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Editorial Message 
 

Welcome to Santo Domingo, the capital of the Dominican Republic!  
 

With great pleasure and honor, we welcome you to the 2023 Academy of Latin American 
Business and Sustainability Studies (ALBUS) Conference in Santo Domingo, the Dominican 
Republic. We express our gratitude and privilege in organizing this year's Conference at the esteemed 
Universidad APEC (UNAPEC), a well-respected higher education institution in the Dominican 
Republic and internationally. 

In a world of pressing environmental, economic, business, and social challenges, there is no 
better place to present the first ALBUS conference to the international academic population.  
ALBUS Conference served as a vital platform for researchers, scholars, and practitioners to exchange 
ideas, share insights, and collaborate for a more sustainable future, aligned perfectly with its mission 
"to conduct cutting-edge research that contributes to the body of knowledge on Latin American 
management practices, sustainable business models, and the impacts of climate change and 
environmental degradation on the region. We aim to generate insights and practical solutions that 
inform policymaking, inspire industry innovation, and promote evidence-based decision-making 
toward sustainable development." Latin America is crucial in its pursuit of economic, social, and 
sustainable development. As a region known for its rich natural resources, balancing economic 
growth with environmental protection is a blessing and a challenge. The Dominican Republic, with 
its stunning landscapes, vibrant culture, and growing economy, provided an ideal backdrop for a 
conference dedicated to exploring the nuances of sustainability in this complex and diverse region. 

One of the key strengths of the 2023 ALBUS Conference is its multidisciplinary approach to 
business and sustainability. Scholars and practitioners from various academic backgrounds, including 
business, environmental science, economics, and social sciences, came together to provide a holistic 
perspective on business and sustainability challenges and opportunities. This interdisciplinary nature 
allows for the cross-pollination of ideas, vital in addressing complex, real-world issues. 

The Conference serves as a forum for converging varied intellectual perspectives, facilitating 
the exploration, exchange, and elevation of scholarly dialogue about Latin American studies. The 
conference program includes various academic activities, including presentations, debates, and 
workshops. These activities include 44 presentations supported by papers, panels, work in progress, 
and abstracts, and integrating three of the most important languages with Latin America: Spanish, 
English, and Portuguese. These activities are organized within the framework of the Conference's 
seven tracks, ensuring a comprehensive and well-structured program. Also, receiving representation 
from 12 Latin American nations is a great honor. 

We want to thank our sponsors, reviewers, authors, speakers, keynote speakers, organizers, 
student assistants, contributors, and conference participants for supporting our Conference; without 
their help, we would not have been able to edit these proceedings. We look forward to working with 
you and sharing our experiences and knowledge at this year's Conference and hope to see you again 
at our annual conferences in the coming years!  

 
Sincerely, 
 

Dr. Luis J. Camacho 
Conference Chair and Editor 

Assistant Professor, Business, International Business and Marketing, 
SUNY Empire State University, USA 
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Linking student reflections to statistical anxiety and performance during the 
COVID-19 pandemic 

 
Meena Rambocas, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, Meena.Rambocas@sta.uwi.edu 

 
The COVID-19 pandemic has challenged the education system and educators alike. Universities were 
compelled to implement remote pedagogical strategies to respond to the new environment. This paper 
examined the relationship between the teaching approach of self-reflection and students’ academic 
performance among graduate business students during the COVID-19 pandemic. It further tests the 
mediating impact of statistical anxiety on these relationships. Data were collected using a quasi-
experimental design involving graduate business students and analyzed with confirmatory factor and 
multiple regression analysis.  The study found a marginal association between students’ self-reflection, 
statistical anxiety, and academic performance. More specifically, the study showed that student 
academic performance during the COVID-19 pandemic was significantly and negatively affected by 
fear of asking for help, the only element of statistical anxiety. Further, students exposed to self-
reflections felt that statistics was more valuable to their future careers than those not exposed to self-
reflection. The findings suggest that, although limited, integrating self-reflection as an instructional 
approach in statistics classes may be a beneficial pedagogical strategy for reducing business students’ 
fears and anxieties about statistics. The study is one of the first to quantify the effects of the pedagogical 
approach of self-reflections toward reducing anxiety and increasing students’ academic performance in 
statistics during the COVID-19 pandemic. 
 

 
 
 

 
 

Impact of digital manufacturing on SDGs: Intensity and strategic plan toward 
2030 

 
Javier Maldonado Romo, Institute of Advanced Materials and Sustainable Manufacturing, Tecnológico de Monterrey, 

México, javiermr@tec.mx  
Alfonso Ávila Robinson, EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey, México, aavilarobinson@tec.mx  

   
New manufacturing frameworks, such as Industry 4.0 and digital manufacturing technologies (DMTs), 
can contribute significantly to sustainability by achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). 
Given the extensive societal impact of manufacturing, this plays a crucial role. This article aims to 
examine the impact of DMTs on SDGs. The approach adopted in this research is based on a corpus of 
scientific publications from the Scopus database that integrates both SDGs and DMTs. This study 
encompasses three aspects to assess the impact of DMTs on SDGs quantitatively: (a) pre- and post-
introduction SDG assessments, (b) DMTs' contributions to SDGs, and (c) DMTs' progress in achieving 
SDGs. These findings are then used to build a framework for sustainable value generation that can 
provide researchers and practitioners with a tool to assess the role of digital manufacturing technologies 
in achieving sustainable goals. Our findings provide researchers and practitioners with a description of 
the current situation while also highlighting gaps that can direct future research efforts toward achieving 
the goals set by the United Nations. 
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A comparison of the impact of local versus foreign social media influencers on 
online brand advocacy: The mediating effects of trust and similarity 

 
Jenna-Leigh Metivier, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, jennaleigh.metivier@my.uwi.edu    

Meena Rambocas, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, Meena.Rambocas@sta.uwi.edu 
 

This study examines the effect of an influencer's country of origin on consumers' behavior. It compares 
the impact of local versus foreign social media influencers on online brand advocacy and examines 
whether trust and similarity mediate the effect. The results disclosed a significant impact of an influencer's 
country of origin on consumers' online brand advocacy, with local influencers having a more substantial 
impact. Additionally, although trust and similarity impact online brand advocacy, similarity has a more 
significant effect. This study is one of the first studies examining the role of an influencer's country of 
origin on consumers' online behavior in a developing country. It provides substantial theoretical and 
managerial implications for marketers seeking the most effective strategies for using influencers to 
market their products successfully. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de costo de capital para hospitales y centros de salud: Una metodología 
corregida 

 
Sergio Zúñiga-Jara, Universidad Católica del Norte, Chile, sz@ucn.cl 

Sofia Ruiz-Campo, Universidad Villanueva, España, sofia.ruizc@villanueva.edu 
Karla Soria-Barreto, Universidad Católica del Norte, Chile, ksoria@ucn.cl 

 
La tasa de costo de capital es la tasa de retorno que se requiere para persuadir al inversor a realizar una 
inversión determinada. Esta tasa es la cantidad que una empresa debe gastar para mantener satisfechos e 
invertidos a sus inversores. La tasa de costo de capital es uno de los componentes del costo promedio 
ponderado del capital (WACC), del cual se requiere una estimación para un cálculo correcto del valor 
presente neto (VPN), la herramienta principal en la toma de decisiones de inversión. Los sistemas de 
atención médica suelen estar limitados por la ausencia de capital público para emprender inversiones 
que, de lo contrario, nunca se materializarían o solo se materializarían con un retraso sustancial. La 
participación de la financiación privada en proyectos de capital puede ofrecer beneficios de eficiencia 
en la construcción y operaciones que a veces pueden compensar el mayor costo financiero de esta forma 
de financiamiento. A pesar de su importancia, el cuerpo de estudios en esta área es muy limitado. La 
literatura para estimar el costo del capital para nuevos proyectos en este sector se puede clasificar como 
técnicas tradicionales con información cuasi completa (modelo estándar de fijación de precios de activos 
de capital, CAPM) y técnicas basadas en información incompleta (métodos basados en betas de empresas 
comparables y modelos heurísticos). En esta investigación, proponemos un nuevo enfoque simplificado 
para estimar el costo del capital de nuevos proyectos en el sector sanitario. La propuesta se puede resumir 
como un método heurístico, que se logra dividiendo la tasa límite en el rendimiento específico del sector 
en un país y una prima específicos por riesgo dependiente del tamaño y la edad de la empresa/proyectos. 
 

mailto:jennaleigh.metivier@my.uwi.edu
mailto:sofia.ruizc@villanueva.edu
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Entrepreneurial intention among high school students in South Africa: The role 
of education 

 
Akinlawon Amoo, Durban University of Technology, South Africa, akinlawondavids@yahoo.com 

 
In South Africa, the unemployment rate as of the first quarter of 2022 was 34.5%, a staggering indication 
that more than a third of the country's population is currently jobless. It is even more staggering that 
47.8% of the unemployed are youth between the ages of 15 and 34. To solve this high level of youth 
employment, the focus needs to shift to promoting entrepreneurship as a likely solution. The research 
investigated the relevance of entrepreneurship education to entrepreneurship intentions in high school 
South African students. The study using a quantitative approach and Likert scale questionnaire was 
based on a sample of 433 students. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation 
Modelling (SEM) were employed for data analysis. Preliminary findings reveal a positive correlation 
between entrepreneurship education and entrepreneurship intentions. Findings also reveal significant 
dependent relationships among the three antecedent attitudes of entrepreneurial intention. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos del COVID-19 y estrategias implementadas por empresarios del Sector 
gastronómico Peruano durante la pandemia 

 
Karla Soria-Barreto Universidad Católica del Norte, Chile, ksoria@ucn.cl  
Gianni Romaní, Universidad Católica del Norte, Chile, gachocce@ucn.cl  

Guillermo Peralta-Godoy, Universidad Católica del Norte, Chile, guillermo.peralta@ce.ucn.cl  
Rafael Flores-Goycochea, Universidad Autónoma del Perú, Perú, proapto@gmail.com 

Eduardo Ruiz-Sevillano, Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú, eruiz1955es@yahoo.com  
 
Este estudio investiga el impacto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-
19) en el sector gastronómico de Lima, Perú. Utiliza datos primarios recopilados de 111 propietarios de 
restaurantes. A través de cuestionarios y entrevistas en profundidad, el estudio examina las estrategias 
de respuesta adoptadas por estos negocios para mitigar las consecuencias de la pandemia. Los hallazgos 
revelan una reducción significativa en las ventas como el principal efecto de la pandemia, atribuido a la 
disminución del tráfico de clientes debido a las cuarentenas impuestas por el gobierno. La escasez de 
clientes condujo además a problemas de liquidez. En particular, los establecimientos de comida marina 
y cocina tradicional a pequeña escala enfrentaron desafíos significativos, mientras que las empresas más 
grandes mostraron una mejor resistencia debido al acceso al crédito. Una tendencia dominante fue la 
adopción de nuevos modelos de negocio, pasando de la comida en persona a los servicios de entrega. 
Las estrategias de marketing, cambios operativos y reducciones de costos fueron tácticas de 
supervivencia comunes. Curiosamente, el 29% de los establecimientos reconoció haber cambiado sus 
modelos de negocio. Los resultados de la correlación destacaron la necesidad de respuestas innovadoras 
para la escasez de insumos y el aumento de personal para medidas de cumplimiento sanitario. A pesar 
de los desafíos, el estudio subraya la adaptabilidad, creatividad y preparación del sector de la gastronomía 
para navegar la crisis. Las implicaciones prácticas incluyen la importancia de la planificación de la 
gestión de crisis y la eficiente difusión de información sobre el apoyo gubernamental. 
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Una revisión de literatura sobre los efectos de los sistemas de gestión de riesgos 
empresariales 

 
Renzo Collins, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, renzo.collins@unmsm.edu.pe 

  
Los eventos acontecidos en los primeros años del siglo XXI, como los escándalos financieros de Enron 
y WorldCom y las crisis financieras, pusieron en evidencia, en primer lugar, importantes deficiencias en 
los procesos de control existentes y, en segundo lugar, dificultades de las empresas para estructurar 
modelos robustos de gestión de riesgos. Con la entrada en vigor de COSO ERM, ISO 31000 y la Ley 
SOX, se buscaba que las organizaciones mejoren sus capacidades para cumplir con sus objetivos través 
de actividades que atiendan la incertidumbre y creen y retengan valor organizacional. Este artículo tiene 
como objetivo revisar las investigaciones realizadas sobre la eficacia que ha generado la gestión de 
riesgos en las organizaciones, realizando una revisión de la literatura en Scopus y Web of Science. Esta 
revisión deja en evidencia que las investigaciones realizadas no son concluyentes con respecto a los 
reales impactos que generan los sistemas de gestión de riesgos y su contribución con la creación de valor 
y la rentabilidad financiera. Existe una brecha interesante para desarrollar futuras investigaciones, 
considerando que muchos de los estudios que se han realizado tienen un especial énfasis en el sector 
financiero, por lo que han descuidado otros sectores económicos igualmente importantes. 
 

 
 
 
 
 
 

Inversión en el sector turismo a través cooperativas, en la provincia de La Vega, 
República Dominicana. Caso factibilidad  

  
Jorge Domingo Toribio Toribio, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña,  

jt7583@unphu.edu.do  
    

El propósito del estudio es realizar un estudio de factibilidad para la inversión en el sector turismo a 
través de cooperativa financiera en la Provincia de La Vega, República Dominicana. Este estudio es no 
exploratorio, de campo, con apoyo bibliográfico, no experimental, descriptivo, cuantitativo, trasversal. 
Encuestando directamente a: entidades financieras y empresarios del sector turístico de La Vega. Oferta 
financiera vegana: 38.7% financieras privadas, 25.8% bancos privados 25.8% Cooperativas, 9.7% 
Asociaciones de ahorro y crédito 6.5% Banco Estatal, 3.2% Programas financieros públicos. Tipo de 
financiamiento: 100% préstamos personales e hipotecarios, 66.7% sobre los activos, transitorios, líneas 
de crédito operativas y tarjetas de crédito empresarial. Disponibilidad: 33.3% alto y 66.6% medio. 
Porcentaje financiado vs capital: mayormente 50%. Plazos otorgados regularmente: 12 meses, 18 meses 
o 24 meses. 66.7% evalúa mediante equipo de análisis de crédito, 33.3% por buró e instituciones de 
crédito. Necesidad de inversión en el sector turismo a través de Cooperativas según empresarios 
turísticos: Baja disponibilidad de financiamiento, excesivos requisitos para ser sujeto hábil de crédito, 
escaso apoyo financiero al sector, bajo incentivo al emprendedurismo turístico por entidades financieras, 
auge del turismo en La Vega. En conclusión, los empresarios del sector turístico de La Vega refieren 
que la necesidad de inversión es urgente y altamente prioritaria, ante la deficiente oferta financiera en 
amplitud crediticia, plazos, requisitos para ser hábiles, carteras financiables y los excesivos requisitos 
para facilitar apoyo financiero, entienden que dicho sector está estancado, rumbo a desaparecer y en 
peligro inminente de ser desplazados por empresarios internacionales.   
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Impact of nutritional labeling and health warnings on cereal boxes on 
consumers' purchase intention 

 
Kalitri Dwarika, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, elitegraphicdesigns28@gmail.com 

 
Exposure to exaggerated nutritional claims and omitting essential health warnings on cereal boxes can 
adversely influence consumer choices. This research aims to determine if labels are a viable source of 
information for consumers in Trinidad and Tobago and investigate the influence of nutrition claims and 
disclosure of health warnings on consumer purchase intentions for breakfast cereals in Trinidad and 
Tobago. A sequential mixed-method research design was employed. The results from the qualitative 
study indicated that labels are a viable source of information, particularly for those customers with 
special dietary and religious restrictions, health-conscious behavior, and new to the product category. 
The quantitative study revealed that consumers are less likely to respond to exaggerated claims on cereal 
boxes but avoid those brands with visible disclaimer warnings. The study's results extend Petrovici's 
framework on consumer use of food labels and provide valuable suggestions to brand owners and 
manufacturers for labeling and packaging decisions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Market segmentation a path to overall customer satisfaction: A moderated model 
of attribute level performance 

 
Denise Julien, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, denise.julien@my.uwi.edu 

 
The study used a moderated asymmetric model grounded in Kano theory, using service quality attributes 
categorized as quality elements to enumerate Overall Customer Satisfaction for two generational market 
segments (X and Y). The effect of Customer Expertise as a moderator of the relationship was also 
examined. The study is based on the financial services sector in the English-speaking Caribbean. The 
study utilized a quantitative dominant mixed methods research methodology. Qualitative data was 
analyzed using thematic analysis, while quantitative data was analyzed using Structured Equation 
Modelling, Penalty- Reward-Contrast Analysis, and Multi-group Confirmatory Factor Analysis. The 
study concluded that Service Quality attributes directly and positively impact Overall Customer 
Satisfaction; generational differences affect the Service Quality attribute, and Overall Customer 
Satisfaction relationship, and Customer Expertise does not moderate the Service Quality attributes and 
Overall Customer Satisfaction relationship. It also provides a fresh empirical affirmation in the Service 
Quality / Overall Customer Satisfaction relationship literature from an investigation incorporating a 
developing country perspective. The study makes a compelling case for using generational segmentation 
practices in customer satisfaction management, as financial services companies operate in a hyper-
competitive market where expectations vary within the customer population. 
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Ciego al fraude: Un estudio sobre el uso de ChatGPT para resolver un caso 
práctico cuantitativo en la universidad 

 
Sofia Ruiz-Campo, Universidad Villanueva, España, sofia.ruizc@villanueva.edu 
Emilio Velasco, Universidad Rey Juan Carlos, España, emilio.velasco@urjc.es  

 
La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) a través del acceso público generalizado a los modelos de 
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) ha tenido un profundo impacto en diversos sectores, 
incluyendo la educación. Con la aplicación de la IA, los estudiantes pueden responder preguntas teóricas, 
resolver problemas e incluso componer trabajos sin esfuerzo. Pero, además, se enfrentan al reto de 
interactuar con una herramienta que depende de instrucciones precisas de lenguaje natural pero que 
también puede proporcionar respuestas inapropiadas o directamente incorrectas. Los educadores, por su 
parte, se encuentran con nuevas situaciones al analizar y evaluar la originalidad, y la autoría de un 
estudio. Nuestro estudio tiene como objetivo evaluar la efectividad de ChatGPT para resolver un caso 
práctico, con preguntas cuantitativas. Buscamos comparar el rendimiento de los estudiantes que usan la 
herramienta frente a los que no la usan, abarcando todo el proceso, desde formular instrucciones hasta 
validar o evaluar los resultados. Los datos recogidos a través de cuestionarios previos y posteriores a la 
prueba revelan resultados consistentemente mejores en los estudiantes que no usaron ChatGPT. Además, 
se observa que la expectativa y la confianza en los resultados obtenidos son similares en ambos grupos. 
Interpretamos esto como un efecto de “Ciego al fraude” (Blind to fraud), que puede tener un impacto 
significativo en los resultados del aprendizaje y que debe ser reconocido mediante habilidades de 
pensamiento crítico en la educación. 

 
 
 
 
 
 

Finanzas sostenibles: Bonos temáticos y los desafíos para organismos 
reguladores, empresas y profesionales 

 
Isabel Torres-Zapata, Universidad de Santiago de Chile, Chile, Isabel.torres@usach.cl  

Leonardo Pacheco-Caro, Universidad Austral de Chile, Chile, leonardopacheco@uach.cl   
   
De acuerdo al desarrollo que han tenido las Finanzas Sostenibles en los últimos años, los bonos temáticos 
sean estos, bonos verdes, sociales, verdes y sociales, azules o sostenibles, son su principal exponente. 
En esta investigación exploratoria a través del análisis documental, en una primera parte, hemos reunido 
las características de este tipo de bonos en Chile, describiendo las implicancias que plantean la 
emergencia de este tipo de instrumentos, desde el punto de vista de los actores, de las regulaciones, del 
desempeño profesional y de la reportabilidad, explicando las características que estos instrumentos 
presentan respecto de los bonos tradicionales. En la segunda parte, analizamos estas diferencias 
identificando brechas en la regulación y la falta de modelos de medición respecto de la valoración de 
riesgos e impactos y el greenwashing, de acuerdo a la literatura en este tema, lo que explica el desafío 
que representa la toma de decisiones de inversión al optar por este tipo de instrumentos, ya a que el 
impacto que tendrán al momento del vencimiento respecto de los compromisos de éstos, como 
herramientas de mitigación o adaptación a los efectos del cambio climático en el mundo, no ha sido 
abordado correctamente, de manera local e internacional.  
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Exploring the consequences of diversity and inclusion on customer retention and 
perceived service quality within Trinidad and Tobago’s banking industry. 

 
Daniel Floyd, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, daniel.floyd@my.uwi.edu  

 
This study explores the consequences of diversity and inclusion (D&I), specifically within the banking 
industry of Trinidad and Tobago, on customer retention and perceived service quality. It explores this 
relationship in an industry that has not seen the development of any considerable research surrounding 
D& and has a history of colonialism and segregation. The research included perceived service quality 
and group identity's role in the relationship between D&I and customer retention. Incorporating a 
qualitative research design, data was collected from commercial and retail banking customers across 
Trinidad and Tobago via semi-structured interviews. The research revealed deep connections between 
the presence of D&I at banks in Trinidad and Tobago and customer retention. It was further revealed 
that through group identity, an individual is more than likely to possess a positive bias towards their 
perception of their bank’s service quality. In contrast, individuals with a weaker degree of group identity 
lack the positive bias attributed to their bank’s service quality, making it more difficult to retain as a 
customer. The research also highlighted the relevance of D&I in Trinidad and Tobago’s multicultural, 
heterogeneous society and recommendations on how banks in Trinidad and Tobago can improve their 
customer retention strategies. The findings of this study present some practical implications for 
managers and policymakers. These include shedding light on why D&I should be prioritized and 
offering insights from the customers’ perspective on how they understand and interpret D&I – which 
may differ from how organizations and bank managers perceive them and service delivery's role in 
customer retention. 

 
 
 
 
 
 

Explorando a lealdade nos jogos digitais: Um modelo conceitual 
 

Tarcilla Mariano Mello, Universidade de Brasília, Brasil, tarcillamariano@gmail.com. 
 
Os jogos digitais está em constante ascensão desde o seu surgimento na década de 70. Muito se estuda 
o motivo das pessoas jogarem e seguirem jogando jogos digitais, porém, não é levado em conta estímulos 
para além do prazer e da diversão. Muitos/as jogadores/as buscam se identificar com seus avatares dentro 
do jogo, pois entendem que é uma forma de expressão de si mesmos/as. Este é um fator que não é levado 
em conta nos estudos anteriormente estudados. Portanto, o presente estudo propõe um modelo conceitual 
de como a identificação do avatar pode influenciar na lealdade do jogo digital, utilizando o modelo 
Estimulo-Organismo-Resposta (SoR) e a Teoria da Autoafirmação (SAT). 
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Incidence of health and nutritional information on purchasing behavior of 
packaged products: Comparative qualitative study between Colombia and 

Dominican Republic 
 

Moises Banks, Universidad APEC, Dominican Republic, mbanks@adm.unapec.edu.do 
Maria Luisa Montás, Universidad APEC, Dominican Republic, mmontas@adm.unapec.edu.do 

Edward Saviñón, Universidad APEC, Dominican Republic, esavinon@adm.unapec.edu.do 
Daniel Herrera, Instituto Tecnológico de Monterrey, México, daniel.herrera@tec.mx 

 
Understanding individual choices that lead to a healthy and sustainable lifestyle is of the utmost 
importance for companies and state institutions. In that sense, qualitative research was designed for 
consumers in Colombia and the Dominican Republic. As a result of the study, a model was conceived 
to visualize the relationship between Responsible Consumption of Packaged Foods, Willingness to Be 
Healthy, and Effectiveness of Nutritional Labeling; the interest was to evidence that a deep interest 
influences the decision to consume Healthy Packaged foods in maintaining good health by regarding in 
the label, the nature of the components, the nutritional value, and the possibility of detrimental impacts 
on health. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

An application of the network theory to internationalization of Colombian mid-
size services companies to South Florida 

 
Fernando Parrado, Florida International University, USA, fparr018@fiu.edu   

  
This work-in-progress paper explores the potential of Colombian service sector companies to 
successfully enter the South Florida market in the United States using Network Theory. The research 
highlights the global emphasis on exports as a driver of economic growth, particularly in Latin American 
countries like Colombia. The Colombian government's initiatives and programs to support SMEs in 
various sectors are crucial in this endeavor. The study will explore the underutilization of SMEs' exports 
in the Latin American region and the significance of SMEs in Colombia's economic development. The 
United States-Colombia Trade Promotion Agreement is discussed as a catalyst for potential service 
exports from Colombian SMEs to the U.S. market. The study then shifts its focus to South Florida, 
positioning it as an ideal entry point for Colombian companies due to its cultural affinity, geographical 
proximity, and substantial Colombian diaspora. The research emphasizes the need for Colombian 
companies to establish market penetration strategies and secure initial clients for successful operations 
in the U.S. The paper also highlights the importance of cultural awareness and competence in cross-
cultural negotiations, particularly in the United States and Colombia. 
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Desarrollo de las auditorias en el sector público de Latinoamérica: Una revisión 
bibliográfica. 

 
Hernán Ojeda Barría, Universidad Austral de Chile, Chile, hernan.ojeda@uach.cl  

 
Esta investigación analiza el estado actual de las publicaciones científicas relacionadas con la auditoría 
en el sector público en América Latina. Se realizó una búsqueda en las bases de datos Web of Sciences 
y SCOPUS entre los años 2012 y 2023. Los resultados muestran que la producción científica en auditoría 
en América Latina es limitada, con un número de publicaciones inferior al de otras regiones. Además, 
solo la mitad de las publicaciones se centran en tópicos o materias de gobierno de las instituciones a 
auditorías del sector público. Estos resultados sugieren que existen necesidades de información en la 
investigación de auditoría en el sector público en América Latina. Estas necesidades incluyen 
incrementar la producción científica, ampliar el alcance de la investigación, y desarrollar nuevos 
enfoques de investigación. Se espera que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que promueven la buena gobernanza y la 
rendición de cuentas, impulse la investigación de auditoría en el sector público en América Latina. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rasgos reflexivos de la investigación transdisciplinar en educación para el 
emprendimiento y la innovación en el contexto del buen vivir 

 
Jaime Augusto Porras Jiménez, Universidad Libre, Colombia, kaimea.porras@unilibre.edu.co   

 
Este estudio tiene como objetivo discutir la transdisciplinariedad (TD) y las tres principales tendencias 
relacionadas con la educación, en particular las relacionadas con la eficiencia y la innovación. Con base 
en la investigación de revisión sistemática cualitativa, las relaciones interdisciplinarias reconociendo las 
interacciones y reciprocidades entre investigaciones especializadas, lo transdisciplinario ubicado en el 
nivel de “entre”, como un espacio “transitivo, de transbordo o tránsito” o en el nivel de coordinación 
entre disciplinas y posiblemente Se ha analizado el cercano al multidisciplinario, y el transversal, que 
ubica lo transdisciplinario a partir de homogeneidades de la actividad teórica en diferentes ciencias y 
técnicas. También se ha discutido la investigación del TD en educación para el emprendimiento y la 
innovación y el Buen Vivir como contexto de investigación transdisciplinar para la formación en 
emprendimiento e innovación. Los hallazgos indican que la TD es una condición histórico-cultural más 
allá de las fronteras disciplinarias. Se plantea como un desafío a la configuración del saber a partir de la 
indagación sobre sus limitaciones, avances y perspectivas como enfoque alternativo y con el desafío de 
construir un constructo impregnado de vida, naturaleza, alteridad y solidaridad; uso de dispositivos y 
medios creativos, innovadores y multidimensionales en la generación de conocimiento; y múltiples 
procesos de consulta. 
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Relación entre las dimensiones del pensamiento divergente, la personalidad 
creativa y las investigaciones científicas dominicanas 

 
Gustavo Montaño, Universidad APEC, República Dominicana, gustavoadolfo49@gmail.com 

 
El presente estudio busca examinar la relación entre las dimensiones del Pensamiento Divergente (PD) 
y sus efectos en la creatividad y equipos de investigaciones en universidades dominicanas. Mediante un 
enfoque correlacional y exploratorio, se plantean hipótesis sobre cómo el PD y la creatividad influyen 
en la producción científica y la innovación. Utilizando métodos analíticos, mixtos integrados y técnicas 
de evaluación consensuada, el estudio se centra en cinco universidades dominicanas líderes en 
producción científica. Los resultados preliminares sugieren que una mayor promoción del PD y la 
creatividad en universidades podría potenciar la producción científica y la innovación. Estos hallazgos 
tienen implicaciones importantes para políticas educativas y gestión universitaria en República 
Dominicana, destacando la necesidad de fomentar el PD y la creatividad para avanzar en la ciencia y la 
innovación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A comparative analysis of domestic and foreign bank divestitures in Puerto Rico, 
from 2000 to 2021 

 
Luis Manuel Baquero Rosas, Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Puerto Rico, lbaquero@pucpr.edu 

Rogelio J. Cardona Cardona, University of Puerto Rico, Puerto Rico, rogelio.cardona1@upr.edu 
Elizabeth Cortés Pérez, University of Puerto Rico, Puerto Rico, elizabeth.cortes@upr.edu 

 
 
This study examines the process of FDIC closures of domestic banks in Puerto Rico (PR) in 2010 and 
2015. During the same period, foreign banks in PR withdrew from the market, reducing the number of 
FDIC-insured banks to three. The research consists of an analysis of the following three partitions: pre-
crisis (2000–2006), crisis (2007–2011), and post-crisis (2012–2019). The central hypothesis is that the 
operational conditions of domestic banks closed by the FDIC in 2010 and 2015 differed for foreign 
banks that exited the Puerto Rico market in 2018 and 2019. Using the CAMEL ratio-based approach to 
measure the banks' performance, the authors identify the conditions by period based on the number of 
institutions shrinking by 79% over ten years. The failures observed in their financial operations and 
credit management were significantly exacerbated by the turmoil in the subprime mortgage industry. 
This turmoil resulted in these banks accumulating substantial levels of toxic and nonperforming debts, 
which in turn had a detrimental impact on their capacity to handle default rates and maintain healthy 
levels of Liquidity effectively. During the 2010 crisis, foreign banks with Spanish and Canadian 
investments and the most prominent local financial institutions demonstrated robust profitability rates. 
These rates clearly indicated their sound financial management in handling earnings derived from their 
banking activities. Prior studies have addressed bank failures during periods that examine the years 
before, during, and after a crisis. However, this study integrates the operating conditions during the 
FDIC-forced closure of four domestic banks and the subsequent divestiture of three foreign banks that 
reduced by up to 80% the number of banking financial institutions in PR. This study analyzes failure 
determinants during three time periods based on the FDIC monitoring system of bank failures by 
examining the change in the institutions' CAMELS ratings. 
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Virtual exchange: Student and faculty development of intercultural and 
sustainability competence 

 
Moderator: Christopher Whann, SUNY Empire State University, USA, Christopher.Whann@esc.edu 

 
Description 

 
Virtual exchange is crucial to developing intercultural and sustainability competence among 

students and faculty. This educational practice, supported by research, entails sustained, technology-
enabled, people-to-people education programs or activities involving constructive communication and 
interaction between individuals or groups from diverse cultural backgrounds and geographic locations, 
coordinated by educators or facilitators. Students and faculty engage in cross-cultural collaborations 
and are exposed to diverse perspectives through virtual exchange, thereby contributing to developing 
intercultural, managerial, and sustainability competence. 
 

Abstract 
 

Virtual exchange has received increasing attention worldwide at conferences, organizations, 
and universities. This conference stresses the need for sustainable development and innovative 
strategies for a changing world. Virtual exchange can be a sustainable strategy to prepare students and 
the workforce for a changing global landscape. Decades of research and collaborative projects on 
virtual exchange have generated many articles on these challenges, with various methods and 
methodologies on display. Despite this, the complexities of virtual exchange and its impact on future 
generations still need to be clarified. We propose a panel that is a structured discussion between people 
with extensive theoretical and practical experience in virtual exchange, First, each panelist will discuss 
one aspect of virtual exchange, sharing their virtual exchange experience and research. Second, each 
panelist will reflect on what the other panelists have said, indicating what they learned from each other 
and where they saw overlaps and/or divergences. Third, we would open it up to the audience to 
comment on what they learned, offer suggestions the panelists have not provided, and/or ask questions 
about the method/methodology. 
 

 
Virtual exchange: Understanding current practices and future trends 

 
Panelist: Lorette Pellettiere-Calix, SUNY Empire State University, USA, Lorette.Calix@sunyempire.edu 

 
Students can engage in synchronous and asynchronous discussions, collaborate on projects, 

and jointly address global challenges through virtual exchange. It promotes intercultural 
comprehension, tolerance, and empathy while dismantling geographical barriers. As technology 
advances, virtual exchange may expand and evolve, providing educational institutions and youth 
organizations with even more opportunities for cross-cultural learning experiences. Applying 
emergent technologies could make the virtual exchange experience more effective and 
personalized. In addition, virtual exchanges could be incorporated into various aspects of education, 
such as curriculum design, teacher professional development, and workforce development, thereby 
contributing to global education and mutual understanding. 
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Intercultural competence: Student and faculty approaches 
 

Panelist: Sandra Winn, SUNY Empire State University, USA, Sandra.Winn@sunyempire.edu 
 

Interacting with peers from diverse cultural contexts enables students and faculty to develop 
intercultural communication skills through virtual exchange. Through sustained interactions, 
participants learn to understand and appreciate cultural differences, overcome stereotypes, and 
develop mutual respect and empathy. This promotes an inclusive learning environment in which 
diverse perspectives are recognized and cultural diversity is valued. 

 
 

Digital competence and curriculum internationalization: The future of virtual exchange 
 

Panelist: Melissa Rosario, Universidad APEC, Dominican Republic, morosario@adm.unapec.edu.do  
 
Virtual exchange significantly relies on new media and digital technologies, so participants 

develop digital competence, improving their ability to communicate and collaborate online. This 
digital literacy is valuable in today's technologically advanced and globalized society. Virtual 
exchange can be integrated into educational programs across the curriculum, allowing for 
incorporating global perspectives and themes of sustainability into various disciplines. Educational 
institutions can cultivate a more globally focused and sustainable curriculum by implementing 
virtual exchange. 

 
 

Sustainable development: Lessons learned from a virtual exchange project 
 

Panelist: Linda Jones, SUNY Empire State University USA, Linda.Jones@sunyempire.edu 
 
Virtual exchange can be tailored to emphasize topics like the United Nations' Sustainable 

Development Goals, managing sustainable organizations, and environmental protection. Participants 
engage in collaborative initiatives to address global challenges such as environmental issues and social 
inequality. Students and faculty gain insights into sustainable development practices and contribute to 
discovering innovative solutions by collaborating across borders. 
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Work in Progress 
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The relationship between rewards and motivation on job performance within 
small businesses: The mediating role of job satisfaction and moderating role of 

organizational justice 
 

Satesh Sookhai, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, 
Satesh.Sookhai@my.uwi.edu 

 
Abstract 

 
Small businesses significantly contribute to local economies despite their size and 
limited resources. However, the literature has not thoroughly examined how small 
businesses can maximize their overall performance. Therefore, this study proposes the 
investigation of key variables such as rewards, employee motivation, employee job 
satisfaction, and organizational justice when attempting to increase job performance 
within small businesses. Understanding these variables will assist small business 
owners when managing their already limited resources to address performance within 
the business. Scales from reliable small business studies were selected and presented 
to guide researchers when investigating the relationships. Lastly, this paper proposed 
the idea for researchers to develop recommendations and implications for small 
business owners. 
 
Keywords: Employee Satisfaction, Employee Motivation, Job Satisfaction, 
Rewards  

 
Introduction 

 
Small businesses are an essential part of a country’s economy globally as they contribute to 

employment and Gross Domestic Product (GDP) (World Bank, 2020). Small businesses in developing 
countries such as Trinidad and Tobago account for 90% of business and 50% of employment, thus 
demonstrating their significance to a country’s economy (World Bank, 2020). Small businesses have 
been contributing significantly to local economies; therefore, it is important to encourage strategies 
that sustain and develop the performance of their employees (Susanto et al., 2022). Many factors 
specific to the firm affect job performance, such as job satisfaction (Luthans et al., 2007; Walumbwa 
et al., 2010). With increased job satisfaction, employees will obtain the necessary skills that are needed 
and beneficial for employee performance (Luthans et al., 2007). However, Kanyurhi & Akonkwa 
(2016) also found that job satisfaction can lead to increased job performance among employees. 
Studies examining job satisfaction have identified that it depends on rewards and motivation strategies 
(Nazir et al., 2016; Safdar et al., 2020). Therefore, this study proposes to explore the relationship 
between rewards, employee motivation, and job performance. Furthermore, the mediating role of job 
satisfaction is explored between rewards, employee motivation, and job performance. The study also 
would highlight the moderating role of the perception of organizational justice (distributive justice) 
on the relationship between rewards and employee motivation. 

Defining small businesses has been a topic of ongoing discussion in the literature (Anastasia, 
2015). However, scholars have used several factors to define a small business such as yearly income, 
the number of employees employed, and type of ownership (Ang 1991). Within Trinidad and Tobago 
(TT), a small business is considered any entity that employs between 6 to 25 employees and earns 
sales up to US $1 million yearly (Oxford Business Group 2021). In addition, small businesses face 
several challenges due to resource shortages which affect various areas within their Human Resource 
Management (HRM) strategies (Welsh & White 1981). Human Resource Management “is the process 
that utilizes the skills and knowledge of employees to achieve organizational goals” (Monody & Noe, 
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2005, p. 233). Many firms despite their size depend on effective HRM strategies to achieve a 
competitive advantage and ensure the overall firm profitability (Harney, 2014). However, HRM 
strategies are different for small businesses compared to those used within larger firms. This is due to 
characteristics such as small businesses using informal approaches when addressing HRM issues, and 
the intimate relationships between employees and managers (Harney, 2014).  

Furthermore, research has failed to address HRM issues within the small business context 
(Heneman & Tansky, 2003) and significant research has mainly focused on HRM within larger firms 
due to the development of formal practices within these firms. However, studies that examined HRM 
within small businesses have identified such practices and strategies as record keeping, staff recruiting 
and selection, employee motivation, rewards management, and compensation. While all areas of HRM 
are important for the success of the business, Hornsby & Kuratko (2003) identified that rewards and 
motivation practices are crucial for small businesses' success. This is mainly due to the long-term 
effects rewards have on employee motivation which contributes significantly to their overall job 
performance.  

Studies have found and linked job satisfaction and job performance where an increase in job 
satisfaction will increase job performance. While job performance is an essential part of a successful 
business, poor job performance can lead to several negative effects. Firstly, studies have found a 
relationship between low job performance and high employee turnover (Zimmermand & Darnold, 
2007). Low job performance affects employees' work and overall firm productivity levels (Al-
Makhaita et al., 2014). Scholars Ramawickrama et al. (2017) stated that the firm success was heavily 
reliant on the performance of employees, therefore, firms should focus on strategies that promote job 
performance. Job performance within small businesses can decrease if employees are not satisfied 
since job satisfaction creates engagement and achieves the firm’s objectives (Abubaha, 2019). 
Therefore, job satisfaction plays an important role within the firm, and strategies should be developed 
to increase satisfaction among employees. According to Omoijiade (2015), managers fail to address 
job dissatisfaction which affects many areas of the business such as performance and profitability. 
However, a number of studies have also found little to no relationship between job satisfaction and 
job performance, therefore creating an area in the literature for future research which this study intends 
to propose. (Alsafadi & Altahat, 2021).  

In addition, significant research has found that rewards and motivation within the firm affect 
the level of job satisfaction among employees, however, reward management within small businesses 
is significantly different from larger firms. As mentioned by Kankising & Dhliwayo (2022), small 
businesses tend to rely on limited resources to reward their employees which can affect motivation 
and job satisfaction. Therefore, it will be essential to understand how small business reward 
management affects job satisfaction. In addition, employee motivation is another key variable that has 
a significant impact on job satisfaction. As mentioned by Bayraktar et al. (2017), employee motivation 
was found to create positive impacts on job satisfaction which then impacted job performance. 
However, small businesses struggle with motivating employees and few studies have confirmed a 
relationship between motivation and job performance (Tende & Elikwu 2015). Therefore, it is 
essential to further investigate the relationship between motivation and job satisfaction within the 
small business setting.  

The findings of this proposed study would assist small business owners and Human Resource 
(HR) managers/ practitioners in understanding the relationship reward and motivation have on job 
satisfaction when attempting to increase job performance within small businesses. Furthermore, 
researchers can discuss the implications and recommendations of the proposed relationships to assist 
in the implementation of strategies within small businesses.  
Small businesses have contributed greatly to local economies; therefore, it would be essential to 
investigate strategies that would enhance performance within these businesses (World Bank, 2020). 
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As mentioned in the previous section, limited research has investigated small business human resource 
management. Therefore, this study will be significant for small business owners and HR practitioners. 
Furthermore, studies have identified a link between rewards, employee motivation, and job 
performance within a large firm setting. However, this study proposes to investigate the relationships 
within the small business setting (Luthans et al., 2007; Walumbwa et al., 2010). The mediating role 
of job satisfaction on the relationship has been studied, however, the findings were contradictive when 
compared to previous literature (Alsafadi & Altahat, 2021). This study intends to investigate if such 
findings are consistent within the small business setting.  

This study will continue investigating the research model presented by Kumari et al. (2021) 
which suggested examining the model within different sectors for a better understanding of the model. 
Within their research, the investigation used mainly employees within the service and manufacturing 
industry, therefore applying the model to the small business environment would possibly allow 
researchers to better understand the variables within the research model. In addition to Kumari et al. 
(2021) study, Jalagat (2016) stated that investigating job satisfaction, job performance, and motivation 
were critical variables for addressing Human Resource problems within small businesses.  

Lastly, this study would be useful for researchers within the field of organizational justice 
within the small business setting as distributive justice as a moderator on the relationship between 
rewards and motivation will be examined.  

 
Research model 

 
The following illustrates the relationships this study aims to investigate (refer to Figure 1). The 

first relationship is the direct one between rewards and employee motivation. The second proposed 
relationship introduces a moderation effect: the perception of organizational justice on the relationship 
between rewards and employee motivation. The third proposed relationship is a direct one between 
rewards and job satisfaction. The fourth proposed relationship is a direct one between employee 
motivation and job satisfaction. The fifth proposed relationship aims to examine the mediating role of 
job satisfaction between rewards and job performance. The sixth proposed relationship seeks to 
explore the mediating role of job satisfaction between employee motivation and job performance. 

 
 

 
Figure 1. Researesearch model   
Source: Author (2023) 
 

Research Objectives  
1. To investigate the interplay between rewards, employee motivation, and job satisfaction in the 

context of small businesses. 
2. To explore how rewards, employee motivation, and job performance are interconnected, with 

a focus on the mediating influence of job satisfaction. 
3. To analyze the interaction between rewards and employee motivation, considering the 

moderating effect of perceived organizational justice. 
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Literature review 
 
Rewards  
 

Rewards within a firm can manifest as both financial and non-financial incentives. Financial 
rewards encompass salaries and other monetary benefits, while non-financial rewards are intangible 
and tied to the job itself (Jacobsen & Thorsvik, 2002). In their research, Hossian & Noyon (2018) 
classified non-financial rewards in small businesses as appraisal, delegation, and recognition, and 
financial rewards as salary, bonus, and promotion. 

The implementation of rewards as an HRM practice in small firms differs significantly from 
larger corporations due to various defining characteristics. Katzell (2019) pointed out that factors such 
as the firm's size, the relationship between managers/employers and employees, and the resources 
available to the firm all influence the type of rewards that small businesses can provide to their 
employees. According to Kowalewski & Phillips (2012), it is crucial to reward employees in small 
businesses as it can significantly elevate their motivation levels. However, Kankising & Dhliwayo 
(2022) discovered that only 37% of small businesses offered additional rewards to their employees 
beyond regular pay. Hence, delving into the relationship between rewards and employee motivation 
within small businesses becomes imperative. The subsequent section will delve into the concept of 
employee motivation. 

 
Employee Motivation 
 

A motivated workforce is of paramount importance for businesses, as motivated employees 
significantly enhance the firm’s overall performance (Matloob et al., 2021; Whitely, 2002). Robbins 
et al. (1993, p. 206) define motivation as the “willingness to exert high levels of effort toward 
organizational goals, conditioned by the effort’s ability to satisfy some individual need.” 

Motivation can be observed in two forms: intrinsic and extrinsic motivation. According to 
Coetsee (2002), intrinsic motivation revolves more around feelings, recognition, and achievement. 
Intrinsic motivation cannot be augmented through the use of rewards due to its unique nature. 
Furthermore, Coetsee (2002) asserts that since intrinsic motivation is primarily influenced by 
intangible factors, employers cannot incentivize employees solely with extrinsic rewards. This is 
because each employee has their own set of internal factors that affect their intrinsic motivation. 
Extrinsic motivation, on the other hand, occurs when a set of external factors influences a person to 
perform a task. 

This paper will predominantly focus on The Self-Determination Theory (SDT) for elucidating 
employee motivation. According to Cherry (2021), self-determination is a pivotal concept within 
psychology that also profoundly impacts motivation. People are motivated to take action when they 
perceive that their actions lead to discernible outcomes. More notably, in contrast to theories like 
Maslow's Hierarchy of Needs Theory, the SDT has undergone extensive testing in various 
environments (including classrooms and firms), and recent studies scrutinizing the effects of 
motivation on the brain have affirmed the findings of the SDT (Legault et al., 2017). 
 
Rewards and Employee Motivation 
 

As mentioned previously, rewards can be categorized as either financial or non-financial 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). The Fair Wage Model, developed by Akerlof (1982), suggests that 
employees receiving fair wages are likely to experience an increase in both motivation and 
productivity levels. On the other hand, Frederick W. Taylor (1911, p. 34), a pioneer in Rewards 
Management, introduced the theory of Scientific Management, also known as the "money as a 
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motivator" theory. According to Taylor, using money as the sole form of reward is emphasized, as he 
believed that workers were primarily motivated by financial incentives. Literature also supports a 
positive correlation between financial rewards and employee motivation in the context of small 
businesses (Fall & Roussel, 2014; Kankisingi & Dhliwayo, 2021). Nonetheless, studies recommend 
that financial rewards should not be the sole method of motivation, as non-financial rewards have 
proven to be equally effective (Kumari et al., 2015; Kmecová and Tlusty, 2021). 

According to the Self-Determination Theory (SDT), the use of financial incentives can 
diminish employees’ intrinsic motivation. Thus, financial rewards may not play a significant role in 
motivating employees (Deci & Ryan, 2000). Additionally, as Deci & Ryan (1985) pointed out, 
employees who perceive rewards as controlling tend to experience a reduction in intrinsic motivation, 
which is less than ideal. Financial rewards are considered external factors that influence controlled 
motivation. Consequently, they should not be employed to control employees, but rather to contribute 
to employees’ sense of autonomy. The majority literature also supports the relationship between non-
financial rewards and employee motivation within the small business setting (Khairuddin et al., 2019; 
Lee, 2017; Neochoritis, 2018). Despite these findings, scholars Jennings & Beaver (1997) and Krüger 
& Rootman (2010) have noted that small businesses often lack the necessary managerial skills for 
effectively implementing non-financial strategies. However, non-financial rewards are encouraged, 
particularly for small businesses with limited resources (Dayabandara & Chandrika, 2021). 
Based on the literature, the following proposition is put forth: 
 
Hypothesis 1: There is a positive relationship between rewards and employee motivation within small 
businesses. 
 
Perception of Organizational Justice as a Moderator 
 

In a systemic review conducted by Hadi et al. (2020), organizational justice has been correlated 
with various positive outcomes for small businesses, including motivation, performance, and 
commitment. While the Theory of Organization Justice has not reached a consensus on a specific 
number of dimensions (Akram et al., 2017; Chen & Jin, 2014; Zhang et al., 2017), this paper will 
primarily focus on the dimension of distributive justice as a moderator in the relationship between 
rewards and employee motivation. Distributive justice pertains to the fair allocation of outcomes for 
employees (Manshor et al., 2016). Additionally, employees gauge the fairness of the rewards they 
receive (such as pay) relative to the effort (work hours) they invest at work compared to their 
colleagues (Ohana, 2014). Hence, employees' perception of fairness in the reward system at work can 
significantly impact their commitment and motivational levels (Lambert et al., 2010). To be 
considered successful and competitive, firms should prioritize their employees (Fatt et al., 2010). 
Employees who are acknowledged and rewarded for their contributions at work tend to exhibit higher 
satisfaction and motivation in their organizations (Ishigaki, 2004). Lastly, researchers Cole & Flint 
(2004) explained that distributive justice could notably influence an employee's perception of fairness. 
Therefore, developing processes and procedures that focus on enhancing distributive justice can 
elevate employee commitment, motivation, and satisfaction, ultimately leading to improved employee 
retention. Hence, the following hypothesis is put forth: 

 
Hypothesis 2: Perception of Organizational justice moderates the relationship between rewards and 
employee motivation within small businesses. 
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Rewards and Job Satisfaction 
 

According to Armstrong (2010), rewards management encompasses the strategies and policies 
developed by a firm to ensure that employees’ contributions toward the firm's overall goals are 
recognized and rewarded. Rewards management also pertains to the maintenance and development of 
rewards, which can be both financial and non-financial. The implementation of rewards management 
is crucial within small businesses, as it has been linked with heightened employee performance and 
motivation (Hossian & Noyon, 2018). Armstrong (2010) has also identified that performance 
management, which involves activities to enhance both organizational and individual performance, 
relies heavily on rewards within businesses. Moreover, other facets of the business have also shown 
dependency on and positive effects from robust reward management systems, including areas like 
innovation and engagement (Darmaki et al., 2019; Armstrong, 2010).  

Rewards management has further been associated with improved employee well-being, living 
standards, and work environments (Stangl Susnjar & Zimanji, 2005). Tropman (2001) emphasized 
that an effective rewards management system was instrumental in motivating, rewarding, and 
compensating employees within modern workplaces. Despite the emphasis placed by studies and 
scholars on the importance of a well-structured rewards management system, many small businesses 
struggle to develop and maintain an effective reward system. This is partly due to small businesses 
having limited resources in comparison to larger firms (Welsh & White, 1981). Additionally, since 
current literature has not exhaustively explored reward systems within small companies, the effects of 
reward systems are not detailed (Saly, 2001). Furthermore, researchers Kankising and Dhliwayo 
(2022,) found that rewards systems within small businesses did not offer employees a range of rewards 
beyond regular pay.  

Rewards have also been found to influence job satisfaction within businesses, as they 
contribute to employee commitment and job satisfaction (Nazir et al., 2016). Furthermore, job 
satisfaction refers to the level at which an employee enjoys or does not enjoy their job (Ayub & Rafif, 
2011, p. 334). This can be influenced by rewards offered to the employees, which can either heighten 
their job satisfaction or diminish it. An increase in job satisfaction due to rewards can lead to employee 
loyalty and motivation (Zafar et al., 2014). Additionally, job satisfaction can further enhance overall 
firm performance (Ouedragogo & Leclerc, 2013). Herzberg's Two-Factor Theory (1964) posited that 
rewards such as salaries (hygiene factors) were crucial for addressing employee dissatisfaction. 
Therefore, if a firm fails to reward employees, their job satisfaction will be negatively affected 
(Kumari et al., 2021). Based on the literature, the following hypothesis is proposed: 
 
Hypothesis 3: There is a positive relationship between rewards (financial and non-financial) and job 
satisfaction within small businesses. 
 
Employee Motivation and Job Satisfaction 
 

Robbins et al. (1993, p. 233) define motivation as “the willingness to exert high levels of effort 
toward organizational goals, conditioned by the effort’s ability to satisfy some individual need”. 
Motivated employees are essential for businesses due to several positive outcomes such as high 
employee performance and productivity (Achim et al., 2013). Watson (2003) also found that effective 
motivational strategies were found to reduce the failure rate of a business. However, while having a 
motivated workforce has many benefits, small businesses often face challenges when motivating 
employees which is due to resource shortages (Varma, 2017). Furthermore, motivation and job 
satisfaction have been found to have a relationship in studies (Paais & Pattiruhu, 2020). However, 
while job satisfaction and motivation have been used as dependent variables in the past, studies have 
found that job satisfaction is dependent on motivational factors (intrinsic and extrinsic) (Paais & 
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Pattiruhu, 2020). Motivation has been found to positively encourage an employee/business 
relationship, affecting job satisfaction (Bayraktar et al., 2017). Studies have also linked motivation 
strategies to increased employee loyalty and commitment within the workplace, both core elements 
of job satisfaction (Alshmemri et al., 2017). Therefore, based on these studies the literature has 
identified a relationship between motivation and job satisfaction hence the following is proposed: 
Hypothesis 4: There is a positive relationship between employee motivation and job satisfaction 
within small businesses. 
 
Job Satisfaction and Job Performance 
 

According to Bohlander et al., (2001), job performance within the workplace is concerned with 
employees having the necessary skills for tasks and understanding what is required for achieving the 
goals and objectives of the business. Neal et al. (2005); Jing et al. (2011), and Chi & Gursoy (2009) 
have identified a range of indicators that can impact job performance such as profitability, employment 
rate, employee and customer satisfaction, and organizational development. Job satisfaction can be 
defined using the definition presented by Herzbery & Snyderman (1959). Job satisfaction consists of 
two factors which are hygiene factors and motivators, hygiene factors include factors that are external 
and can be identified as salary and work conditions (Herzbery and Snyderman, 1959). Motivators, the 
second factor is concerned with intrinsic factors such as recognition, achievement, and responsibility 
within the business (Morse & Wagner, 1978). Scholars believe that the difference between what 
employees have and what they want can be used to determine job satisfaction (Porter et al., 1976). 
Existing literature has used and found employee job satisfaction to measure and increase job 
performance (Rangchian et al. 2015). Wolomasia et al. (2019), stated that employees who were 
satisfied with their job tend to have increased performance due to positive feelings toward their work. 
However, despite these findings, few studies have identified no significant relationship between job 
performance and job satisfaction (Brayfield & Crockett, 1955; Hünefeld et al., 2020; Alsafadi & 
Altahat, 2021). Since there are inconsistencies in the research regarding the relationship between job 
satisfaction and job performance it would be crucial to examine such a relationship. Based on the 
literature, the following is proposed: 
 
Hypothesis 5: Job satisfaction mediates the relationship between rewards and job performance within 
small businesses. 
 
Hypothesis 6: Job satisfaction mediates the relationship between employee motivation and job 
performance within small businesses. 
 

Materials and Methods 
 

For the proposed methodology, quantitative data collection will be employed to gather primary 
data. Carr (1994) has emphasized that the use of quantitative research enables researchers to generalize 
findings to a wider population due to its reliance on a significant sample size. According to Scheuren 
(2004, p. 9), a survey is "most often described as a method of gathering information from a sample of 
individuals." Therefore, given the research questions of this study, quantitative research is deemed 
appropriate to achieve the objectives of the investigation. The selection of respondents will be done 
using convenience sampling, and data will be collected through a survey. Factor analysis will be used 
to ensure all items are related to each variable, followed by multiple regression analysis to test each 
relationship, facilitated by the R commander software. 
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Sample Selection 
 

Small businesses within Trinidad were chosen as the population of interest for this study. 
According to the Trinidad and Tobago Chamber of Industry and Commerce (TTCIC) and the Central 
Statistical Office (CSO), there are approximately 20,000 small and medium enterprises (SMEs) 
registered in Trinidad and Tobago (Trinidad Express, 2020). Furthermore, this study will examine 
small businesses from all sectors, as suggested by Kumari et al.'s (2021) study. However, to ensure 
that elements selected for the study are part of the population being studied, the parameters for what 
is considered a small business enterprise are defined as having a staff of between 6 and 25 employees 
and sales of up to TT $5 million, according to the Central Statistics Office (CSO) (Oxford Business 
Group, 2021). Employees within small businesses meeting these parameters will be selected to 
participate in the survey. 

According to Hair et al. (2010, p. 201), a minimum of 100 respondents is required for multiple 
regression analysis. However, to ensure a significant response rate, 200 employees will be selected 
for the study. Furthermore, employers within the small business will be interviewed about the 
strategies they use to motivate and enhance performance within their firm. 
 
Research Instrument 
 

Validated scales will be employed to measure each variable within the study (see Table 1 
below). The survey will consist of six (6) parts: part one will include employee demographic questions, 
part two will measure rewards, and part three will measure employee motivation. Part four will 
comprise questions about organizational justice, and part five will focus on job satisfaction. Finally, 
part six will include items measuring job performance. The following provides further details about 
each scale. 

 
Table 1.  The Table presented below shows the scales selected and their Cronbach alpha scores. 

Scales Name of Scales Cronbach Alpha 
(𝛼𝛼) 

Reward Scale  Kankisingi and Dhliwayo 
(2022) 0.60% 

Motivation Scale 
Motivation at Work Scale 
(MAWS) (Gagne et al., 
2010) 

0.71% 

Perceptions of 
Organizational 
Justice  

Colquitt (2001) and Price & 
Mueller (1986) 0.70% 

Job Satisfaction Kim, Leong & Lee (2005) 0.80% 

Job Performance  Zulkiffli (2014) 0.70% 
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Conclusion 
 

To conclude, the proposed study aims to investigate the interplay between rewards, employee 
motivation, and job performance, employing job satisfaction as a mediator and the perception of 
organizational justice as a moderator. The insights garnered from this study hold substantial relevance 
for small business proprietors and HR professionals. In the planned survey, validated scales previously 
assessed in small business contexts will be utilized. Data analysis will involve factor analysis and 
multiple regression analysis. 
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entrepreneurial culture at APEC university 
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Abstract 
 

Almost 98% of functioning businesses in the Dominican Republic are SMEs and 
contribute nearly 35% of the GDP.  This is one of the reasons why schools and 
universities develop capacity building to foster entrepreneurial projects.  A common 
strategy is hosting championships and competition events, talks, and even developed 
in the curriculum.  According to the common knowledge among teachers and hosts, 
the teaching of entrepreneurship and competitions directly influence the formation of 
entrepreneurs and their projects.  Despite this, there is no relevant scientific evidence 
on how the teaching and competitions hosted improve entrepreneur projects in 
UNAPEC, and in DR.  Based on the data of a sample of entrepreneur projects; we 
want to construct a moderate model that focuses on entrepreneurial knowledge, 
entrepreneurial competition, and entrepreneurial projects.  The results may show a 
new perspective on how, why, and when the events should be hosted, the curriculum 
should be implemented, and the tasks should be developed, in order to foster 
sustainable entrepreneurial projects that improve the quantity and quality of SMEs and 
the GDP. 
 
Keywords: Entrepreneurship competition, entrepreneurship. 

 
 

Introduction  
 
Entrepreneurship ecosystems comprise all the tools and resources, including human resources, 

that emphasize the development of sustainable entrepreneurial projects (businesses) that contribute to 
a country's GDP.  Mason and Brown (2014) state that “entrepreneurship ecosystems are composed of 
people that have the direct potential to convert into entrepreneurs, in organizations that support this 
entrepreneur project, and firms or State, angel investor, that boost it.”  In order to have a fortified 
entrepreneurial ecosystem that provides taxable income for the State, payroll, innovation, and an 
increasing GDP, one of the institutions that should support the development of this system is 
universities. Within each university, there should be an entrepreneurship ecosystem that improves the 
quantity and quality of entrepreneurship projects (with a certain level of innovation). Tissen (2006) 
explains that the importance of entrepreneurial universities lies within patents, licenses, startups, as 
well as knowledge transference.  For these reasons, universities must develop a conscious way in order 
to improve their micro-entrepreneurship ecosystems (within their campuses). 

The purpose of this research relies on finding the most important variables (resources) that 
affect the development of the university entrepreneurial ecosystem within the Dominican Republic 
(specifically University Apec), and how to maximize the use of these resources in order to better 
contribute to University Apec’s mission in Dominican society. 
 
 

Literature Review 
 

Daniel Isenberg models the main domains of an efficient entrepreneurship ecosystem 
(macrosystem), which includes markets, policies, finances, culture, support and human capital. In 
Isenberg 's research, he highlights and specifies the most important indicators in each of these areas. 
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However, there is not much qualitative research on what the importance of these domains should be 
within university entrepreneurship ecosystems in universities in Latin America, much less in the 
Dominican Republic. 

Mason and Brown (2014) explain that the entrepreneurship ecosystem is made up of different 
people who are or have the potential to become entrepreneurs, in organizations that support this 
entrepreneurship, which can be companies or the State, as well as angel investors, banks, as well as 
other institutions, and likewise, the set of processes that occur within the ecosystem, to promote it. It 
is generally assumed that universities contribute to the entrepreneurship ecosystem through education, 
and do not play a fundamental role in its development, since the country's entrepreneurship ecosystem 
plays a fundamental role. Contrary to this statement, we understand that APEC University must have 
a robust ecosystem that promotes an entrepreneurial culture, and that supports the integration of all 
resources, of all organizations and people of interest, to form leadership that applies scientific 
knowledge. to add value to both the individual and society itself. However, many definitions exist to 
explain an “entrepreneurship ecosystem”, “innovation ecosystem” and “technological 
entrepreneurship ecosystem”, and most research is ambiguous in confirming theory with practice, so 
a difference is observed. Research gap between quantitative and qualitative. This topic is not new, and 
Stam (2015) describes it as a large list of research that does not contextualize cause and effect. 

The economic success and sustainable development of a country depends largely on the 
quantity and quality of the ventures, which become MSMEs and then become sustainable companies 
(Van Praagand Versloot, 2007). In fact, Linan and Chen (2009) explain to us that the number of 
qualified entrepreneurs in a country is determined by the number of students who want to become 
entrepreneurs. In this way, it is a high correlation that the most developed countries also have 
developed educational systems, not only in knowledge, but in technological transfer, the number of 
spin offs in relation to patents, and the number of startups that are developed, applying that knowledge 
generated. 

Entrepreneurship has long been considered very important as part of a country's economic 
progress (Baumol, 1968, Schumpeter, 1968). Some initial theories of entrepreneurship suggested that 
entrepreneurs do so by generating income and employment, that is, due to market imperfections 
(Ghatak & Morelli and Sjostrom, 2006). Likewise, it has been studied several times that 
entrepreneurship is carried out due to the skills that tend to develop it. 

This is why education is one of the most important factors in the development of an 
entrepreneurial culture and an entrepreneurial ecosystem. Recommendations from Buana, Prayogi and 
Vendy (2017) state that “education and training should be the main focus to change personal attitudes 
with the use of knowledge because this can result in a more positive business creation process, thus 
spending more obstacles. Furthermore, the education system should emphasize promoting the value 
of entrepreneurship and culture. And this requires teaching and learning methods that must be 
persistently explored.” On the other hand, there is important research that entrepreneurship programs 
do not have an effect on the entrepreneurship skills of university students (Oosterbeek , van Praag & 
Ijsselstein , 2010), even demonstrating that they have a negative effect on the intention to become 
entrepreneurs. The limitations of these studies are that they focus on the paid capacity to generate 
entrepreneurship while the students continue to be entrepreneurship, within the university. 

According to Schultz (2014), an entrepreneurship ecosystem “is a space where university 
inventors are motivated to proceed with the commercialization of their technologies through startups 
or new companies or collaboration with formal partners. Thus, a university with an entrepreneurship 
ecosystem uses various channels to send messages to support the commercialization of technologies 
and the process of new businesses. Like any ecosystem, multiple resources include entrepreneurship 
centers, transfer offices, incubators and colleagues who create a supportive environment for the future 
entrepreneur. Therefore, a university with an established entrepreneurship ecosystem includes 
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technology transfer activities and incentives and rewards through its traditional academic activities.” 
Similarly, Schultz concludes that there is a direct relationship between investment in technology and 
development (by universities) and in the development of new companies with the developed 
technology. 
For O'Shea, Allen, O'Gorman and Roche (2004) the term academic entrepreneurship is an umbrella 
of terms referring to all the efforts and activities carried out by universities and their business allies to 
commercialize the results of applied research, being the main premise that a lot of research occurs at 
said university, and some of it may result in commercial applications. For Friedman & Silberman 
(2003), academic entrepreneurship is the sum of various events and processes, actors, activities and 
occurrences that occur at each step of innovation and commercialization. A very positive and 
important discovery was made by Franklin, Wright and Lockett (2001) where they found that when 
partnerships were made between experienced entrepreneurs and researchers, there was a formula for 
success that when the marketing and entrepreneurship process was carried out by the researcher alone. 
only. 

We sometimes take for granted the importance and validity of academic entrepreneurship 
programs. In studies carried out by Oosterbeek and Praag (2008), the ineffectiveness of a university 
entrepreneurship educational program was proven, calling it inefficiency in developing the attitude 
towards entrepreneurship, and evidently, in the achievement of real entrepreneurship projects. The 
authors also claim that students gained more realistic knowledge about entrepreneurship. The negative 
impact of this program is because its main objective was to carry out entrepreneurship projects, when 
the program's objective should have been to develop the attitude towards entrepreneurship. 

Now, the term entrepreneurship education can mean many things to many researchers. In fact, 
recent research, which compiles the conceptual framework of entrepreneurship education, maintains 
that the various definitions go some towards the development of hard and business skills, and others 
towards soft skills. Likewise, a third group with definitions that include both previous ones (Lackeus, 
2015). On the other hand, for other researchers, such as Shane and Venkataraman (2007), 
entrepreneurship education includes teaching skills for intrapreneurship, or entrepreneurship within 
organizations. Jones (2012) states that the preconceptions and prejudices that entrepreneurship is a 
solitary activity, for generally lonely men who strive, what causes discouragement and a decrease in 
the interest of women to learn about entrepreneurship and undertake. Recent studies confirm that, on 
the contrary, a large majority of successful companies are made up of teams, rather than individuals 
(Beckman, 2006). Likewise, anyone can learn the basic notions and techniques of entrepreneurship 
(Sarasvathy & Venkataraman, 2011). 

Fini, Grimaldi, Marzocchi and Sobrero (2012) have expressed external support in relation to 
the entrepreneurship ecosystem, will always be positive when the entrepreneur is already needing this 
support, but it will not make much difference in the early stages of the idea of starting 
entrepreneurship. Ward (2004) concluded the importance of creativity in the development of the 
entrepreneurial attitude, very important in the initial stage of entrepreneurship, since entrepreneurs are 
those who recognize opportunities and create new goods and services. Likewise, self-confidence is an 
internal attitude of the entrepreneur that is essential in the development of entrepreneurship (Miranda, 
2017). Miranda also concluded that self-confidence can be improved through training at universities. 
Likewise, Goethner (2012) concluded that experienced entrepreneurs have a greater capacity to 
recognize opportunities and, likewise, innovative opportunities, than those who are new to 
entrepreneurship. From the above, the importance of project-based entrepreneurship is inferred 
(Erickson, 2015). Miranda (2017) proposes an educational model of entrepreneurship based on: 
Creativity, Perception of usefulness, Self-confidence, Business experience, Training, and business 
environment. According to Rideout and Gray (2013) there are many positive benefits of teaching 
entrepreneurship in universities. It is true that education plays a prominent role in the development of 
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entrepreneurship and in the perception towards entrepreneurship. The importance of entrepreneurship 
educational programs in higher education institutions, which produce thousands of graduates each 
year, is discussed. But research has found various characteristics within entrepreneurs from a country 
or geographic area, or common characteristics within entrepreneurs, without segmenting it. Among 
these features are: Independence, Risk acceptance,  Leadership, Communication, Independence, 
Creativity, and Teamwork. 

For Wood (2011), developing models of academic entrepreneurship helps to clearly know each 
step of the process of innovation and commercialization of previous applied research, and this benefits 
the university not only financially, but also reputationally, and in other ways. social benefits. There 
are generally three notions when we talk about “teaching entrepreneurship”, they are summarized 
below: Teach about entrepreneurship, Teaching for entrepreneurship, and Teaching through 
entrepreneurship. 

Although the three definitions seem similar, they certainly have very different objectives. 
Teaching about entrepreneurship means that content is offered that serves to create general notions 
about entrepreneurship. As opined by Mwasalwiba (2010) it is the most common way for higher 
education institutions to teach about entrepreneurship. The second definition, Teaching for 
entrepreneurship means that the participants, nascent in their entrepreneurship processes, have the 
requirements, knowledge and tools to do it effectively. The third definition, Teaching through 
entrepreneurship means that education is experiential, in most cases, and the participants or students 
go through the actual path of entrepreneurship and its stages. In this way, the definitions of 
entrepreneurship are learned, and they can be included in entrepreneurship that the students already 
have. While teaching about and for entrepreneurship is generally for basic and secondary education, 
many higher education institutions also conduct this type of entrepreneurship education. 
Entrepreneurship education, through entrepreneurship, can be carried out at all levels (basic, 
secondary, higher technical, undergraduate and graduate). Likewise, it is important to comment, as 
Smith (2006) explains, that some limitations are the availability of resources, the resistance of 
teachers, the cost of this type of education and time. 

An entrepreneurial university is defined as one that uses funds for the generation of patents 
and contract research in cooperation with private companies (Etzkowitz, 1983). Although this is one 
of the first formal definitions of an entrepreneurial university, in truth many have defined a university 
as entrepreneurial. They all affirm, according to Table 2, that an entrepreneurial university is one that 
has the ability to innovate, and to recognize and create opportunities, to work as a team, to take risks 
and to respond to problems, with clearer positions on the future (Guerrero, Kirby & Urbano 2014). 
Although Etzkowitz (1983) was the one who defined the term entrepreneurial university, many other 
authors have expanded the concept, and have included characteristics and factors, such as, for 
example, expressing the impact of the organizational structure, or describing the intrapreneurship 
processes that are carried out internally. from university, which lead to the creation of new businesses, 
and other sources of income. There are authors who mention that academic entrepreneurship is a risk 
for academic activities (Beck & Young, 2005; Slaughter & Rhoades, 2004). There is research that 
contrasts which option should be chosen to maximize returns on entrepreneurship based on research: 
On the one hand, research indicates that universities and their academics should commercialize their 
inventions and innovations through spinoffs (Wright, Birley & Mosey , 2004).; On the other hand, 
Meyer (2006) believes that marketing should be used through already established companies, which 
know the commercial activity better. In research by Yusof and Jain (2010), 72 scientific articles related 
to entrepreneurship were analyzed in the context of the university, and they were grouped into three 
categories: 
- Entrepreneurial University: Institutional policies, higher education policies, including triple helix 

models. 
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- Academic entrepreneurship: Specifically, spinoffs and ventures based on applied scientific 
research, these studies including the factors for the creation of new businesses, the 
commercialization of technology and the final product of the venture. 

- University of technology transfer: It is the area that has been studied the most (according to Yusof 
and Jain) and has received more attention. It is related to startup activities, research for patents and 
licenses, and technology transfer offices. 

 
In Schultz's (2014) research of 20 universities studied (10 successful in university 

entrepreneurship ecosystems and 10 that are not), all of the successful ones have technology transfer 
offices (OTT). These TTOs work hand in hand with researchers, as well as formal policies that have 
a direct impact on the commercialization of activities: distribution of royalties and conflict of interest. 
Royalties are the direct form of incentive that universities offer inventors and researchers. In research 
on royalties, it was observed that when the royalties paid are high, there is a proportional relationship 
with the opportunity cost of starting a venture (inventors prefer royalties to embarking on the project 
of developing a venture). Likewise, conflict of interest policies limits the development of businesses. 
Siegel discovered that many scientists were limited by inflexible, rigid and ambiguous policies, that 
is, the lack of clear information sends a signal that business development and commercialization are 
not motivated. Universities with good entrepreneurship ecosystems are generally open to researchers 
and students participating in business development. 
 
 

Materials and Methods 
 

The research methodology that is being used in this study is quantitative. This method is used 
to measure the problem statement by generating numerical and objective data or subjective data that 
can be converted into useful statistics. It is used to measure views, opinions, and other defined 
variables and to generalize results from a larger sample population. We will utilize the technique of 
purposive sampling for collecting information to achieve the objective of the research. Our research 
sample consists of men and women living in five provinces of Dominican Republic. While considering 
the importance of the present study. 

The reason behind this was that their respondents had relevant information. We understand 
that they are the group that best represents the entrepreneurial characteristics of the present Dominican 
entrepreneurial economy and society. For the following reasons, we had no specific concerns in 
choosing these five provinces. The appropriate respondents will be individuals from undergraduate 
and graduate schools who have studied in entrepreneurship training programs and are currently 
participating in entrepreneurial activities and working with small and medium enterprises. Also, will 
be undergraduate and graduate schools who have not studied in university formal entrepreneurship 
training programs, and yet are currently participating in entrepreneurial activities. The purpose of this 
sampling is also called judgmental sampling; because it involves only those respondents who provide 
accurate and relevant information. 

The selected respondents are considered to be the most appropriate informants because they 
are well informed about entrepreneurial activities (first respondents), and they know in practice 
about entrepreneurial activities (second respondents).  To ensure that nonresponse bias is not a major 
concern, an independent sample t-test will be performed. 
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Results 
 
This is a working paper.  For this reason, results are not provided due to the ongoing procedures of 
the research taking place. 
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Abstract 

Artificial intelligence (AI) comes with a constant development role and recent 
application by sports consumers. This study aims to investigate the relationships 
between perceived usefulness, perceived ease of use, user attitudes, and behavioral 
intention to use AI-based services of the Dominican baseball stadiums of the LIDOM. 
This work will be based on the Technology Acceptance Model (TAM). As a field 
method, a test of an AI-based application, “customer relationship management 
(CRM)” will be conducted that interacts with at least 500 Dominican baseball fans 
who attend LIDOM stadiums. After using the CRM, a questionnaire will be applied 
to capture data through testing assumptions and performing a confirmatory multi-
factorial analysis to analyze the research hypotheses. The results will indicate three 
types of consumer considerations: perceived usefulness, perceived ease of use, and 
attitude of use; with this, it will be possible to determine which has the most significant 
impact and positively influences their attitudes towards AI. The results of this work 
will contribute to our knowledge about consumer perception towards AI-based sports 
facility services.  

Keywords: artificial intelligence, innovation ecosystem, technology adoption 
model. 

 
Introduction 

 
Artificial Intelligence (AI) is an enabling technology with a wide range of applications in 

industries as diverse as automotive, agriculture, medicine, and entertainment. The use of AI in the 
sports industry is still in its infancy. Nevertheless, sports organizations recognize the potential benefits 
of AI-driven solutions on business models. As Chin et al. (2021) described, AI solutions allow for a 
better coexistence between technology and the sports consumer, greater efficiency by addressing 
individual needs vis-à-vis the industry, and customer experience improvement through targeted 
marketing strategies. Therefore, there is a need to investigate the relationship between sports and AI 
(Farrokhi et al., 2021). 

To date, the study of the use of AI in sports has been approached from a variety of perspectives. 
Even fewer scientific studies have examined the use of AI in professional baseball. Previous research 
efforts have investigated the use of AI from a supply-side perspective. For example, Sources et al. 
(2019) analyzed the implementation of ICT-supported sports intelligence and sabermetrics to improve 
decision-making in Cuban baseball, Hallman (2022) developed a machine-learning model to measure 
player and team performance, and Stephan and Koseler (2018) provided a comprehensive survey of 
machine learning algorithms applied to baseball analytics. At present, no approach has examined the 
use of AI from a demand-side perspective, specifically that of baseball fans. As relevant stakeholders 
in the baseball innovation ecosystem, it is relevant to consider fans' influence in the baseball industry's 
innovation processes. Previous studies have acknowledged that adopting and accepting AI-driven 
products and services is increasingly popular among consumers.  

To this end, this paper aims to understand the factors that influence fans' attitudes toward usage 
of AI-driven products and services in baseball stadiums. We use the case of the Dominican 
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Professional Baseball League (LIDOM). The Dominican Republic is an interesting case for this study 
because it is a highly relevant country for the baseball industry, especially as a source of talent (Enck-
Wanzer, 2010; Staudohar, 2008). We rely on the Technology Acceptance Model (TAM) to identify 
the factors that influence the attitudes of baseball stadium consumers in the Dominican Republic 
toward AI, focusing on the perceived usefulness and ease of use of AI-based team-fan relationship 
services. The TAM is the most widely used theoretical framework to explain an individual’s 
acceptance of information technology and systems (Weerasinghe & Hindagolla, 2017). In order to 
collect data, we will conduct a pilot experiment of an AI-based “customer relationship management 
(CRM)” application in LIDOM stadiums. After this experiment, we will use a questionnaire to collect 
data from at least 500 baseball fans. We will conduct a multilevel confirmatory factor analysis to 
analyze the research hypotheses. 

The results of this study are expected to expand the spectrum of research through the 
application of TAM to study and analyze the intention of baseball consumers in the Dominican 
Republic to use AI technologies. We are currently in the fourth industrial revolution that foresees an 
exponential development of innovations in different fields of application within sport, including the 
use of AI technologies. In this same trend, we expect this work will contribute to other sports within 
the sports sector by providing knowledge about the intention to use AI by consumers.  

Our paper is structured as follows. Section 2 describes the theoretical background 
underpinning our study, including our hypotheses. Section 3 enumerates a brief description of the 
materials and methods. Section 4 provides a brief list of the expected results from this study.  
 

Theoretical background 
 

Technology Adoption Model (TAM) 

For this article, we use the Technology Acceptance Model (TAM), which was originally 
used to explain computer usage behavior (Figure 1).  

Figure 1. The Technology Acceptance Model (TAM) (Venkatesh & Davis, 1996) 

 

 The basic TAM model included and evaluated two specific beliefs: perceived usefulness 
(P.U.) and perceived ease of use. Perceived usefulness is defined as the potential user's subjective 
probability that using a given system (e.g., a single-platform electronic payment system) will improve 
his or her action, and perceived ease of use refers to the degree to which the Potential user expects 
target system to be easy (Davis, 1989). A person's belief towards a system can be influenced by other 
factors called external variables in TAM. 
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Technology adoption model (TAM) and its use in sports 
 

For this work, we will use the Technology Acceptance Model (TAM) with the objective of 
identifying the factors that impact the attitudes of baseball stadium consumers in the Dominican 
Republic towards AI, focused on the perceived usefulness and ease of use of AI-based team-fan 
relationship services. The TAM is a theoretical framework most widely used to explain an individual's 
acceptance of an information technology or information system (Weerasinghe & Hindagolla, 2017). 
It is appropriate to analyze user acceptance of information systems, focusing on user perceptions of 
ease of use and utility (Fatma, 2015). In addition, it allows analyzing and predicting collective 
behavior (Davis, 1989).  

In this sense, some authors have applied TAM to understand the acceptance of a technology 
by different users. By applying this model, it has been understood that factors such as entertainment 
and user interface influence the attitudes and image of baseball clubs, which in turn affects club 
satisfaction and loyalty (Cho & Kim, 2016). But studies have been limited to medical and sports 
performance approaches. The authors agree that the technological characteristics perceived by 
consumers should be studied, through the relationship between context-aware characteristics and the 
intention to use new technologies in the baseball industry (Oc & Toker, 2022). Therefore, this work 
seeks to expand the spectrum of research through the application of TAM extended to study and 
analyze the intention of baseball consumers in the Dominican Republic to use artificial intelligence. 
 
Artificial intelligence and its use in sports 
 

At the time of this research, few scientific studies have been conducted regarding the 
application of AI in professional baseball. Bowman (2021) demonstrates that Athletic Intelligence 
Quotient (AIQ) predicts performance outcomes in professional baseball. Sources et al. (2019) 
analyzes the implementation of sports intelligence and sabermetrics, supported by ICT, to improve 
decision-making processes in Cuban baseball. Hallman (2022) presents a machine learning model that 
can better measure the performance of baseball players and teams, potentially revolutionizing the way 
the game is analyzed. Stephan and Koseler (2018) provide a comprehensive survey of machine 
learning algorithms applied to baseball analysis, highlighting the dominance of support vector 
machines and Bayesian inference. 
 

Hypothesis development 
 

With the objective of developing the hypothesis structure; We base each one on lines of 
previous studies that relate the main components of the technological acceptance models with the 
application of artificial intelligence in the sports industry.  
 
Perceived usefulness 
 

Perceived usefulness can be defined as “the degree to which a person believes that using a 
specific system will increase his or her job performance” (Lin, & Bhattacherjee 2010). Because 
perceived usefulness can enhance an individual's current capabilities, it is considered an important 
factor in technology evaluation. Furthermore, perceived usefulness has been found to have both direct 
and indirect effects on attitudes towards technology use, which can positively influence behavioral 
intention to use technology (Venkatesh, 2000). For example, athletes, coaches, and spectators who 
positively evaluate the perceived usefulness of an electronic competition scoring system are more 
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likely to purchase the equipment (Ko. et al. 2016). Therefore, perceived usefulness can influence both 
the attitudes and purchase intention of the participants. 

Perceived usefulness can help create personalized recommendations based on accumulated 
data (Singh, et al. 2020). AI. Systems can improve perceived usefulness by answering queries and 
drawing conclusions based on the collected data (Russell et al., 2020), thereby providing better service 
to consumers (Nica et al., 2022). Thus, the A.I. Services may offer consumer-friendly 
recommendations, which may result in consumers viewing these services positively. Based on this 
argument, the first hypothesis is the following: 
 
Hypothesis 1: The perception of usefulness will have a positive impact on attitudes towards the use 

of AI-based services. 
 
Perceived ease of use 
 

Perceived ease of use can be defined as the degree to which users feel that using new 
technologies and systems does not involve significant additional physical or mental effort (Davis, 
1989). Several TAM studies have shown that perceived usefulness and ease of use are crucial 
predictors of the intention to accept or continue using new technologies or services (Legris et al., 
2003). Tanga et al. found that perceived ease of use positively affected perceived usefulness and had 
effects on continued intention to use (Thong, et al. 2006). 

Additionally, consumers' perspectives on a product's ease of use can determine their attitudes 
toward a brand. For this reason, research efforts regarding the perception of ease of use of technology 
in sports industry services are increasing. For example, Ráthonyi et al. (2018) highlights how wearable 
technology, big data analytics, social media, and sensor technology have revolutionized the way sports 
are played, analyzed, and improved. Also, Tóth & Szabó (2018) explores the usability and feedback 
mechanics of sport applications, indicating the influence of info communication devices on sporting 
habits. Furthermore, Singh & Skrypchenko (2020) discusses the use of technology in sports and the 
opinions of stakeholders, supporting the idea that technology can be beneficial in improving the 
application of laws, rules, and regulations in sports. In this sense, we formulate the following 
Hypothesis 2: 
 
Hypothesis 2: The perception of ease of use will positively affect attitudes towards AI-based 

services in sports facilities.” 
 
Attitude and intention to use A.I. Services 
 

Attitude toward utilization refers to a user's subjective evaluation of the latest A.I. 
technologies, technology or devices. In accordance with attitude models and decision theory, research 
has been carried out to characterize the effects of applying the latest developments in AI. technology 
in user attitudes and decision-making (Miville, 2005). When people perceive the advantage of using 
innovative technology, their attitude toward using innovative technology is positively influenced 
(Kang, 2007). In this sense, it is imperative to identify people's attitudes towards the introduction of 
new technologies. 

Studies have highlighted the role of attitudes in predicting fans to use A.I. in the sports 
industry. For example, Mohammadi and Isanejad (2016) present the extended technology acceptance 
model in sports organizations, highlighting the positive effect of attitude and perceived usefulness on 
the intention to use information technology. Marquez et al. (2020) investigate factors influencing 
spectators' adoption of digital ticketing, emphasizing the importance of trust in digital ticketing and 
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willingness to pay convenience fees. Lastly, Nadikattu 2020 explores the implementation of AI in 
sports, highlighting the benefits for fans and the growth of sports businesses through AI technology. 

Behavioral intention includes word of mouth, repurchase, price sensitivity, revisit, and 
comprehensive concept (Yang et al., 2007). Recent researchers have classified behavioral intentions 
based on word of mouth, recommendations, and repeat purchases and visits (Kim et al., 2004). Based 
on these previous studies, our study investigated sports facility users' intentions to use A.I. services. 
In line with this argument, the fourth hypothesis is the following: 
 
Hypothesis 3: The dispositions towards the adoption of artificial intelligence services will have a 

favorable impact on the intention to use AI-based services. 
 

Summarizing the above discussions, Figure 2 describes the hypothesis model underlying our 
study. 
 

 
 

Figure 2. Hypothetical model of this study. Author's own elaboration. 
. 

 
Materials and methods 

 
 
Case study: Baseball in Dominican Republic 
 

For this work, approaches have been carried out in the Dominican Republic, specifically in the 
Dominican Professional Baseball League (LIDOM) as it has the largest presence of fans in the 
country. Different investigations highlight the relevance of this country for the baseball industry. 
Dominicans have begun to forge a substantial presence in areas related to the economic control of 
gambling (Anonymous, 2007). This relevance is evidenced by Major League Baseball International's 
(MLB) efforts to find and train foreign talent, with the Dominican Republic as a significant source 
Enck-Wanzer (2010). This is because there are many foreign-born players in Major League Baseball 
(MLB) from the Dominican Republic. (Staudohar, 2008). Despite this, some authors considered that 
the presence of American Major League teams has a detrimental structural effect on the autonomy 
and quality of baseball in the Dominican Republic. (Small, 1989). In any case, despite the important 
relationship between the country and the baseball industry, there is a lack of studies on artificial 
intelligence and its adoption by Dominican consumers. 

For this work, we have selected the fan venues, applications, and tournaments of the LIDOM 
institution. With this, we seek to analyze the interaction of these compounds through artificial 
intelligence, as presented in Figure 4. 
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Figure. 3. Fan relationship with LIDOM through artificial intelligence. Author's own elaboration. 
 
Research Method  
 

To test our hypotheses, we will collect data from at least 500 Dominican baseball fans, 
specifically university students. We will allow them to interact with a pilot AI-based customer 
relationship management (CRM) system for a period of one week. After this period, we will develop 
a digital survey that will be shared by the CRM and linked to LIDOM. The survey will seek to 
demonstrate the three hypotheses to determine the average usability of AI-based LIDOM stadium 
services: before, during, and after visiting the stadiums in the 2023-2024 regular season. 

 
 

Expected Results 
 
After the conduction of this study, we are expecting to obtain the following results: 

- We expect to observe a trend towards positive perceived usefulness of AI-based services. 
- We foresee a negative trend in the perception of ease in using new AI-based services. 
- We anticipate that the positive perception of usefulness will be more influential than the 

negative trend of perceived ease of use; to positively influence the intention to use AI-based 
services. 
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Impact of teleworking on administrative management in universities in the 
Dominican Republic 

 
Rosilda Miranda, Universidad APEC, Dominican Republic, rmiranda@unapec.edu.do 

 
Abstract 

 
This study proposes a model for efficiently implementing telework in the Dominican 
Republic's higher education institutions (HEIs). Starting from the fact that HEIs must 
be able to adapt to the circumstances and variables of the environment, with innovative 
models supported by technologies, which make it possible to offer their operations to 
maintain them. To prevent Detfrom from engaging its operations and services in the 
face of external factors. Starting from the theory of contingency, which emphasizes 
that there are no absolutes in organizations because everything depends on the 
functional relationship between external conditions and administrative techniques to 
achieve organizational objectives. The proposal will consider the variables that can 
influence employees to be productive and feel satisfaction in a work and personal 
environment with the remote work modality. The country began its first steps in 
developing the teleworking workforce due to the COVID-19 pandemic, which led 
multiple institutions to move to this work modality without it being contemplated in 
the country's Labor Code. 
 

Keywords: remote work, telecommuting telework, productive, labor satisfaction. 
 

 
Introduction 

 
This study addresses the impact of teleworking on the management of Higher Education 

Institutions (HEIs), taking into account the experience of confinement lived in the years 2020 and 
2021, which led to the use of Information and Communication Technologies (ICT) in any space of 
life to the members of the university community to respond and have the fundamental services of the 
academy. As Lizano Mora and Palos Sánchez (2020, p.25) explain, confinement transformed the user 
experience and the institutions to carry out the processes and not stop their operations; sometimes, it 
even led to changing the business model. Based on the theory of contingency or systems, this study 
proposes to develop innovative and flexible university management models, identifying adequate 
strategic opportunities for adopting and implementing remote work. 

Although teleworking has been presenting itself for five decades as an option to redefine work 
patterns, where space and distance are no longer an obstacle to working outside the borders of 
institutions, it is no less accurate that this work modality has become relevant in the Dominican 
Republic after the health emergency of COVID-19. At the international level, the analyses of the 
impact of remote work in educational institutions are intensifying, with research focused on academic 
processes. as a central axis, pending the approaches in the field of administrative management, as well 
as the impact on bureaucracy and governance, on changes in the behavior of non-teaching 
collaborators of HEIs, and their interaction in the different work modalities. This study aims to 
contribute to developing flexible models of Dominican university governance, which allow them to 
guarantee administrative operations, not only teaching but also responding to the challenge of 
teleworking and the virtualization of their management processes when external factors prevent face-
to-face service. 
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Background and Rationale 
 

Higher education institutions (HEIs) have been assigned the roles of transforming realities and 
agents of change, so they are expected to be organizations capable of adapting to the context that 
surrounds them to respond quickly to the limitations that may arise, as explained by society Rodríguez-
Ponce and Palma-Quiroz, (2009, p.13). Being the production in the knowledge economy is a 
fundamental element in generating value and wealth in organizations and society. 

This research seeks to contribute to developing flexible models of Dominican university 
governance supported by information and communication technologies (ICT). Authors such as 
Ramirez-Montoya (2020, p.124), Lizano Mora and Palos Sánchez (2020, p.25), and Salgado Jaramillo 
and Pangol Lascano (2022, p.189) state that ICTs have transformed the ways of communicating and 
face the needs of society, and the academic field has managed to redefine the teaching-learning 
process. They expect universities to use technological innovations to support administrative, 
management, and control processes. 

The teleworking modality was used in the country during the health emergency of 2020, 
forcing the closure of urges to guarantee operational continuity and as a form of labor resilience as 
defined by Zamfir and Aldea (2020, p.192). The health situation of 2020 led the country's universities 
to switch to teleworking without being prepared; as Rosario (2020, p.77) explains, the strengths and 
weaknesses of the technological infrastructure and the digital divide of the Institutions of Higher 
Education, IES, to provide the service at a distance. In addition to finding technological weaknesses 
in the knowledge and resources of the members of the HEIs, De Vincenzi (2021, p.129), Zamfir and 
Aldea (2020, p.192), and Ramírez-Montoya (2020, p. 131) link the differences in knowledge and 
technological resources at low educational and economic levels, concerning the ability to master 
technological tools and equipment, an example of this was that during the 2020 confinement some 
had personal computers with broadband internet and others a cell phone and prepaid internet. 

According to the study by UNESCO IESALC (2020, p.31), the COVID-19 pandemic offered 
the opportunity to redesign processes to optimize the governance of universities since it tested the 
management processes of HEIs and their capacity to adapt their administrative functions and services, 
highlighting the limitations to serve users under a situation that limits their operations in a face-to-
face format. Using the momentum of teleworking in the Dominican Republic, HEIs can develop 
efficient solutions and greater administrative productivity for user services. Wulan Febriani and 
Churiyah (2022, p. 435-437) in their research state that although working from home was widely 
studied at a time when the entire global world was being hit by the COVID-19 pandemic, which 
implies that upcoming research may more accurately link telework to future environments. There are 
few research literature studies on teleworking, distance, or remote work, particularly in Latin 
American countries and the Dominican Republic. The Ministry of Labor created the modality as a 
type of working day in June 2020, after the start of the COVID-19 health emergency. This lack of 
research in Latin America Muñoz and Kimmitt (2018, p. 103) consider it special to test the different 
theories developed and tested in first-world countries without undermining or aligning the observed 
behaviors. 
 

Problem statement 

 
The operations of the Institutions of Higher Education, IES, of the Dominican Republic 

stopped due to external factors; they had to close their doors, eliminating the processes and services. 
External variables are uncertain, as Mejia Trejo (2019, p.270) exposes, and are not controlled by the 
organization, such as weather, strikes, political or health situations, and universities. This problem was 
aggravated in 2020 and 2021 when social distancing forced the closure of facilities and services to be 
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extended for months. The HEIs of the country must be capable of adapting to the circumstances and 
variables of the environment, with innovative models supported by technologies that make it possible 
to offer the maintenance of their operations. In the Dominican Republic, he began his first steps in 
developing the workforce in the teleworking modality (distance work or work from home) due to the 
COVID-19 pandemic. This situation led multiple institutions to switch to this modality. Work without 
it being contemplated in the Labor Code of the country. As of the health emergency under the 
protection of the Dominican constitution in June 2020, the DR Ministry of Labor (2020, Resolution 
23) issued the first regulation establishing teleworking as a working day option, where the duties and 
rights of teleworkers and employers are set. 

For institutions, it becomes necessary to adapt their services due to changes in user behavior 
and habits, which leads organizations to create new models and structures facilitated by ICT, as 
Brunner (2011, p.148) affirms. HEIs are successful to the extent that they can adapt their governance 
to the demands of the environment. This research seeks to create a model of how to implement the 
teleworking format innovatively and flexibly to achieve management that allows facing labor 
dynamics, considering incorporating technologies in all work areas as an alternative for the continuity 
of the operations and ensuring administrative management activities. At the same time, new lines of 
research are opened on how implementing an innovative and flexible teleworking implementation 
impacts governance and university bureaucracy. In this study, we propose how Dominican universities 
can improve their management model, guaranteeing the continuity of their operations in the face of 
adverse environmental variables. 
 

Preliminary purpose of the study 
 

This study proposes a model for efficiently implementing teleworking in higher education 
institutions in the Dominican Republic. The variables influencing employees to be productive and feel 
satisfaction with their work and personal environment with the remote work modality are considered. 
To prevent employees from feeling job insecurity, thinking that they have fewer opportunities than 
their colleagues, or feeling discrimination for working remotely, as expressed by Zamfir and Aldea 
(2020, p.192). 
 
Initial research questions 
 

1. How can Dominican universities improve their management model, guaranteeing the 
continuity of their operations in the face of adverse environmental variables? 

2. Are all people equally efficient and productive in teleworking, regardless of their personality? 
3. Can employees feel satisfied with their jobs and relationships with their colleagues and 

supervisors with a high intensity of remote work? 
4. Does working from home have an impact on employee productivity? 
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Abstract 

 
Project management (PM) has been fundamental throughout history, adapting to 
technological progress to achieve company objectives. GP focuses on how a project's 
results can be developed effectively to meet customer expectations at the right time. 
The crucial thing lies in understanding how using different project management 
methods and practices can make the organization adapt to enhance the value delivered 
to the customer. In this context, we intend to analyze the techniques and their 
combinations that collaborate synergistically to promote a value-oriented GP. The 
research question we address in this article is: How does the plurality of hard and soft 
paradigms impact innovation at the level of project management in the Dominican 
Republic? To address this issue, we will conduct a detailed analysis of service 
companies with international operations in the Dominican Republic, where 
exploratory qualitative research will be conducted through interviews with GP 
professionals. These interviews will provide detailed information on how project 
managers adapt their management forms, methodologies, and good practices to allow 
the company to generate value in the market. 
 
Keywords: Project management, innovation, Pluralism, ambidexterity 

 
Introduction 

 
Research in project management (GP) has been conducted on various topics, from the history 

of project management (Engwall, 2003; Seymour & Hussein, 2014; Söderlund & Lenfle, 2013) to the 
different paradigms presented by Pollack (2007) that give way to methodologies such as those of 
Copola Azenha et al. (2021) and Špundak (2014) that have subscribed to these. Undoubtedly, this 
discipline has been taking an interest in different branches of research, such as organizational theory 
(Campos et al., 2021; Glodzinski, 2018; Lundin & Söderholm, 1995; Müller et al., 2016; Packendorff, 
1995; Sydow & Braun, 2018), the causes of their successes and failures (Costantino et al., 2015; Ika 
& Hodgson, 2014; Yang et al., 2006), among other approaches applied to the use of projects in 
organizations. Projects have been used to bridge the gap between organizational strategy and business 
strategy (Milosevic & Srivannaboon, 2006; Srivannaboon, 2006), giving way to see GP as tools and 
techniques that help meet the objectives of innovation projects. These techniques and tools have 
wanted to be used as if everything could be applied in different contexts, becoming known as 
traditional project management (GPT). For much of the time, the standardization originated by 
organizations such as the Project Management Institute (PMI), International Project Management 
Association (IPMA), and Association of Project Management (APM), among others, resulted in 
organizations using the expression of a measure applies to everything, which could impact on 
increases in times, success rates in projects, among others. 

Several researchers have worked on the issue of pluralism, raising the need to face projects 
with different approaches (Bjarne & Pollack, 2005; Söderlund, 2011). Söderlund (2011) addresses 
pluralism in projects by analyzing articles written on project management and the different approaches 
used. These approaches led him to determine seven schools of thought and to conclude on the need 
for pluralism in GP. It highlights the care that must be taken not to fall into the trap of specialization 
due to the lack of pluralism or fragmentation because of having many options. Pollack (2007) 
addresses pluralism from two paradigms that he defines as the hard and the soft, with particular 
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characteristics. He proposes diverse approaches from the individual's competencies as analyzed 
(Grisham, 2010) for international development projects. Innovation also addresses a confident 
pluralism through disruptive and incremental innovation (Anderson & Tushman, 1990), which are 
reflected in ambidexterity with the concepts of exploration and exploitation defined by March (1991) 
and studied by other researchers (Andriopoulos & Lewis, 2008; Petro et al., 2019; Turner et al., 2015). 
 

Objectives 
 

We start from the assumption that the same measure only applies to some things. Therefore, it 
is necessary to see different options for facing different problems. The use of types of innovation 
allows the creation of value for the client. Some authors argue that incremental innovation drives 
radical innovation (Anderson & Tushman, 1990; Barbieri & Álvares, 2016; Henderson & Clark, 
1990), enabling continuous innovation. This research identifies how project managers can use 
exploration and exploitation (ambidexterity) and soft and hard paradigms to innovate in the 
management model of the company in the Dominican Republic. Likewise, the result of this research 
seeks to open new lines of research on plurality in the field of innovation, project management, and 
other disciplines. 
 

Justification 
 

The field of innovation presents many approaches from which academics can investigate it. 
One of the most critical points turns out to be the timely delivery to customers, either by one of the 
innovation managers described by Barbieri and Álvares (2016) or by the fact of delivering value to 
the client. Research on pluralism has touched on innovation from the point of ambidexterity 
described by March (1991b) and substantiated by Anderson and Tushman (1990), O'Reilly and 
Tushman (2013), and Tushman and O'Reilly (1996). However, it has yet to be contrasted with the 
paradigms described by Bjarne and Pollack (2005) and Pollack (2007) from the perspective of 
innovation and project management. 

From the review of existing literature on project management, pluralism, and innovation, 
articles are identified relating exploration and project management (Lenfle, 2008), in portfolio 
management (Petro et al., 2019), and specific to project management with one of the branches 
suggested in this thesis (Bjarne & Pollack, 2005; Söderlund, 2011). This leads us to explore the 
tension between pluralism seen from the paradigms expressed by Pollack (2007) and the 
ambidexterity defined by March (1991) with his concepts of exploitation and exploration in project 
management. Based on this, the question arises: How does the plurality of hard and soft paradigms 
impact innovation at the level of project management in the Dominican Republic?  Following the 
main question, another question arises: 
 

1. How does plurality in innovation produce value-driven project management? 
 



2023 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS) Conference Proceedings -  52 

References 

 
Anderson, P., & Tushman, M. L. (1990). Technological Discontin-uities and Dominant De-signs: A 

Cyciical Model of Technological Change Since the pioneering work of. In Brittain and 
Freeman. Barley. 

Andriopoulos, C., & Lewis, M. W. (2008). Exploitation-Exploration Tensions and Organizational 
Ambidexterity: Managing Paradoxes of Innovation, 20(4), 696–717. 
https://doi.org/10.1287/ORSC.1080.0406 

Barbieri, J. C., & Álvares, A. C. T. (2016). Sixth generation innovation model: description of a 
success model. RAI Revista de Administração e Inovação, 13(2), 116–127. 
https://doi.org/10.1016/j.rai.2016.04.004 

Bjarne, J., & Pollack, F. (2005). Project pluralism: combining the hard and soft paradigms in IS / IT 
strategy development in the NSW public sector. 

Campos, J., Kans, M., & Salonen, A. (2021). A project management methodology to achieve 
successful digitalization in maintenance organizations. International Journal of COMADEM, 
24(1), 3–9. https://apscience.org/comadem/index.php/comadem/article/view/250 

Copola Azenha, F., Aparecida Reis, D., & Leme Fleury, A. (2021). The Role and Characteristics of 
Hybrid Approaches to Project Management in the Development of Technology-Based Products 
and Services. Project Management Journal, 52(1), 90–110. 
https://doi.org/10.1177/8756972820956884 

Costantino, F., di Gravio, G., & Nonino, F. (2015). Project selection in project portfolio management: 
An artificial neural network model based on critical success factors. International Journal of 
Project Management, 33(8), 1744–1754. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.07.003 

Engwall, M. (2003). No project is an island: Linking projects to history and context. Research Policy, 
32(5), 789–808. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00088-4 

Glodzinski, E. (2018). Project assessment framework: Multidimensional efficiency approach 
applicable for project-driven organizations. Procedia Computer Science, 138, 731–738. 
https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.096 

Grisham, T. W. (2010). International project management: leadership in complex environments. 
www.wiley.com/go/permissions. 

Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990)), pp. 9-30 This content downloaded from 143.248.8.187 on 
Wed. In Source: Administrative Science Quarterly (Vol. 35, Issue 1). 

Ika, L. A., & Hodgson, D. (2014). Learning from international development projects: Blending 
Critical Project Studies and Critical Development Studies. International Journal of Project 
Management, 32(7), 1182–1196. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.01.004 

Lenfle, S. (2008). Exploration and project management. International Journal of Project 
Management, 26(5), 469–478. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2008.05.017 

Lundin, R. A., & Söderholm, A. (1995). A theory of the temporary organization. Scandinavian 
Journal of Management, 11(4), 437–455. https://doi.org/10.1016/0956-5221(95)00036-U 

March, J. G. (1991a). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. 
https://papers.ssrn.com/abstract=1504464 

March, J. G. (1991b). Exploration and exploitation in organizational learning *. In Organization 
Science (Vol. 2, Issue 1). 

Milosevic, D. Z., & Srivannaboon, S. (2006). A theoretical framework for aligning project 
management with business strategy. 

Müller, R., Norwegian Business School, B., & Rodney Turner, N. J. (2016). Governance and Ethics 
in Temporary Organizations: The Mediating Role of Corporate Governance. Project 
Management Journal 7 Project Management Journal, 47(6), 8–23. www.pmi.org/PMJ 

http://www.wiley.com/go/permissions
http://www.pmi.org/PMJ


2023 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS) Conference Proceedings -  53 

O’Reilly, C. A., & Tushman, M. L. (2013). Organizational Ambidexterity: Past, Present, and Future, 
27(4), 324–338. https://doi.org/10.5465/AMP.2013.0025 

Packendorff, J. (1995). Inquiring into the temporary organization: New directions for project 
management research. Scandinavian Journal of Management, 11(4), 319–333. 
https://doi.org/10.1016/0956-5221(95)00018-Q 

Petro, Y., Ojiako, U., Williams, T., & Marshall, A. (2019). Organizational ambidexterity: using 
project portfolio management to support project-level ambidexterity, 31(4), 287–307. 
https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1630683 

Pollack, J. (2007). The changing paradigms of project management. International Journal of Project 
Management, 25(3), 266–274. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.08.002 

Seymour, T., & Hussein, S. (2014). The History Of Project Management. International Journal 
of Management & Information Systems (IJMIS), 18(4), 233. 
https://doi.org/10.19030/ijmis.v18i4.8820 

Söderlund, J. (2011). Pluralism in Project Management: Navigating the Crossroads of Specialization 
and Fragmentation. International Journal of Management Reviews, 13(2), 153–176. 
https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2010.00290.x 

Söderlund, J., & Lenfle, S. (2013). Making project history: Revisiting the past, creating the future. 
In International Journal of Project Management (Vol. 31, Issue 5, pp. 653–662). Elsevier Ltd. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.02.005 

Špundak, M. (2014). Mixed Agile/Traditional Project Management Methodology – Reality or 
Illusion? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 119, 939–948. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.105 

Srivannaboon, S. (2006). 2006 Graduate Student of the Year Paper Award Winner: Linking Project 
Management with Business Strategy, 37(5), 88–96. 
https://doi.org/10.1177/875697280603700509 

Sydow, J., & Braun, T. (2018). Projects as temporary organizations: An agenda for further theorizing 
the interorganizational dimension. International Journal of Project Management, 36(1), 4–11. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.012 

Turner, N., Maylor, H., & Swart, J. (2015). Ambidexterity in projects: An intellectual capital 
perspective. International Journal of Project Management, 33(1), 177–188. 
https://doi.org/10.1016/J.IJPROMAN.2014.05.002 

Tushman, M. L., & O’Reilly, C. A. (1996). Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary 
and Revolutionary Change, 8–30. https://doi.org/10.2307/41165852 

Yang, L. R., O’Connor, J. T., & Wang, C. C. (2006). Technology utilization on different sizes of 
projects and associated impacts on composite project success. International Journal of Project 
Management, 24(2), 96–105. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.06. 

 
Author 
Carlos Aguilar Contreras González (OrcID 0000-0002-8516-8675) is professor of Project Management in the 
faculty of Economics and Business Studies Economics at the university of UNAPEC, Santo Domingo, 
Dominican Republic. Professor Contreras teaches project management courses at graduate levels and 
conducts research in the area of project management, Professor be contacted at ccontrerasg@unapec.edu.do. 

 
  

https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.06
mailto:ccontrerasg@unapec.edu.do


2023 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS) Conference Proceedings -  54 

Surgimiento, evolución y financiamiento del principio de no discriminación por 
orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional, y sus 

implicaciones en República Dominicana 
 

Carlos Alexander García, Universidad Pedro Henríquez Ureña, República Dominicana, 
cg9074@unphu.edu.do 

 
Resumen 

 
Desde mediados del siglo XX la comunidad internacional ha hecho un esfuerzo por 
afianzar y aumentar el alcance de los principios de igualdad y no discriminación como 
elementos esenciales para proteger a las personas y grupos vulnerables, dentro de los 
que se encuentran los miembros del colectivo LGBTIQ que sufren actos 
discriminatorios y violencia por su orientación sexual o identidad de género. El 
derecho internacional ha desarrollado medidas específicas para proteger a este 
colectivo, obligando a los Estados Parte de los pactos y acuerdos internacionales de 
derechos humanos a tomar medidas especiales de protección y a abstenerse de 
implementar leyes o prácticas que aumenten o profundicen la discriminación o 
diferenciación arbitraria contra estas personas. República Dominicana, como 
signataria de estos acuerdos, tanto universales como regionales, ha asumido unos 
compromisos que no siempre ha cumplido a cabalidad, afectando de manera directa 
la vida, seguridad y pleno desarrollo de lesbianas, gays, bisexuales, trans, 
intersexuales y queer bajo su jurisdicción. Este trabajo hace un análisis deductivo y 
bibliográfico sobre el surgimiento, evolución y afianzamiento del principio de no 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en el derecho 
internacional, para luego contratar la realidad que viven las personas LGBTIQ+ en 
República Dominicana con el objetivo de verificar si se cumplen o no estos principios 
en el territorio dominicano. 
 
Palabras clave: Comunidad LGBTIQ+, derecho internacional, derechos, igualdad, no 
discriminación.   

 
Introducción 

 
Por lo común, la no discriminación y la igualdad forman parte de los principios que se asocian 

con mayor frecuencia al derecho internacional de los derechos humanos. Esto se debe a que, desde la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, la comunidad internacional se ha abocado 
en una lucha por la igualdad entre las personas en esferas como los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, en el acceso al empleo, en las condiciones laborales y a la educación 
sin miramiento de las razas, el sexo y otras condiciones. (Gimbernat, 1998) Esta preocupación se ha 
enfocado especialmente en la protección de los grupos más vulnerables. (Altavilla & Lago, 2023)  

En este sentido, la igualdad o no discriminación pueden ser tenidos como dos modos de 
declarar el mismo principio, diferenciándose en que uno lo hace de manera positiva, y uno de manera 
negativa (Fawcett, 1969, pag. 239; Henkin, 1981). De hecho, en la definición de discriminación que 
se encuentra en cuatro de los tratados de derechos humanos más relevantes, aparece el término 
“igualdad” o “igualdad de trato” como sinónimos o, al menos, equiparables al de “no discriminación” 
(OIT, 1958;  ONU, 1965; ONU, 1969). Estas definiciones establecen no solo una explicación 
lingüística o taxonómica del término, sino que comportan un catálogo de diferenciaciones que pueden 
considerarse como discriminatorias y, por lo tanto, estarían prohibidas y sancionadas por las normas 
internacionales. Especial luz en este catálogo lo ofrece el Artículo 1a) del convenio Nº111 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya cláusula establece como una diferenciación 
discriminatoria y prohibida aquella que se base en “raza, color, sexo, religión, opinión política, 
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ascendencia nacional u origen social” (OIT, 1958). La discriminación se refiere por tanto a la 
distinción, exclusión, restricción, preferencia o diferenciación arbitraria que se hace de los seres 
humanos, basadas en su religión, nacionalidad, etnia, etc, y que tiene por objetivo o por resultado el 
otorgamiento de privilegios sobre la colectividad, o comportando una desventaja en relación con el 
resto de la población. (Comité de Derechos Humanos, 1989. Par. 7). 

Tanto los mecanismos universales (ONU,1966), como los regionales (Trubunal Europeo de 
Derechos Humanos, 1950, art. 14; Organización de Estados Americanos, 1969, art. 26) prohíben 
explícitamente la discriminación basada en las condiciones antes mencionadas, lo que implica que 
casi todos los instrumentos universales de protección de los Derechos Humanos han integrado el 
principio de no discriminación, ya sea de manera autónoma o subordinada (Bayefsky, 1991-1992, 
pág.3). 

Para abordar principio de la igualdad y su funcionamiento, el derecho internacional se ha 
centrado en cuatro aspectos esenciales, a saber: 1) los métodos estructurales para prohibir la 
discriminación o proteger la igualdad; 2) el asunto de si la intención discriminatoria es un elemento 
necesario de la discriminación; 3) la fijación de un límite entre distinciones justificadas e 
injustificadas; y 4) la coherencia entre las medidas especiales de protección y la no discriminación. 

Las dimensiones estructurales, afectan las capacidades sustantivas, es decir, contienden si el 
derecho a la igualdad y no discriminación debe ser entendido desde la autonomía (aquellas cláusulas 
de no discriminación que tienen valor en sí mismas, sin limitarse al ámbito de la declaración o tratado)1 
o desde la subordinación (cuanto la prohibición de la discriminación está atada únicamente al contexto 
de las libertades y los derechos contemplados en estos pactos)2. Respecto a las declaraciones o tratados 
que las enuncian, sus aplicaciones pueden ser abiertas3 o restringidas4 respecto a unas circunstancias 
enumeradas en ellos, es decir, si existe o no un número limitado de motivos en los que debe aplicarse 
esta norma. 

Por otro lado, la jurisprudencia internacional sugiere que no es necesaria la intención 
discriminatoria para que se considere una discriminación o una negación de la igualdad. Estas 
definiciones dilucidan que la intención discriminatoria no es un requisito indispensable para que haya 
discriminación, basta atender a los efectos. (Casos de África Suroccidental, Segunda Fase, 1966) Se 
establecen límites entre distinciones justificadas e injustificadas, ya que no todas las diferenciaciones 
están prohibidas o constituyen una discriminación. De hecho, algunas pueden llegar a ser necesarias, 
y su existencia asegura la protección de los derechos fundamentales (Broeks v. los Países Bajos , 
1984). Existen diferenciaciones que pueden ser tendidas como legítimas o hasta necesarias para 
asegurar la igualdad ante la ley, la igualdad de condiciones y la dignidad humana. Por eso, los Estados 
pueden constituir diferenciaciones de trato que se conviertan en privilegios o desventajas para una 
parte de la población sin que esto sea visto como una discriminación ilegítima. Para que esto sea así, 
se deben reunir una lista de características: 1) que sea aplicada en forma objetiva; 2) que obedezca a 

 
1 Por ejemplo, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este artículo la igualdad ante 

la ley se garantiza en sí misma, sin necesitar de un contexto de amenaza o vulneración de otro derecho o libertad sustantivo 
que se reconozca en el Pacto (Comité de Derechos Humanos, 2021). 

2 Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 2 y la Convención sobre los Derechos 
del Niño en el Artículo 2(1). 

3 la Declaración Universal y la Convención Europea de Derechos Humanos establecen la norma de igualdad o no 
discriminación desde un enunciado eminentemente abierto e indefinido. La Declaración Universal utiliza la palabra “sin 
distinción alguna...”, mientas que la Convención Europea establece “El goce de los derechos y libertades reconocidos en 
la presente convención ha de ser asegurado sin distinción alguna, tales como… 

4 Un ejemplo clásico lo constituye la Carta de las Naciones Unidas, la cual establece un número limitado de motivos 
por los cuales no se admite una discriminación que limite derechos o suprima libertades. En esta misma línea, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también establece una lista de derechos que, si bien es más 
amplia que la establecida en la Carta, enuncia de manera fija cuales son estos motivos.  
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una justificación razonable; 3) que se mantenga una cierta proporcionalidad entre la medida distintiva 
y la finalidad perseguida. Estas “medidas especiales5” o “medidas especiales de protección” (Comité 
de Derechos Humanos, 2004, párr. 9.3) buscan sustentar principios y directrices que tienen por 
objetivo asegurar la igualdad y enfrentar las posibles acciones discriminatorias, configurando 
mandatos positivos que deben transformarse en leyes concretas (Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979, art. 4).  

Los programas de acción afirmativa de los Estados son métodos estructurales que permiten 
dar un carácter objetivo a las diferenciaciones, procurando que no sean arbitrarias, que no violen el 
principio de no discriminación, asegurando así la igualdad de todos los seres humanos. Así lo 
establecen tanto la Convención sobre Discriminación Racial como el Convenio 111 de la OIT. Sí 
pueden existir preferencias que bajo el paraguas de las medidas especiales no constituyan 
discriminación alguna o, al menos, no una discriminación prohibida (Henkin, 1981). Las medidas 
especiales deben tomarse con un número de propósitos limitado, en cuanto su ejecución debe estar 
orientada a alcanzar un adelanto real en la garantía universal del respeto de los derechos y las libertades 
individuales (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, 1979, art. 4 (1)).  

La acción afirmativa, por tanto, es necesaria cuando está orientada a la eliminación de 
condiciones que causan o perpetúan la discriminación. Se deben adoptar sólo por un tiempo limitado, 
y sólo en la medida que contribuyan a eliminar una discriminación que exista de facto (Convención 
Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 1965, art. 2). 

Por supuesto, una cuestión fundamental es si las medidas especiales o las acciones positivas 
del Estado son obligatorias, y también puede surgir divergencia en la consideración del tipo las 
medidas especiales.  
 

Revisión de literatura 
 

Pese a los evidentes avances en materia de Derechos Humanos, todavía en pleno siglo XXI 
millones de personas son discriminadas por razón de su orientación sexual o identidad de género. Pero 
la discriminación por orientación sexual no se extiende a todos los individuos, ya que los 
heterosexuales no son discriminados por serlo, sino que al hablar de discriminación por orientación 
sexual nos referimos a los homosexuales, bisexuales y transgéneros que sí son vejados, excluidos, 
violentados, etc. por serlo.  Según el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés) en momentos tan recientes como 
diciembre de 2020, 69 Estados continúan criminalizando los actos sexuales consensuales entre 
personas adultas del mismo sexo; al menos 34 Estados pertenecientes a la ONU han hecho uso activo 
de leyes que criminalizan a los homosexuales, y se siguen haciendo detenciones incluso por la 
sospecha de que se hayan actos sexuales consensuadas con otra persona del mismo sexo. En estos 
países todavía los tribunales procesan y condenan a las personas LGBTIQ a prisión, flagelación en 
público o hasta la pena de muerte (Mendos et al.,2020). 

La conjugación de prejuicios y estigmas contra los gays, lesbianas y trans se presenta en todos 
los espacios de la vida, y van desde actitudes de rechazo, humillación, burla o utilización de lenguaje 
ofensivo y humillante, hasta acciones violentas que tienen como cenit los crímenes de odio. De aquí 
que la homofobia6 sea entendida como todas aquellas formas de discriminación que se expresan en 
rechazo, ridiculización u otras manifestaciones de violencia que lleguen a causar daño o perjuicio 

 
 
6 Al utilizar la palabra homofobia, en este trabajo, también nos referimos a la bisfobia (fobia a los bisexuales) y la 

trasfofia (fobia a los trasvestis y transexuales).  
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físico o psicológico, o disminuyan la dignidad de una persona por cuestiones de su orientación sexual 
no heterosexual (Paradinas, 2016). 

Ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), ni en el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (1950), ni en los Pactos internacionales de 1966, ni en la Convención 
Americana de Derechos Humanos (1969), o en la Carta Africana (1981) hubo referencia alguna a la 
orientación sexual o la identidad de género. Es decir, el tema de la igualdad o no discriminación por 
razón de preferencia sexual no fue incluida en ninguno de las declaraciones y pactos internacionales 
de la post-guerra, siendo este un signo de la represión que seguían sufriendo las relaciones 
homosexuales.  No fue sino hasta 1994 cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (CDH) estableció que la categoría de “sexo” que aparecía en el Pacto de derechos civiles y 
políticos debía ser considerada “como cubriendo también la orientación sexual” (Nicolas Toonen c. 
Australia, 1994). En esta misma línea, en diciembre de 1999, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) señaló que “la orientación sexual es una noción, sin duda alguna, cubierta por el 
artículo 14 del Convenio” (Fallo Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugal , 1999).  

En sus primeras sentencias, el TEDH no consideró que el trato diferenciado por razón de 
orientación sexual y las leyes que criminalizaban la homosexualidad iban en contra del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos ya que este tipo de injerencia en la vida privada de los individuos se 
justificaba desde el derecho de los Estados a proteger la salud y la moral de su población. Así, 
Estrasburgo siguió los patrones antiguos de criminalizar la homosexualidad en función de la moral.    

A partir de 1981 cambia la visión de los jueces del TEDH y de los miembros del Consejo de 
Europa que empiezan a considerar que existe un tipo de acciones discriminatorias que sufren los 
homosexuales en el plano penal, civil y laboral que no es del todo compatible con el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. Se da paso a un proceso de tolerancia progresiva de los homosexuales.  A 
finales de los años 80´s e inicios de los 90´s el TEDH modificó su jurisprudencia y se decantó por la 
protección de la vida privada de las personas, sin importar su orientación sexual.   

El tercer proceso de importancia que se da en la Unión Europea respecto a la homosexualidad 
es la postura tomada por el TEDH que empieza a emitir sentencias que consideran que las legislaciones 
que contienen leyes que penalizan la homosexualidad son incompatibles con el Convenio, por lo que 
tienen que ser derogadas.  A inicios del siglo XXI, el TEDH abandona la lógica de la simple tolerancia 
y emprende el camino de la igualdad y la no discriminación, emitiendo sentencias que sancionan 
cualquier tipo de diferenciación por razones de orientación sexual que no sean justificadamente 
proporcionales entre la finalidad que se pretende alcanzar y los medios utilizados.  Por su parte, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tratado en diversas ocasiones asuntos 
relacionados a la orientación sexual, identidad de género y categoría de género como “otra condición 
social”, lo que le ha permitido aumentar considerablemente su jurisprudencia sobre lo que está 
permitido y lo que no de acuerdo con la CIDH. La Corte IDH ha establecido que la falta de consenso 
dentro de los Estados sobre el respeto de los derechos fundamentales y el trato que debe darse a las 
minorías sexuales no puede utilizarse como excusa válida para que se niegue o restrinja los derechos 
humanos, o para que se reproduzca y perpetúe la discriminación que de manera histórica y estructural 
han sufrido las personas LGBTIQ. 

Más allá de estos y otros casos emblemáticos, la persistencia de los abusos constantes contra 
estas personas hizo que en 2006 fueran promulgados los Principios de Yogyakarta en los cuales se 
recogen veintiún derechos esenciales que no pueden disfrutar las personas homosexuales en la mayor 
parte del mundo. Estos principios tienen por objetivo la concientización y la aceptación de que todos 
somos seres humanos sin atender a ninguna condición, además de reconocer la existencia de la 
diversidad sexual como una realidad humana.  

Desde 2003, el CDH y la Asamblea General de la ONU han prestado especial atención a la 
discriminación y violación a sus derechos que sufren las personas a causa de su orientación sexual. Es 
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por esto por lo que, desde entonces, el CDH ha emitido 5 resoluciones para estudiar la situación de 
los homosexuales y disponer medidas consecuentes. De su parte, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha emitido 7 resoluciones en las que presenta la orientación sexual e identidad de género como 
motivos por los cuales se efectúan Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. La 
jurisprudencia abundante muestra que los Estados que se adhieren a los tratados internacionales de 
derechos humanos se obligan a respetar, proteger y hacer efectivos unos derechos desde dos 
perspectivas: la abstención de interferir o coartar el disfrute de los derechos humanos, y la obligación 
de adoptar medidas positivas que los defiendan y promuevan. 

En un primer momento, huelga decir que para proteger efectivamente a personas LGBTIQ de 
la violencia y la discriminación no se requiere el establecimiento de nuevos derechos y nuevas normas 
internacionales de derechos humanos, pues ya existen obligaciones legales sobre la base de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriores tratados internacionales en la misma 
materia que impelen a los Estados a proteger los derechos de las personas sin importar su orientación 
sexual o identidad de género. Pero como se reconoce que existe una discriminación efectiva, y que 
existen motivos para temer por la vida, seguridad e integridad física de las personas LGBTIQ, la 
comunidad internacional ha configurado un corpus normativo que busca proteger y promover los 
derechos y libertades de este colectivo. Existen múltiples Consejos y Comités sobre tratados y 
convenciones de DDHH que establecen que la orientación sexual e identidad de género son del tipo 
de discriminaciones prohibidas.  

La jurisprudencia internacional ha establecido que si bien es cierto se debe reconocer la 
importancia de respetar las creencias religiosas y las manifestaciones culturales específicas de cada 
país y región, estas manifestaciones no pueden ir en contra de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, por lo que no están permitidos los actos de violencia y discriminación que se cometen 
contra personas por su orientación sexual o identidad de género.   

El sistema internacional de protección de los derechos humanos ha establecido un conjunto de 
derechos y libertades que protegen a las personas LGBTIQ+ de la violencia y discriminación, 
procurando su seguridad e integridad física y piscoafectiva. Ente estos están: a) Derecho a la vida sin 
importar la orientación sexual;  b) Derecho a la igualdad y no discriminación sin importar la 
orientación sexual; c) Derecho a la protección contra las detenciones arbitrarias sin importar su 
orientación sexual; d) Derecho a que la intimidad sea protegida sin importar su orientación sexual; 
e) Derecho a la protección contra las torturas y los tratos inhumanos y degradantes sin importar la 
orientación sexual; e) Derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión de forma no 
discriminatoria sin importar la orientación sexual. 

Con esto, se puede afirmar que, pese a que en algunas regiones y países persiste el discurso y 
la ideología anti homosexual, en la agenda de los organismos internacionales ha entrado con fuerza el 
tema del respeto a los derechos de los homosexuales y la lucha contra la discriminación por razón de 
orientación de género. Se va afianzando la idea de que la cultura, la religión y las costumbres no son 
razones de peso para sustentar la negación de derechos a las personas por causa de su orientación 
sexual.   

 
 

Metodología 
 

Utilizando un el método deductivo y analítico documental, en un primer momento, se hizo un 
análisis exhaustivo de las convenciones, tratados y jurisprudencia internacional referente al principio 
de igualdad y la prohibición general de la discriminación basadas en raza, sexo, nacionalidad, religión 
u origen, para luego examinar las normas internacionales específicas de protección de las personas 
contra la desigualdad y la discriminación a causa de su orientación sexual o identidad de género. Esto 
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nos dio paso para contrastar la situación de desigualdad y discriminación de las personas por causa de 
su orientación sexual e identidad de género en la República Dominicana, utilizando el análisis de la 
normativa nacional e internacional que obligaban al Estado dominicano en esta materia, para luego 
utilizar los datos existentes para evidenciar casos de violaciones de las obligaciones internacionales y 
nacionales de protección de las personas LGBTIQ+. 
 

Resultados 
 

La normativa jurídica de República Dominicana consagra el bloque de Constitucionalidad, el 
cual permite las interpretaciones de jurisprudencias y el reconocimiento de los acuerdos, convenios y 
pactos internacionales, por lo que a la hora de hablar de los derechos de las personas LGBTIQ 
debemos ver las normativas internacionales y las nacionales. En este sentido, el bloque de 
constitucionalidad y los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana le 
obligan a prohibir todo tipo de discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género 
de una persona, además de dar protección a las personas LGBTIQ de cualquier manifestación de 
violencia.  

El Estado dominicano es miembro tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de 
la Organización de los Estados Americanos y, ambas asumieron posturas contra la discriminación y 
violencia por la orientación sexual o identidad de género de las personas. En especial, la OEA asumió 
en 2008 la postura de que sus Miembros deben, entre otras cosas, emprender políticas públicas que 
eliminen la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual e identidad de género; a 
condenar pública y explícitamente la violencia basada en orientación sexual e identidad de género; y 
a “fortalecer las instituciones nacionales con un enfoque de prevención e investigación de estos actos 
y violaciones, para asegurar la debida protección judicial a las víctimas y que los perpetradores sean 
llevados a la Justicia” (Derechos Humanos, Orientación Sexual, y Expresión e Identidad de Género, 
2014). 

La República Dominicana ratificó en el 1978 la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH), la cual establecen obligaciones al Estado para proteger los derechos fundamentales, 
incluidos el derecho a la vida, la no discriminación, libertad de trato cruel, inhumano y degradante, y 
la seguridad de la persona. La CADH específicamente protege contra la discriminación, y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) establece claramente que orientación sexual e 
identidad de género son categorías protegidas en la Convención. Como señaló la Corte IDH, el hecho 
de que dentro de un país no exista un consenso respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o 
personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, 
reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles 
sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos 
grupos o personas han sufrido (Atala Riffo y niñas Vs. Chile, 2012). 

En República Dominicana, cualquier persona por ser homosexual o porque se presuma que lo 
sea queda expuesta de manera fehaciente a sufrir violencia familiar, comunitaria o institucional, sea 
esta esporádica o constante. Pese a esto, conseguir datos y estadísticas confiables sobre el tema es 
difícil pues, tanto en la República Dominicana como en otros países, el Estado cuenta con pocos 
mecanismos para vigilar, registrar y denunciar los incidentes homofóbicos. De igual modo, muchas 
de las estadísticas distan de la realidad, ya sea porque las víctimas no denuncian los ataques por 
desconfianza de las autoridades, o porque temen identificarse como homosexuales por las posibles 
consecuencias que pudieran devenir. Además, el hecho de que no se cuente con una legislación clara 
y que existan lagunas de protección hacen que haya menos denuncias. Aunque la República 
Dominicana no penaliza las relaciones homosexuales consentidas entre adultos, no existen normas 
especiales de protección contra la discriminación que reciben, además de que sí existe un trato desigual 
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ante la ley.  La falta de leyes especiales de protección posibilita el surgimiento de delitos motivados 
por el odio, abusos policiales y demás cuerpos de seguridad del Estado, violencia homofóbica familiar 
y comunitaria, trato desfavorable a nivel laboral, educativo o sanitario.  

Según los datos, casi 9 de cada 10 (88.7%) dominicanos y dominicanas pertenecientes a la 
comunidad LGBTIQ no denunció la violencia que sufrió. La razón esencial para no realizar las 
denuncias fue porque perciben que las autoridades no harán nada (31.2%), porque les da vergüenza 
(26.1%) o por considerar el hecho insignificante (23.7%). Lo más llamativo es que el 13.1% dijo sentir 
que fueron culpables de haber sufrido violencia o ser víctimas de discriminación. (PNUD, 2021. pág. 
14). El 42.1 % de las personas LGBTIQ+ que participaron en el estudio dijeran que habían sido 
víctimas de algún tipo de discriminación o que habían sufrido violencia en los últimos 12 meses. Esto 
significa una incidencia de violencia y discriminación 5.16 veces mayor que la población general 
(PNUD, 2020. pág. 13). 

De los encuestados, el 96.7% presenció o fue víctima directa víctima directa de alguna forma 
de violencia o discriminación durante su adolescencia derivada de su orientación sexual. Esto se 
agrava aún más cuando el 70% dijo haber sufrido algún acto de violencia durante los últimos doce 
meses. Esta violencia, según el informe, incluyó comentarios ofensivos (77.9%), las agresiones 
sexuales (48.9%) y agresiones físicas (31.9%). Esta violencia, según el estudio, fue perpetrada por 
personas y en ambientes cercanos, como compañeros o compañeras de la escuela o universidad, 
familiares, vecinas o vecinos y colegas del trabajo. De estas, el 15.3% de las agresiones venían de 
vecinos o vecinas, y casi una de cada 10 (9.9%) dijo que fueron personas de su entorno laboral.  

Según CONAVIHSIDA (2012), cerca del 30% de los miembros LGBTIQ en el país han 
experimentado discriminación laboral; alrededor del 45% ha recibido rechazo en la escuela o la 
universidad, cerca del 20% lo ha vivido en la familia y sobre el 16% lo enfrenta en los servicios de 
salud, han experimentado violencia sexual por su orientación sexual y/o expresión de género diversa. 
La violencia también se muestra en el acoso contante. La falta de protección específica contra la 
violencia y discriminación hace especialmente vulnerables a las mujeres trans. Una encuesta de 90 
trabajadoras sexuales trans en Santo Domingo y Santiago reveló que 33% habían sido víctimas de 
maltrato (USAID, 2013).  

Esto se traduce en que más de 8 de cada 10 personas LGBTIQ sienta que debe restringir sus 
acciones, sus gustos y preferencias, dejar de frecuentar espacios públicos o eventos, abandonar su 
trabajo o centro de estudios por esta discriminación o por el riesgo de posibles actos de violencia. Así, 
el 73% señaló que sufrió consecuencias directas en su vida, más que nada emocionales. 57.9% dijo 
haberse deprimido, mientras otro 32.7% consideró quitarse la vida y 17.8% de hecho trató de quitarse 
la vida. a auto exclusión y auto marginación como consecuencia del rechazo y la violencia sistemática 
e institucionalizada se refleja en la participación política efectiva. Mientras cerca de la mitad de los 
miembros de la Comunidad LGBTIQ dijeron haber participado en movimientos de lucha civil y 
ciudadana, como es el caso específico de las protestas de la Plaza de la Bandera a raíz de la suspensión 
de las elecciones municipales en febrero de 2020 (48.6%), el miedo a la estigmatización social ha 
hecho que sólo el 16.3% participara en marchas por los derechos de la comunidad LGBTIQ (pág. 16). 
De igual modo, se mostró que poco más de tres de cada cuatro (76.5%) dijo no ser parte de 
organización alguna, mientras algo menos de uno de cada doce (7.3%) indicó estar afiliada a un club 
deportivo o cultural y una proporción similar a alguna ONG LGBTIQ. 

Es llamativo que, según la encuesta, 3 de cada 4 miembros de la Comunidad LGBTIQ se consideran 
adeptos de alguna confesión religiosa, y que sólo una de cada diez dice ser ateo (9.0%) y otro (17.1%) 
se considera agnóstico. Pero lo más interesante es que el (37.3%) se considerara creyentes sin religión. 
Más de un tercio de las personas LGBTIQ que llenaron la encuesta se identificaron como creyentes 
sin religión, lo que junto a las experiencias de discriminación reportadas apunta a un distanciamiento 
de esta población con las iglesias y religiones. l 48% de las personas LGBTIQ viviendo con VIH 
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encuestadas, indicaron no haber experimentado violencia física, psicológica o verbal, lo que implica 
que el 52% de las personas restantes sufrieron algún tipo de violencia durante el confinamiento 
establecido por la pandemia del coronavirus (PNUD, 2020). 

En general el 72.1% de las personas que respondieron, no se beneficia de ningún programa 
social. De las personas LGBTIQ participantes de la encuesta, pocas son proporcionalmente 
beneficiarias de programas sociales, con excepción de uno de los programas, sin superar el 19% para 
ningún programa. Por varios años, el del Departamento de Estado de Estados Unidos ha denunciado 
a través de su informe sobre Derechos Humanos que en República Dominicana el trato hacia las 
personas LGBT oscila entre “la tolerancia ambivalente y la homofobia arraigada”. En este sentido, los 
relatores han señalado que las personas LGBTIQ en territorio dominicano “a menudo enfrentan 
discriminación u hostigamiento, especialmente las personas transgénero, quienes se muestran 
renuentes a interponer denuncias ante los administradores de justicia por temor a represalia y 
humillación”. 

En 2020, por ejemplo, se analizaron 11 casos de homicidios cometidos contra personas LGBT 
en la República Dominicana, durante el periodo del 1 julio 2019 al 31 julio 2020, de los cuales el 55% 
(6) corresponde a hombres gay, 18% (2) a mujeres trans, 18% (2) mujeres lesbianas y 9% (1) hombre 
bisexual. De estos casos, el 27% se encentran en proceso de investigación, 9% fueron cerrados por 
insuficiencia de pruebas, y 64% se encontraban dentro de los procesos judiciales “semi iniciados” 
debido a los retrasos en las audiencias devenidos por los retrasos en los tribunales como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19.  

Entre junio de 2006 y junio de 2017, la organización TRANSSA, documentó un total de treinta 
y ocho asesinatos de mujeres trans7. En estos casos, las víctimas tenían un perfil equiparable o 
parecido, pues eran trabajadoras sexuales. Llama la atención que sólo 4 de estos crímenes fueron 
procesados a través del sistema judicial. Regularmente, muchos procesos judiciales no prosperan 
porque las familias de las víctimas o no interponen denuncias o desisten por vergüenza, por miedo a 
represalias o desconfianza en la estructura.  Y aunque no se llegue al extremo del asesinato, aun así, 
36% de trans afirmó haber sufrido violencia en las calles; 21% a manos de su pareja; y 42% a manos 
de clientes. Además, la encuesta reveló un abuso rampante por parte de la policía: 80% habían sido 
arrestados o detenidos y 36% habían intercambiado sexo con oficiales de la policía para evitar arrestos. 
Las lesbianas tienden a ser más afectadas por las violaciones sexuales, sobre todo por el prejuicio de 
que éstas pueden cambiar su orientación sexual si son abusadas sexualmente por un hombre. De aquí 
que las violaciones tienen como blanco más recurrente a las mujeres.  

El hecho reiterado de haber sido expuesto a la violencia o la discriminación, y de que no se 
confíe en las autoridades para enfrentar las acciones de una sociedad con altos niveles de 
discriminación, ha provocado que la mayoría de los homosexuales dominicanos haya sufrido 
depresión, y que una parte importante haya considerado el suicidio. La represión institucionalizada 
provoca que muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ se cohíban de realizar diversas actividades, 
sobre todo las que implican una manifestación pública de su orientación sexual. Aunque estos actos 
de violencia se desarrollen en el ámbito “privado” o por particulares no exime al Estado de su 
responsabilidad, de hecho, en virtud de las normas internacionales de Derechos Humanos, como 
hemos visto, se puede pedir al Estado responsabilidad en cuanto estos abusos persisten gracias a la 
complicidad, aquiescencia o falta de la debida y suficiente diligencia de las autoridades.   

Pese a las obligaciones estatales asumidas a través de diversos acuerdos internacionales 
suscritos, como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que su Comité haya confirmado 
que el Pacto "proscribe toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo 

 
7 Esta cantidad de asesinatos no incluye a las personas transgénero cuyas muertes no fueron reportadas como trans* 

a causa de la asignación errada de género en los informes de la policía, en las noticias y, a veces, por la familia de la 
víctima. 
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por motivos de […] orientación sexual" (ECOSOC, 2006),  y que, según el Comité, "constituye una 
violación del Pacto toda discriminación en materia de acceso al mercado de trabajo o a los medios y 
prestaciones que permiten conseguir trabajo,"8en República Dominicana las personas LGBTIQ tienen 
serios riesgos laborales a causa de su orientación sexual e identidad de género. La ausencia de leyes 
de protección posibilita que los empleadores pueden despedir o negarse a contratar o promover a 
personas simplemente porque se crea que son homosexuales o trans. Es posible que se denieguen a 
las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans las prestaciones que les corresponden a los empleados 
heterosexuales, desde la licencia parental o familiar hasta la participación en los planes de pensiones 
y de seguro médico. De igual modo, la discriminación puede dar lugar al acoso y la violencia dentro 
y fuera del lugar de trabajo. Según las encuestas hechas en el país demuestran que el acoso verbal de 
las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans empleadas es habitual. 

La no concesión de prestaciones del régimen de pensiones a una pareja de hecho homosexual, 
cuando esas prestaciones sí se concedían a las parejas heterosexuales more uxorio, es una clara 
muestra de discriminación laboral que persiste en el país. Aunque no existen estudios específicos o 
datos oficiales que hagan una comparación fehaciente y una relación entre la pobreza y la riqueza 
entre los dominicanos LGBTIQ, sí aparecen datos sobre la discriminación y las limitaciones que 
sufren estas personas para acceder al mercado laboral formal. Esto fomentado, en gran medida, a la 
falta de normas efectivas para que individuos LGBTIQ puedan buscar reparación o compensación 
(TRANSSA y COTRAVERD, 2014). En otra encuesta de individuos registrados con organizaciones 
LGBTIQ en Santo Domingo, más del 60% reportó que no tenía empleo sostenido. Las organizaciones 
LGBTIQ reportaron que, las mujeres transexuales no tienen acceso a empleo formal, los hombres 
transexuales tienen que buscar trabajos alternos para sobrevivir, las lesbianas no tienen acceso a 
empleo decente y, en muchos casos, encuentran trabajo en centros de asistencia telefónica al cliente o 
hacen trabajo sexual. Mientras 6.5 de cada 10 dominicanos de población económicamente activa 
(PEA) que están desprotegidas Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia –, sólo 5 de cada 10 
miembros de la comunidad LGBTIQ lo están. Esta falta de protecciones indica una necesidad seria de 
crear e implementar leyes y políticas que garanticen igual acceso al trabajo para quienes enfrentan 
discriminación basada en su sexualidad o identidad de género, además de estrategias de cambio 
cultural para aumentar la inclusión social. 

La ley dominicana técnicamente sostiene el derecho a la atención médica sin discriminación 
basada en etnicidad, edad, religión, estatus social, política, sexo, estatus legal, estatus económico, 
limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales, o cualquier otra razón (Ley general de salud, Ley, 
2001). Sin embargo, existen numerosas denuncias hechas por organizaciones locales de que una gran 
parte del personal sanitario da un trato discriminatorio o sesgados a los individuos LGBTIQ, ya sea 
por prejuicios personales o por simple desconocimiento sobre las necesidades de salud de la gente 
LGBTIQ. En la República Dominicana, los planes nacionales de salud y las políticas sanitarias no 
reflejen las necesidades específicas de las personas homosexuales. Entre las preocupaciones de los 
posibles pacientes cabe mencionar la vulneración de la confidencialidad, el aumento del estigma y las 
represalias violentas. Existe una brecha muy alta en el acceso al aseguramiento de salud entre los 
miembros de la comunidad LGBTIQ, sobre todo afectando a las mujeres trans, pues 4 de cada 10 está 
totalmente desprovistas del Seguro Familiar de Salud. De igual modo 3.7 personas de cada 10 que 
llenó la encuesta dijo haber recibido alguna forma de discriminación o tenido alguna experiencia 
negativa en centros de salud. El estudio muestra las respuestas que se dieron respecto al sistema de 
salud en el siguiente orden:   

- Ocultar al personal de salud su identidad de género, orientación sexual o el ser intersexual 
(20.5%). 
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- Dificultad para buscar o encontrar profesionales de la salud que respeten a la población 
LGBTIQ+(9.1%). 

- Curiosidad inapropiada (8.0%). 
- Recibir un trato desigual por el personal médico (5.2%). 
- Tener que cambiar de médico de cabecera y especialistas por su reacción negativa (4.6%). 
- Necesidades específicas ignoradas (no tomadas en cuenta) (3.7%). 
- Renunciar al tratamiento por temor a la discriminación o reacciones intolerantes (3.6%). 
- Dificultad para acceder a la atención sanitaria (3.3%). 
- El personal de salud minimiza el padecimiento (3.0%). (pág. 15)  

 
El Ministerio de Salud Pública no cuenta con protocolos especiales para satisfacer las 

necesidades de los homosexuales, lo que se traduce en que 4 de cada 10 personas reportaron tratos 
negativos o discriminatorios al recibir servicios de salud. El no reconocimiento legal de las parejas 
homosexuales también tiene implicaciones en la salud, pues impide que núcleo familiar pueda 
disfrutar de la protección extendida a la familia, cuando una persona entre sus integrantes accede al 
empleo formal. La utilización de la denominada terapia "reparadora" para "curar" a las personas de su 
atracción homosexual, por carecer de rigor científico, ser potencialmente perjudicial y contribuir al 
estigma, además de haber sido catalogadas como crueles, inhumados y degradantes. En sus 
observaciones finales de los informes periódicos combinados números seis y siete de RD, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) notó que 
la discriminación contra las lesbianas impedía su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 
Además, el acoso y la burla que los individuos trans* enfrentan cuando visitan hospitales públicos 
también disuaden a muchos de buscar atención médica, lo cual aumenta los riesgos para su salud. 

Se ha comprobado que algunas autoridades educativas y escuelas discriminan a los alumnos 
por su orientación sexual o expresión de género, lo cual tiene como consecuencia en ocasiones la 
denegación de su ingreso o su expulsión. Esto se suma al hecho de que las personas homosexuales 
jóvenes suelen ser víctimas de la violencia y el hostigamiento, incluido el acoso escolar, de sus 
compañeros y profesores desde edades muy tempranas. Los centros educativos se posicionan como 
espacios donde se producen experiencias tempranas de discriminación y violencia.  Esta 
discriminación, el acoso y el miedo justificado a posibles ataques violentos ha provocado que a pesar 
de que las personas LGBTIQ que llenaron la citada encuesta posean un mayor grado educativo que la 
población general, registren mayores limitaciones para acceder al mercado laboral en condiciones 
dignas y mantener una vida larga y saludable. El 28% afirmó que ha sido víctima de algún tipo de 
violencia en su centro educativo, mientras casi una de cada cuatro personas (24%) dijo haberlo sido 
por algún adolescente o grupo de adolescentes. 

A pesar de la alta tasa de incidencia de acciones violentas y discriminatorias contra niños y 
adolescentes motivadas por su orientación sexual, no existen pronunciamientos explícitos por parte 
del MINERD en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ. Los cambios curriculares 
tampoco han agregado temas explícitos en apoyo de la diversidad, y en los que se aborde de manera 
clara los derechos de los homosexuales, antes bien se puede percibir la presencia de expresiones 
negativas contra estas personas. No a parecen programas educativos tendentes a la sensibilización 
sobre el tema y que fomente la equidad. 1 de cada 24 personas dijo que fue expulsada alguna vez de 
un centro educativo por su orientación sexual. La ley dominicana sostiene el derecho a la educación 
“sin discriminación alguna basada en raza, sexo, religión, posición económica o social, o cualquier 
otra naturaleza” (Ley orgánica de educación de la República Dominicana, 1997). Existen múltiples 
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obstáculos para el acceso a la educación, incluyendo el acoso y el rechazo, lo cual resulta en altas tasas 
de deserción escolar, especialmente entre las mujeres trans9. 

No se puede alcanzar el objetivo específico 4 de los ODS que versa sobre el Acceso a la 
Educación, con una visión integral de inclusión, reducción de las desigualdades y especial atención a 
los problemas que enfrentan las juventudes, si es evidente que los estudiantes siguen sufriendo 
discriminación y violencia a causa de su orientación sexual. a lucha contra este tipo de prejuicios e 
intimidación requiere esfuerzos concertados de las autoridades escolares y educativas y la integración 
de los principios de no discriminación y diversidad en los planes de estudios y el lenguaje utilizados 
en las escuelas. Los medios de comunicación también tienen un papel que desempeñar eliminando los 
estereotipos negativos sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, en particular en los 
programas de televisión populares entre los jóvenes. El CDH ha sostenido que los Estados no tienen 
la obligación, en virtud del derecho internacional, de permitir el matrimonio homosexual10. No 
obstante, la obligación de proteger a las personas de la discriminación por razón de la orientación 
sexual comprende que las parejas de hecho homosexuales sean tratadas de la misma manera y tengan 
derecho a las mismas prestaciones que las parejas heterosexuales more uxorio11. 

La discriminación en el entorno familiar y comunitario se manifiesta de diversas maneras, 
como son la exclusión del hogar familiar, la desheredación, la prohibición de asistir a la escuela, el 
ingreso en instituciones psiquiátricas, el matrimonio forzado, la renuncia forzada a los hijos, la 
imposición de sanciones por las actividades de militancia y los ataques contra la reputación personal 
que restringe la autonomía en la adopción de decisiones sobre la sexualidad, la reproducción y la vida 
familiar como el matrimonio forzado, el embarazo forzado y la violación conyugal— algunas de las 
cuales se utilizan como formas de castigo por la orientación o la conducta sexual supuesta o real.  

Ésta también puede sobrepasar los entornos más cercanos y extenderse, ya que también se 
expresa en la denegación del reconocimiento de relaciones de personas del mismo sexo y del acceso 
conexo a las prestaciones del Estado y de otro tipo. Así, en algunos países, entre los que se encuentra 
la República Dominicana, el Estado concede prestaciones a las parejas heterosexuales, hayan 
contraído o no matrimonio. Sin embargo, se deniegan las mismas prestaciones a las parejas de hecho 
homosexuales sin que exista ninguna razón justificada que no sea el prejuicio y la discriminación. 
Otros ejemplos de la discriminación familiar infringida por el Estado podemos verlas en los derechos 
de pensión, la posibilidad de disponer de los bienes en favor del miembro supérstite de la pareja, la 
posibilidad de permanecer en una vivienda pública tras el fallecimiento de un miembro de la pareja o 
la posibilidad de obtener el permiso de residencia en el caso de que uno de los miembros de la pareja 
sea extranjero.  

La falta de reconocimiento oficial de las parejas homosexuales y la ausencia de prohibición 
legal de la discriminación también pueden dar lugar a que las parejas homosexuales sean 
discriminadas por entidades del sector privado, como los prestatarios de servicios de atención de la 
salud y las compañías de seguros. El CDH ha celebrado las medidas para luchar contra la 
discriminación en este contexto. En sus observaciones finales sobre Irlanda, el Comité instó al Estado 
parte a que velara por que la legislación propuesta de uniones civiles no fuera "discriminatoria contra 
las formas no tradicionales de unión, en particular en materia de tributación y prestaciones 
sociales"133. En el estudio, la familia aparece como el espacio en el que ocurren mayores casos de 
discriminación y violencia contra los homosexuales, incluso más que en los espacios públicos. 1 de 
cada 5 personas reportó haber recibido maltrato dentro de su familia a causa de su orientación sexual. 

 
9 Human Rights Brief (17 octubre 2015). Human rights situation of LGBTI persons in the Dominican Republic. En 

línea: http://hrbrief.org/hearings/ human-rights-situation-of-lgbt-persons-in-the-dominican-republic/ 
10 Joslin v. New Zealand (CCPR/C/75/D/902/1999), 10 IHRR 40 (2003). 
11 Young v. Australia (CCPR/C/78/D/941/2000), para. 10.4. 
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Estas violaciones no suelen ser recogidas por las estadísticas de criminalidad, porque rara vez son 
reportadas o denunciadas.  

De manera general, el mismo Relator Especial sobre la cuestión de la tortura ha observado que 
"a los miembros de las minorías sexuales se les somete en una proporción excesiva a torturas y otros 
malos tratos porque no responden a lo que socialmente se espera de uno y otro sexo. De hecho, la 
discriminación por razones de orientación o identidad sexuales puede contribuir muchas veces a 
deshumanizar a la víctima, lo que con frecuencia es una condición necesaria para que tengan lugar la 
tortura y los malos tratos"12. En los centros penitenciarios dominicanos no existe diferenciación, 
sometiéndoseles a un tipo de riesgo mayor de recibir discriminación o violencia. Trato especialmente 
denigrante por parte de la policía y otros agentes penitenciarios. Los exámenes físicos invasivos 
también son inadecuados y pueden ser considerados como degradantes. El Relator Especial de la ONU 
sostuvo que este tipo de prácticas es "inútil desde el punto de vista médico" ya que consistente en 
someter a los hombres sospechosos de homosexualidad a exámenes anales no consentidos para 
"demostrar" su homosexualidad64. Esos exámenes han sido condenados por el Comité contra la 
Tortura, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria, que ha sostenido que la práctica contraviene a la prohibición de la tortura y los malos 
tratos6513 

Según el informe, el 44.9% de los miembros de la comunidad LGBTIQ dominicana dijo haber 
padecido intentos de ser sometidos a tratamientos involuntarios de carácter “psicológico” o 
intervenciones religiosas con el fin de cambiar su orientación sexual, con todos los daños y secuelas 
físicas y psicológicas que de estos actos devienen (pág 13). La severidad de estos ataques se debe, 
esencialmente, a que las víctimas se consideran una amenaza para el orden social, ya sea porque las 
mujeres dejan de cumplir los roles que le son asignados, o porque los hombres parecen renunciar a los 
privilegios masculinos al adoptar roles femeninos. La peor parte la llevan los transexuales, pues son 
los que ponen en duda los parámetros tradicionales del género. Según el informe, el 44.9% de los 
miembros de la comunidad LGBTIQ dominicana dijo haber sido víctima de una detención, 
interrogatorio o agresiones injustificadas por parte de policías o militares. Una de cada 10 personas 
indicó que la mayor violación a sus derechos y la violencia recibida vino de parte de policías o 
militares.  

La extorción y el acoso policial contra los miembros de la comunidad LGBTIQ es muy 
marcado. En diciembre de 2015, por ejemplo, el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos 
Vulnerabilizados en RD había registrado por lo menos 40 casos de discriminación, arresto arbitrario 
y violencia, específicamente contra gente gay, y trabajadoras sexuales transgénero. (TRANNSA, 
2015). No existen registros o cifras oficiales, sobre todo porque la mayor parte de los miembros de la 
comunidad LGBTIQ no reportan incidentes de violencia y discriminación de parte de las fuerzas del 
Estado, ya sea porque tienen miedo de ser expuestos a más abuso o porque siente que existe una 
complicidad e impunidad latente alrededor de los perpetradores. 

Incluso los casos reportados, son rara vez investigados a profundidad o investigados 
apropiadamente, y los casos de sanciones administrativas o penales son más que escasas. Según un 
informe presentado por la sociedad civil dominicana ante el CDH de la ONU, “las leyes dominicanas 
no proveen castigo por crímenes de odio basados en la orientación sexual o identidad de género. Por 
el contrario, las políticas públicas parecen beneficiar sectores particulares y medios de comunicación 

 
12 A/56/156, para. 19. See also E/CN.4/2001/66/Add.2, para. 199, E/CN.4/2002/76, annex III, p. 11, and 

E/CN.4/2005/62/Add.1, paras. 1019 and 1161. 
13 See A/HRC/16/47/Add.1, opinion No. 25/2009 (Egypt), para. 29. 65 See the concluding observations of the 

Committee against Torture on Egypt (CAT/C/CR/29/4), paras. 5 (e) and 6 (k). See also A/56/156, para. 24; 
A/HRC/4/33/Add.1, para. 317; A/HRC/10/44/Add.4, para. 61; A/HRC/16/52/Add.1, para. 131; and A/HRC/16/47/Add.1, 
opinion no. 25/2009 (Egypt), paras. 24, 28-29. 
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[…] para instigar odio y discriminación contra esta población”. (Olivo-Peña, 2012). Diversos órganos 
del sistema de las Naciones Unidas han abordado las restricciones de los derechos de las personas que 
se dedican a la promoción de la sexualidad y las cuestiones de género. Estas restricciones van desde 
la revocación o negación de inscripción de ONG´s que luchas por los derechos de la comunidad 
LGBTIQ, hasta la prohibición tajante de cualquier tipo de material publicitario o educativo sobre el 
tema.  

De manera específica, los defensores y promotores de las personas homosexuales y de sus 
derechos han sido víctimas de violencia y acoso cuando han convocado reuniones o actos culturales 
o han participado en "manifestaciones por la igualdad" de las personas de la comunidad LGBTIQ. Es 
frecuente que el Estado niegue la protección policial o los permisos para la celebración de actos 
reivindicativos de la Comunidad LGBTIQ, casi siempre utilizando el con el pretexto de que 
constituyen una amenaza contra la moral o la seguridad pública, lo cual beneficia a los detractores y 
no a los defensores de esos derechos. A pesar de que el estudio mostró que los miembros de la 
comunidad LGBTIQ+ han tenido una mayor participación electoral respecto a la población general, y 
que este colectivo ha sido especialmente activo en las luchas sociales de los últimos años, no existen 
organizaciones políticas que representen de manera efectiva a los homosexuales, no existe una línea 
partidaria para defender sus derechos y libertades.  

Una encuesta realizada en el 2014 mostró que en ese momento el 72% de la población 
dominicana se oponía al matrimonio entre personas del mismo sexo, y 83% decía que la 
homosexualidad es inmoral. Esta opinión negativa extendida va muy relacionada a preceptos y 
creencias religiosas y a la condena reiterada de parte de las jerarquías eclesiásticas. A esto se unen las 
posiciones radicales y homófonas que mantienen líderes políticos de relevancia, lo que se traduce en 
serias limitaciones a la libre expresión de las ideas y de la misma identidad de las personas LGBTIQ 
sin miedo de persecución, represalias o violencia (Pew Research Center , 2014). Y es persiste una 
fuerte influencia de los líderes religiosos de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica en la 
promulgación y difusión de “valores” en relación con los derechos sexuales y reproductivos, 
incluyendo la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos y el aborto. Se han 
documentado múltiples pronunciamientos públicos de parte de líderes religiosos con condenas 
explícitas, como fue la famosa carta abierta emitida por las iglesias católicas y evangélicas donde 
pedían la prohibición de entrada del embajador norteamericano J. Bruster a instituciones educativas a 
causa de su orientación sexual.  
  

Conclusiones 
 

Para asegurar el derecho a la Igualdad y el principio de no discriminación, el derecho 
internacional ha establecido unos métodos estructurales que les protegen, que regulan la intensión 
discriminatoria de los mismos, fijan límites entre distinciones justificadas e injustificadas; y establecen 
la coherencia entre las medidas especiales de protección y la no discriminación. Estos métodos 
estructurales son los que nos permiten dar un carácter objetivo a las diferenciaciones, procurando que 
no sean arbitrarias, que no violen el principio de no discriminación, asegurando así la igualdad de 
todos los seres humanos, especialmente a grupos vulnerables y vulnerabilizados, como son los 
miembros de la comunidad LGBITQ.  

Por esta razón, en las últimas 3 décadas, la comunidad internacional ha ido tomando conciencia 
sobre la situación de discriminación y violencia que sufren las personas LGBTIQ a causa de su 
orientación sexual e identidad de género, por lo que se han asumido distintas directrices y principios 
de derecho internacional para enfrentar esta situación. Sin embargo, aunque en principio para proteger 
efectivamente a personas LGBTIQ  de la violencia y la discriminación no se requiere el 
establecimiento de nuevos derechos y nuevas normas internacionales de derechos humanos, pues ya 
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existen obligaciones legales sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
posteriores tratados internacionales en la misma materia que impelen a los Estados a proteger los 
derechos de las personas sin importar su orientación sexual o identidad de género. El hecho de que 
existe una discriminación efectiva, y que existen motivos para temer por la vida, seguridad e integridad 
física de las personas LGBTIQ, la comunidad internacional ha configurado un corpus normativo que 
busca proteger y promover los derechos y libertades de este colectivo. 

En esta línea, múltiples Consejos y Comités sobre tratados y convenciones de derechos 
humanos han establecido a través de su declaraciones y jurisprudencia que la orientación sexual e 
identidad de género son del tipo de discriminaciones prohibidas. De manera específica, la 
jurisprudencia internacional ha establecido que si bien es cierto se debe reconocer la importancia de 
respetar las creencias religiosas y las manifestaciones culturales específicas de cada país y región, 
estas manifestaciones no pueden ir en contra de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
por lo que no están permitidos los actos de violencia y discriminación que se cometen contra personas 
por su orientación sexual o identidad de género.   

De manera más específica aún, el sistema internacional de protección de los derechos humanos 
ha enumerado un conjunto de derechos y libertades que protegen a las personas LGBTIQ de la 
violencia y discriminación, procurando su seguridad e integridad física y psicoafectiva. Ente estos 
están: a) Derecho a la vida sin importar la orientación sexual;  b)Derecho a la Igualdad y no 
discriminación sin importar la orientación sexual: c)Derecho a la protección contra las detenciones 
arbitrarias sin importar su orientación sexual; Derecho a que la intimidad sea protegida sin importar 
su orientación sexual; Derecho a la protección contra las torturas y los tratos inhumanos y degradantes 
sin importar la orientación sexual; f)Derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión de forma 
no discriminatoria sin importar la orientación sexual. Esto se ha reforzado especialmente el América 
y Europa, donde existe una abundante jurisprudencia que defiende los derechos y libertades de las 
personas LGBTIQ, a la vez que prohíbe explícitamente todo acto de violencia y discriminación contra 
este colectivo, basadas en su orientación sexual e identidad de género. Igualmente, esta jurisprudencia 
americana y europea, ha establecido que los Estados que se adhieren a los tratados internacionales de 
derechos humanos, se obligan a respetar, proteger y hacer efectivos unos derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales, trans, intersexuales y queer desde dos perspectivas: la abstención de interferir o coartar el 
disfrute de sus derechos humanos, y la obligación de adoptar medidas positivas que los defiendan y 
promuevan. 

En cuanto a la República Dominicana, aunque la despenalización de la homosexualidad tiene 
una larga data, y que el Estado haya firmado y ratificado la mayor parte de los tratados internacionales 
sobre defensa y promoción de los derechos humanos, todavía persiste dentro de su territorio un alto 
índice de discriminación hacia las personas no heterosexuales, evitándose tanto la igualdad ante la ley 
como la igualdad en la ley.    

No se puede pasar por alto que sí se ha avanzado en muchos aspectos de los derechos y 
libertades de las personas LGBTIQ y que, si se compara la realidad dominicana con la de otros países 
o regiones, se puede reconocer un índice menor de actos violentos y una cierta disminución de la 
discriminación. Pero el hecho de que persistan diferenciaciones arbitrarias en los derechos legales, 
civiles y humanos, obligan al Estado a implementar programas y medidas para enfrentar esta 
desigualdad, sobre todo si desea cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido. Así, 
la persistencia de la violencia y acciones contra el derecho a la vida de personas por su orientación 
sexual; la discriminación contra las personas a causa de su orientación sexual,  las torturas y otros 
tratos crueles inhumanos y degradantes, las detenciones arbitrarias y restricciones de la libertad de 
expresión, asociación y reunión significa un incumplimiento flagrante del derecho y la jurisprudencia 
internacional, más aún, cuando no se aplican medidas especiales de protección para subsanar esta 
realidad.  
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Es por esto que se hace necesaria la implementación de políticas claras que inicien un proceso 
multisectorial que permita el respeto y fomento de los derechos y libertades de las personas en 
territorio dominicano, sin atender su orientación sexual e identidad de género.  

La situación en la que viven actualmente los miembros de la comunidad LGBTIQ en la 
República Dominicana dificulta que se puedan implementar plenamente los ODS y alcanzar los 
objetivos de la Agenda 2030, que significaría alcanzar un desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. 
Es necesario diseñar e implementar políticas públicas dirigidas de manera específica a los no 
heterosexuales, y evaluar la necesidad de los cambios de las políticas y leyes ya existentes. 
 
 

Recomendaciones 
 

“Para avanzar de manera sostenida hacia la construcción de una sociedad más justa e 
incluyente, se requiere la implementación de mecanismos para la desconstrucción de los 
imaginarios sociales que sustentan esas ideas que subordinan y menosprecian a las 
personas por no ajustarse a los estándares patriarcales de la heteronormatividad; 
campañas que celebren la diversidad que caracteriza a la humanidad y que estén 
presentes en todos los ámbitos de la vida nacional, en las escuelas, colegios, institutos y 
universidades; los espacios deportivos, recreativos, culturales y de entretenimiento; las 
empresas, industrias, comercios, instituciones públicas y sin fines de lucro y cualquier 
otro espacio de trabajo; las organizaciones políticas, sociales, de base comunitaria, así 
como las basadas en la fe; medios de comunicación masiva, redes sociales o cualquier 
otro espacio” (PNUD, 2020).  

 
Esta cita resume en gran parte lo que pensamos sobre las posibles consideraciones finales de 

este trabajo. Así, por último, y a partir de las conclusiones presentadas, apreciamos oportuno plantear 
una serie de recomendaciones a distintos actores, con el fin de que se consiga avanzar hacia una 
sociedad dominicana inclusiva en la que la universalidad de los derechos humanos deje de ser una 
utopía. 
 
A la comunidad internacional: 
 

Se deben aumentar los esfuerzos para elaborar tratados vinculantes que muestren, por un lado, 
el compromiso de la comunidad internacional con la protección de este colectivo, y que, por otro 
sienten las bases de una práctica que pueda cristalizar y convertirse en consuetudinaria. Ya existen 
iniciativas, algunas de las cuales han sido apoyadas por el Estado dominicano, pero ninguna 
vinculante. Además, se pueden apoyar desde fondos internacionales estudios estadísticos que permitan 
conocer la realidad de los miembros de la comunidad LGBTIQ en República Dominicana, su nivel de 
ejercicios de derechos humanos, el respeto a sus libertades, etc. para mejorar el diseño de políticas 
públicas y enfocar la lucha reivindicativa.  

También se debe recordar a los Estados la necesidad de la elaboren estadísticas sobre homicidios, 
incluido los crímenes por odio, como un medio efectivo en la creación de políticas públicas que eviten 
la violencia y prevengan las terribles consecuencias de la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género.  
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Al Congreso Nacional: 
 

Se recomienda al Congreso Nacional dominicano hacer uso de sus facultades para aprobar la 
Ley de Igualdad y no Discriminación y tipificar dentro del Código Penal la discriminación, la violencia 
sexual, los discursos de odio, los delitos de crimen y la tortura motivada por la orientación sexual e 
identidad de género, la cual, si bien no se dirige de manera exclusiva a los miembros de la comunidad 
LGBTIQ, sí tendría a este colectivo como uno de los principales beneficiados. Evidentemente, a la 
hora de la aprobación de estas leyes, se debe tener en cuenta las observaciones hechas por los grupos 
y organizaciones LGTBIQ, y siguiendo la línea de los avances en la materia que ha tenido la 
comunidad internacional en los últimos años. De igual modo, se sugiere que se establezca como 
política trasversal la consulta y fomento de la participación activa de la comunidad LGBTIQ en las 
discusiones y elaboración de las legislaciones y las políticas que afecten sus derechos y libertades. El 
cenit del compromiso legislativo con este colectivo, se vería reflejado en la creación de las leyes 
necesarias dentro del Código Civil para reconocer las uniones matrimoniales de hecho entre personas 
del mismo sexo, permitiéndose así el acceso igualitario a los derechos fundamentales, algunos de los 
cuales dependen directamente del reconocimiento del núcleo familiar, como es el caso del Seguro 
Familiar de Salud, el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, ciertos programas de protección 
social, entre otros servicios. 

 
Al Poder Judicial y la Procuraduría General de la República: 
 

Corresponde a los órganos estatales vinculados a la aplicación de las leyes y al sistema de 
administración de justicia adoptar todas las medidas pertinentes que garanticen el estándar más ato de 
diligencia y esfuerzos posibles para prevenir, investigar, sancionar y reparar las acciones 
discriminatorias y los actos violetos en contra las personas LGBTIQ, o aquellas percibidas como tales, 
cumpliendo estas obligaciones de la manera más rápida e imparcial posibles. Así, el Ministerio Público 
debe aumentar el número de espacios que den asesoría legal y acompañamiento a las personas 
abusadas, vulnerabilizadas o discriminadas para que puedan emprender procesos legales efectivos. 
También el Ministerio Público, a través de la Escuela de la Magistratura, debe crear programas de 
capacitaciones para que los actores del sistema 
judicial sepan abordar los procesos y derechos de las personas LGBTIQ de una manera más adecuada. 
En cuanto a la Defensoría del Pueblo, sería muy oportuno el establecimiento de una dependencia o 
departamento especializado que se encargase de dar seguimiento a situaciones de violencia y 
discriminación que sufrieran los miembros de la comunidad LGBTIQ de parte de autoridades públicas. 
Además, se deben crear mecanismos que permitan la denuncia de aquellos funcionarios del Estado 
que denieguen o dilaten un servicio público, en cualquiera de las instancias estatales. 

Por último, sería recomendable vincular a la Defensoría del Pueblo y a Asuntos Internos de la 
Policía Nacional de la Fiscalía en la creación e impulso de los programas necesarios para prevenir el 
abuso policial en contra de este colectivo y atender a las personas que ya han sido víctimas.  

 
Al Poder Ejecutivo: 
 

Lo primero es que se debe promover desde las distintas instancias del Poder Ejecutivo la 
aplicación de los compromisos internacionales en esta materia, además de establecer la no 
discriminación como una política transversal, que se concrete en todas las leyes, programas, planes y 
estrategias del Estado-gobierno dominicano. En esta línea, ya que el Poder Ejecutivo trabaja en un 
anteproyecto de ley con el que se pretende crear un sistema nacional, integral e integrado para la 
promoción de una vida libre de violencia, la prevención y sanción de las violencias de género, 
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intrafamiliar y contra las mujeres y la protección de las personas sobrevivientes de estas, sostenemos 
que sería acertado a aprovechar esta oportunidad e incluir a las personas de la comunidad LGBTIQ 
como destinatarios de la protección especial. Además, el Ejecutivo dominicano cuenta con los medios 
y los mecanismos para facilitar la firma y ratificación de la Convención Interamericana contra toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio 
de 2013. 
 
A los Ministerios de Trabajo y de la Juventud: 
 

Como bien sabemos, si queremos cambiar la realidad de las personas, un elemento esencial es 
disminuir su vulnerabilidad económica, y para ello, se deben superar los estigmas y estereotipos en el 
acceso a los espacios de trabajo y producción de riquezas. Por eso, vemos necesaria la implementación 
de programas específicos que tengan como objetivo fomentar y facilitar el acceso al empleo formal y 
digno a personas LGBTIQ, teniendo en cuenta la equidad y favoreciendo el respeto a los derechos. A 
esto se debe sumar el desarrollo de protecciones especificas dentro del Código de Trabajo dominicano 
contra la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género de las personas. El 
Ministerio de Trabajo pude realizar una gran labor en el fortalecimiento y promoción de políticas de 
inclusión dentro de las Empresas del Estado y privadas. Un cambio significativo también se lograría 
si se establece un “sello de no discriminación” con el cual certifique que la tal empresa cumple los 
protocolos en este sentido. El Ministerio de la Juventud puede promover la creación de una cuota para 
personas LGBTIQ en el programa mi primer empleo, y emprender programa de integración que 
ataquen los prejuicios que excluyen sistemáticamente a las personas no heterosexuales del sistema.  

 
Al Ministerio de Educación:  
 

Corresponde al Ministerio de Educación e instituciones relacionadas impulsar programas que 
enfrenten la realidad de acoso y discriminación que sufren los estudiantes por su orientación sexual e 
identidad de género. Se deben implementar programas educativos con un enfoque de identidad de 
género diversa que permeé no sólo a los niveles primarios, intermedios y superiores de enseñanza, 
sino que incluso contemplen al personal administrativo que ocupen puestos relevantes, como son los 
oficiales carcelarios y de seguridad, el personal de justicias, etc.  

 
A los Gobiernos locales y grupos comunitarios:  
 

Los gobiernos locales, las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias pueden 
emprender proyectos y acciones de sensibilización sobre los derechos y libertades fundamentales de 
los miembros de la comunidad LGBTIQ. Estas acciones, al ser del nivel más cercano a las 
comunidades y familias, pueden ser más contundentes a la hora de crear conciencia y para garantizar 
a las personas LGBTIQ el desarrollo de su personalidad sin ser víctimas de violencia o discriminación. 
Además, desde estos espacios se puede propiciar la revisión de las políticas públicas de seguridad 
ciudadana, de salud, vivienda, educación y empleo con el fin de que todos y todas puedan acceder a 
ellos sin discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género.  

 
A los Partidos y movimientos políticos:  
 

Los partidos y movimientos políticos dentro del territorio nacional pueden aumentar los 
esfuerzos para integrar un mayor número de miembros LGBTIQ dentro de sus organizaciones, 
estableciendo mecanismos y campañas contra la discriminación y vetando los discursos de odio y 
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otras expresiones públicas de rechazo que puedan contribuir a la precarización de la condición humana 
de estas personas. De igual modo, es recomendable que se dé oportunidad a los no heterosexuales de 
participar en los programas de gobierno y políticas públicas que promueven. Unido a esto, se debe 
propiciar la presencia de los representantes de la comunidad LGBTIQ organizada en los espacios de 
discusión y toma de discusiones, como es el Consejo Económico y Social (CES).  
 
A los Miembros de la Comunidad LGBTIQ: 
 

Los miembros de la comunidad LGBTIQ deben unirse a otros actores relevantes de la sociedad 
civil y a instituciones académicas e investigativas con el fin de aumentar la observación y los análisis 
sobre la realidad que viven, además de constituirse en agentes de presión que impulsen políticas 
públicas de protección contra la discriminación y las acciones violentas. Falta que los individuos y las 
organizaciones LGBTIQ aumenten su incidencia política y se muestren como agentes activos tanto 
dentro de los partidos políticos, como votantes potenciales con luchas reivindicativas específicas. 
Además, se deben exigir y apoyar representantes adecuados a sus intereses. Corresponde a los líderes 
de la comunidad LGBTIQ el impulso de campañas de sensibilización sobre la importancia de la 
militancia política y de la incidencia en las esferas de poder. De igual modo, se debe promover la 
sinergia en el impulso de planes de prevención y defesa para reducir los crímenes de odios o por 
prejuicios. Es propicio fortalecer las ONGS y las organizaciones que promuevan la capacitación en 
materia de seguridad, autoprotección y acceso a la justicia a poblaciones LGBTI de alto riesgo. 

 
Al Ministerio de Salud Pública:  
 

Lo primero es incluir a las llamadas “terapias de conversión” entre aquellas actividades 
prohibidas. Además, se debe promover el entrenamiento y la capacitación del personal médico en el 
tratamiento de los miembros de la Comunidad LGBTIQ, y fortalecer las áreas especializadas que 
atiendan específicamente las necesidades de estas personas. Corresponde al Ministerio de Salud 
Pública fortalecer el sistema de asistencia e intervención para la prevención del suicidio en personas 
LGBTIQ, además de aumentar las investigaciones sobre la relación que existe entre la orientación 
sexual y los suicidios en la República Dominicana. De manera particular, los gremios de psicología y 
psiquiatría pueden hacer un gran aporte al generar material de estudios y publicaciones en contra de 
la patologización de las personas LGBTIQ por su orientación sexual e identidad de género. Dentro de 
los mismos gremios médicos, se deben establecer políticas de prevención y sanción contra sus 
miembros que perpetren acciones discriminatorias contra los LGBTIQ. De este Ministerio también 
depende la creación de materiales educativos para que las personas victimizadas puedan acudir a 
buscar ayuda psicológica y denunciar actos de violencia. 
 
A los Medios de comunicación:  
 

Los medios deben comprometerse a promover imágenes objetivas y equilibradas de las 
personas LGBTIQ, evitando la estigmatización, la generalización y la difusión de estereotipos 
dañinos.  Estos medios deben tener en cuenta las preocupaciones de las personas LGBTIQ respecto a 
su seguridad integral y el respeto de sus derechos humanos. Los medios de comunicación tienen la 
capacidad de diseñar e impulsar programas de educación y sensibilización de la población en general, 
con el objetivo de modificar las actitudes y creencias (sociales, políticas, tradicionales, culturales y 
religiosas) que mantienen la discriminación y la violencia contra las personas LGBTIQ. Esto también 
implica el dar visibilidad y una voz autorizada en los programas y medios de comunicación desde el 
respeto y la igualdad de condiciones. También sería oportuno el crear un banco de sanciones que 
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permitan castigar de alguna manera a organizaciones y medios que promuevan discursos de odios y 
discriminación en contra de las personas LGBTIQ, incluyendo a líderes religiosos y políticos. 

 
A las Autoridades religiosas: 
 

Corresponde a las autoridades religiosas realizar esfuerzos por evitar que las tradiciones y 
prácticas religiosas sean utilizadas para para promover la violencia y los actos de discriminación de 
personas a causa de su orientación sexual o identidad de género. Se deben establecer puentes de 
diálogo que impidan perpetuar el supuesto conflicto existente entre derecho a la libertad religiosa y 
los derechos humanos básicos de las personas LGBTIQ. Muchos discursos religiosos incitan a la 
violencia y se institucionaliza la discriminación dentro del ámbito religioso. Las expresiones e 
incitación la violencia constituyen auténticos discursos de odio, constituyendo manifestaciones que 
no están protegidas ni por el derecho a la libertad de expresión ni por la libertad de religión o creencia. 
Esto no quiere negar la reconocida autonomía que poseen las instituciones y comunidades religiosas 
para mantener opiniones propias y para administrarlas según sus criterios, incluso en los asuntos 
referentes a la orientación sexual, pero esto no significa que quedan autorizadas a emitir discursos de 
odio, tanto por las consecuencias personales que de esto se puede prever, como por su incidencia 
colectiva. 
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From theory to practice: A taxonomic approach to epistemic injustice in 
education 
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Abstract 

The concept of epistemic injustice, characterized by discrimination and exclusion 
within the epistemic sphere, manifests in various ways depending on the nature of 
epistemic interactions and the contextual social environment. It is of interest to 
analyze this phenomenon in the educational context, given the focus on individuals 
as generators and transmitters of knowledge. While this concept has gained wide 
recognition and utilization in academic circles, the growing variety of related terms 
and typologies has led to a certain degree of fragmentation in the field. To address 
this fragmentation, this study aims to systematize and interconnect these concepts by 
proposing a comprehensive taxonomy tailored to the educational context. Using 
meta-analysis and content analysis methods, this research identifies core areas of 
interest and prominent scholars in the field of epistemic injustice within the 
educational context. Building upon this foundation, the study formulates a taxonomy 
encompassing the diverse typologies of epistemic injustice delineated in academic 
discourse related to the educational context. This effort seeks to facilitate the 
practical application of these concepts in education and the development of strategies 
and policies conducive to cultivating more equitable and just environments in 
contemporary society. 
 
Keywords: education, epistemic injustice, hermeneutical injustices, taxonomy, 
testimonial injustices. 

 
 

Introduction 
 

The concept of epistemic injustice, coined by Miranda Fricker in 2007, delineates the 
credibility deficit faced by individuals due to their social identity and highlights the absence of 
necessary concepts to comprehend their unique experiences. Epistemic injustice, encompassing 
discrimination and exclusion, manifests in various ways depending on the nature of epistemic 
exchanges and the societal context in which they occur. 

Since its inception, this concept has found widespread utilization within scholarly literature to 
fathom the epistemic injustices experienced by individuals. It serves to identify a multitude of 
epistemically unjust acts in various realms, including individual interactions, the doctor-patient 
relationship, educational settings, and other scenarios. The academic-scientific endeavor surrounding 
this concept has yielded a diverse array of concepts and typologies, intended to provide clarity 
regarding these forms of injustice. 

It is of particular interest to scrutinize this phenomenon within the educational domain, given 
its focus on individuals as knowledge generators and transmitters. However, the multiplicity of 
concepts, while useful for understanding the phenomenon, can hinder disciplinary progress due to a 
lack of cohesion and integration. 

Consequently, this work aims to contribute to the organization and articulation of pertinent 
constructs in the literature on epistemic injustice by constructing a taxonomy tailored to the 
educational context. This endeavor involved a meta-analysis to identify key areas of interest and 
prominent authors in the scientific production of epistemic injustice, followed by content 
analysis of relevant academic texts. Drawing from recognized approaches and typologies, a taxonomic 
proposal specific to epistemic injustice in education was formulated. 
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This research aspires to facilitate the practical application of concepts related to epistemic 
injustice, including the development of strategies and policies conducive to fostering more equitable 
educational environments. 
 

Materials and Methods 
 

This research adopted a mixed-methods approach to address the phenomenon of epistemic 
injustice. In the initial phase, a meta-analysis of scientific literature published in the Scopus database 
from 1998 to July 2023 was conducted to gain an understanding of the state of knowledge, identify 
trends in scientific production, the knowledge areas most closely related to epistemic injustice, and 
the most relevant authors in this field. 

Subsequently, a content analysis was carried out on the most impactful publications within this 
area of study. This review aimed to identify concepts, typologies, dimensions, and approaches 
associated with epistemic injustice, with the potential to aid in recognizing instances of epistemic 
injustice in educational contexts. Through the review of relevant literature, additional pertinent 
documents were identified and reviewed for the purposes of this study. 

These identified approaches and typologies were then integrated into the knowledge generation 
process to construct a taxonomic proposal on epistemic injustice specifically tailored to the educational 
context. 
 

Results 
 

The meta-analysis of scientific literature on epistemic injustice revealed a growing attention to this 
topic in the last decade. 
 
 

Figure 1. Scientific Production on Epistemic Injustice 
Source: Scopus (2023) 
 
 

The results indicated that the areas with the highest scientific production in this field were 
related to social sciences and humanities, followed by health sciences, environmental sciences, and 
business. 
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Figure 2. Scientific Production by Area 
Source: Scopus (2023) 
 

As relevant researchers, Miranda Fricker, José Medina, Ian Kidd, and Havi Carel stand out, 
whose works have significantly contributed to the understanding of this phenomenon. 
 
 

 
Figure 3. Key Authors 
Source: Scopus (2023) 
 

Regarding studies related to education, the topic has been relatively underexplored (Dunne, 
2023). However, in the last decade (2013-2023), there has been a notable growth in publications in 
this area, increasing from 4 documents in 2013 to a peak of 43 publications in 2022, totaling 143 
publications according to Scopus database records. These works have employed the concept of 
epistemic injustice to address early, secondary, and higher education from various perspectives, 
including the academic lives of students and teachers (Qiu & Zheng, 2023; 
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Donnelly, 2018), curriculum content and available study materials (Bernal, 2022), and the 
involvement of minority groups in knowledge production (Mwambari et al., 2022; Boni & 
Velasco, 2020). 

From the content analysis of relevant scientific literature, testimonial injustice and 
hermeneutical injustice emerge as central categories. Testimonial injustice involves the 
credibility deficit assigned to a speaker due to identity-based prejudice on the part of the listener 
(Fricker, 2007; Mitova, 2020). On their part, hermeneutical injustice occurs when a gap in 
collective interpretive resources places someone at an unfair disadvantage in understanding 
their social experiences (Fricker, 2007; Catalá, 2020). 

Additionally, the overarching concept of structural injustice is recognized, which refers 
to the generation of inequalities in opportunities for exercising full epistemic agency arising 
from social structures (Wanderer, 2017). Other types of epistemic injustice that may be 
considered as categories to better understand the phenomenon, particularly in the educational 
context, include participatory injustice, performative injustice, and the invalidation of epistemic 
labor as typologies of epistemic injustice. 
 

• Participatory injustice refers to the denial of a listener's participation as an epistemic 
agent (Hookway, 2010). 

• Performative injustice occurs when individuals are judged as unintelligible or less 
intelligible than others due to their communicative performance or expressive style 
(Medina, 2017). 

• Invalidation of epistemic labor points to situations where the epistemic work of certain 
social groups is systematically ignored or unrecognized (Pohlhaus, 2017). 

 
From the identification of various approaches and typologies resulting from 

multidisciplinary scientific work on the concept, it becomes evident that epistemic injustice can 
take on a wide variety of forms in educational settings. Building upon this foundation, a 
taxonomy will be developed to account for the diversity of epistemic injustice manifestations 
in educational environments, with the aim of contributing to the construction of a framework 
for understanding and addressing epistemic injustice in the educational context. 
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Abstract  

 
This study evaluates the impact of collaboration between universities and 
companies in the generation of research, technological development and 
innovation. The method to be used is a mixed approach. Surveys will be 
applied to researchers and R&D&I managers from Dominican universities. 
Also, experts on the subject, both researchers and businessmen, will be 
interviewed to collect their experiences in research projects. The time limit 
will be the research projects initiated and completed during the period 2019 
to 2021. The main expected results of the study are to provide information on 
effective strategies and best practices to foster positive relationships between 
academia and the company; in ways that significantly drive innovation within 
companies, leading to the development of new products, services, or 
processes. 

 
Keywords: University-business collaborations, research, technological 
development, innovation, university- industry collaborations 

 

Introduction 

The University-Business collaboration holds significance for various stakeholders, 
from policymakers and businesses to educational institutions, aiming to understand and harness 
the potential benefits of such collaborations in different areas, such as innovation, where 
academia and business interact, fostering a climate of creativity and technological progress. 
Furthermore, understanding the impact of this relationship could be fundamental for regions or 
nations seeking to stimulate economic development and entrepreneurship. Also, policymakers 
will be able to use the findings to shape policies that encourage and support these 
collaborations, potentially leading to a knowledge-based economy. For companies, the study 
could provide guidance on how to leverage university partnerships for R&D plus Innovation, 
which could lead to competitive advantage. 

In recent years, the scientific community has focused its interest on the University-
Business Collaboration, given its relevance and validity for the development of business 
sciences (Bruneel et al., 2010; Chang, 2010; García, 2013). However, the literature shows a 
gap on whether university-company cooperation improves innovative performance and 
effectively induces companies to develop innovation activities. Zelaya (2010) states that today's 
university is obliged to become an active pillar of the new innovation projects that occur in the 
business environment to seek solutions, design models and strategies applicable to reality. 
 

Objectives 

The main objective of this research project is "Evaluate the impact of collaboration 
between universities and companies in the generation of research, technological development 
and innovation", and the specific objectives are: 1) Examine the different channels of 
university- business linkage, in which university researchers interact with the company, 2) 
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Analyze the factors that influence the participation of university researchers in R&D&I 
business processes; and 3) Analyze the factors that influence the company to link with 
university researchers in its R&D&I processes. These specific objectives will measure the 
productivity and efficiency of companies as a result of collaboration with universities. 

 
Justification 

The importance of university knowledge for the business innovation process has been 
widely studied. There seems to be a certain consensus on the positive impact of academic 
research on the development of industrial innovation (Salter and Martin, 2001). Several 
researchers have worked on the issue, highlighting its relevance. The collaborative research 
for the transfer of knowledge between the university and the business sector is increasingly 
perceived as a means to improve innovation through this exchange of knowledge (Ankrah & 
Omar, 2015; Perkmann et al. al. 2013). University-business cooperation improves innovative 
performance because the knowledge generated at the university contributes to the innovation 
process of companies (Álvarez, 2013; Arias, et al., 2012), cooperation that, in developed 
countries (Aristei et al. 2016; Brunela et al., 2010; Chang et al., 2010) demonstrates that the 
university, as a source of information, has a positive effect on innovative performance, 
increasing business figures (Molina, et al, 2011). In addition to the above, García (2013) 
found that companies that use the University as a source of information obtain high 
innovative performance. 
 

 
Literature Review 

 
State of the Art 
 

Bekkers and Freitas (2008), state that there is a wide variety of channels through 
which knowledge and technology are transferred between universities and industry. In their 
study they explain the relative importance of these different channels in different contexts. 
To this end, the responses to two questionnaires addressed to Dutch industrial and 
university researchers, respectively, were analyzed. Their results suggest that the perceived 
importance of the 23 different transfer channels they chose hardly differs between industry 
and university. Instead, this variety of channels could be better explained by the 
disciplinary origin, the characteristics of the underlying knowledge, the characteristics of 
the researchers involved in the production and use of this cutting-edge knowledge (individual 
characteristics) and the environment in which it occurs. produces and uses knowledge 
(institutional characteristics). 

D’Este and Patel (2007), examined the different channels through which academic 
researchers interact with industry and the factors that influence researchers' participation 
in a variety of interactions. The study was based on a large-scale survey of academic 
researchers in the United Kingdom. The results show that university researchers interact 
and participate more frequently in channels such as consulting and contract research, joint 
research or training, compared to patent or spin-out activities. Explaining the variety and 
frequency of interactions, they found that the individual characteristics of researchers have 
a stronger impact than the characteristics of their departments or universities. They argue 
that by paying greater attention to the wide range of knowledge transfer mechanisms (in 
addition to patents and spin-outs), initiatives could help develop the necessary skills of 
researchers to integrate the worlds of research and application. scientific. 

Ankrah and Omar (2015), ensure that collaboration between universities and industry 
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is increasingly perceived as a means to improve innovation through knowledge exchange. 
To address this gap, they employed a systematic procedure to review the literature from 
universities and industry collaboration (UIC). The review resulted in the identification of 
five key aspects, which underpin the UIC theory. 

Perkmann et al. (2021), provide a systematic review of the literature on academic 
engagement from 2011 onwards. Academic engagement refers to the knowledge-related 
interactions of academic scientists with external organizations. It includes activities such as 
collaborative research with industry, contract research, consulting and informal links. The 
results suggest that individual characteristics associated with academic engagement 
include being scientifically productive, locally trained, and commercially experienced. 
Academic engagement is also socially conditioned by peer effects and disciplinary 
characteristics. In terms of consequences, academic engagement is positively associated 
with academics' subsequent scientific productivity. New areas of research are proposed 
where the evidence remains inconclusive, including individual life cycle effects, the role 
of organizational contexts and incentives, cross-country comparisons, and the impact of 
academic engagement on the quality of subsequent research. as well as in education, 
commercial and social impact. 

Bruneel et al. (2010), point out that the literature on university-industry links has begun 
to uncover the reasons and types of collaboration between universities and companies. 
They claim that relatively little explanation is offered of ways to reduce barriers in these 
collaborations. Drawing on a large-scale survey and public records, this paper explores the 
effects of collaboration experience, breadth of interaction, and trust between organizations 
on reducing different types of barriers. The analysis shows that previous collaborative 
research experience reduces the barriers related to orientation and that higher levels of trust 
reduce both types of barriers studied. It also indicates that the breadth of interaction 
decreases orientation-related barriers but increases transaction-related ones. 

D’este and Perkmann (2011), The debate over the entrepreneurial university has 
raised questions about what motivates academic scientists to engage with industry. This 
study provides evidence based on survey data for a large sample of UK researchers in the 
physical and engineering sciences. The results suggest that most academics interact with 
industry to promote their research rather thancommercialize their knowledge. However, 
there are differences in terms of participation channels. Spin-off and patent creation are 
motivated exclusively by commercialization, while joint research, contract research, and 
consulting are strongly influenced by research-related motives. We conclude that policy 
should refrain from focusing too much on monetary incentives for industry participation and 
consider a broader range of incentives to promote interaction between academia and 
industry. 

Perkmann and Walsh (2007), studied the diffusion and characteristics of collaborative 
relationships between universities and industry, and develops a research agenda informed 
by an “open innovation” perspective. A framework is proposed that distinguishes 
university-industry relations from other mechanisms such as technology transfer or human 
mobility. Building on the existing body of research, the role of practices such as 
collaborative research, university-industry research centres, contract research and 
academic consulting is analysed. The evidence suggests that such university-industry 
relationships are widely practiced, so differences exist between industries and scientific 
disciplines. While most existing research focuses on the effects of university-industry 
linkages on specific innovation variables, such as patents or firms' innovative capacity, the 
organizational dynamics of these relationships remain poorly understood. investigated. A 
detailed research agenda addresses research needs in two main areas: search and matching 
processes between universities and companies, and the organization and management of 
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collaborative relationships. 
Perkmann et al. (2011), indicate that companies are increasingly involved in formal 

alliances with universities but there is a lack of tools to evaluate the results of such 
collaborations. We propose a performance measurement system for university-industry 
alliances. We derive a success map from existing research on university-industry 
relationships, indicating the causal relationships that underpin successful alliances. The 
success map distinguishes between different stages of the process, including inputs, in-
process activities, products and impacts. We discuss specific measures for each of these 
stages and how they should be implemented. The resulting framework includes both 
prospective and retrospective measures and subjective and objective measures. It provides 
research and development managers with a tool for evaluating university-industry 
partnerships that is prospective, reliable and multidimensional. 

Perkmann and Walsh (2009), analyzed the impact of university-industry relations on 
public research. The study used the inductive method of university-industry collaboration. 
In engineering it is suggested that basic projects are more likely to produce valuable 
academic knowledge than applied projects. However, applied projects show greater 
degrees of partner interdependence and therefore allow for exploratory learning by 
academics, leading to new ideas and projects. This result holds especially for research-
oriented academics who work. 

Maietta (2015), examined the drivers of R&D collaboration between university and 
business while evaluating the determinants of innovation in a low-tech industry. This 
includes analyzing the company's R&D collaborations with partners other than universities. 
They analyzed a unique data set in which company data was obtained from the Capitalia 
survey, covering the years 1995-2006, and university data was collected from various 
sources. The results reiterate that R&D collaboration between the university and the 
company affects process innovation. Evidence of a more novel kind suggests that product 
innovation is positively affected by geographic proximity to a university but is negatively 
affected by the amount of its codified knowledge production.Degree programs in fields 
useful to local companies encourage R&D collaborations. Academic policies that aim to 
commercialize research results have a negative impact on both product and process 
innovations of local companies. 

Rybnicek and Königsgruber (2019), state that industry-university collaborations 
have received increased attention in management and research practice. The need for 
innovation in today's business environment and the ambition of politicians to 
commercialize academic knowledge intensify this trend. However, although research has 
devoted considerable effort to finding the determinants of success for interfirm 
collaboration, much less is known about IUCs. They carried out an extensive analysis of 
published research on collaboration projects between industry and university with the 
objective of identifying the factors that influence the success of this type of collaborations, 
to propose a novel conceptual model that synthesizes our empirical results, and to use to 
organize and categorize the influential factors and their interrelation within the collaboration 
process. 

Bozeman et al. (2013), developed a framework for their study. They analyzed the 
attributes of the collaborators, the collaborative process, and the characteristics of the 
organization, how they affect the collaboration options and the results. They concluded 
with some suggestions for possible improvements in research on collaboration including: 
(1) more attention to multiple levels of analysis and the interactions between them; (2) 
more careful measurement of impacts compared to outputs; (3) more studies on 'bad 
practice' in collaboration, including exploitation; (4) greater attention to the motives of 
collaborators and the social psychology of collaborative teams. 
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Bellucci and Pennacchio (2016), state that companies have intensified the 
exploration of external sources of knowledge to enhance their innovation capabilities. An 
empirical analysis of the factors affecting the importance of academic knowledge for the 
innovative activities of companies was carried out. An integrated approach is adopted that 
simultaneously considers country- and company-level factors. Regarding the first factors, 
the analysis shows that the entrepreneurial orientation of the university and the quality of 
academic research increase the importance of knowledge transfers from universities to 
companies. This suggests that the environmental and institutional context contributes to 
explaining transnational disparities in university-industry interactions and in the 
effectiveness of knowledge transfer. Regarding these last factors, the results indicate that 
companies oriented towards open search strategies and radical innovations are more likely 
to extract knowledge from universities. Furthermore, companies belonging to high-tech 
sectors and companies with high absorptive capacity value more the various links with 
universities. Regarding the size of the company, the estimates show an inverted U-shaped 
relationship with the importance of universities as a source of knowledge. However, the 
greatest benefits from interaction with universities are obtained by small and young 
companies active in research. 

Anatan (2015), analyzed conceptual issues in knowledge transfer from university to 
industry within the university-industry alliance. The literature shows three main theories 
to analyze the transfer of knowledge from university to industry, which include cost 
economic theory.Etzkowitz and Leydesdorff (2000), contributes to the understanding of 
how collaboration between universities, industry and government can drive innovation and 
economic development, and how this collaboration has become essential in an increasingly 
complex and market-oriented innovation environment. The concept of the "Triple Helix" 
has influenced the way in which the relationship between these actors is approached in the 
field of research and innovation. 

Perkmann et al. (2013), contributed with a taxonomy of collaborative activities, 
classified into categories such as joint research, technology transfer, personnel training and 
consulting. Also, it refers to "Academic Engagement", which is the active participation of 
academics in knowledge transfer activities and collaboration with companies and to the 
facilitating and hindering factors, which can facilitate or hinder effective collaboration 
between universities and companies, such as organizational culture, incentives, intellectual 
property and government policies. 

 
Theoretical Framework 

 
The research questions have a common variable and that is “Technological 

Innovation”. To measure this variable, the theory of absorption capacity will be used, as an 
aspect that implies the interaction between internal and external elements of companies, 
because the organization does not have sufficient internal knowledge to improve or develop 
all its innovation processes. It is then that absorptive capacity contributes to the company's 
integration, construction and reconfiguration of resources and capabilities to provide quick 
responses to environments (Teece & Leih, 2016). It can be defined that absorptive capacity 
refers to the internal and external interactions that allow knowledge to be captured, 
integrated, assimilated, and exploited as a dynamic part of innovation (Cohen & Levinthal, 
1990). 

Absorption capacity evaluation models are different contributions from authors who, 
as a result of their research, make proposals that explain the development of the absorption 
capacity, which allow identifying the coincidence in the integration of potential absorption 
capacities (acquisition and assimilation), as well as real ones (transformation and 
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exploitation). It is established that the absorption capacity is classified into two: potential 
and real, the first is defined as an instrument to acquire and assimilate knowledge, which is 
relatively dormant, until an argument for its use is identified, thereby becomes real 
absorption capacity, an aspect on which most authors agree regarding the phases (Cassol, 
Reis, Santos, & Lima, 2016). 

Cohen and Levinthal (1990) define the Potential-Acquisition criterion as: “The ability 
of a company to recognize, among sources of external information, the most relevant 
knowledge for its operations; and Potential-Assimilation, are routines and processes that 
allow the company to analyze, process, interpret and understand the information obtained 
from external sources. The Real-Transformation classification is the ability of a company to 
develop and perfect productive routines that allow combining existing knowledge with newly 
acquired and assimilated knowledge; Finally, the Real-Exploitation condition is the practical 
application of the acquired and transformed knowledge, manifested in a new product or 
process” (pp.4).  

To measure the variable “Technological Innovation” they will be classified into the 
following nominations: a) Potential-Acquisition, b) Potential-Assimilation, c) Real-
Transformation, and d) Real-Exploitation. 

 
 

Hypothesis and Methods 
 

Hypothesis 
 

The Hypothesis of this study is to demonstrate that “Active and continuous 
collaboration between universities and businesses has a significantly positive impact on 
the number of joint research projects and the generation of technological innovation in 
companies. This hypothesis that suggests that active and continuous collaboration between 
universities and companies has a positive impact on the number of joint research projects 
and the generation of technological innovation in companies has been investigated in the 
academic literature. 

 
Methods 

 
This study will have a mixed approach. This will allow to combine quantitative data 

collection and analysis (such as collaboration statistics and financial data) with qualitative 
research (through interviews, focus groups, or content analysis) to gain a complete 
understanding. 

Surveys will be applied to researchers and R&D&I managers from Dominican 
universities. The time limit will be the research projects initiated and completed during the 
period 2019 to 2021. Also, experts on the subject, both researchers and businessmen, will 
be consulted to collect their experiences in research projects. The techniques to use are 
interviews and focus groups. 

The expected results of the study entitled "The university-business linkage and its 
impact on research, development and business innovation" could be the following: 1) 
Provide information on effective strategies and best practices to foster positive relationships 
between academia and the company; in ways that significantly drive innovation within 
companies, leading to the development of new products, services or processes; 2) Reveal 
an increase in the quantity and quality of research output, such as publications, patents or 
prototypes, as a result of these linkages; 
3) Indicate that regions or countries with strong links between universities and businesses 
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experience higher levels of economic growth, driven by greater investments in R&D and 
business expansion; 4) Show that university-business collaborations facilitate the 
development of a highly qualified workforce with knowledge and experience relevant to 
business needs; 5) Indicate that university-business collaborations lead to the creation of 
new ventures and startups, contributing to job creation and economic dynamism; 6) 
Highlight successful cases of technology transfer from universities to companies, showing 
specific technologies or innovations that have had a significant impact; 7) Point out various 
collaboration models, from joint research projects to internship programs, demonstrating 
the diversity of approaches that produce positive results for innovation; and 8) Identify 
challenges and barriers to effective collaborations between universities and businesses, 
helping stakeholders address these issues in the future. 
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Resumen 

 
Este estudio tiene como objetivo determinar una relación entre el liderazgo y 
la gestión del conocimiento, y su incidencia en el comportamiento 
organizativo (satisfacción laboral, compromiso organizativo y rendimiento 
organizativo). Para ello se aplican encuestas a trabajadores relacionados con 
la gestión de empresas forestales de Chile. Los resultados del análisis de 
ecuaciones estructurales indican que el liderazgo servidor y el liderazgo 
auténtico inciden principalmente en el uso del conocimiento, el cual afecta 
exclusivamente al rendimiento organizativo, lo que indica que estos 
liderazgos se prestan para incentivar el aumento y uso de recursos del 
conocimiento, inspirando utilizar el conocimiento existente para incrementar 
productos y servicios y aprovechar nuevas oportunidades de negocio, lo que 
puede colaborar con una mejor coordinación, una rápida toma de decisiones 
más informada, favoreciendo el éxito de la organización. Estos hallazgos 
pueden orientar a las organizaciones para que fomenten en sus líderes, por 
ejemplo, la capacidad de generar confianza en sus empleados, de tomarlos en 
cuenta y de animarlos a expresar sus opiniones, de escuchar cuidadosamente 
diferentes puntos de vista, ya que ello favorecerá la creación de un ambiente 
que colaborará y facilitará el uso del conocimiento existente, repercutiendo 
positivamente en el rendimiento de la organización. 
 
Palabras Clave: Compromiso Organizativo, Gestión del Conocimiento, 
Liderazgo, Rendimiento Organizativo, Satisfacción Laboral  

 
Introducción 

 
Las organizaciones han experimentado a lo largo de los años una constante evolución 

de acuerdo con las demandas del mercado, tratando de asegurar su permanencia en el mundo 
empresarial. En esta labor, las organizaciones han ido incorporando y desarrollando nuevos 
métodos, herramientas y estrategias para el desarrollo de sus actividades y un capital humano 
más capacitado para dar respuesta a las diferentes exigencias y objetivos. Una materia que ha 
motivado el interés de las organizaciones en la búsqueda de un mejor desempeño se relaciona 
con el liderazgo, asociado a la habilidad que posee una persona para influir en otras de manera 
de lograr resultados esperados (Robbins, Jude, & Brito, 2013), surgiendo una variedad de 
teorías, enfoques o variables sobre el liderazgo. 

Otra estrategia a las que las organizaciones han otorgado gran valor es la gestión del 
conocimiento, referida a la forma de administrar el conocimiento como activo intangible que 
aporta valor a la organización para el logro de un mayor desarrollo de los procesos, prácticas, 
saberes y destrezas de los individuos de la organización (Drucker, 2002). Nonaka (2007, p1) 
señaló que “en una economía donde lo único seguro es la incertidumbre, la única fuente de 
ventaja competitiva es el conocimiento”, lo que ha motivado a través del tiempo mayor 
relevancia, en el medio académico y organizacional, a la gestión de este conocimiento. En esta 
línea, la gestión del conocimiento ha sido estudiada asociándola a una variedad de temáticas, 
como el éxito empresarial (Nonaka & Takeuchi, 1995), capacidad de innovación (Barrios et 
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al., 2017), gestión del cambio (García-Ramos et al., 2023), transformación digital (Corzo-
Morales, Serrano-Durán, & Santos, 2023), educación superior universitaria (Araya-Guzmán et 
al., 2019), educación de las fuerzas armadas (Araya-Guzmán, Palacios-Fuentealba & Salazar-
Concha, 2021), entre otras. El estudio del comportamiento humano en las organizaciones 
también ha sido un tema de interés académico y empresarial, el que, según Chiavenato (2009) 
se refiere al estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones, ocupándose 
de la influencia que todos ellos ejercen en las organizaciones y de la influencia que las 
organizaciones ejercen en ellos. 

En este contexto, este estudio centra la atención en determinar una posible relación 
entre el liderazgo y la gestión del conocimiento, y su incidencia en el comportamiento 
organizativo, específicamente, en la satisfacción laboral, el compromiso y el rendimiento 
organizativos. 
 

Revisión de la Literatura 
 
Liderazgo Auténtico y Liderazgo Servidor 
 

En los ámbitos administrativos y organizacionales, el liderazgo ha sido un tema de 
constante y creciente interés y desarrollo, siendo tratado a través de diversos enfoques y 
variables, pero siempre apuntando a la habilidad que una persona puede tener para influir en 
otras para el logro de objetivos establecidos (Robbins, Jude & Brito, 2013), motivando el 
surgimiento a través del tiempo de diferentes estilos de liderazgo, entre los cuales se encuentran 
el liderazgo auténtico (Luthans & Avolio, 2003) y el liderazgo servidor (Téllez et al., 2009; 
William & Yanicxa, 2014). 

Bajo la teoría de liderazgo servidor, un líder dirige sirviendo a los demás, tratándolos 
como iguales (Toquica, 2022). Según Téllez et al. (2009), el concepto de liderazgo servidor 
surgió por Robert Greenleaf, el año 1970, quien escribió un ensayo titulado “The Servant as 
Leader”. Para Mejía (2013), Greenleaf plantea que un líder servidor antes de ser líder es 
servidor, manteniendo un compromiso innato con el crecimiento de las personas que dirige, 
preocupado por cada una de ellas individualmente, trata de generar confianzas con las personas 
que dirige, entendiendo que a través de esta confianza logrará un el reconocimiento de su 
liderazgo que puede perdurar en el tiempo.  

Bajo un liderazgo servidor se visualiza (Espinoza & Esguerra, 2016): (i) el líder predica 
con el ejemplo (el líder servidor siempre caminará junto a los miembros de su equipo, 
trabajando a la par que ellos); (ii) el líder muestra a su equipo porqué su trabajo es importante 
(muestra cómo el trabajo de sus seguidores impacta en los objetivos de la organización, 
reconociendo desde los pequeños a los grandes aportes de cada persona), (iii) el líder incentiva 
el trabajo en equipo (se otorga a cada miembro espacio para crecer, un lugar para brillar y un 
grupo en el que pueda confiar, bajo la conciencia de que los equipos se hacen más fuertes 
cuando el esfuerzo ese n conjunto), (i) el líder ayuda a que tu equipo crezca y se desarrolle 
(ayuda a tus compañeros de equipo a crecer tanto profesional como personalmente, 
contribuyendo activamente al crecimiento profesional de su equipo), (v) el líder cuida a su 
equipo personalmente (además de apoyar profesionalmente a los miembros del equipo, existe 
también un interés personal genuino en ellos, interiorizándose de su vida personal con empatía, 
preocupándose por apoyarlos frente a inconvenientes personales, lo que, al ser reconocido y 
apreciado por los seguidores se traducirá en un mayor sentimiento de gratitud y compromiso 
con el equipo y su líder, y por tanto con la organización), (vi) el líder pide que se expresen sus 
comentarios (el recibir comentarios de su equipo y de otros miembros de la organización 
permitirá mejorar constantemente sus habilidades de liderazgo, y además, los seguidores que 
sienten libertad para expresar sus opiniones serán más propensos a hablar de los problemas u 
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obstáculos que existan en el desarrollo de las actividades, motivando con ello un ambiente de 
trabajo más flexible e innovador). 

El liderazgo auténtico contempla un líder que prioriza el desarrollo efectivo de sus 
seguidores (Luthans & Avolio, 2003) más que su propio reconocimiento (George et al., 2007), 
marcando un fuerte compromiso con sus seguidores (Ilies et al., 2005), preocupado de liderar 
con disciplina (George et al., 2007), consciente en sus creencias (Shamir & Eilam, 2005), y 
siempre considerando el contexto laboral en el cual operan sus colaboradores (Avolio et al., 
2004). Según Walumbwa et al. (2008) el liderazgo auténtico considera cuatro factores:  (i) 
conciencia de sí mismo (referido al conocimiento de las fortalezas y debilidades de uno mismo 
y también de los demás, y a la conciencia del líder sobre cómo su propia conducta puede influir 
en los demás); (ii) transparencias en las relaciones (donde un líder auténtico se abre a los demás 
y se muestra tal y como es, generado un clima de confianza que facilita que se compartan 
pensamientos y emociones entre sus seguidores); (iii) procesamiento equilibrado (que apunta 
a capacidades del líder para tener claridad en presentar los objetivos y analizar cuidadosamente 
la información relevante antes de tomar una decisión, siendo capaz de solicitar otros puntos de 
vista, aunque sean contrarios a los suyos); (iv) moral internalizada del líder (autorregulación 
de la conducta según los valores y principios personales, frente a las presiones del grupo, la 
organización o la sociedad, teniendo como resultado que la conducta del líder es consistente 
con sus creencias y valores personales). 
 
Gestión del Conocimiento 
 

El conocimiento es considerado como un recurso, como uno de los activos más 
importantes de una organización, el que debe ser adecuadamente gestionado (Al-Emran et al., 
2018), entendiéndose que la gestión del conocimiento se refiere a la manera de administrar el 
conocimiento como activo intangible que aporta valor a la organización para lograr un mejor 
desarrollo de los procesos, prácticas, saberes y destrezas de los individuos de la organización 
(Drucker, 2000), contemplando una gestión desde el proceso de creación, intercambio y 
combinación del conocimiento hasta su aplicación al interior de los procesos organizacionales 
potenciando su desarrollo (Villasana, Hernández y Flores, 2021). 

La Gestión del Conocimiento es un campo ampliamente estudiado por numerosos 
investigadores y en diferentes ámbitos. Uno de los más conocidos es el estudio efectuado por 
Nonaka y Takeuchi (1995), que concluye que el éxito de algunas empresas japonesas fue 
debido a la adecuada gestión del conocimiento, lo que, sumado a la innovación, les permitió 
ser pioneras en ámbitos como la electrónica y automotriz. En efecto, haber podido transformar 
conocimiento tácito en conocimiento explícito, les permitió liderar cambios revolucionarios en 
los diferentes mercados en los que se desempeñaban, otorgándoles ventajas competitivas que 
garantizaron su éxito. La gestión del conocimiento, por tanto, contempla un conjunto de etapas 
asociadas a la creación, adquisición, almacenamiento, trasferencia y utilización del 
conocimiento entre los miembros de la organización (Joglar, 2010) para incrementar el 
aprendizaje y los resultados de la organización (Pallarès, 2014), para lograr ventajas 
competitivas (Marulanda et al., 2019), para mejorar la efectividad de las organizaciones 
(Mardani et al., 2018). 

La creación del conocimiento apunta al proceso de disponer información y 
conocimiento para alcanzar el aprendizaje individual y colectivo (Yang, 2004); la memoria 
organizativa se refiere al conocimiento almacenado (Hernández, 2016), generado en el pasado 
para su utilización en el presente y en el futuro, mediante mecanismos de fácil acceso (Pérez-
Soltero, 2002); la transmisión del conocimiento se relaciona con el traspaso efectivo del 
conocimiento de una persona a otra (Schmidt et al., 2016), asumiendo que el conocimiento 
creado y almacenado no presta ninguna utilidad si no es transmitido para ser utilizado por otros 
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miembros de la organización (Nonaka & Takeuchi, 1995), mejorando con ello la eficiencia 
organizativa y facilitando el logro de los resultados esperados (Aerts et al., 2017); el uso del 
conocimiento (efectividad organizativa) se refiere al uso real del conocimiento generado en la 
organización para mejorar su eficiencia y efectividad (Joglar, 2010). 
 
Satisfacción Laboral y Rendimiento Organizativo 
 

La satisfacción laboral corresponde a una actitud afectiva, de gusto o disgusto hacia 
algo en el trabajo (Alcas et al., 2019), estando fuertemente ligada al clima organizacional, a un 
mejor o peor desempeño laboral por parte de las personas (Chiavenato, 2009) y a un mayor o 
menor gusto por las actividades laborales que se realizan afectando su lealtad y compromiso 
con la organización (Martínez, 2022). El rendimiento organizativo es un concepto 
multidimensional (Peñates, 2015), estudiado desde diferentes perspectivas debido a las 
multiples variables que lo determinan (Pérez y Cortes, 2009), existiendo consenso en que se 
refiere al cumplimiento, ejecución o logro de resultados obtenidos (Gilley, Dean & Bierema, 
2001). 
 

Formulación de Hipótesis 
 

Pedraja-Rejas, Rodríguez-Ponce y Rodríguez-Ponce (2006) indican que en la medida en 
que el estilo de liderazgo existente en una organización sea claro y adecuadamente ejercido, se 
genera un sentido de dirección que apoya positivamente la gestión del conocimiento, 
constituyendo un factor esencial para lograr el éxito de la gestión del conocimiento (Pan y 
Scabrough, 1999), donde los estilos de liderazgo participativos en los procesos de toma de 
decisions se relacionan positivamente con una adecuada gestión del conocimiento (Politis,  
2001). Los planteamientos anteriores permiten la formulación de las siguientes hipótesis de 
investigación: 
 
Hipótesis 1. El estilo de Liderazgo Servidor presenta una incidencia en la Creación del 
Conocimiento. 
Hipótesis 2. El estilo de Liderazgo Servidor presenta una incidencia en la Memoria 
Organizativa (asociada al almacenamiento del conocimiento).  
Hipótesis 3. El estilo de Liderazgo Servidor presenta una incidencia en la Transmisión 
Interna del Conocimiento. 
Hipótesis 4. El estilo de Liderazgo Servidor presenta una incidencia en la Efectividad 
Organizativa (asociada al uso del conocimiento). 
Hipótesis 5. El estilo de Liderazgo Auténtico presenta una incidencia en la Creación del 
Conocimiento. 
Hipótesis 6. El estilo de Liderazgo Auténtico presenta una incidencia en la Memoria 
Organizativa (asociada al almacenamiento del conocimiento). 
Hipótesis 7. El estilo de Liderazgo Auténtico presenta una incidencia en la Transmisión 
Interna del Conocimiento. 
Hipótesis 8. El estilo de Liderazgo Auténtico presenta una incidencia en la Efectividad 
Organizativa (asociada al uso del conocimiento). 
 

El conocimiento generado en una organización puede ser almacenado para ser 
aprovechado en el futuro, permitiendo su recuperación para ser utilizado en los procesos de 
toma de decisiones y en la mejora y perfección de los productos y/o servicios (Hernández, 
2016), siendo este almacenamiento de utilidad para retener y recuperar el conocimiento de 
manera de generar nuevo conocimiento, permitiendo que la organización aprenda (Fainholc, 
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2006). Los planteamientos anteriores motivan la formulación de la siguiente hipótesis de 
investigación: 
 
Hipótesis 9. La Creación de Conocimiento presenta una incidencia en la Memoria 
Organizativa (asociada al almacenamiento del conocimiento). 
 

Nonaka, Yoyama y Nagata (2000) señalan que la visión de la empresa basada en el 
conocimiento considera a la empresa como una entidad creadora de conocimiento, y este 
conocimiento y la capacidad para crearlo y utilizarlo son la fuente más importante de la ventaja 
competitiva sostenible de una empresa; donde el uso del conocimiento disponible que ha sido 
generado en la organización puede mejorar la eficiencia y efectividad de la organización 
(Dalkir, 2005), apoyando la toma de decisiones (Walsh & Ungson, 1991). Los planteamientos 
anteriores originan la formulación de la siguiente hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis 10. La Memoria Organizativa (asociada al almacenamiento del conocimiento), 
presenta una incidencia en la Efectividad Organizativa (asociada a la utilización del 
conocimiento). 
 

El conocimiento creado y almacenado no es de utilidad si no es transmitido entre los 
miembros de la organización para ser utilizado (Nonaka & Takeuchi, 1995), debiendo ser 
facilitado, aprovechado y difundido (García, 2016), donde la memoria organizativa juega un 
papel fundamental, ya que permite que el conocimiento se guarde y recupere para distribuirse, 
de manera de ser utilizado para generar nuevo conocimiento, para efectuar mejoras en las 
actividades, productos y/o servicios, para apoyar la toma de decisiones y generar un 
crecimiento continuo de la organización (Pereira, 2014). Los planteamientos anteriores 
permiten formular la siguiente hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis 11. La Memoria Organizativa (asociada al almacenamiento del conocimiento) 
presenta una incidencia en la Transmisión Interna del Conocimiento. 
 

La transmisión eficiente del conocimiento se traduce en una ventaja competitiva para 
la organización, que le permitirá una mayor efectividad en el proceso de toma de decisiones 
(Fontalvo, Quezada y Puello, 2011), ya que el conocimiento del pasado puede incidir en el 
desarrollo de las actividades actuales (Stein, 1995). En este sentido, la transmisión interna del 
conocimiento es importante porque impacta positivamente a las habilidades de las personas y 
al conocimiento colectivo, aumentando, en consecuencia, las capacidades organizacionales 
(Collins & Hitt, 2006; Jane & Anand, 2009). Los planteamientos anteriores permiten formular 
la siguiente hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis 12. La Transmisión Interna del Conocimiento presenta una incidencia en la 
Efectividad Organizativa (asociada a la utilización del conocimiento). 
 

Según Nonaka y Takeuchi (1995) el éxito de las empresas japonesas se debió a una 
adecuada utilización de la gestión del conocimiento, permitiendo el logro de ventajas 
competitivas. En este sentido, el conocimiento puede ser de utilizado para mejorar la 
efectividad de las organizaciones, permitiendo la creación de nuevas iniciativas que permitan 
la reducción de errores, mejorar la calidad del trabajo y la forma de hacer las cosas (Gilley, 
Dean & Bierema, 2001), lo que podría afectar: (i) la percepción de las personas sobre aspectos 
relacionados con su trabajo y por lo tanto con características de la organización, afectando su 
actitud y comportamiento, los que se relacionan directamente con la satisfacción laboral de las 
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personas (Sánchez et al., 2013), y (ii) el rendimiento de la organización, entendiendo que este 
se refiere al cumplimiento, ejecución o logro, que denota un resultado cuantificado o una serie 
de resultados obtenidos (Gilley, Dean & Bierema, 2001), ya que es posible obtener mejores 
resultados si hay una eficiente utilización del conocimiento (Pedraja-Rejas, Rodríguez-Ponce, 
Rodríguez-Ponce, 2006).   Los planteamientos anteriores permiten formular las siguientes 
hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis 13.  La Efectividad Organizativa presenta una incidencia en la Satisfacción Laboral. 
Hipótesis 14. La Efectividad Organizativa presenta una incidencia en el Compromiso 
Organizativo. 
Hipótesis 15. La Efectividad Organizativa presenta una incidencia en el Rendimiento 
Organizativo. 
 

La satisfacción laboral es importante debido a su supuesta relación con la productividad 
de la persona, lo que se traduce en un mejor desempeño laboral, lo que conlleva a un mayor 
cuidado del empleado, lo cual genera un mayor compromiso con la organización (Cernas, 
Mercado & León, 2018), ya que un empleado satisfecho genera un aumento en su compromiso 
con la organización (Arce & Rojas, 2020). El planteamiento anterior permite la formulación de 
la siguiente hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis 16. La Satisfacción Laboral presenta una incidencia en el Compromiso Organizativo. 
 

Sánchez et al. (2013) indican que la satisfacción laboral y el compromiso organizativo 
ha constituido un tema de interés social y laboral en el contexto del éxito de la organización, 
ya que influye en las actitudes y el comportamiento de las personas en el desarrollo de sus 
funciones, lo que puede contribuir al logro de los objetivos de la organización, afectando de 
esta manera su rendimiento. Los planteamientos anteriores permiten formular las siguientes 
hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis 17.  La Satisfacción Laboral presenta una incidencia en el Rendimiento 
Organizativo. 
Hipótesis 18. La Compromiso Organizativo presenta una incidencia en el Rendimiento 
Organizativo. 
 
 

Materiales y Métodos 
 

Este estudio lleva a cabo la validación de las hipótesis propuestas por medio un estudio 
empírico que considera como unidad de análisis organizaciones del rubro forestal de las 
regiones de Biobío y Ñuble de Chile, y como unidad de observación trabajadores de estas 
empresas que cumplían labores relacionadas con la gestión de la organización. La medición de 
los datos se efectúa utilizando instrumentos establecidos en investigaciones previas, con escala 
de Likert de 5 puntos (donde uno es el valor más bajo y cinco el valor más alto):  (i) instrumento 
utilizado por Rodríguez-Carvajal et al. (2014) para la medición del liderazgo servidor; (ii) 
instrumento correspondiente a la versión española del Cuestionario de Liderazgo Auténtico o 
ALQ (Authentic Leadership Questionnaire) de Walumbra et al. (2008), versión validada por 
Moriano, Molero y Mangin (2011) y utilizada en estudios de diversos autores, por ejemplo, 
Guevara (2021) para medir el liderazgo auténtico; (iii) instrumento de Chin-Loy y Mujtaba 
(2007) para medir la creación y la transmisión interna del conocimiento y la efectividad 
organizativa (uso del conocimiento); (iv) la medición de la memoria organizativa se lleva a 
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cabo por medio del instrumento definido por Joglar (2010); (v) la satisfacción laboral y el 
compromido organizativo se miden a través del instrumento especificado por Ragu-Nathan et 
al. (2008), y (vi) el rendimiento organizativo por medio del instrumento de Cardona y Calderón 
(2006). 

Se diseñó una encuesta a través de “Google forms” y su distribución se efectuó mediante 
envío de correos electrónicos disponibles, solicitando a cada persona que difundiera el 
instrumento, en caso de ser posible. El análisis estadístico de los datos contempla la aplicación 
de modelo de ecuaciones estructurales basado en PLS y la utilización del software SmartPLS 
(versión 4.0). 
 

Resultados 
 

El instrumento de evaluación se ha aplicado en el periodo de mayo a julio de 2023, 
obteniéndose un total de 240 encuestas válidamente emitidas, correspondiendo a un 49,1% de 
personas de género femenino y 50,9% masculino, un 36% menor que 30 años y un 55% entre 
30 y 50 años, el 44,5% con estudios universitarios, y un 70,5% con más de 6 años de antigüedad 
en la organización. El modelo de investigación contempla nueve constructos de primer orden: 
Liderazgo Auténtico, Liderazgo Servidor, Creación del Conocimiento, Memoria Organizativa, 
Transmisión del Conocimiento, Efectividad Organizativa (asociada al uso del conocimiento), 
Satisfacción Laboral, Compromiso Organizativo y Rendimiento Organizativo. Los datos 
obtenidos, una vez finalizado el proceso de aplicación de PLS se presentan en las Tablas 
siguientes. 

La evaluación del modelo de medida contempla la medición de la validez y fiabilidad 
del modelo de orden superior (Hair et al., 2023), encontrándose que las cargas de los 
indicadores cumplen con la fiabilidad individual del modelo (valor mínimo exigido 0,707); los 
índices de fiabilidad compuesta (ρc) y de varianza media extraída (AVE) superan los valores 
generalmente aceptados (mínimo 0,7 para fiabilidad compuesta y AVE mayor que 0,5), 
cumpliéndose en consecuencia la fiabilidad de los constructos y la validez convergente, 
respectivamente. Los resultados obtenidos en esta medición se presentan en la Tabla 1.  

La Tabla 2 presenta el análisis de validez discriminante utilizando el criterio 
Heterotrait-Monotrait (HTMT), cumpliéndose satisfactoriamente esta evaluación (umbral de 
HTMT de 0.9). Luego, los resultados obtenidos muestran que se cumple la evaluación del 
modelo de medida en forma satisfactoria. 
 
Tabla 1. Cargas, Fiabilidad Compuesta, Alfa de Cronbach y AVE 

Constructo/Ítem Cargas Fiabilidad Compuesta  Alfa de Cronbach AVE 
Liderazgo Servidor (LS)  0,962 0,959 0,682 
LS4 0,816    
LS6 0,840    
LS11 0,949    
LS12 0,923    
LS14 0,819    
LS15 0,809    
LS20 0,804    
LS22 0,785    
LS23 0,825    
LS24 0,811    
LS26 0,777    
LS27 0,728    
Liderazgo Auténtico (LA)  0,967 0,964 0,665 
LA1 0,776    
LA2 0,865    
LA3 0,884    
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LA4 0,745    
LA5 0,793    
LA6 0,851    
LA7 0,713    
LA8 0,776    
LA9 0,841    
LA11 0,783    
LA12 0,857    
LA13 0,809    
LA14 0,821    
LA15 0,881    
LA16 0,812    
Creación del Conocimiento (CC)  0,923 0,878 0,800 
CC1 0,929    
CC3 0,907    
CC4 0,845    
Memoria Organizativa (MO)  0,931 0,917 0,602 
MOC1 0,880    
MOC2 0,797    
MOC4 0,725    
MOC6 0,794    
MOC7 0,816    
MOC11 0,767    
MOS1 0,740    
MOS3 0,726    
MOS7 0,724    
Transmisión Conocimiento (TC)  0,863 0,762 0,677 
TIC1 0,846    
TIC2 0,831    
TIC4 0,791    
Efectividad Organizativa (EO)  0,870 0,780 0,691 
EO1 0,815    
EO6 0,829    
EO8 0,849    
Satisfacción Laboral (SL)  0,967 0,950 0,908 
SL1 0,964    
SL2 0,946    
SL3 0,948    
Compromiso Organizativo (CO)  0,946 0,925 0,814 
CO1 0,889    
CO2 0,889    
CO3 0,932    
CO4 0,897    
Rendimiento Organizativo (RO)  0,848 0,730 0,650 
RO1 0,742    
RO9 0,847    
RO11 0,847    

 
 
Tabla 2. Validez Discriminante (Criterio HTMT) 

Constructo CC CO EO LA LS MO RO SL TC 
Creación del Conocimiento (CC)          
Compromiso Organizativo (CO) 0,170                
Efectividad Organizativa (EO) 0,087 0,059              
Liderazgo Auténtico (LA) 0,139 0,554 0,092            
Liderazgo Servidor (LS) 0,104 0,477 0,162 0,890          
Memoria Organizativa (MO) 0,354 0,119 0,878 0,127 0,160        
Rendimiento Organizativo (RO) 0,076 0,263 0,325 0,223 0,193 0,230      
Satisfacción Laboral (SL) 0,280 0,326 0,097 0,586 0,550 0,131 0,366    
Transmisión Int. Conocimiento (TC) 0,432 0,116 0,242 0,344 0,259 0,292 0,185 0,615  
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La evaluación del modelo estructural contempla (Hair et al., 2023), el análisis de la 
colinealidad, coeficientes de trayectoria del modelo estructural (coeficientes path) y varianza 
explicada R2; la colinealidad surge cuando dos constructos están altamente correlacionados, 
por lo que la colinealidad examina cada conjunto de constructos predictores, exigiéndose que 
el factor de la inflación de la varianza (VIF) debe de ser mayor de 0,2 y menor o igual que 5,0, 
lo que se cumple ampliamente. El contraste de las hipótesis debe considerar los resultados 
obtenidos de la evaluación del modelo estructural (Hair et al., 2023). La significancia 
estadística asociada a los coeficientes path se establece con el procedimiento bootstrapping 
(5.000 muestras) (tabla 3). 
 
Tabla 3. Coeficientes Path y significancia estadística 

Relación Coeficiente 
Path(b) 

T-estadísticos/ 
p valor 

SE* 

Liderazgo Servidor (LS) à Creación Conocimiento (CC) 0,235 1,557 / 0,120 n.s. 
Liderazgo Servidor (LS) à Memoria Organizativa (MO) 0,354 1,960 / 0,050 n.s. 
Liderazgo Servidor (LS) àTransmisión Conocimiento (TC) -0,241 1,950 / 0,051 n.s. 
Liderazgo Servidor (LS) à Efectividad Organizativa (EO) 0,290 2,790 / 0,005 ** 
Liderazgo Auténtico (LA) à Creación Conocimiento (CC) -0,230 1,485 / 0,138 n.s. 
Liderazgo Auténtico (LA) à Memoria Organizativa (MO) -0,251 1,628 / 0,104 n.s. 
Liderazgo Auténtico (LA) àTransmisión Conocimiento (TC) 0,508 4,306 / 0,000 *** 
Liderazgo Auténtico (LA) à Efectividad Organizativa (EO) 0,241 2,046 / 0,041 * 
Creación Conocimiento (CC) à Memoria Organizativa (MO) 0,323 4,434 / 0,000 *** 
Memoria Organizativa (MO) àEfectividad organizativa (EO) 0,737 17,330 / 0,000 *** 
Memoria Organizativa (MO) àTransmisión Conocim. (TC) 0,254 3,973 / 0,000 *** 
Transmisión Conocim. (TC)àEfectividad Organizativa (EO) -0,004 0,069 / 0,945 n.s. 
Efectividad Organizativa (EO) à Satisfacción Laboral (SL) -0,019 0,327 / 0,744 n.s. 
Efectividad Organizativa (EO)àCompromiso Organizat. (CO) 0,005 0,096 / 0,923 n.s. 
Efectividad Organizativa (EO) à Rendimiento Organizat. (RO) 0,235 3,962 /0,000 *** 
Satisfacción Laboral (SL) à Compromiso Organizativo (CO) 0,311 5,223 / 0,000 *** 
Satisfacción Laboral (SL) à Rendimiento Organizativo (RO) 0,264 3,681 / 0,000 *** 
Compromiso Organizativo (CO)àRendimiento Organizat. (RO) 0,147 2,067 / 0,039 * 
Para n=5000 submuestras: *p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 (basado en una distribución t(4999) de Student 
de dos colas) 

*SE=Significancia estadística 
 
La figura 1 muestra esquemáticamente el resultado de la evaluación del modelo estructural. 
 

 
Figura 1. Modelo Estructural 
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Los resultados indican que: 
 
i. Se aprecia una relación entre el Liderazgo Servidor y la Efectividad Organizativa (uso de 

conocimiento), soportándose la hipótesis H4, lo que indica que un liderazgo servidor puede 
incidir positivamente en la utilización del conocimiento, ya sea incentivando el aumento y 
uso de recursos de conocimiento (como bases de datos, repositorios), inspirando a utilizar 
el conocimiento para incrementar productos y servicios y aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio. 

ii. El liderazgo auténtico incide positivamente en la transmisión del conocimiento y el uso 
del conocimiento (efectividad organizativa), soportándose las hipótesis H7 y H8, lo que 
indica que un liderazgo auténtico puede incidir positivamente en: (a) la creación de accesos 
fáciles y amigables al conocimiento para los empleados (fácil y amigable acceso a internet 
e intranet, por ejemplo), en lo importante de enviar informes con la información adecuada 
y en el momento oportuno a interesados internos y externos a la organización, y en motivar 
compartir el conocimiento existente, y (b) al igual que el liderazgo servidor, en la 
utilización del conocimiento, ya sea incentivando el aumento y uso de recursos de 
conocimiento (como bases de datos, repositorios), inspirando a utilizar el conocimiento 
para incrementar productos y servicios y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. 

iii. La creación del conocimiento incide positivamente en la memoria organizativa, 
soportándose la hipótesis H9, lo que se encuentra alineado con lo expresado por Hernández 
(2016), quien indica que el conocimiento existente en una organización puede ser 
almacenado para ser aprovechado en el futuro, el que podría ser utilizado para perfeccionar 
los productos o servicios y facilitar la toma de decisiones, o lo expresado el año 2006 por 
Fainholc (Fainholc, 2006), que señala que el conocimiento generado en la organización 
debe ser de utilidad para la generación de nuevo conocimiento, que permita que la 
organización aprenda, motivando que el conocimiento sea almacenado correctamente para 
facilitar su retención y recuperación posterior. 

iv. La memoria organizativa se relaciona positivamente con la transmisión interna de 
conocimiento y con el uso del conocimiento (efectividad organizativa), lo que ha permitido 
soportar las hipótesis H10 y H11. Lo anterior coincide con los planteamientos de Valhondo 
(2003), quien señala que el logro de una ventaja competitiva no radica sólo en la cantidad 
de conocimiento que posee, genere y almacene una organización, sino en cómo es capaz 
de transmitirlo o difundirlo internamente.  

v. La memoria organizativa se relaciona positivamente con el uso del conocimiento 
(efectividad organizativa), lo que ha permitido soportar la hipótesis H11, lo que ratifica lo 
señalado por algunos autores, como Dalkir (2005), quien indica que el conocimiento 
existente (almacenado en una Memoria Organizativa) puede ser de utilidad para el 
desarrollo de nuevas ideas o iniciativas para mejorar la calidad del trabajo, reducir la 
cantidad de errores o mejorar la forma de hacer las cosas.   

vi.  El uso del conocimiento (efectividad organizativa) incide favorablemente sobre el 
rendimiento organizativo, sosteniéndose la hipótesis H15, lo que es coincidente con lo 
expresado por Gilley, Dean y Bierema (2001), quienes indican que el conocimiento 
existente puede ser de utilidad para la creación de nuevas ideas e iniciativas que permitan 
mejorar la calidad del trabajo, reducir la cantidad de errores producidos o mejorar la forma 
de hacer las cosas (efectividad organizativa), lo que en consecuencia puede afectar el 
rendimiento de la organización; o lo expresado por Pedraja-Rejas, Rodríguez-Ponce, 
Rodríguez-Ponce (2006), al plantear que se pueden obtener mejores resultados si hay una 
eficiente utilización del conocimiento; también se encuentra en la línea de lo señalado por 
Nonaka y Takeuchi (2009), quienes manifiestan que la adecuada utilización del 
conocimiento permitió el éxito de las empresas japonesas, logrando ventajas competitivas. 
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vii. La satisfacción laboral incide en forma positiva sobre el compromiso organizativo, 
permitiendo que se soporte la hipótesis H16, lo que se encuentra alineado con lo 
manifestado por Arce y Rojas (2020), quienes indican que la satisfacción que experimenta 
un empleado genera un aumento en su compromiso con la organización.  

viii. La satisfacción laboral y el compromiso organizativo se relacionan positivamente con el 
rendimiento organizativo, lo que hace posible sostener las hipótesis H17 y H18. Lo anterior 
se encuentra en la línea de lo señalado por Sánchez et al. (2013), quienes manifiestan que 
la satisfacción laboral y el compromiso organizativo influyen en las actitudes y el 
comportamiento de las personas en el desarrollo de sus funciones al interior de las 
organizaciones, lo que puede contribuir al logro de los objetivos de la organización, 
afectando de esta manera su rendimiento. 

 
Sobre la base de los resultados obtenidos, se aprecia que la variación del liderazgo 

servidor y del liderazgo auténtico logran explicar un 59,8% la variación del uso del 
conocimiento (efectividad organizativa), y que la variación del uso del conocimiento 
(efectividad organizativa) explica en un 4%, en un 9,7%, y en un 17,3% la variación de la 
satisfacción laboral, compromiso organizativo, y rendimiento organizativo, respectivamente. 
 

Conclusiones 
 

El liderazgo auténtico y el liderazgo servidor inciden en un componente de la gestión 
del conocimiento, específicamente en el uso del conocimiento (efectividad organizativa), lo 
que indica que estos liderazgos se prestan para incentivar el aumento y uso de recursos del 
conocimiento (como bases de datos y repositorios de conocimiento), inspirando utilizar el 
conocimiento existente para incrementar productos y servicios y aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio. 

El conocimiento creado y existente al interior de la organización, el aprendizaje 
obtenido (de los clientes, socios comerciales y competidores), debe ser almacenado (memoria 
organizativa) para que sea recuperado y aprovechado en el futuro, para que sea útil para el 
desarrollo de nuevas ideas o iniciativas para mejorar la forma de hacer las cosas y la calidad 
del trabajo, para que sea una fuente de creación de nuevo conocimiento, colaborando y 
facilitando con el incremento de productos y servicios y la visualización y aprovechamiento de 
nuevas oportunidades de negocio (efectividad organizativa), siendo necesario que este 
conocimiento almacenado sea de fácil acceso y disponibilidad, para facilitar que sea difundido, 
que sea compartido al interior de la organización (transmisión interna de conocimiento). Este 
uso del conocimiento existente y disponible puede colaborar con una mejor coordinación al 
interior de la organización, facilitar una rápida toma de decisiones más informada, favoreciendo 
el éxito de la organización (rendimiento organizativo). 

El agrado y orgullo que se siente por el trabajo realizado (satisfacción laboral) puede 
incidir positivamente en el compromiso hacia la organización (compromiso organizativo). El 
agrado y orgullo que se siente por el trabajo realizado (satisfacción laboral), y el sentirse parte 
de la organización y querer seguir trabajando en ella (compromiso organizativo), pueden incidir 
positivamente en el rendimiento de la organización. 

Este estudio puede significar un aporte práctico para los directivos de organizaciones 
en general, y de empresas forestales en particular, quienes deben tomar decisiones para el 
desarrollo adecuado de las funciones y actividades comprometidas, de manera de alcanzar los 
resultados esperados. En este sentido, sería recomendables que las organizaciones fomentaran 
en sus líderes, por ejemplo, la capacidad de generar confianza entre los empleados, de animar 
a los empleados a expresar sus opiniones, de reconocer errores y escuchar cuidadosamente 
diferentes puntos de vista, de ser objetivo y de analizar cuidadosamente la información 
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relevante antes de tomar una decisión (características de liderazgo auténtico), la capacidad de 
dar oportunidades a los empleados para desarrollar nuevas habilidades, de entregar información 
necesaria para el desarrollo del trabajo, de estar abierto a aprender de los demás, de animar a 
que se utilicen las habilidades y conocimientos que poseen los empleados, de apoyar el 
desarrollo profesional de las personas, colaborando para que se sientan parte de la organización, 
de tomar en cuenta a las personas para que se sientan consideradas, generando una empatía 
para que se sientan motivadas y parte de la organización, de otorgar autonomía para que los 
empleados realicen sus tareas y responsabilidades (características de un liderazgo servidor), ya 
que el desarrollo de estas características favorecerá la creación de un ambiente saludable al 
interior de la organización, lo que colaborará y facilitará el uso del conocimiento existente y 
disponible al interior de la organización, lo que repercutirá positivamente en el rendimiento de 
la organización. De igual forma, sería conveniente que las organizaciones prestarán mayor 
atención en la definición e implementación de políticas y mecanismos que favorezcan el 
desarrollo de un sentimiento de agrado y orgullo por el trabajo realizado por parte de los 
empleados (satisfacción laboral) y el desarrollo de un sentimiento de que los empleados se 
sientan parte de la organización y de querer seguir trabajando en ella, ya que ambos elementos 
incidirán positivamente en el rendimiento de la organización. 

Finalmente, los datos obtenidos han sido recopilados en organizaciones forestales de 
las regiones de Ñuble y Biobío de Chile, lo que constituye la principal limitación, lo que, a su 
vez, motiva el desarrollo de futuras investigaciones, abarcando organizaciones existentes en 
otras zonas geográficas, lo que permitiría realizar un análisis con una mayor cantidad de datos 
disponibles, siendo posible encontrar nuevos hallazgos, ratificando o modificando los 
resultados hasta ahora obtenidos, lo que deberá ser discutido. Sumado a lo anterior, este estudio 
no ha efectuado un análisis considerando variables de control, como el género, la edad, la 
experiencia, entre otras, lo que, de igual forma, puede dar origen a nuevos análisis que permitan 
enriquecer los resultados hasta ahora logrados. 
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Resumen 

Ante las necesidades existentes, esta investigación tuvo como objetivo 
principal desarrollar una plataforma informática altamente usable y adaptable 
para sistematizar acompañamientos técnicos docentes. Bajo un enfoque 
cualitativo se emplearon la observación de campo y participante, entrevistas 
semiestructuradas y grupos focales para el levantamiento de información que 
permitió el diseño y desarrollo esperado. El desarrollo de la plataforma se 
basó en métodos ágiles de ingeniería de software y el aseguramiento de la 
calidad, específicamente la metodología Scrum, que estuvo centrada en la 
colaboración y la iteración, que a su vez permitió un desarrollo flexible y 
adaptativo de la plataforma, por la constante retroalimentación de los 
participantes. Los resultados obtenidos mostraron que la plataforma fue bien 
recibida por los usuarios, dada su interfaz intuitiva y su capacidad de acceso 
desde cualquier dispositivo. Las personas beneficiarias testimoniaron que la 
plataforma ofrece funciones para sistematizar de manera más efectiva sus 
acompañamientos a los docentes en las escuelas. Además, los usuarios 
involucrados valoraron la retroalimentación detallada proporcionada a través 
de la plataforma, lo que entienden puede enriquecer su quehacer técnico. Su 
aceptación la convierte en una herramienta valiosa para la mejora del 
acompañamiento pedagógico y fortalecer el desarrollo profesional de los 
docentes. 
 
Palabras claves: Acompañamiento docente, desarrollo, plataforma, 
sistematización 

 
Introducción 

 
En el contexto educativo actual, el acompañamiento técnico docente juega un papel 

fundamental en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y el desarrollo profesional de 
los docentes (Hammond et al., 2013). La sistematización de estos acompañamientos emerge 
como una herramienta esencial para potenciar la efectividad y el impacto de este proceso, 
permitiendo la recopilación, análisis y reflexión sobre las experiencias y aprendizajes 
compartidos entre los docentes y sus acompañantes técnicos (Glickman et al., 2014). 

La presente investigación tuvo como propósito desarrollar una plataforma informática 
para la sistematización de acompañamientos técnicos docentes, basada en la ingeniería de 
software, métodos ágiles y un enfoque cualitativo. La importancia de la sistematización radica 
en que permite documentar de manera organizada las acciones realizadas durante el 
acompañamiento, identificar las fortalezas y áreas de mejora de los docentes, y registrar los 
cambios y mejoras en su práctica pedagógica.  

En respuesta a la necesidad de contar con una herramienta efectiva para la 
sistematización de los acompañamientos técnicos docentes del Distrito Educativo 15-04, la 
presente investigación se enfocó en el desarrollo de una plataforma informática para facilitar 
la consecución de diferentes procesos técnicos. La plataforma se diseñó para que los técnicos 
docentes puedan registrar de manera estructurada las observaciones y comentarios realizados 
durante el acompañamiento, generando una narrativa coherente que refleje el proceso y 
resultados obtenidos (Thiollent, 2011). 

Citation: Uceta 
Lantigua, A., & 
Canelón Pérez, J. E. 
(2023). Optimizando la 
práctica docente: 
desarrollo de una 
plataforma para 
sistematizar 
acompañamientos 
técnicos docentes. 
Proceedings of the 
2023 Academy of 
Latin American 
Business and 
Sustainability Studies 
(ALBUS), Santo 
Domingo, Dominican 
Republic. 
https://doi.org/10.5281/
zenodo.10155403 



 

2023 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS) Conference Proceedings -  109 

El enfoque metodológico que sustentó esta investigación y desarrollo se basó en la 
ingeniería de software y los métodos ágiles. Siguiendo los principios de la ingeniería de 
software, la plataforma se diseñó y fue desarrollada de manera sistemática, siguiendo buenas 
prácticas de programación y asegurando la calidad del software (Sommerville, 2011). Por su 
parte, la adopción de metodologías ágiles permitió una gestión flexible y adaptativa del 
proyecto, a la vez que se fomentó la colaboración entre los miembros del equipo de desarrollo 
y quienes serán los usuarios finales de la plataforma, pues esto brindó la posibilidad de realizar 
ajustes en función de las necesidades y requerimientos emergentes durante todo el proceso de 
desarrollo (Schwaber y Sutherland, 2017). 

La investigación de desarrollo se enmarcó en un enfoque cualitativo, ya que buscó 
comprender en detalle las necesidades y expectativas de los usuarios, así como sus experiencias 
y significados respecto a la plataforma de sistematización (Creswell, 2013). A través de 
entrevistas, grupos focales observación de campo y observación participante, se recogieron los 
aportes y retroalimentaciones de los informantes claves involucrados, para incorporar sus 
puntos de vista y sugerencias en el diseño y desarrollo de la plataforma deseada. 

La población objetivo para esta investigación de desarrollo estuvo conformada por 
técnicos docentes, coordinadora curricular, coordinadores de niveles y encargados de 
departamentos del Distrito Educativo 15-04. La muestra fue seleccionada de manera 
intencionada, considerando la diversidad de perfiles y roles técnicos existentes, lo que permitió 
obtener una perspectiva amplia y representativa de las necesidades y desafíos a abordar con la 
plataforma de sistematización (Patton, 2015). La incorporación activa de este personal en el 
proceso garantizó que la plataforma sea efectiva y que satisfaga las necesidades. 
 

Revisión de literatura 
 

Para la educación de este siglo, la integración de tecnologías para el apoyo y desarrollo 
de docentes ha adquirido una importancia significativa. La implementación de plataformas 
diseñadas específicamente para sistematizar los procesos de acompañamiento, monitoreo y 
seguimiento de la práctica docente representa una estrategia prometedora para fortalecer la 
formación y mejora continua del profesorado. A continuación, presentamos una síntesis 
referencial que forma parte de un compendio más ampliado. 

Díaz y Torres (2017) llevaron a cabo una investigación de gran alcance que exploró las 
experiencias y retos asociados a la integración de tecnología en el proceso de acompañamiento 
docente. Su estudio incluyó encuestas a docentes, entrevistas con supervisores educativos y 
análisis de registros de seguimiento. Los hallazgos resaltaron la importancia de proporcionar 
apoyo técnico y capacitación continua a los docentes para maximizar el beneficio de las 
plataformas de acompañamiento tecnológico. Además, se identificaron estrategias efectivas 
para abordar los posibles obstáculos y promover una adopción exitosa de la tecnología en el 
ámbito educativo. 

Por su parte, una investigación de Pérez y Gutiérrez (2018) se centró en la integración 
de tecnología como elemento fundamental en el proceso de acompañamiento docente. Los 
autores exploraron cómo las herramientas tecnológicas pueden potenciar la efectividad del 
acompañamiento, facilitando la observación y retroalimentación de la práctica pedagógica. Los 
hallazgos subrayaron la importancia de diseñar plataformas de acompañamiento que 
incorporen tecnología de manera intuitiva y efectiva para maximizar su impacto en el desarrollo 
profesional de los docentes. 

Asimismo, Rodríguez y Gómez (2018) llevaron a cabo un estudio de caso en el contexto 
de la educación primaria, el cual se centró en evaluar el impacto de una plataforma de 
acompañamiento en la práctica docente. A través de observaciones, encuestas y entrevistas. 
Los autores recopilaron datos detallados sobre la evolución de las prácticas pedagógicas de los 
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docentes participantes. Los resultados destacaron mejoras notables en áreas como la 
planificación de lecciones, la gestión del aula y la adaptación a las necesidades individuales de 
los estudiantes. 

Por otro lado, García y Martínez (2019) llevaron a cabo un estudio longitudinal que 
examinó la efectividad del uso de tecnología en el proceso de acompañamiento docente. Su 
investigación se extendió a lo largo de un periodo de dos años y abarcó múltiples contextos 
educativos. Los resultados revelaron que la integración de tecnología en el acompañamiento 
docente condujo a mejoras significativas en la práctica pedagógica de los docentes 
participantes. Además, se observó un aumento en la confianza y autoeficacia de los docentes 
en relación con la implementación y cumplimiento de la planificación educativa en el aula. 

A su vez, Pérez y Sánchez (2020) presentaron una guía práctica y detallada para el 
desarrollo de una plataforma de acompañamiento técnico diseñada específicamente para 
satisfacer las necesidades de los docentes. Su propuesta incluyó características clave, como la 
personalización de los planes de acompañamiento, la integración de recursos multimedia y la 
posibilidad de realizar seguimientos detallados del progreso individual de cada docente. La 
plataforma se basó en una arquitectura intuitiva y fácil de usar, lo que la hizo accesible para 
docentes con diferentes niveles de experiencia en el uso de herramientas tecnológicas. 

Estas investigaciones proporcionan una base consistente, y evidencia empírica 
relevante que conduce al desarrollo efectivo de una plataforma para la sistematización de 
acompañamientos técnicos docentes, la cual se centra en la integración adecuada de tecnología 
para potenciar el apoyo y desarrollo de los docentes. En conjunto, respaldan la premisa de que 
la implementación estratégica de herramientas tecnológicas en el proceso de acompañamiento 
puede conducir a mejoras significativas en la práctica pedagógica y en el crecimiento 
profesional de los educadores. 

Todo lo anterior apunta a que el diseño y desarrollo de una plataforma para la 
sistematización de acompañamientos docentes representa tomar en cuenta un enfoque 
multidimensional que requiere una cuidadosa planificación y ejecución. Es esencial que la 
plataforma ofrezca una interfaz intuitiva y amigable para los usuarios, facilitando la navegación 
y el acceso a las herramientas de acompañamiento. Asimismo, la integración de 
funcionalidades que permitan la personalización de los procesos de apoyo, el seguimiento del 
progreso y la generación de informes detallados, se convierten en componentes críticos. 
Además, la plataforma debe ser escalable y adaptable a las cambiantes necesidades de los 
técnicos docentes y usuarios en general, garantizando así su relevancia a lo largo del tiempo. 
La implementación de tecnología de vanguardia y prácticas de seguridad robustas también 
juegan un papel crucial en el desarrollo exitoso de una plataforma que promueva la mejora y 
calidad de la práctica docente. 
 

Materiales y Métodos 
 

La metodología se basó en un enfoque de investigación cualitativa y en la aplicación de 
métodos ágiles de desarrollo de software, con el objetivo de obtener una comprensión profunda 
y detallada del proceso de desarrollo de la plataforma. La elección de este enfoque se debió a 
su capacidad para explorar y comprender las experiencias, percepciones y opiniones de los 
actores involucrados en el desarrollo de la plataforma (Creswell, 2013). 

Para el desarrollo de la plataforma, se aplicaron métodos ágiles, específicamente la 
metodología Scrum (Schwaber y Sutherland, 2017), la cual se centra en la colaboración, la 
iteración y la adaptabilidad, lo que resulta adecuado para proyectos de desarrollo de software 
en los que las necesidades y requerimientos suelen cambiar en el tiempo. El enfoque ágil 
permitió un desarrollo flexible y adaptativo de la plataforma, por la constante retroalimentación 
de los participantes. 
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El proceso de desarrollo se dividió en iteraciones cortas y frecuentes, conocidas como 
"sprints", en las que se priorizaron las funcionalidades clave de la plataforma. Cada sprint 
culminó con una entrega parcial de la plataforma, lo que permitió obtener retroalimentación 
temprana de los usuarios y realizar ajustes en función de sus comentarios (Cohn, 2014). 
Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron diversas técnicas e instrumentos de 
recopilación de datos. Estos incluyeron la observación participante, la observación de campo, 
los grupos focales y entrevistas semiestructuradas. 

La observación participante se implementó para recopilar información sobre cómo los 
técnicos docentes iban utilizando los módulos que iban siendo liberados de la plataforma 
desarrollada e implementada en el Distrito Educativo 15-04, así como para obtener información 
de cómo se relacionan entre sí en torno a sus prácticas y quehacer del día a día. Tal y como 
infieren Hammersley y Atkinson (2007), la observación participante es una forma de 
investigación que permite entrar en el mundo de los demás y verlo desde su perspectiva. 

Según Smith (2013), la observación participante permite a los investigadores "estar allí" 
y presenciar los eventos y las interacciones tal como ocurren, lo que proporciona una 
apreciación holística y contextualizada de los fenómenos estudiados. Al participar activamente 
en el entorno de investigación, los investigadores pueden captar los matices y las sutilezas de 
los comportamientos, las normas culturales y las dinámicas sociales, lo que a menudo es difícil 
de obtener mediante otros métodos de recolección de datos. 

Además, la observación participante fomenta la construcción de relaciones 
significativas con los sujetos, lo que facilita un mayor acceso a la información y una 
comprensión más profunda de sus perspectivas y experiencias. Como señala Jones (2011), esta 
técnica permite a los investigadores establecer una conexión empática con las personas 
participantes del estudio, ganando su confianza y obteniendo una visión más cercana a su 
cotidiano. 

Asimismo, en cuanto a la implementación de la técnica de la observación de campo, 
proporcionó una visión contextualizada y en tiempo real de las interacciones entre los usuarios 
y la plataforma, y de paso permitió comprender mejor el contexto de uso, los desafíos que 
enfrentaron los usuarios y las soluciones que ofrece la plataforma en cuestión. Según Nielsen 
(2012), la observación de campo es una técnica efectiva para identificar problemas de 
usabilidad y obtener información detallada sobre el flujo de trabajo, las tareas realizadas y las 
necesidades de los usuarios. 

Por otro lado, los grupos focales facilitaron la identificación de temas emergentes y la 
generación de ideas en colaboración con los participantes. Como afirman Morgan y Krueger 
(2014), los grupos focales pueden ser una fuente de creatividad y pensamiento colectivo, lo que 
permite descubrir nuevas perspectivas y soluciones innovadoras en relación con la plataforma 
desarrollada. La interacción grupal en un entorno seguro y colaborativo estimula la 
participación activa y promueve el intercambio de ideas entre los participantes. Como en 
efecto, gran parte de los módulos que componen la plataforma desarrollada surgieron a partir 
de los diálogos e interacciones sostenidas de forma focalizada, con el concurso de los diferentes 
técnicos docentes que pertenecen a todas las áreas y unidades del Distrito Educativo 15-04. 

En cuanto a la técnica de las entrevistas, se utilizaron para recopilar información 
detallada sobre las experiencias de los usuarios con base en la forma tradicional y manual de 
registrar sus acompañamientos, lo que permitió tener una concepción amplia de cómo debería 
ser la plataforma. En tal sentido, se realizaron entrevistas individuales y grupales para obtener 
diferentes perspectivas de cara a la sistematización de sus acompañamientos por medio de una 
plataforma informática. 

La técnica de la entrevista es ampliamente utilizada en la investigación cualitativa 
debido a su capacidad para obtener buena información acerca de las perspectivas, experiencias 
y significados de los participantes. La entrevista proporciona un espacio para el diálogo y la 
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interacción entre el investigador y el participante, lo que permite explorar en detalle los temas 
de interés. En dicho sentido, para Kvale (2015) la entrevista en la investigación cualitativa es 
un proceso de co-construcción de significados entre el investigador y el participante. A través 
de preguntas abiertas y exploratorias, el investigador puede relacionarse con las experiencias y 
creencias del entrevistado, permitiendo una comprensión más profunda y contextualizada del 
fenómeno estudiado. 

Además, la entrevista cualitativa proporciona flexibilidad y adaptabilidad, lo que 
permite a los investigadores ajustar sus preguntas y enfoque en función de las respuestas y la 
dirección que toma la conversación. Como sugieren Rubin y Rubin (2012), la entrevista es una 
técnica dinámica que permite una exploración más a fondo de los temas emergentes y una 
comprensión más rica de la realidad social. 

Junto el empleo de las técnicas mencionadas anteriormente, también se utilizaron 
instrumentos como grabadoras de audio y video para documentar las observaciones y 
entrevistas, así como para analizar los comportamientos de los usuarios. De igual modo, 
tuvieron cabida el diario de campo digital, fichas y guías de entrevistas.  

Dado que se pretendió la obtención de datos lo más precisos posibles sobre el fenómeno 
de interés, la población y muestra de esta investigación con enfoque cualitativo se eligió de 
manera intencional y deliberada, buscando la representatividad de los casos y participantes más 
informativos y significativos. Según Patton (2015) la muestra debe ser lo suficientemente 
equilibrada y diversa para permitir una comprensión profunda y holística del fenómeno 
estudiado, así como la identificación de patrones emergentes y perspectivas diversas. 

La población de esta investigación estuvo compuesta por todos los técnicos docentes y 
administrativos del Distrito Educativo 15-04, mismos que en definitivas serían quienes podrían 
sistematizar los procesos de acompañamientos técnicos docentes, en el ámbito pedagógico y 
administrativo. De igual forma fue parte de la población, el personal administrativo, de 
coordinación curricular y de planificación, quienes tienen como roles todo lo concerniente a la 
organización y dirección de la plantilla del personal técnico distrital. 

El tamaño de la muestra se determinó con base en la saturación de información, es decir, 
se fue incluyendo a personas en la muestra hasta que se alcanzó un nivel de redundancia en la 
información recopilada. Finalmente, se tuvo una muestra de 23 personas. 
 

Resultados 
 

Los resultados obtenidos tras el desarrollo de la plataforma para la sistematización y 
gestión de acompañamientos (Sigacom), se presentan con base en los aspectos de accesibilidad 
y adaptabilidad de la misma, de cara al uso que los técnicos docentes hacen de ella. La 
accesibilidad fue un aspecto fundamental en el proceso de desarrollo, con el objetivo de diseñar 
una plataforma que fuera fácil de usar, intuitiva y amigable para los usuarios. 

En cuanto a la accesibilidad, los resultados indican que la plataforma fue bien recibida 
por los usuarios debido a su alta facilidad de uso y navegabilidad. Los testimonios recogidos 
de los usuarios, así como las observaciones realizadas dieron cuenta de que la plataforma posee 
una interfaz clara y organizada, lo que les permitió acceder rápidamente a las funcionalidades 
y realizar las tareas simuladas de sistematización de manera eficiente (Nielsen, 2012). Los 
íconos y menús fueron considerados intuitivos y fáciles de entender, lo que facilitó la 
interacción con la plataforma, incluso para aquellos usuarios con poca experiencia en el uso de 
programas informáticos. A la plataforma se puede acceder en tiempo real desde la url: 
https://sigacom.net, y la misma se encuentra ya disponible para un piloto real con todo el 
personal técnico docente del Distrito Educativo 15-04. 

Además, la interfaz intuitiva y amigable fue destacada como uno de los principales 
aciertos de la plataforma. Los técnicos docentes señalaron que la disposición de los elementos 
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en la pantalla y la claridad de las etiquetas y botones les permitieron navegar por la plataforma 
sin dificultades y realizar simulacros de sistematización sin la necesidad de instrucciones 
adicionales (Norman, 2013). De igual forma, para las personas de interés de la investigación, 
la plataforma cuenta con un diseño estético atractivo y coherente, lo que contribuyó a una 
experiencia de usuario positiva y agradable (Tractinsky, 2019). Los usuarios expresaron que la 
estética de la plataforma transmitía profesionalismo y confianza, lo que aumentó su satisfacción 
y confianza en el uso de la solución desarrollada. 

Por otra parte, los usuarios testimoniaron la incorporación de mecanismos de 
retroalimentación y ayuda que resultaron útiles para ellos durante el proceso de uso. Los 
mensajes de confirmación, alertas y errores fueron diseñados de manera clara y concisa, lo que 
les permitió entender rápidamente la respuesta del sistema a sus acciones (Shneiderman, 2016). 
Además, la plataforma ofrece una colección de tutoriales de ayuda que están disponibles en 
formato de video, que proporcionaron instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar las 
diferentes funcionalidades, facilitando el proceso de aprendizaje y adopción de la herramienta. 
Los resultados destacan, además, su alto nivel de adaptabilidad a diferentes dispositivos. 
Durante el proceso de desarrollo, se puso especial énfasis en garantizar que la plataforma fuera 
accesible desde diversos dispositivos, como computadoras de escritorio, laptops, tablets y 
smartphones (Righi et al., 2018). Esta adaptabilidad resultó ser un factor clave para que se 
pudiera acceder y utilizar la plataforma de manera conveniente y flexible, sin importar el 
dispositivo que usaran. Asimismo, los usuarios manifestaron que la adaptabilidad es una 
característica esencial que potencia la utilidad y eficacia de la plataforma. 

Cabe señalar que la plataforma posibilita desde su back-end la creación de 
prácticamente cualquier instrumento para la recogida de información, de una forma fácil e 
intuitiva, así como la creación de las vistas en el front-end (la parte visual que ven los usuarios 
finales) que permiten visualizar de manera organizada y selectiva toda o parte de la información 
capturada. De igual forma, la plataforma posibilita la exportación de la data a otros formatos 
como Excel (.xlsx) y PDF. Además, permite generar reportes atendiendo a las necesidades, 
especialmente para los coordinadores de niveles, pues estos son encargados de dirigir el trabajo 
técnico que efectúan los técnicos docentes en las escuelas. A la hora de su puesta en marcha en 
modo piloto, más de 60 técnicos tienen acceso y realizan el registro de sus acompañamientos, 
monitoreo y seguimiento de la práctica pedagógica de cientos de docentes de las escuelas bajo 
la jurisdicción del Distrito Educativo 15-04. 

En efecto, esta investigación de desarrollo ha arrojado resultados significativos que 
resaltan la importancia de la interfaz y adaptabilidad como elementos clave en el diseño de una 
plataforma informática en el ámbito de los acompañamientos técnicos docentes. En primer 
lugar, se confirma que la plataforma ha sido exitosamente diseñada, con un enfoque centrado 
en la usabilidad, lo que ha permitido que los usuarios puedan interactuar de manera intuitiva y 
eficiente con la herramienta. La facilidad de uso, navegabilidad y la interfaz amigable han sido 
bien valoradas por los beneficiarios de la plataforma, lo que ha contribuido a una experiencia 
positiva y productiva durante el proceso de simulación de sistematización de acompañamiento 
técnico pedagógico. 

Por otro lado, el desarrollo de la plataforma ha sido un paso significativo para el 
fortalecimiento de las prácticas de acompañamiento técnico docente, y se abre la posibilidad 
de futuras investigaciones con el fin de continuar enriqueciendo la experiencia de los usuarios 
y maximizando su contribución al desarrollo profesional de los docentes y la mejora de la 
educación en general. Sin embargo, se reconoce que la mejora continua y la atención a las 
necesidades cambiantes de los técnicos docentes en su quehacer, serán esenciales para 
mantener el impacto positivo de la plataforma al pasar del tiempo. 
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Figura 1. Interfaz de acceso a la plataforma (desde un dispositivo móvil) 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 
 
 

Figura 2. Interfaz de bienvenida y acceso a funciones (desde un dispositivo móvil) 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Figura 3. Acceso a funcionalidades de cronogramas de trabajo (desde un dispositivo móvil) 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 
 
 

Figura 4. Registro de un acompañamiento técnico docente (desde un dispositivo móvil) 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Figura 5. Pantalla para generar vistas de los registros de acompañamientos técnico docente 
(desde una tablet) 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 
 
 

 
Figura 6. Despliegue de resultados de búsqueda de registros de acompañamientos (desde 
una PC) 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Figura 7. Visualización de un registro de acompañamiento (desde una PC) 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 
 
 

 
Figura 8. Relación gráfica de registros sistematizados (desde una PC) 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Figura 9. Parte de la estructura de una vista en el back-end (desde una PC) 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 
 
 
 

 
Figura 10. Parte de la estructura de un instrumento de acompañamiento docente en back-
end (desde una PC) 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Abstract  

 
The environmental sustainability has seen a growing trend as a competitive 
strategy in a recent year. Being Ecological sustainability can prevent 
environmental damage through waste reduction, energy conservation, and 
promoting environmental health. Despite a traditional focus on profits, 
environmental sustainability marketing has become a strategic tool to 
differentiate goods and services, build trust with eco-conscious clients, and 
position businesses in the market. The research delves into the relationship 
between environmental sustainability marketing and competitive advantages, 
emphasizing various dimensions of advantage such as marketing, image, risk, 
and efficiency.  The study's focus shifts to the Dominican Republic, 
comparing sustainability initiatives in Santo Domingo and Santiago. It aims 
to examine whether environmental sustainability initiatives contribute to 
purchasing decisions, efficiency, customer attraction, and business success. 
The methodology involves a quantitative study using questionnaires to gather 
data on consumers' preferences, perceptions, and willingness to pay more for 
socially responsible products. The results suggest that consumers recognize 
socially responsible companies and consider ethical, social, and 
environmental criteria in their purchase decisions. However, these 
considerations are still evolving and not necessarily the sole determinants of 
buying choices. The study concludes that socially responsible practices 
positively influence purchase decisions but, do not dominate consumer 
preferences entirely. 

 
Keywords: Business performance, consumer behavior, environmental 
sustainability, purchase decision 

 
 

Introduction 
 

In recent years have seen a rise in the use of environmental sustainability as a strategy 
for gaining a competitive edge (Falkenberg & Brunsael, 2011; Gerstlberger et al., 2014). Being 
ecologically sustainable is defined by Rahman et al. (2012) as conducting business in a way 
that prevents environmental damage by reducing waste, conserving energy, and promoting 
environmental health. As it is commonly understood, brand distinction through marketing 
prioritizes generating profits for owners and shareholders over upholding social responsibility 
(Kärnä et al., 2003). According to Kasim (2006), Graci and Dodds (2009), and Rettie et al. 
(2014), environmental sustainability marketing has been seen as a strategic tool for positioning 
businesses in the market, differentiating goods and services, and building trust with 
environmental stakeholders like eco-conscious clients.  

Businesses are under increasing pressure from the public to adopt environmental 
sustainability initiatives, claim Cronin et al. (2011) and Amran et al. (2015). Additionally, these 
companies assert that adhering to the triple bottom line can boost customer demand. Between 
15 and 46% of consumers were identified by Roper ASW (2002) as potential target customers 
who might be persuaded to make sustainable purchase decisions. Although the market for 
environmentally friendly goods and services has been extensively studied, the actual demand 
has been substantially lower than predicted. Regulations or standards like ISO 14001 or 
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ecolabels (Ottman, 2003) have been brought into the marketplace in reaction to this type of 
behavior. According to Rex and Baumann (2007), the goal of ecolabels is to empower 
customers to make educated decisions that have a positive impact on the environment and how 
products are produced. Ecolabelling has received a lot of attention, although studies have 
shown that ecolabelling companies do not necessarily influence consumers' decisions to buy 
sustainably (Thgersen, 2000; Leire & Thidell, 2005; Rex & Baumann, 2007; Grolleau et al., 
2016). According to Arimura et al. (2016), ISO 14001's efficacy in mitigating environmental 
consequences is still debatable. 

It has been questioned whether there is even a market for sustainable products because 
of the problems around consumer demand. Older studies (Ogilvy & Mather, 1992, in Peattie, 
1992) indicate that only about 10% of consumers truly care about sustainability. Both 
conventional marketing and environmental sustainability marketing presuppose that there is a 
market sector for environmental sustainability consumers and that products must be tailored to 
this niche market. Some may therefore wonder whether it is advantageous for businesses to 
brand themselves as "green," "eco," or "environmentally sustainable," or to gain a designation 
or ecolabel. It has been questioned if it is relevant to talk about green customers, as Rex and 
Baumann (2007) theorize. It is stated that being green is not a consumer's default personality. 
Whether or not consumers choose the green option depends greatly on the situation in which 
the purchase is made. 

Environmental sustainability marketing has been shown to have good effects in the 
literature (Iles, 2008; Ottman, 2011), however it can also be detrimental to a company's bottom 
line because certain research indicate that it may not be as effective as expected. According to 
a poll conducted in 2002, 41% of consumers claimed they avoided purchasing ecologically 
friendly products because of concern that the quality of the eco-friendly versions would suffer 
(Roper ASW, 2002). Environmental "sustainability" may not be as effective as it could be 
because consumers are skeptical about whether the products, they buy are sustainable or 
because some manufacturers occasionally label falsely false products or services as 
"environmentally sustainable" (Dief & Font, 2010). 
Environmental sustainability marketing literature has mainly focused on 'environmental 
sustainability consumers' and market segments, segmented according to consumer ideals and 
demographic and psychographic characteristics (Ottman, 2003; Rex & Baumann, 2007; Rettie 
et al., 2014). Additionally, a lot of research, including sizable consumer market studies 
(National Marketing Institute, cited by Ottman, 2011), focuses on specific environmental 
practices rather than significant purchase decisions, such as recycling, using reusable shopping 
bags, and walking or cycling instead of driving. 

As a result of comparing the strategic intent and implementation of sustainability 
initiatives across the two major metropolitan areas in Dominican Republic, Santo Domingo, 
and Santiago this work critically examines the idea that environmental sustainability initiatives 
are useful in making the purchasing decision creating a competitive advantage by encouraging 
efficiencies, attracting customers, and obtaining business. More particularly, we look at why 
costumers of the upper and middle classes make their buying decisions This article is broken 
into several sections moving forward. The first looks at the literature on how sustainability 
policies might give businesses, generally, a competitive edge, leading to the formation of 
hypotheses for future testing. 
 

Literature Review 
 
  There is little evidence of a positive linear association between environmental 
innovation and competitiveness as assessed by company success (Russo & Fouts, 1997; Chen 
et al., 2006; Wagner, et al. 2009). Nevertheless, several research cite the possibility of a non-
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linear relationship. According to Morhardt (2009), businesses without environmental policies 
were among the worst financial performers, whereas businesses with average financial 
performance were more likely to have environmental policies in place. Stanwick and Stanwick 
(2000). Even though according to Liao et al. (2023) Environmental innovation can promote 
improvements in a firm’s performance. 

Numerous metrics have been used to gauge the competitive advantage brought about 
by environmental innovation. Wagner et al. (2009) divided the variables into four categories 
of competitive advantages: advantages relating to marketing, image, risk, and efficiency. Sales, 
new market possibilities, and market share are all examples of competitive advantage in market 
conditions. (Bonifant et al., 1995; Porter & van der Linde, 1995; Peattie, 2001; Thornhill, 2006; 
Mansury & Love, 2008). In this category, for instance, the corporate image, the competitive 
advantage related to the image refers to that in which it is specifically with the product with 
which the company is aimed to differentiate from the offerings of competitors (Wagner,2009; 
Roberts & Dowling, 2002). Financing options and insurance policies are examples of risk-
related competitive advantages. Finally, profits, cost reductions, and other financial indicators 
are referred to as efficiency-based competitive advantage (Bonifant, et al., 1995; Wagner et al. 
2009). On the other hand, all these competitive advantages should eventually result in improved 
business performance. Furthermore, the willingness to invest in CSR shows that it can be more 
than just a cost, a constraint, or the right thing to do (Jamali et al., 2008; Lee et al., 2017; Kong 
et al., 2020). 
  Triebswetter and Wackerbauer (2008) pointed out two contradicting features of earlier 
literature: conventional and revisionist viewpoints, about the relationship between 
competitiveness and environmental performance. According to conventional wisdom, 
increases in environmental performance will lead to increased expenses and capital 
requirements as well as greater risk, which would harm the financial performance of green 
entrepreneurs. The revisionist point of view refutes these claims by arguing that increased 
environmental performance will result in competitive advantages through more productive and 
productive processes, as well as new market opportunities. As a result, environmental 
innovations can assist businesses in achieving their environmental objectives in an economical 
manner. According to Porter and van der Linde (1995), the environment might be viewed as a 
chance for competition. They contend that businesses that establish themselves as leaders in 
emerging markets will reap the benefits of being first and enhance their brand, enabling them 
to demand greater prices for environmentally friendly goods. Environmental improvements can 
therefore be employed as a differentiating strategy that increases market share (Peattie, 2002; 
Ottaman et al., 2006), however, point out the risk of "green marketing myopia." They claim 
that many environmentally innovative products have failed because businesses have 
concentrated on making their products more environmentally friendly to meet increasing 
consumer expectations. Belz and Schmidt-Riediger (2010), who emphasize that the degree of 
engagement between environmental features and other buying factors, as well as the benefits 
consumers perceive, are related to customers' propensity to purchase organic products. On the 
other hand, Michaud and Llerena (2011) discovered that once consumers are made aware of 
the conventional product's negative effects on the environment, their desire to pay for it 
declines. 
  The environmental management requires changes in routines and operations (Aragón-
Correa et al., 2008) and is obviously an organizational competency (Christmann, 2000), and 
that result in reducing environmental impacts, if any, and concurrently maintain or increase 
organization's competitiveness (Tate & Bals, 2018). When organizations have environmental 
ethical policy play critical role in enhancing firms' environmental performance and competitive 
advantage directly and indirectly through developing employee's environmental capabilities – 
skills, knowledge, and attitudes – through environmental training Singh, Chen, Del Giudice, 
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and El-Kassar (2019).  
A firm can significantly increase its profit if it offers a product with a higher level of 

social responsibility than the competitor, as long the price premium is not too high. Thus, social 
responsibility can be used as a profit enhancing means in product differentiation. Pigors & 
Rockenbach (2016). In line with Bartling and Weber (2015) and demonstrates that market 
interaction does not lead to more immoral behavior per se (Falk & Szech, 2013). Yet, at the 
same time it becomes clear that a regulatory focus on the producers seems necessary to increase 
the overall level of social responsibility in production (Pigors & Rockenbach, 2016). 

Consumers are impacted by green marketing elements, which help them become more 
environmentally conscious and increase their desire to buy green products. The impact of green 
trust on consumers’ purchase intentions has been demonstrated, indicating that green trust has 
a beneficial impact on consumers’ purchase intention (Tan, Sadiq, Bashir, Mahmood, & 
Rasool, 2022).  

Relationship between socially conscious consumers' decision to buy or acquire 
something or choose a specific company. Social issues in general can be relevant for 
individuals, but there may be a misconception that business operations or long-term 
competitiveness are not materially impacted by them. The value chain's social impact, however, 
has an impact on daily corporate operations. In actuality, the social aspects of the competitive 
context are external environmental variables that have a substantial impact on the fundamental 
forces that drive competitiveness in the markets in which the company works (Porter & 
Kramer, 2006). On the other hand, business will need to act very differently if social 
responsibility is seen as creating a shared benefit rather than as damage control or as a public 
relations effort. There is a perception that corporate social responsibility will become more 
crucial for competitive success as a result (Porter & Kramer, 2006).  

Corporate social responsibility thus acts as a major driver that propels the growth of the 
business. Corporate social responsibility is one of the many variables that influence business 
growth because it benefits every initiative that is developed within the organization, helps to 
position its brand, eliminates the corporate image, attracts customers' preference and loyalty, 
and creates the ideal harmony between the business and the community in which it operates 
(Aguilera, Patricia, & Becerra, 2012). 

The use of sustainable development practices by retailers, along with perceived value, 
greatly contribute to the building of shop equity, which explains consumer loyalty and, 
eventually, positive word-of-mouth marketing. However, the shoppers who care the most about 
ethical issues place less importance on the retailer's efforts to promote sustainability (Sánchez-
González, et al., 2020). Manufacturing companies benefit from corporate social responsibility 
because it gives them a competitive edge and, in the end, enhances their reputation, especially 
when it is recognized. In light of this, businesses should be more proactive in winning the CSR 
engagement race since social investment improves company performance while helping to 
create and shape a positive brand image (Ledi, & Ameza–Xemalordzo, 2023). 
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Figure 1. Research framework 

 
 

Materials and Methods 
 

The primary research hypothesis will hopefully be verified. In the bibliographic review, 
which the writers reviewed and argued: 
 
Hypothesis 1. Attending to the consumer profiles defined as socially responsible, there is a 
positive correlation between the customer’s purchase decision and the execution of CSR 
programs by the companies supplying the products or services to be purchased. 
 
Population 
 

The study's target population is made up of people living in the metropolitan areas of 
Santiago and Santo Domingo in the Dominican Republic who are classified as belonging to 
socioeconomic levels A, B, and C. Using as a starting point the results of the 2011 National 
Family Population Census, obtaining the samples: For the purposes of the current 
investigation's quantitative evaluation, we considered estimating a sample size for the statistical 
demonstration, and we calculated the statistical demonstration using the parameters typically 
used in this kind of demonstration (95% confidence interval, 5% margin of error, and 50% 
heterogeneity). The amount measured was adjusted in accordance with the socioeconomic class 
criteria established in several studies. We use a distribution as a proportional affidavit for 
stratification purposes. (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010). Regarding the classification 
of the societal population of citizens and taking into account the socioeconomic group to which 
they belong, many standards were established: According to parameters used by the United 
Nations Development Program (UNDP), the World Bank, and numerous authors (including 
Ferreira, Messina, Rigolini, López-Calva, Lugo, & Vakis, 2013), factors like a person's level 
of income, their ability to repay debt, where they live, what kind and how they maintain their 
home, their level of education, and their access to basic services all play a role.  
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Table 1. Obtaining the stratified sample according to the subjects of study. Localization and population numbers 
 
 

Source: Own elaboration 

Population Subject to be 
addressed 

Location / Place 
of Residence 

Number of 
Population 

Type of sample The sample 
quota 

Stratification Stratified proportion by locality 
Santo Domingo Santiago 

citizens Individuals, 
Dominicans, 
and adults. 
 

Distrito Nacional 
 

664,027 
*43%= 
285,532 
 

Probabilistic. The 
finite universe.  
 
Level of 
confidence: 
95% 
Margin of error: 
by 5%,  
Heterogeneity   

384 
 
 

High level: 
6%, equivalent to 
13.95% based on 
435. 
 
Middle-High 
Strata: 17%, 
equivalent to 
39.53% based on 
43% 
 
Middle-Low 
Strata: 20%, 
equivalent to 
46.52% based on 
43% 

54 
(18 in the Distrito 
Nacional y 36 in the 
Santo Domingo 
province)  

54 
 

Santo Domingo 
province 

1,306,876 
*43%= 
561,957 
 

152 
(51 in the Distrito 
Nacional y 101 in the 
Santo Domingo 
province) 

152 

Metropolitan 
     

481,289 
*43%= 
206,954 
 

384 178 
(60 in the Distrito 
Nacional y 118 in the 
Santo Domingo 
province) 

178 
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Table 2. Disaggregation: selection characteristics of subjects participating in the study and 
population quantities 

 

Source: Own elaboration 
 

Techniques for data collection and the shaping of the tools used. In terms of physical people, 
the technique used in this study's data collection on citizens in the metropolitan areas of Santiago and 
Santo Domingo that fall under socioeconomic levels A, B, and C was an inquisition. In this sense, 
the tool being used is an adaptation of the CSR measurement proposal made by Wendlandt, Alvarez 
Medina, Nuez, and Valdez in 2016. Questions relating to the person-buying criteria were added to 
the instrument model proposed by the researchers Wendlandt et al. (2016). This addition to the 
instrument has responses that have been coded using the Likert scale and was created by Martn, 
Espinal, López, Maldonado, Mira, and Pertusa in 2011. Thanks to this scale, the impact of the CSR 
on the purchase decision was measured from both the CSR's conception and the demand analyst's 
perspective. 

 
Table 3. Technique used and instrument configuration 

Techniques 
applied 

Questionary 

Dimensions Aspects questioned Source 

Questionary General profile 
of the 
interviewer 

gender 
age 
Place of Residence 
Last completed academic degree 
The Civil State 
Number of persons directly dependent 
on you  
(Children and children and 
grandchildren) 
Occupation of the respondent 

(Generic sociodemographic variables) 

Population Characteristics  Subject to be 
addressed 

Location  Population Number 

Citizens Dominicans belonging to 
the socioeconomic levels A, 
B and C. 
 
Residents in the 
metropolitan areas of the 
cities of Santo Domingo 
and Santiago, in the 
Dominican Republic. 

Individuals, 
Dominicans, and 
adults. 
 

Distrito 
Nacional  

Total: 
664,027 
Population stratum: 
664,027 

Santo 
Domingo 
Province 

Total: 
1,502,156 
Urban Zone /Metropolitan: 
(1,502,156*87%) = 
Population stratum: 
1,306,876 

 
metropolitan 
area Santiago,  

Total: 
641,718 
Urban Zone /Metropolitan: 
(641,718*75%) = 
Population stratum: 
481,289 
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The 
socioeconomic 
segment 

Average monthly income 
Type of Housing 
Quality of housing 
Installation of electrodes in the home  
Provision of means of transport for 
personal use. 
Access to health services 
Access to drinking water. 
Access to electricity 
Availability of a mobile phone with 
Internet 
Affiliation to Social Security 

UNDP: Human Development Index 
(2008) 

Knowledge of 
CSR Concepts 

Economic Responsibility Aupperle et al., 1985.  
Carroll, 1979.  
Malignant, 2001. 
Wendlandt Amezaga et al., 2016 

Legal Responsibility 
Ethical Responsibility 
Philanthropic Responsibility 

Perception of 
entities 
exercising CSR 

Characteristics of a Responsible 
Company 
Behavior of a responsible company 
Identification of Dominican companies 
perceived as responsible. 
Reasons for this perception 
Understanding the need for business 
dialogue with customers 

 
 
 
 
 
 
Martín, L., Espinal, M., López, S., 
Maldonado, R., Mira, L., & Pertusa, 
M. (2011) 
  
 
 

 
 
 
 

Purchase 
Decision and 
CSR 

Interest in the environmental situation 
Identification with social causes 
Information about socially responsible 
companies 
Associativity to Community Social 
Groups 
Preference of a product or service if it 
is understood that it is of a socially 
responsible company 

Source: Own elaboration 
 
Date gathering 
 

The survey method was employed in this study to collect data from people living in the 
Santiago and Santo Domingo metropolitan areas who belonged to socioeconomic categories A, B, 
and C. The instrument used is a variation of the one recommended by Wendlandt et al. (2016) to 
measure RSC. as well as inquiries about your purchasing criteria, with answers encoded using a 
Likert scale. This scale assessed the influence of CSR on purchasing decisions from both the demand 
side and the conceptualization of CSR perspectives. This survey has been used repeatedly to evaluate 
corporate social responsibility.  
After the pilot plan was implemented, the survey script was enhanced and firmly used for analysis. 
The relevant authorization was kept for these reasons without containing any information about the 
citizens to protect the privacy of the persons' personal information. 
 
Data analysis techniques  
 
On the other hand, the results from the questionnaires that were applied to physical people were 
examined using the statistical package known as SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
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In addition to the descriptive data for the sample (medias and standard deviations, to name a few), 
SPSS was used to calculate reliability coefficients (Alfa of Cronbach), correlation coefficients, and 
other metrics. Additionally, linear regressions were proposed to explain both the primary hypothesis, 
after the data been tested for the existence of a linear relationship between the dependent variable and 
the independent variable. The error component es normally distributed. There is no multicollinearity. 
There is no heteroskedasticity, the variance of the residual must be constant across the predicted 
values. 
 

Results and Discussion 
 

Table 4. The purchase decision and environmentally sustainable 
Variables Answer Frequency Percentage 
31. Do you believe that the companies you buy or use to get a 
service are socially responsible? 

Yes. 605 75.6 

32. In the face of two similar products or services, imagine 
that you have the assurance that one comes from a socially 
responsible company and the other knows nothing about this. 
Under which of the following conditions would the most 
responsible buy? Specifically. 

Always, even if 
it is more 
expensive. 
Both cost the 
same. 

443 
 
 
214 

55.4 
 
 
26.8 

33. How much would you be willing to pay more for an 
ethical or responsible product or service? 

A little above 
the price. 
Somewhat 
above the price 

214 
 
307 

26.8 
 
38.4 

34. Do you think that a logo, brand, or sign should be created, 
which is clearly identified on the products, so that consumers 
can distinguish that they come from companies that are 
responsible? 

Yes. 731 91.4 

35. Do you consider ethical, corporate social and 
environmental responsibility criteria when making your 
purchases? 

Never 244 30.5 

Source: Own elaboration 
 
Table 5. If the previous answer was positive (all alternative responses except one): What are the 
ethical, social, and environmental criteria you use when making your purchases? 

Answer Frequency Percentage 
That the company/product is a balance between price and quality 47 5.9 
That the company/product be a recognized maca 13 1.6 
The consumption of these products does not affect the environment, generating the 
least impact possible. 

91 11.4 

By the characteristics of the product: expiration date, toxicity, certifications, hygiene, 
packaging, etc. 

238 29.8 

The product includes promotions. 1 .1 
I don't know not answer 410 51.2 
Total 800 100 

Source: Own elaboration 
 
H1: “There is a positive correlation between socially responsible consumer's purchase decision and 
CSR programs of the organisation” 
 
And being: 
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Y: Consumer purchase decision, dependent variable, reflected in the following questionnaire 
indicators: 
Ask me no. 35: (Y35) 
Do you consider ethical, corporate social and environmental responsibility criteria when making your 
purchases? 
 
X, independent variables, reflected in the following questionnaire indicators: 
Ask me no. 31: (X31) 
Of the companies you buy or use to obtain a service, do you think they are socially responsible? 
Question is no. 32: (X32) 
In the face of two similar products or services, imagine that you have the assurance that one comes 
from a socially responsible company and the other knows nothing about this. Under which of the 
following conditions would the most responsible buy? 
Question is no. 33: (X33) 
How much would you be willing to pay more for an ethical or responsible product or service? 
 
Results of the regression:  

 
 
Y35 = 2.939 + 0.161X31-0.03X32+0.123X3 
 

Discussion 
 

Both X31 and X33 positively influence the value of Y35. Meanwhile, X32 negatively 
influences, though also with a weak impact, the value of Y35 and is not significative. Indeed, in the 
results obtained from the linear regression carried out, it is validated that the identification elements 
of whether an undertaking carries out actions related to corporate social responsibility generally have 
a weak positive influence on the purchase decision of the final consumers, in this case those surveyed 
in this study. This influence detected in linear regression implies an advance around the 
understanding of the phenomenon studied. In fact, it is evidenced that we are moving away, although 
possibly slowly and associated with certain sociodemographic profiles, from the paradigm in which 
recognition towards the tasks of a socially responsible company ceased to be constitutive elements 
of the purchase decision.  

The results of the regression partnership provide evidence that respondents would be slightly 
inclined to choose companies that are certain to take actions aimed at a healthy exercise of corporate 
social responsibility, even when this product costs more. However, before two similar products, one 
theoretically from a responsible entity and another offered by a company not perceived as socially 
responsible, the influence on purchasing power is slightly negative. This demonstration opens a 
challenge for companies: if we rely on the paradigm of profit maximization, the ultimate purpose of 
companies is to generate profits. Fortunately, we have been moving from this monetarist paradigm 
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to a socially responsible one. Gradually, and it is validated in the findings of this study, both citizens 
and entrepreneurs, although with slightly different nuances, identify the elements of responsible 
management.  

Responsible management generates several costs, programs, and budgets. They must be 
integrated into the total cost of the product, but having done a socially responsible management is 
not yet profiled as a factor of definitive purchase decision by the customer, but rather of possible 
consideration at the time of choosing. In terms of qualificators and generators of orders (Hill, 1995) 
exercising programs of corporate social responsibility names the company in question as a possible 
purchase option, but they will possibly be other variables that, – in the face of a company that does 
not develop a socially responsible management – will influence in a determining way the ultimate 
decision of the consumer.  
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Resumen 

   
El sector textil y de la moda de fibra de alpaca es reconocido por su lujo y calidad, 
pero también presenta desafíos ambientales significativos. Este estudio realiza un 
análisis comparativo del impacto ambiental en la industria textil de moda de alpaca, 
utilizando la metodología del Life Cycle Assessment (LCA). Se evalúan las etapas 
del ciclo de vida, desde la cría de alpacas hasta la disposición final de las prendas, 
identificando los principales impactos ambientales de las dos empresas de moda de 
alpaca más representativas del sector: Incalpaca y Grupo Michell Se proponen 
medidas y recomendaciones para mejorar la sostenibilidad, como prácticas de gestión 
de residuos, eficiencia en el uso de recursos y adopción de prácticas más sostenibles. 
Este estudio contribuye a comprender y abordar el impacto ambiental del sector de 
moda de alpaca, promoviendo prácticas más sostenibles y mitigando su huella 
ambiental. 
 
Palabras clave: Impacto Ambiental, Industria textil, Life Cycle Assessment, Moda 
de Alpaca, Sostenibilidad. 
 
 

 
Introducción  

 
La industria textil y de la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo debido 

a su impacto negativo en diversos aspectos ambientales, responsable de entre el 2% y el 8% de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, así como importantes impactos en la 
contaminación del agua, suelos, hasta el efecto en la pérdida de biodiversidad (United Nations 
environment programme & United Nation Fashion for Climate, 2023)i. En Perú, la industria textil es 
una de las más importantes y antiguas del país, con una larga tradición en la producción de prendas 
de alta calidad. Uno de los principales materiales utilizados para la confección de prendas y tejidos 
es la fibra de alpaca, que proviene de camélidos sudamericanos criados en lo alto de la Cordillera de 
los Andes del Perú. Las prendas confeccionadas con dichas fibras están clasificadas como artículos 
de lujo (MINAGRI, 2021).  

A nivel mundial la utilización de fibras de origen animal representa a el 1,62% al 2021 
(Killpack, 2023). Perú es el principal exportador de fibra de alpaca, representando el 87% de todas 
las alpacas a nivel mundial (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2022; Fernandez-Lizama, 
Espinoza-Catamayo, Chavez-Soriano, & Raymundo, 2019). Los mercados internacionales aprecian 
el modo de procesamiento de la fibra, que ha sido transmitido por los ancestros andinos en Perú por 
más de 2000 años (MINCETUR, 2017). En 2020, el país exportó alrededor de 5,5 millones de 
kilogramos de productos textiles de alpaca, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de 
Perú, y en el primer semestre del 2021 alcanzaron los $100 millones. Los principales destinos de 
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exportación son EE. UU., Italia y China (PromPerú, 2021), aunque Japón es también un destino 
importante: el volumen total de productos de hilo fino importados alcanzó los 1.226,7 millones de 
USD y el grupo de accesorios de prendas de vestir representó $1.054,0 millones (ADEX Trade, 
2022). 

Este crecimiento ha sido impulsado por factores que incluyen un aumento de la demanda de 
textiles sostenibles de alta calidad, y los esfuerzos de los sectores público y privado para promover 
la industria textil de alpaca en el mercado internacional. La preferencia de los consumidores por los 
productos de alpaca se debe a la calidad de la fibra, como su suavidad, duración, ligereza, calidez, 
propiedades térmicas, y su carácter lujoso y sedoso (Huanca Mamani, 2019; Liu et al., 2015; Lupton 
et al., 2006; Machaca Machaca et al., 2017; Mueller, 2008). Asimismo, es hipoalergénica, térmica y 
con su lana se puede fabricar una diversidad de productos (MINAGRI, 2021) gracias a su flexibilidad 
para tejer patrones y diseños intrincados. 

Por otro lado, la fibra de alpaca es considerada una de las fibras más sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente disponibles en la industria textil (Huanca Mamani, 2019; Cristobal, 2020). 
Las alpacas son animales que no dañan el suelo con sus pezuñas y no requieren grandes cantidades 
de agua para sobrevivir, su fibra es biodegradable y puede ser reciclada y reutilizada (Land – Why 
Alpaca, n.d.). Es recolectada cada año sin dañar al animal, es resistente y duradera, lo que significa 
que prolonga su uso durante mucho tiempo antes de requerir ser reemplazada. 

Una de las principales afecciones ambientales de la industria textil y de la moda surge del 
manejo de residuos. La producción de textiles de alpaca genera grandes cantidades de residuos pre-
consumer y post-consumer, como fibra, hilos, telas de desecho, telas sobrantes y prendas. Se estima 
que la producción anual de fibras de alpaca en el Perú equivale a alrededor de 6,000 toneladas 
(Killpack, 2023), y se espera que esta cifra aumente en los próximos años debido a la creciente 
demanda de textiles de alta calidad, como en el caso del año 2022 que a comparación del 2021 
subieron las cifras de exportación en un 37% (Comexperu, 2022). De la misma manera, aumentan 
los residuos textiles, se estima que entre el 10% y el 15% de las fibras de alpaca se pierden en el 
proceso de producción (Naser, 2022). Además, según el Ministerio del Ambiente de Perú, en el año 
2019 se generaron alrededor de 8.3 millones de toneladas de residuos sólidos en todo el país, de los 
cuales el 6% correspondía a residuos textiles, cifras que nos presentan una concepción de la magnitud 
del problema y la importancia de buscar soluciones sostenibles para su gestión. 

Estos residuos pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente si no se eliminan 
adecuadamente, ya que el 85% de todos los textiles terminan en el vertedero cada año y pueden tener 
impactos negativos no solo en la economía local, sino también en el medio ambiente y la salud 
humana. Cuando los desechos de fibra de alpaca se desechan en vertederos o se incineran, liberan 
sustancias tóxicas que contaminan a los suelos y al agua, además de comprometer la salud de las 
personas, animales y plantas que dependen de estos recursos (Stenton, 2021). Por otro lado, cuando 
estos se descomponen en los vertederos, producen metano y un gas de efecto invernadero que 
contribuye al cambio climático; no obstante, también estos contaminan aguas subterráneas por 
lixiviados tóxicos (Aguilar, 2021). Asimismo, considerando que la fibra de alpaca es una materia 
prima valiosa y su producción requiere mucha energía y recursos naturales, cuando los desechos 
textiles se desechan en lugar de reciclarse, se pierde la oportunidad de utilizar ese recurso para la 
creación de nuevos productos y recuperar parte de su valor económico y de esta forma no solo se 
considere el aspecto ambiental sino también a largo plazo el beneficio económico y social se haga 
notar y se vean beneficiado de ellos (Osburg, 2020). Por ello, es importante abordar adecuadamente 
su gestión y promover soluciones sostenibles que minimicen estos impactos negativos. 
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El objetivo de la investigación es comprender el impacto ambiental del sector textil de moda 
de lujo de fibra de alpaca, así como identificar los aspectos críticos que contribuyen a dicho impacto, 
para ello se evaluará el ciclo de vida de las prendas de fibra de alpaca, desde la cría de las alpacas 
hasta la disposición final de prendas, utilizando la metodología Life Cycle Assessment (LCA). El 
estudio generará conocimiento y recomendaciones que permitan tomar medidas concretas para 
mejorar la sostenibilidad del sector textil de moda de lujo de fibra alpaca y minimizar su huella 
ambiental. 
 
La cadena de valor de la fibra de alpaca 
 

La fibra de alpaca tiene como característica principal su finura, que oscila entre las 13,5 hasta 
las 36 micras (Larios-Francia et al., 2023), y que son clasificadas en 7 grupos de calidades, ultrafina 
(igual o menor a 18 μ, superfina (18,1 a 20μ), extrafina (20,1 a 23μ), fina (23,1 a 26,5μ), semifina 
(26,6 a 29μ), semigruesa (29,1 a 31,5μ) y gruesa (más de 31,5μ) (INACAL NTP 231.301, 2022) y su 
longitud alcanza de 10 a 20 centímetros, cantidad que crece regularmente en un año. Además, estas 
se presentan naturalmente en más de 22 colores, de los cuales son más frecuentes 9 colores sólidos: 
blanco (BL), Light fawn (beige claro) (LF), café claro (CC), café (CA), café rojizo (CR), café oscuro 
(CO), negro (NE), gris (G) y api (A), tanto en raza Huacaya como en el Suri (Huanca Mamani, 2019); 
por su parte (Enríquez Salas, 2015) ha identificado 12 colores con respecto a la raza Suri. 

La cadena de valor de la fibra de alpaca inicia desde las praderas donde son criadas a más de 
4800 m.s.n.m., posterior la fibra es clasificada y categorizada según calidades para pasar a los 
procesos textiles artesanales o industriales de hilado, teñido, tejido, luego los productos textiles serán 
incorporados a los distintos procesos de confección, en estos procesos textiles y de confección se 
utiliza energía, combustible, materiales, insumo y transporte; en ellos se generan residuos 
preconsumo , los cuales son reciclados en su mayoría. Después, de tener el producto final de fibra de 
alpaca, se embala y transporta desde el centro de fabricación hasta un centro de distribución o 
directamente al punto de venta. Finalmente, son adquiridos por los clientes, quienes les darán uso, 
harán cuidado de las mismas, y harán la disposición final, generando residuos posconsumo. 

 
Impacto ambiental de la cadena de valor de fibra de alpaca (con su texto) 
 

El aspecto ambiental se refiere a “la conservación y uso adecuado del aire, el agua y la tierra; 
así como la regeneración de recursos renovables; la sustituibilidad de los recursos no renovables; y 
el cumplimiento de la capacidad de asimilación de sustancias peligrosas o contaminantes.” (Kunz et 
al., 2020). Al ser un mercado en crecimiento y tan valorado a nivel de la exportación a nivel nacional, 
estos deben tener prácticas sostenibles, “satisfacen las necesidades presentes sin comprometer las 
necesidades de las generaciones futuras.” (Campos et al., 2020). 
 
Evaluación de ciclo de vida (Life Cycle Assessment- LCA) 

 
La evaluación del ciclo de vida (ECV) es una técnica que se utiliza para evaluar el impacto 

ambiental de productos, procesos o servicios.  incluye todas las fases del ciclo de vida, desde la 
extracción de materias primas, el procesamiento de materiales, la fabricación, la distribución, el uso,la 
reparación y el mantenimiento, el reciclaje y, por último, el fin de la vida útil (análisis de la cuna a la 
tumba) (Klepp et al., 2017). 
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Figura 1. Diagrama de bloques de las etapas del Life Cycle Assessment de las prendas de alpaca 
 
 
Producción de la materia prima 
 

Varios estudios sobre las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida de prendas de 
vestir fabricadas con diferentes materiales crudos identificaron la producción de fibras y la fase de 
uso como los principales contribuyentes al impacto ambiental general (Bart et al., 2023). La 
producción de fibras implica la alimentación, cría y esquilado de las alpacas. Los sistemas de alpacas 
en los Andes peruanos son principalmente sistemas pastoriles, donde los pastizales naturales son la 
única fuente de alimento para los animales (Hinojosa et al., 2019), por lo que son consumidos 
recursos naturales como alimentos y agua para la alimentación de las alpacas, asi como para el 
mantenimiento del lugar donde son criadas. Durante esta fase también se emiten gases de efecto 
invernadero como el metano y el dióxido de carbono, que son liberados en el proceso de digestión de 
los animales.  

Además, los desechos orgánicos de alpaca pueden liberar amoníaco, lo que contribuye a la 
contaminación del aire local si no se elimina adecuadamente. (Bur, A. 2013). Sin embargo, las 
emisiones provienen principalmente del consumo de energía de la maquinaria en el proceso de la 
esquila, que pueden incluir dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, de acuerdo 
con la fuente de energía utilizada y el proceso de fabricación específico. 
   
Procesamiento de la fibra 
 

Los principales procesos realizados en estos tejidos textiles son el hilado, teñido del hilo y 
finalmente el tejido (Bartl et al., 2023). Aunque también involucra el lavado y cardado de la fibra de 
alpaca para su procesamiento en tops, hilo para telares o tejidos. Estos procesos requieren energía 
para el funcionamiento de las máquinas y equipos utilizados. Si la energía utilizada proviene de 
fuentes no renovables, puede contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio 
climático. Con respecto al uso del agua, la producción textil utiliza una gran cantidad de agua para la 
limpieza, procesamiento y teñido de las fibras. Este último, además, utiliza grandes cantidades de 
químicos como colorantes y fijadores que pueden contaminar las aguas residuales y ser tóxicos para 
la vida acuática si no son gestionados adecuadamente. Además, el dióxido de carbono (CO2) se emite 
durante todos los procesos de fabricación de prendas de alpaca, y el Óxido de nitrógeno durante los 
procesos de teñido y acabado de la ropa, que también pueden contribuir a la formación de smog y 
lluvia ácida (Bur, 2013). 

En cuanto la gestión de los residuos sólidos, se pueden generar desechos como fibras y 
residuos sobrantes, materiales deben ser dispuestos adecuadamente para evitar la acumulación de 
residuos. Debido a que el hilo de alpaca representa el 70% de los costos totales de producción, es 
muy importante minimizar el desperdicio o el exceso de material (Cristobal et al., 2020). 
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Confección de prendas 
 

Esta etapa es donde se fabrica la ropa (prendas) a partir de tejidos: incluye el corte de tela, la 
costura y el ensamblaje, seguido de actividades que añaden valor (Fung & Choi, 2018). Comprende 
el corte, armado y acabado de las prendas de fibra de alpaca, y genera desechos como trapos y exceso 
de hilo. Estos desechos pueden terminar en vertederos y contribuir a la contaminación del suelo y el 
agua. Además, el corte, ensamble y acabado utiliza energía en forma de electricidad y gas. Por otro 
lado, es importante tener en cuenta el uso de productos químicos durante el proceso de acabado. Esto 
puede implicar el uso de tintes, lejía y fijadores, entre otros, que si no son manipulados 
adecuadamente pueden representar un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. Tal y como 
los procesos previos explicados, el proceso de acabado puede liberar contaminantes al aire como 
partículas finas, compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno. 
 
Distribución de los productos terminados 
 

La etapa de distribución incluye el empaquetado del producto, el transporte al país 
importador, el transporte al centro minorista, el almacenamiento del producto en el centro minorista 
y, finalmente, el transporte por parte del cliente desde el centro minorista hasta su dirección de 
domicilio (Bartl et al., 2023).  El transporte de productos terminados implica emisiones de gases de 
efecto invernadero y el consumo de energía, cuyo impacto ambiental depende de la distancia 
recorrida, el modo de transporte utilizado y la eficiencia energética de los vehículos utilizados. 
Además, el empaque utilizado para el envío de las prendas puede generar desechos, especialmente si 
se utilizan materiales frágiles o desechables, por lo que deben tenerse en cuenta los materiales 
utilizados para el empacado y procesamiento posterior: reciclado, reutilización o eliminación. El 
principal impacto de la venta al por menor se produce a través de la energía utilizada en las tiendas 
(Steinberger et al., 2009; Eryuruk, 2012). Finalmente, los almacenes y centros de distribución donde 
se almacenan los productos terminados usan energía para la iluminación, el control de temperatura y 
otras operaciones que pueden generar emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Uso de prendas 
 

Incluye el uso y cuidado de los consumidores hacia la ropa de alpaca. El lavado también 
contribuye a la contaminación de los cuerpos de agua, como la dispersión de productos químicos 
nocivos provenientes de detergentes, solventes y suavizantes, así como microfibras y productos 
químicos textiles. Estos impactos varían a nivel mundial en función de la escasez de agua y la 
infraestructura, como las plantas de tratamiento de aguas residuales (Laitala et al., 2020). Debido a 
las características inherentes de la misma y con el cuidado adecuado, estas pueden durar muchos 
años. El cuidado adecuado es la clave para mantener y extender su vida útil, siendo una de las mejores 
formas de cuidado el lavado a mano. Al ser la fibra de alpaca una fibra natural, las prendas son muy 
delicadas, por lo que requiere una atención especial cuando son lavadas. Se considera que las prendas 
de alpaca tienen una durabilidad de 109 usos - incluye 2 usuarios diferentes - durante todo el ciclo de 
vida de la prenda y que se lava después de cada 5,2 usos, lo que da un total de 21 lavados durante su 
vida útil (Wiedemann et al., 2020). 
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Disposición final 
 

Incluye la eliminación o reciclaje de las prendas de alpaca. Con respecto a la disposición final 
de las prendas de alpaca, no es recomendable desecharlas directamente a la basura porque, a pesar de 
que están compuestas de un producto natural y sostenible, pueden tardar años en biodegradarse y 
contaminar el medio ambiente al descomponerse en vertederos. De esa manera, contribuirían con la 
acumulación de residuos sólidos y la contaminación del suelo. Asimismo, si las prendas contienen 
tintes o productos químicos, estos pueden filtrarse en el suelo y contaminar el agua subterránea, 
afectando la salud de la fauna que depende del agua para sobrevivir y el bienestar de las personas. 
 

 
Materiales y Métodos 

 
Orientación y tipo de Alcance 
 

En esta investigación adoptaremos un enfoque mixto que combina tanto métodos 
cuantitativos como cualitativos, integrando aspectos de ambos enfoques. Por un lado, se cuantificará 
el impacto ambiental generado, y por el otro se llevará a cabo un análisis detallado y se propondrán 
recomendaciones y soluciones con el objetivo de abordar los problemas identificados. El tipo de 
estudio es descriptivo y exploratorio. El estudio descriptivo se utiliza para recopilar datos y describir 
la situación actual en el campo del impacto ambiental en el sector de moda de alpaca. El exploratorio 
tiene como objetivo investigar y descubrir nuevas ideas, perspectivas y posibles relaciones en el tema 
del impacto ambiental en el sector textil de alpaca. 
 
Materiales, técnicas e instrumentos 
 

En esta investigación se utilizará como herramienta principal el Life Cycle Assessment (LCA) 
o análisis del ciclo de vida. Esta herramienta permite evaluar el impacto ambiental potencial de un 
producto o proceso a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima hasta su 
disposición final. El LCA proporciona una perspectiva integral y científicamente fundamentada que 
considera múltiples categorías de impacto, como emisiones de gases de efecto invernadero, consumo 
de recursos naturales, contaminación del aire, agua y suelo, entre otros. De esta forma, es posible 
determinar qué opciones son más sostenibles y hacer recomendaciones basadas en los resultados 
obtenidos.  

La información recopilada para el LCA es rescatada de los reportes de sostenibilidad de las 
empresas analizadas, que están publicados en sus páginas web y son de carácter público. Además, 
para la data del sector y el cálculo de los porcentajes de utilización en cada etapa del LCA, nos 
basamos en el reporte publicado por PromPerú en 2021: “Análisis, medición e interpretación de la 
huella ambiental de la cadena de valor de la alpaca basada en un Análisis de Ciclo de Vida”. Se 
muestra la tabla 1. 

Para esta investigación se seleccionaron los impactos ambientales generados por las empresas 
de moda de alpaca en Perú, así como prácticas y soluciones sostenibles. 
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Tabla 1. Impacto ambiental del uso de una chompa de alpaca (0.4 kg) del sector (Promperu, 2021) 
 Calentamiento Global 

(kg CO2-eq) 
Eutrofización (kg 

PO4-eq) 
Consumo de 
Agua (m3) 

Agotamiento 
Abiótico (MJ) 

Producción de la materia 
prima 

0,314 4,50E-04 6,37E-07 0,003 

Procesamiento de la fibra 0,028 5,09E-05 9,93E-04 1,091 

Confección de la ropa 0,017 5,44E-05 9,35E-04 0,639 

Distribución de los 
productos terminados 

0, 7,49E-05 2,19E-04 0,869 

Uso de la ropa 0,017 6,95E-05 1,88E-04 0,197 

Disposición final 0,008 -2,97E-06 -3,93E-06 -0,007 

Total 0,449 6,97E-04 2,33E-03 2,792 

 
Variables muestra y/o participantes 
 

La muestra de estudio incluye a dos empresas peruanas líderes en el sector de moda de alpaca: 
Incalpaca y Grupo Michell. Incalpaca se destaca por su enfoque en la calidad, la innovación y la 
responsabilidad social, lo que les ha permitido liderar la producción y venta de prendas de alpaca a 
nivel mundial. Han obtenido certificaciones como WRAP y RAS, demostrando su compromiso con 
la responsabilidad social y el cuidado de las alpacas. Incalpaca también se alinea con la Agenda 2030 
y ha implementado tecnologías eficientes y renovables, así como fibras recicladas en sus productos. 
Además, han establecido un sistema integral de gestión de residuos sólidos y medidas de ahorro 
energético (Incalpaca, 2021). 

Por otro lado, Grupo Michell cuenta con 90 años de experiencia en el procesamiento de fibra 
de alpaca y es reconocido a nivel mundial por su calidad, innovación y responsabilidad ambiental. 
Han obtenido certificaciones como RAS, OEKO-TEX Standard 100, GOTS, OCS, USDA/NOP y 
Certificación Orgánica de la Unión Europea, respaldando sus prácticas sostenibles en la crianza de 
alpacas y la producción de materiales libres de sustancias peligrosas. Grupo Michell también realiza 
campañas ambientales, como RAEEcicla, y promueve la economía circular a través de productos 
reciclados (Grupo Michell, 2021). 

Ambas empresas han sido reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad y han 
implementado programas para minimizar su impacto ambiental. Estas acciones reflejan su liderazgo 
en la industria textil y su contribución a la protección del medio 
 

Resultados 
 

Para realizar el Life Cycle Assessment, definimos las distintas etapas del ciclo de vida de las 
prendas de alpaca: desde la obtención de la materia prima hasta la disposición final de las prendas. 
Estas etapas son explicadas a continuación junto con los impactos ambientales que ocasionan tales 
como el calentamiento global, la eutrofización, definida como “la sobrecarga de nutrientes de 
nitrógeno y fósforo, que puede tener efectos adversos en los mares, lagos, ríos y riachuelos” (Agencia 
Europea de Medio Ambiente, 2022), el consumo de agua y el agotamiento abiótico, que se refiere al 
agotamiento irreversible de los recursos naturales no renovables, tales como los minerales y los 
combustibles fósiles, debido a la sobreexplotación. 
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A partir de los datos recolectados en los reportes de sostenibilidad más recientes de ambas 
empresas, se muestra impacto de los indicadores estudiados por cada una de ellas tomando como base 
el uso de una chompa de 0,4 kg: 
 
Tabla 2. Impacto ambiental del uso de una chompa de alpaca (0.4 kg) por empresa y sector  

Incalpaca Grupo Michell Sector 
Calentamiento Global (kg CO2-eq) 4,4595 14,2998 0,4490 
Consumo de Agua (m3) 0,1401 0,6492 0,0023 
Agotamiento Abiótico (MJ) 56,0609 0,0348 2,7920 
 
Impactos ambientales cualitativos en el Life Cycle Assesment 
 

En las tablas a continuación, se presentan los resultados de los impactos ambientales en las 
seis etapas del Life Cycle Assesment: la producción de la materia prima, el procesamiento de la fibra, 
la confección de la ropa, la distribución de los productos terminados, el uso de la ropa y su disposición 
final. Se toma como unidad base 1 chompa de 0.4 kg de fibra de alpaca Análisis de las empresas 
seleccionadas: Incalpaca y Grupo Michell 
 

A continuación, se presentan los Life Cycle Assesements de ambas empresas analizadas - 
Incalpaca y Grupo Michell. El impacto total de cada indicador es rescatado de cada uno de sus 
reportes de sostenibilidad; sin embargo, para tener un análisis más detallado de cada una de las etapas, 
se usa como base la Tabla 1, donde tomamos los porcentajes de participación de cada una de las 
etapas del Life Cycle Assesement. 
 
Life Cycle Assesement de Incalpaca 
 

La producción anual de Incalpaca comprende aproximadamente 400 mil kilogramos de fibra 
de alpaca. Si consideramos que cada alpaca produce 1.9 kilogramos de fibra de alpaca por año 
(MIDAGRI, 2021), obtendremos una cantidad de aproximadamente 210 000 cabezas de alpaca a 
disposición de la empresa. Para obtener su LCA, multiplicamos su producción anual - 400 000 
kilogramos de fibra de alpaca - por los valores de la tabla 3.2.1, pues sus operaciones están basadas 
en la región de Arequipa. 
 
Tabla 3. Impacto ambiental del uso de una chompa de alpaca (0.4 kg) de Incalpaca 
Etapa Calentamiento Global (kg 

CO2) 
Consumo de Agua 
(m3) 

Agotamiento Abiótico 
(MJ) 

Producción de la materia prima 3,1187 0 0,0602 
Procesamiento de la fibra 0,2781 0,0597 21,9063 
Confección de la ropa 0,1688 0,0562 12,8305 
Distribución de los productos 
terminados 

0,6456 0,0132 17,4487 

Uso de la ropa 0,1688 0,0113 3,9556 
Disposición final 0,0795 -0,0002 -0,1406 
Total 4,4595 0,1401 56,0609 
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En el caso de la tabla 2, se puede observar el impacto que genera una prenda de 0.4 kg en el 
life cycle assessment de la empresa Incalpaca, lo cual nos da el resultado aproximado de que genera 
4,4595 kg de CO2 al calentamiento global, 0,1401 m3 en el consumo del agua y finalmente en el 
agotamiento abiótico genera 56,0609 MJ. Estos datos muestran cómo Incalpaca ha implementado 
medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la eutrofización, el uso del agua 
y el agotamiento de los recursos abióticos. Sus esfuerzos por reducir las emisiones y promover el 
reciclaje se destacan por reducir el impacto ambiental. 

 
Life Cycle Assesement del Grupo Michell 
 

Aunque en su informe de sostenibilidad, el Grupo Michell no proporciona datos específicos 
sobre la cantidad de kilogramos producidos o exportados, se menciona que el 90% de su producción 
de prendas se destina a la exportación. Según los datos de Veritrade, en 2021, la empresa exportó 
prendas por un valor de 31 millones de dólares, con un valor promedio de 15 dólares por kilogramo. 
Basándonos en esta información, estimamos que el Grupo Michell genera aproximadamente 2.3 
millones de kilogramos de prendas de fibra de alpaca. 
 
Tabla 4. Impacto ambiental del uso de una chompa de alpaca (0.4 kg) del Grupo Michell 
Etapa Calentamiento Global (kg 

CO2) 
Consumo de Agua 
(m3) 

Agotamiento Abiótico 
(MJ) 

Producción de la materia prima 10,0003 0 3,74E-05 
Procesamiento de la fibra 0,8917 0,2765 0,0136 
Confección de la ropa 0,5414 0,2604 0,0080 
Distribución de los productos 
terminados 

2,0701 0,0610 0,0108 

Uso de la ropa 0,5414 0,0524 0,0025 
Disposición final 0,2548 -0,0011 -0,0001 
Total 14,2998 0,6492 0,0348 
 

En el caso de la tabla 3, se puede observar el impacto que genera una prenda de 0.4 kg en el 
life cycle assessment del grupo Mitchell, lo cual nos da el resultado aproximado de que genera 
14,2998 kg de CO2 al calentamiento global, 0,6492 m3 en el consumo del agua y finalmente en el 
agotamiento abiótico genera 0,0348 MJ. 

 
Comparación entre el impacto ambiental de Incalpaca, el Grupo Michell y el sector 
 
Tabla 5. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (kg de CO2-eq) por el uso de una 
chompa de 0,4 kg entre el sector, Incalpaca y Grupo Michell 

  Sector Incalpaca Grupo Michell 
Producción de la materia prima 0,3140 31,187 100,003 
Procesamiento de la fibra 0,0280 0,2781 0,8917 
Confección de la ropa 0,0170 0,1688 0,5414 
Distribución de los productos terminados 0,0650 0,6456 20,701 
Uso de la ropa 0,0170 0,1688 0,5414 
Disposición final 0,0080 0,0795 0,2548 
Total 0,4490 44,595 142,998 
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Tabla 6. Consumo de agua (m3) por el uso de una chompa de 0,4 kg entre el sector, 
Incalpaca y Grupo Michell 

  Sector Incalpaca Grupo Michell 
Producción de la materia prima 0,0000 0,0000 0,0000 
Procesamiento de la fibra 0,0010 0,0597 0,2765 
Confección de la ropa 0,0009 0,0562 0,2604 
Distribución de los productos terminados 0,0002 0,0132 0,0610 
Uso de la ropa 0,0002 0,0113 0,0524 
Disposición final 0,0000 -0,0002 -0,0011 
Total 0,0023 0,1401 0,6492 

 
 
 
 

Tabla 7. Agotamiento Abiótico (MJ) por el uso de una chompa de 0,4 kg entre el sector, Incalpaca 
y Grupo Michell 

  Sector Incalpaca Grupo Michell 

Producción de la materia prima 0,003000 0,060237 0,000037 
Procesamiento de la fibra 1,091,000 21,906,301 0,013592 
Confección de la ropa 0,639000 12,830,546 0,007961 
Distribución de los productos terminados 0,869000 17,448,740 0,010826 
Uso de la ropa 0,197000 3,955,583 0,002454 
Disposición final -0,007000 -0,140554 -0,000087 
Total 27,920 560,609 0,0348 

 
 

Discusión 
 
El objetivo de este análisis es, en primer lugar, evaluar el impacto ambiental que generan las 

empresas textiles de manufactura de alpaca e identificar en qué etapa del ciclo de vida de sus 
productos se genera el mayor impacto ambiental, para posteriormente dar recomendaciones para 
contrarrestarlo. Además, estos resultados serán contrastados con los obtenidos por el sector.  

En las tablas 3 y 4 pudimos observar que las principales unidades de medida para el impacto 
ambiental que utilizamos son Kg de CO2, m3 de agua y Agotamiento abiótico (MJ). Esto se debe a 
que son los indicadores que representan mayor riesgo a nuestro medio ambiente. En el caso del CO2, 
las emisiones totales directas son usualmente de 3.6 kg CO2 -eq por kg de producto terminado (textil 
y confección). Con una producción de alrededor de siete mil toneladas al año, resulta una emisión 
total anual de 25,200 toneladas de CO2 eq. (33% de las emisiones totales de toda la cadena de valor).  
Si se considera toda la cadena de valor, desde producción de las materias primas hasta la distribución 
en el país de destino, el impacto climático es de 10,8 kg de CO2-eq por cada kilogramo de producción 
exportada (Salas, 2009). En el caso del agua, en la industria textil esta es utilizada para varios 
procesos, lo que resulta un consumo significativo y la generación de aguas residuales que pueden 
llegar a contaminar suelos y aguas limpias. Si no son tratadas con anticipación, y se llega a consumir 
en casos como el de la alpaca hasta 0.4 m3 de agua por prenda (Huiman, 2021). 

En el análisis de los indicadores: Calentamiento Global, Consumo de agua, Agotamiento 
Abiótico, de las dos empresas más representativas del sector textil alpaquero (Incalpaca y Michell) y 
las demás empresas del sector (cuya producción es mucho menor y por ello tiene índices menores, 
los cuales no son representativos); se aprecia un mejor manejo de Incalpaca respecto a Michell en los 
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índices de Calentamiento Global y Consumo de agua. En Calentamiento Global, la producción de Kg 
de CO2-eq de Incalpaca es el 31.18% de la producción de Michell, mientras que el sector representa 
tan solo un 3.4% consumido por Michell. En el Consumo de Agua, Incalpaca solo consume el 21.58% 
de lo que consume Michell y el sector utiliza tan solo el 1.64% de lo empleado por Incalpaca. Ambos 
indicadores señalarían unas mejores prácticas de uso de recursos y tecnología por parte de Incalpaca. 
Sin embargo, en el indicador de Agotamiento Abiótico (agotamiento de recursos por su uso), 
Incalpaca muestra un indicador que representa cerca de 1600 veces el consumo realizado por el Grupo 
Michell, y el sector representa un 1.25% del agotamiento de Incalpaca. 

Según nuestros resultados, ambas empresas producen una cantidad considerablemente mayor 
de kg de CO2 en comparación con el sector. Se evidencia esto con el promedio del consumo de estas, 
que equivale 9,3 kg de CO2 vs 0,449 kg de CO2, lo cual representa una gran diferencia. Con respecto 
al consumo hídrico en metros cúbicos, obtenemos como promedio para las empresas 0,39 m3, 
mientras que el sector consume 0,0023 m3 aproximadamente por chompa de 0,4kg.  Finalmente, en 
el caso del agotamiento abiótico hay una notable diferencia entre los tres casos: 56 MJ por parte de 
Incalpaca, muy por encima que el sector, de 2,792 MJ, y también de Michell, que es de 0,03 MJ. Esto 
puede atribuirse a los diferentes tipos de procesos que utilizan las empresas, y demuestra además que 
no existe un promedio estándar en la generación de estas sustancias. Cabe resaltar que ambas 
empresas respaldan sus reportes de sostenibilidad con bajo diferentes practicas sostenibles que 
ejecutan y que ambas son empresas con años de experiencia y son lideres en este rubro.  

En este análisis sectorial se presentaron los Life Cycle Assessments tanto de Incalpaca como 
del Grupo Michell para identificar los procesos con mayores impactos ambientales negativos.  Si bien 
las empresas analizadas han implementado prácticas sostenibles y eficientes que les han permitido 
disminuir su huella ambiental, es importante reconocer que aún existen oportunidades de mejora para 
ambas.  

 
Impacto ambiental en los procesos de Incalpaca 

 
Con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero de Incalpaca, esta es 

considerablemente más alta en la etapa de producción de la materia prima con 4.009.835 kg de CO2. 
Esto representa cerca del 90% de la liberación de gases de impacto climático en todo el proceso, lo 
que significa una oportunidad de mejora para la compañía.  

En cuanto a la eutrofización, esta alcanza su nivel máximo nuevamente en la primera etapa, 
con 92 kg de PO4. Este exceso de nutrientes en los cuerpos acuáticos puede deberse al manejo 
inadecuado de los desechos generados por las alpacas o el uso de fertilizantes en las áreas de pastoreo. 
En las dos siguientes etapas - y en la disposición final - el impacto se reduce considerablemente a 
valores aceptables. Sin embargo, vuelve a subir para la distribución de los productos terminados y el 
uso de la ropa, con 70 y 75 kg de PO4 respectivamente. 

En el caso de la distribución de los productos terminados, esto puede deberse a la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas durante el transporte y almacenamiento de 
los productos. Por otro lado, en lo que respecta al uso de la ropa, el valor elevado es ocasionado 
gracias al uso de detergentes y otros productos de limpieza que contienen fosfatos, que, al ser 
liberados en las aguas residuales, los nutrientes adicionales promueven el crecimiento de algas y 
plantas acuáticas.  

Con respecto al consumo hídrico, este presenta su punto máximo durante la distribución de 
los productos terminados, con 50 m3 de agua. Esto puede deberse a la gran cantidad de agua utilizada 
para hacer la limpieza de los vehículos de transporte, de los contenedores, embalaje y el 
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mantenimiento de las instalaciones. La segunda etapa más elevada es la del uso de la ropa, 
refiriéndose específicamente al lavado de la misma. Finalmente, en lo que respecta al agotamiento 
abiótico, observamos un pico máximo en el procesamiento de la fibra, con 35 544 767 mega joules. 
Esto puede deberse al uso de energía eléctrica, gas natural y productos químicos. La etapa siguiente, 
la confección de la ropa, también presenta un valor elevado, lo que puede ser atribuido al consumo 
de energía, pero también al uso de los productos químicos utilizados en los procesos de teñido y 
acabado. Las siguientes etapas muestran un agotamiento abiótico aceptable. 

 
Impacto ambiental en los procesos del Grupo Michell 

 
En el caso de las emisiones de CO2 del Grupo Michell, observamos que en la primera etapa - 

la producción de la materia prima - es en la que más se genera CO2, con más de 73 millones de kg. 
Esto puede ser ocasionado por la generación de gases de parte del ganado a través de la respiración y 
la descomposición del estiércol de los animales. No obstante, hay un cambio grande en lo que respecta 
en las otras etapas, tan solo en la siguiente - en el procesamiento de la fibra - se produce un poco más 
de 5 millones de kg, lo que es un 7% de la anterior etapa y es debido al consumo de energías 
combustibles y procesamientos químicos. En el caso de la confección de la ropa, se generan 3 
millones de kg de CO2 y finalmente en las últimas 3 etapas se generan 111, 29 y 14 kg 
respectivamente.  

Con respecto a la eutrofización, se puede observar que la emisión de PO4 es muy variable. En 
la primera etapa - la producción de la materia prima - se empieza con una cantidad de 529 kg de 
emisión de PO4. Esto puede deberse a la alimentación rica en fósforo hacia el animal para el 
crecimiento desarrollo de sus tejidos. Además, puede atribuirse al uso de fertilizantes. La emisión se 
reduce significativamente en el caso de las dos siguientes etapas: en el procesamiento de la fibra con 
tan solo de 32 kg de PO4 y en la confección de la ropa con de 35 kg. No obstante, en la siguiente 
etapa de distribución de los productos terminados, esta vuelve a aumentar a 421 kg y en el uso de la 
ropa se mantiene con un valor similar de 400 kg de PO4, para finalmente, en la última etapa de 
disposición final, baje a tan solo 17 kg de PO4 siendo este el menor valor de todo el proceso. En lo 
referente al consumo hídrico del Grupo Michell, notamos que en la primera etapa - la producción de 
la materia prima - hay un consumo nulo de agua, lo cual cambia con el procesamiento de la fibra en 
el que se consumió 660 mil m3 de agua. En la siguiente etapa, la confección de ropa, también se 
utiliza una cantidad semejante pero ligeramente menor de 611 mil m3 de agua y esta se duplica en la 
distribución de los productos terminados con 1.3 millones de m3 de agua. Sin embargo, esta 
disminuye en las siguientes etapas como en el uso de la ropa a 1.1 millones de m3 de agua y finalmente 
en la disposición final nos da un resultado negativo de -24 mil m3 de agua.  

Finalmente, en el caso del agotamiento abiótico, en el procesamiento de la fibra tenemos un 
pico de 190 millones de megajoules. Esto puede deberse al uso continuo de energía que es necesaria 
para todo este proceso. En la siguiente etapa, de la confección de la ropa, se tienen 10 millones de 
megajoules. Al igual que en el caso anterior, se debe al uso de energías y combustibles, además de la 
utilización de los productos químicos en el teñido y acabado. A continuación, en la tabla 8 
presentamos alternativas de mejora para contrarrestar los impactos negativos en el medio ambiente.  

Al implementar estos puntos permite que las empresas de este rubro se comprometan y se 
enfoquen en los componentes del flujo de la materia prima y que consideren las tecnologías nuevas 
como medio de transición para lograr la sostenibilidad.   Es así que esta propuesta de ecoeficiencia 
presenta la idea de mantener altos estándares de calidad, pero al mismo tiempo vincular esos objetivos 
con las necesidades del medio ambiente. Uno de los principales beneficios de este proceso es generar 
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un mayor interés del público en el mercado, incrementar su credibilidad; sin embargo, es evidente 
que hay obstáculos que las empresas tienen que pasar para que sean ambientalmente responsables. 
Pero también se sabe que en la actualidad cada vez se da más facilidades y beneficios a las empresas 
que luchan contra la contaminación y desean reducir su impacto ambiental. 
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Tabla 8. Recomendaciones de mejora para las empresas de producción de prendas de alpaca  
 Calentamiento Global Eutrofización Consumo de Agua Agotamiento Abiótico 

Producción de la materia 
prima 

Prácticas de pastoreo 
sostenible (rotación de 
pastizales, manejo de 
rebaños) para evitar la 
degradación de suelo y 
maximizar la captura de 
carbono. 

Técnicas regenerativas 
agrícolas en los pastizales 
(compost orgánico, 
siembra de leguminosas) 
para reducir el uso de 
fertilizantes químicos. 
Evitar la aproximación de 
nutrientes hacia fuentes 
acuáticas cercanas a través 
de medidas de control. 

Implementación de 
prácticas de riego eficiente 
en los pastizales de la 
alpaca (irrigación 
controlada, riego por 
goteo) 
Captación y 
almacenamiento de agua 
de lluvia para usarla en 
periodos de escasez 
hídrica. 

Implementación de 
técnicas de conservación 
del suelo (compost 
orgánico, cultivos de 
cobertura, rotación de 
cultivos). 
Evitar la sobreexplotación 
y agotamiento de los 
nutrientes escenciales de 
los suelos. 

Procesamiento de la fibra Adopción de maquinaria 
energéticamente eficiente. 
Uso de energías 
renovables en las 
operaciones (energía 
eólica, paneles solares) 
Disminución de los 
riesgos de incumplimiento 
de leyes y se mejoran las 
relaciones de la 
comunidad y la empresa. 
 

Implementación de 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales para 
minimizar la 
contaminación de las 
mismas (filtración, 
purificación, reutilización 
y reciclaje) 
Reducción del consumo 
energético y emisiones 
contaminantes. 
Disminución del volumen 
y toxicidad de los 
residuos. 

Instalación de sistemas de 
reciclaje y reutilización 
del agua en los procesos 
de lavado, cardado e 
hilado. 
Implementación de 
tecnologías de ahorro de 
agua. 
Modificación de los 
procesos de lavado, como 
la captura a través de 
filtros en lavadoras, y la 
mejora de los filtros para 
capturar fibras en el 
tratamiento de aguas 
residuales. (European 
Parliament, 2019) 

Utilización de maquinaria 
y equipos eficientes para 
minimizar el desperdicio 
de materiales. 
Reutilización de residuos 
de la fibra en otros 
productos o industrias. 
Reducción del derroche de 
recursos apoyándose en la 
mejora continua. 

Confección de la ropa El papel que las escuelas y 
colegios podrían 
desempeñar, tanto en la 
concienciación sobre la 
sostenibilidad como en el 
fomento de las habilidades 
y hábitos necesarios para 
crear, reparar y cuidar la 
ropa (European 
Parliament, 2019) 

Utilización de productos 
químicos no tóxicos en los 
procesos de tinturería y 
acabado. 
Gestión adecuada de los 
productos químicos 
utilizados. 
Tratamiento de las aguas 
residuales. 

Prácticas de lavado y 
enjuague eficientes. 
Utilización de detergentes 
biodegradables y 
tecnologías de bajo 
consumo hídrico. 

Uso de técnicas de corte y 
confección que 
maximicen la utilización 
de los recursos 
disponibles y minimicen 
los desperdicios de la tela. 
Prácticas de diseño 
sostenible para optimizar 
el uso de la fibra de alpaca 
disponible. 
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Utilización de energías 
renovables. 
Fomentación de la 
producción local para 
reducir emisiones propias 
del transporte. 

Distribución de los 
productos terminados 

 

Implementar sistemas de 
transporte sostenibles de 
bajas emisiones. 
Optimización de las rutas 
de distribución para 
disminuir las distancias 
recorridas. 

Asegurar que los 
productos químicos 
empleados en el embalaje 
no se derramen al 
medioambiente. 

Implementación de 
medidas de gestión del 
agua en los procesos 
losgísticos (optimización 
de rutas de entrega), ya 
que la reducción del uso 
de combustible disminuye 
indirectamente el 
consumo de agua.  

Adopción de medidas de 
embalaje sostenible y 
reducción de residuos 
durante la distribución y 
almacenamiento de las 
prendas (materiales 
reciclables, minimización 
del uso de plásticos de un 
solo uso). 

Uso de la ropa Promociones prácticas de 
cuidado de la ropa (lavado 
a bajas temperaturas, 
evitar usar secadoras, 
planchar solo cuando sea 
necesario). 
Presentar las prendas de 
alpaca como una 
alternativa sostenible a la 
moda rápida, 
disminuiyendo la 
demanda de prendas 
nuevas y sus emisiones. 

Fomentación del uso de 
detergentes y productos de 
limpieza biodegradables 
para minimizar la 
liberación de nutrientes 
dañinos en las aguas 
residuales. 
Educación a los 
consumidores sobre la 
importancia del uso 
responsable de los 
recursos hídricos.  

Fomentación de prácticas 
de lavado consciente 
(bajas temperaturas, 
reutilización del agua para 
otros fines domésticos, 
uso de las cargas 
completas de lavado). 

Promoción del cuidado y 
mantenimiento adecuados 
de las prendas (evitar uso 
excesivo de detergentes y 
otros productos químicos 
agresivos) para aumentar 
su vida útil. 

Disposición final En el Reino Unido, 
autoridades locales han 
fomentado el 
establecimiento de centros 
de reciclaje, por ejemplo, 
en estacionamientos de 
supermercados, y operan 
programas de recolección 
en el bordillo de la calle 
para facilitar la 
eliminación de ropa 
(European Parliament, 
2019) 

Educación a los 
consumidores sobre la 
importancia de reparar, 
volver a usar, reutilizar y 
alquilar son preferibles a 
reciclar o desechar la ropa. 
(European Parliament, 
2019) 

 
Establecimiento de 
sistemas de recolección y 
gestión de residuos para 

Fomento de métodos 
sostenibles de disposición 
de ropa como el reciclaje 
social, donde los 
consumidores pueden 
desprenderse de productos 
permitiendo que otros 
consumidores los 
obtengan sin costo alguno. 
(Öztürk & Şahin, 2023) 
Esto minimiza el consumo 
adicional de agua asociado 

Recuperar y revender 
artículos que los clientes 
ya no desean. (European 
Parliament, 2019) 

 
Alquilar o rentar ropa a 
los clientes para que 
pueda ser utilizada por 
varias personas. 
(European Parliament, 
2019) 
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Promoción de la 
reutilización o reciclaje de 
las prendas de alpaca al 
final de su vida útil. 
Organización de 
programas de recolección 
de las prendas para evitar 
que se desvíen a los 
vertederos y tengan una 
segunda vida.  

evitar la contaminación 
del suelo.  

a la producción de prendas 
nuevas. 

Desarrollar modelos de 
'suscripción', que permiten 
a los clientes intercambiar 
ropa y también incentivan 
a los minoristas a utilizar 
las prendas muchas veces 
antes de desecharlas. 
(European Parliament, 
2019) 
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Conclusiones 
 

A partir de la investigación realizada se plantean las siguientes conclusiones:  
Tanto Incalpaca como el grupo Michell han implementado prácticas sostenibles que han 

permitido disminuir sus efectos ambientales perjudiciales; sin embargo, existen oportunidades 
para todas ellas en distintas áreas de operaciones.  

La gestión adecuada del agua es un aspecto crítico en todas las etapas del ciclo de vida de 
las prendas de alpaca, por lo que la implementación de prácticas de ahorro, reutilización, reciclaje 
y la adopción de tecnologías de bajo consumo hídrico son medidas clave para reducir su consumo.  

El manejo de los productos químicos utilizados durante la producción y el procesamiento 
de las prendas de alpaca es fundamental para mitigar el impacto de la eutrofización; por lo que la 
adopción de productos químicos biodegradables y el uso de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales efectivos son recomendaciones importantes.  

El calentamiento global es otro factor determinante en todas las etapas del ciclo de vida de 
las prendas de alpaca, por lo que es necesario promover la producción de la moda sostenible, 
utilizar materiales de bajo impacto ambiental y mejorar las prácticas de fabricación para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero.  

La disposición final de las prendas de alpaca también debe ser considerada, pues es 
importante fomentar la reutilización, el reciclaje y el compostaje de todos los productos textiles 
para reducir el impacto ambiental asociado con la disposición de estos. 
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Evaluación de la implementación de tecnologías de transformación digital en 
la mejora de la seguridad y salud ocupacional en estudiantes de maestría en 
prevención de riesgos laborales en universidades públicas de la República 

Dominicana 
 

Rafael Eugenio Robles Morales, Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 
República Dominicana, rafael.robles@uteco.edu.do 

 
Resumen 

 
Este estudio investigó el impacto de la integración de Tecnologías de 
Transformación Digital (TTD) en la formación de estudiantes de maestría en 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en universidades públicas de la 
República Dominicana. Se utilizó un diseño cuantitativo con una muestra de 58 
estudiantes de dos universidades prominentes. Se evaluó el uso y la percepción de 
las TTD, así como el nivel de conocimiento y la aplicación de prácticas en 
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). Los resultados revelaron que las TTD 
influyen positivamente en la comprensión de riesgos laborales y en la adopción 
de prácticas de seguridad. La experiencia previa con tecnologías digitales y la 
interacción con plataformas en línea también desempeñaron un papel importante. 
Se concluye que la integración efectiva de TTD mejora la formación en SSO, 
prepara a futuros profesionales y fortalece los estándares de seguridad. Estos 
hallazgos tienen implicaciones para la educación en PRL y sugieren la necesidad 
de estrategias de integración tecnológica para formar profesionales competentes 
en seguridad laboral. 
 
Palabras Clave: Formación Académica, Innovación Educativa, Prevención de 
Riesgos Laborales, Seguridad y Salud Ocupacional, Tecnologías de 
Transformación Digital. 

 
 

Introducción 
 
La salud ocupacional y la seguridad laboral son aspectos cruciales en cualquier entorno 

laboral. El bienestar de los trabajadores y su capacidad para realizar sus tareas en un ambiente 
seguro no solo son imperativos éticos, sino también fundamentales para el funcionamiento 
eficiente y sostenible de cualquier organización. En este contexto, para Gabryelczyk (2020) el 
avance tecnológico ha demostrado ser un factor transformador en diversos campos, tanto así que 
su aplicación en la mejora de la seguridad y salud ocupacional se ha convertido en un tema de 
creciente interés. De acuerdo con Lombardero (2015), las Tecnologías de Transformación Digital 
(TTD) han ganado un papel prominente en la sociedad actual, alterando profundamente la manera 
en que las personas se comunican, interactúan y acceden a la información. En ámbitos como la 
educación, la medicina y la gestión empresarial, estas tecnologías han demostrado su capacidad 
para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y fomentar una mayor eficiencia. A medida 
que la digitalización sigue su curso inexorable, es imperativo explorar cómo estas tecnologías 
pueden impactar la seguridad y salud ocupacional en entornos educativos y laborales (Duran, 
2023). 

La República Dominicana, como muchas otras naciones, está experimentando una 
evolución en su enfoque hacia la prevención de riesgos laborales (PRL) y la formación en 
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seguridad ocupacional. En este contexto, los estudiantes de maestría en PRL representan una 
población de gran relevancia, ya que están destinados a desempeñar roles clave en la 
implementación y promoción de prácticas seguras en futuros entornos laborales. Sin embargo, el 
grado en el que las Tecnologías de Transformación Digital 
influyen en la mejora de su comprensión y aplicación de principios de seguridad y salud 
ocupacional sigue siendo un área menos explorada. 

La presente investigación tuvo como objetivo abordar esta brecha de conocimiento al 
evaluar el impacto de la implementación de Tecnologías de Transformación Digital en la mejora 
de la Seguridad y Salud Ocupacional en estudiantes de maestría en Prevención de Riesgos 
Laborales en universidades públicas de la República Dominicana durante el año 2023. Para 
lograrlo, se exploraron dos variables fundamentales: el Uso y Percepción de las Tecnologías de 
Transformación Digital (TTD) y el Conocimiento y Prácticas en Seguridad y Salud Ocupacional 
(SSO). Este estudio se propuso responder a los siguientes objetivos específicos: primero, analizar 
el uso que los estudiantes hacen de las TTD y su percepción sobre la influencia de estas tecnologías 
en la mejora de la SSO; segundo, evaluar el nivel de conocimiento que los estudiantes poseen en 
relación con los principios de seguridad y salud ocupacional, así como su capacidad para aplicar 
dichos conocimientos en situaciones concretas. El presente trabajo se justifica por la necesidad de 
entender cómo la tecnología puede ser empleada para fortalecer la seguridad y salud ocupacional 
en un contexto académico y, por ende, preparar a los futuros profesionales en PRL de manera 
integral. Al abordar esta temática en el contexto específico de estudiantes de maestría en PRL en 
universidades públicas de la República Dominicana, se buscó aportar conocimientos valiosos que 
puedan influir en la toma de decisiones políticas, académicas y empresariales relacionadas con la 
seguridad laboral en el país. 

A lo largo de este artículo, se presentará un análisis detallado parido por la revisión de la 
literatura existente sobre la relación entre las TTD y la SSO, se describirá la metodología utilizada 
para llevar a cabo esta investigación y se discutirán los hallazgos obtenidos. Se espera que los 
resultados de este estudio contribuyan a la comprensión de cómo las Tecnologías de 
Transformación Digital pueden ser aprovechadas para mejorar la seguridad y salud ocupacional 
en un contexto educativo, y, en última instancia, fomentar un ambiente laboral más seguro y 
saludable en la República Dominicana y más allá. 
 

Revisión de literatura 
 

La relevancia de incorporar tecnologías innovadoras en la formación académica de 
estudiantes que se especializan en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es un enfoque que 
reconoce que la seguridad y salud ocupacional son esenciales en cualquier entorno laboral y que 
la preparación de profesionales en esta disciplina debe ser abordada de manera holística y en 
sintonía con las herramientas tecnológicas disponibles en la era contemporánea. 
 

a) Fortalecer la Seguridad y Salud Ocupacional: El primer aspecto clave en este concepto 
es la necesidad de fortalecer y mejorar los estándares de seguridad y salud ocupacional, 
tema que tratamos con mayor nivel de detalle más adelante. La incorporación de tecnología 
puede permitir la identificación temprana de riesgos, la implementación de sistemas de 
monitoreo en tiempo real y la generación de datos precisos para la toma de decisiones 
informadas. Esto no solo contribuye a la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales, sino que también promueve un ambiente de trabajo más seguro y saludable para 
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los empleados. Según Trujillo (2011), La constante atención a la seguridad laboral debe 
ser una prioridad compartida entre empleadores y empleados. Se trata de una forma 
esencial de salvaguardar la vida humana y su entorno, este enfoque genera significativas 
ventajas para las personas al preservar su bienestar, mientras que para las empresas 
asegura condiciones de seguridad óptimas que sin duda fomentan una mayor eficiencia 
en la producción. 

b) Contexto Académico: Tratar la PRL en un contexto académico resalta la importancia de 
integrar estas tecnologías en el proceso de aprendizaje y formación de futuros 
profesionales en PRL. La educación en esta área debe ir más allá de la teoría y abordar 
aspectos prácticos y aplicados. La tecnología puede proporcionar herramientas de 
simulación, realidad virtual, aprendizaje en línea y aplicaciones interactivas que permitan 
a los estudiantes experimentar situaciones laborales reales de manera controlada y segura, 
fortaleciendo su comprensión y habilidades prácticas. Según lo expresado por Sanchiz et 
al. (2011), la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), la mentalidad preventiva, la 
protección laboral y el bienestar físico y mental, se deben incorporar de manera rutinaria 
en la enseñanza y la investigación académica universitaria. Esto se debe reflejar en los 
currículos, proyectos, y programas de estudio, entre otros aspectos. 

c) Preparar a los Futuros Profesionales en PRL: El objetivo central es formar a 
profesionales competentes y capaces de abordar los desafíos actuales y futuros en 
seguridad y salud ocupacional. La formación integral implica equipar a los estudiantes 
con conocimientos actualizados sobre tecnologías emergentes y cómo aplicarlas en la 
práctica laboral. Estos futuros profesionales expertos en PRL deberán estar preparados 
para enfrentar y resolver problemas complejos relacionados con la seguridad ocupacional 
en diversos entornos de trabajo. Tal cual lo establecido por Sanchiz et al. (2011); La 
cultura preventiva se configura como un estado propicio para la seguridad, promoviendo 
la incorporación de acciones preventivas tanto a nivel individual como en el contexto 
organizacional. Esta cultura emerge como el fundamento primordial sobre el cual se erige 
la estructura de medidas preventivas. 

 
En respuesta a la dinámica naturaleza de los riesgos, incluyendo tanto los existentes como 

los emergentes impulsados por cambios tecnológicos y fenómenos modernos como la 
ciberseguridad, la inteligencia artificial y el cambio climático, se hace esencial que las instituciones 
educativas desarrollen programas de formación que capaciten a profesionales para liderar y 
gestionar organizaciones en estos contextos desafiantes. Esto implica una atención significativa a 
la administración de riesgos (Guzman, 2021). En conjunto, este concepto destaca la importancia 
de fusionar la formación en PRL con las ventajas y posibilidades que brinda la tecnología moderna. 
Esto no solo mejora la calidad de la educación en esta área, sino que también tiene el potencial 
de influir positivamente en la cultura de seguridad laboral a medida que los graduados ingresan al 
mundo laboral. La integración efectiva de tecnologías en la educación de PRL contribuye a formar 
profesionales más competentes, conscientes y preparados para abordar los desafíos dinámicos y 
en constante evolución en la seguridad y salud ocupacional en diversos sectores y contextos 
laborales. Conforme lo expresado por Montero-Martinez (2011), un enfoque de mejora del 
comportamiento para la seguridad en el lugar de trabajo (PGSBC) implica identificar 
comportamientos críticos relacionados con la seguridad, analizar y ajustar los factores que 
influyen en el incumplimiento de estos comportamientos, observar y clasificar la ejecución de 
estos, y aplicar intervenciones planificadas, como la retroalimentación y el refuerzo positivo, para 
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influir en el grupo de individuos. Este ciclo de observación e intervención se repite de manera 
continua, mientras se ajustan tanto los factores antecedentes como las consecuencias para 
promover un comportamiento seguro. 

La necesidad de fortalecer y mejorar los estándares de seguridad y salud ocupacional 
responde a un llamado imperativo para garantizar la protección y el bienestar de los trabajadores 
en todos los ámbitos laborales. Esta necesidad surge de varios factores fundamentales que 
subrayan la importancia de priorizar la seguridad y la salud en el entorno laboral. La mejora de 
los estándares de seguridad y salud ocupacional tiene como objetivo principal prevenir accidentes, 
lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. A través de la identificación y mitigación de 
riesgos potenciales, se busca minimizar las situaciones peligrosas que podrían poner en peligro la 
integridad física y mental de los trabajadores. Las organizaciones tienen la responsabilidad ética 
y legal de proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para sus empleados. Cumplir con 
los estándares de seguridad no solo es una obligación moral, sino también una exigencia legal en 
muchas jurisdicciones. Un ambiente laboral seguro y saludable promueve la productividad y la 
eficiencia. Los trabajadores que se sienten seguros y valorados son más propensos a rendir al 
máximo de sus capacidades, lo que se traduce en una mayor calidad del trabajo, menos ausencias 
debido a enfermedades y una reducción en los costos asociados a accidentes laborales. 

Las organizaciones que se preocupan y se esfuerzan por garantizar la seguridad y salud de 
sus empleados construyen una imagen corporativa positiva. Esto puede influir en la percepción de 
los clientes, inversores y la comunidad en general, lo que a su vez puede tener impactos financieros 
y reputacionales positivos. La mayoría de los países cuentan con regulaciones y normativas 
específicas en materia de seguridad y salud ocupacional. Siendo asi, mejorar los estándares de 
seguridad asegura el cumplimiento de estas normativas y reduce el riesgo de sanciones legales y 
multas. Un entorno de trabajo seguro y saludable es un factor atractivo para los empleados. Las 
organizaciones que se preocupan por la seguridad de su personal tienden a retener a sus talentos y 
atraer nuevos profesionales que valoran la calidad de vida laboral. Con la evolución constante de 
la tecnología y la automatización en el lugar de trabajo, surgen nuevos riesgos y desafíos en 
términos de seguridad. La necesidad de mantener y mejorar los estándares de seguridad y salud se 
vuelve aún más crítica en un entorno laboral en constante cambio. 

Resumidamente, la necesidad de fortalecer y mejorar los estándares de seguridad y salud 
ocupacional es esencial para garantizar un ambiente laboral seguro, saludable y productivo. Al 
hacerlo, se protege la vida y el bienestar de los trabajadores, se cumplen obligaciones éticas y 
legales, y se contribuye al éxito sostenible de las organizaciones en un mundo laboral en constante 
evolución. La importancia de integrar tecnologías en el proceso de aprendizaje y formación de 
futuros profesionales en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) radica en la mejora significativa 
de la calidad de la educación y la preparación de estos estudiantes para enfrentar los desafíos reales 
del campo laboral. Esta integración ofrece una serie de beneficios sustanciales. Las tecnologías 
permiten crear entornos de aprendizaje activos, donde los estudiantes pueden interactuar con 
conceptos y situaciones de seguridad y salud ocupacional de manera práctica. La simulación de 
escenarios reales y la participación en ejercicios prácticos enriquecen la experiencia de aprendizaje 
y mejoran la retención de conocimientos. Según los planteamientos de Jimenez et al., (2019); los 
beneficios del aprendizaje activo han sido ampliamente comprobados. Los estudiantes que 
participan en estos enfoques no solo retienen información de manera más efectiva, sino que 
también muestran un mayor entusiasmo por el proceso de aprendizaje. Además, desarrollan 
habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comunicación, 
lo que contribuye a un desarrollo integral. 
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La realidad virtual, la realidad aumentada y otras tecnologías inmersivas pueden recrear 
entornos laborales complejos de manera realista. Esto proporciona a los estudiantes la oportunidad 
de enfrentar situaciones peligrosas de manera segura y desarrollar habilidades para la toma de 
decisiones en contextos auténticos. Bricken (Citado por Jimenez et al. 2019) sostiene que la 
Realidad Virtual (RV) habilita el diseño de espacios de aprendizaje envolventes, interactivos, y 
personalizables. El acceso a una amplia gama de recursos interactivos a través de plataformas en 
línea y aplicaciones educativas representa una valiosa oportunidad para enriquecer la experiencia 
de aprendizaje en Prevención de Riesgos Laborales (PRL). Estos recursos, que incluyen videos 
ilustrativos, tutoriales detallados, simulaciones prácticas y estudios de casos contextualizados, no 
solo se ajustan a diversas preferencias de aprendizaje, sino que también desempeñan un papel 
fundamental en la mejora de la comprensión y asimilación de conceptos relacionados con la PRL, 
fomentando así una comprensión más profunda y efectiva de la materia. 

Las tecnologías permiten la entrega de retroalimentación inmediata sobre el desempeño de 
los estudiantes. Esto ayuda a identificar áreas de mejora y a ajustar la formación en consecuencia. 
Las tecnologías educativas permiten la personalización de los contenidos y el ritmo de aprendizaje, 
lo que beneficia a estudiantes con diferentes niveles de conocimiento y habilidades. El campo de 
la seguridad y salud ocupacional está en constante evolución. Las tecnologías permiten mantener 
a los estudiantes y profesionales actualizados sobre nuevas regulaciones, prácticas y tecnologías 
emergentes. La integración de tecnología en la formación de PRL también prepara a los futuros 
profesionales para utilizar herramientas digitales que serán relevantes en su futura carrera laboral 
(Montero- Martinez, 2011). Las plataformas en línea y las redes sociales pueden facilitar la 
colaboración entre estudiantes y profesionales de diferentes regiones, permitiendo el intercambio 
de conocimientos y mejores prácticas, por esto, La tecnología puede hacer que el aprendizaje sea 
más atractivo y agradable, lo que a su vez puede mejorar la retención de conocimientos y la 
motivación de los estudiantes. Las tecnologías pueden simular situaciones de crisis y emergencia, 
lo que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades para gestionar eficazmente situaciones 
inesperadas. En conjunto, la integración de tecnologías en la formación de PRL no solo mejora la 
calidad del proceso educativo, sino que también prepara a los futuros profesionales para enfrentar 
de manera efectiva los desafíos complejos y en constante cambio en el campo de la seguridad y 
salud ocupacional. 

La formación integral de los estudiantes en el campo de Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL) implica proporcionarles una base sólida de conocimientos y habilidades que abarquen tanto 
los aspectos fundamentales de seguridad y salud ocupacional como la aplicación de tecnologías 
emergentes en situaciones laborales reales. Esta perspectiva de formación busca preparar a los 
futuros profesionales para afrontar los retos cambiantes del entorno laboral moderno y aprovechar 
plenamente las herramientas tecnológicas disponibles. Algunos puntos clave a considerar son: 

 
a) Conocimientos Fundamentales de PRL: La formación integral comienza por establecer 

una comprensión profunda de los principios de seguridad y salud ocupacional. Los 
estudiantes deben adquirir conocimientos sobre leyes y regulaciones, evaluación de 
riesgos, ergonomía, higiene industrial, gestión de emergencias y otros temas esenciales 
en el campo. Son precisamente estos temas los que se incluyen en los planes de clase que 
desarrollan universidades como UASD y UTECO en la facilitación docente de los 
programas de maestría en PRL en la Republica Dominicana (UTECO, 2019). 

b) Adaptación a Tecnologías Emergentes: La formación debe equipar a los estudiantes 
con la capacidad de identificar, comprender y adaptarse a las tecnologías emergentes 
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relevantes para la PRL. Esto incluye, por ejemplo, sistemas de monitoreo en tiempo real, 
dispositivos de seguridad conectados, análisis de datos para la identificación de 
tendencias y otras herramientas digitales. En concordancia con lo expresado por San 
Martin (2021), dentro del ámbito educativo, nos enfrentamos a una significativa empresa: 
preparar y empoderar a individuos para enfrentar con eficacia los desafíos presentados 
por la Cuarta Revolución Industrial. Este proceso no solo implica la adquisición de 
conocimientos y habilidades técnicas avanzadas, sino también el cultivo de una 
mentalidad adaptable y creativa que permita a los aprendices innovar y prosperar en un 
entorno en constante cambio, marcado por avances tecnológicos disruptivos y una 
creciente interconexión global. En esta tarea, se requiere una reevaluación de los métodos 
pedagógicos tradicionales y una orientación hacia enfoques educativos que fomenten la 
resolución de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración y la agilidad mental, 
preparando así a los futuros profesionales para liderar con éxito en esta era de 
transformación industrial. 

c) Integración de Tecnologías en la Práctica: No es suficiente solo conocer las 
tecnologías; los estudiantes también deben aprender cómo aplicar estas herramientas en 
situaciones laborales concretas. Esto implica enseñarles a seleccionar, implementar y 
evaluar tecnologías de manera efectiva para mejorar la seguridad y salud ocupacional. 
Enseñar a los estudiantes de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) a seleccionar, 
implementar y evaluar tecnologías de manera efectiva es de suma importancia en el 
contexto actual debido a los rápidos avances en la tecnología y su creciente integración en 
entornos laborales. La capacidad de los profesionales de PRL para manejar estas 
tecnologías de manera competente tiene varias implicaciones cruciales (EU-OSHA, 
2021). En primer lugar, la selección adecuada de tecnologías puede contribuir a una 
mejora sustancial en la seguridad y salud ocupacional. Al elegir y aplicar las herramientas 
tecnológicas adecuadas, se pueden identificar riesgos con mayor precisión, monitorear de 
manera más eficaz las condiciones de trabajo, y diseñar sistemas preventivos más 
robustos. En segundo lugar, la implementación exitosa de tecnologías en PRL puede 
aumentar la eficiencia y la eficacia de los procesos de prevención de riesgos. Las 
tecnologías modernas permiten la automatización de tareas repetitivas y peligrosas, lo que 
reduce la exposición humana a riesgos potenciales y libera tiempo para actividades de 
mayor valor añadido. En tercer lugar, la capacidad de evaluar críticamente la eficacia de 
las tecnologías en términos de seguridad y salud ocupacional es fundamental para 
garantizar que los esfuerzos y recursos se asignen de manera óptima. Los profesionales 
de PRL deben ser capaces de analizar y medir los resultados obtenidos a través de estas 
tecnologías y realizar ajustes necesarios para optimizar los beneficios y minimizar los 
riesgos. 

d) Desarrollo de Habilidades Críticas: La formación integral se enfoca en el desarrollo de 
habilidades críticas, como el pensamiento analítico, la resolución de problemas, la toma 
de decisiones éticas y la comunicación efectiva. Estas habilidades son esenciales para 
aplicar conocimientos y tecnologías de manera práctica y ética en el entorno laboral. 
Según la Escuela Europea de Excelencia (2020), Las habilidades esenciales del 
responsable de seguridad y salud en el trabajo se destacan como competencias cruciales 
para un profesional sobresaliente en este ámbito. El líder en este rol debe poseer la 
capacidad de impulsar el cambio, promoviendo una cultura de seguridad en lugar de actuar 
como un mero vigilante de cumplimiento. Además, debe exhibir habilidades de 
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comunicación efectiva para conectar con directivos, empleados y otros involucrados, 
construyendo así la confianza necesaria para liderar el cambio. La empatía y la 
preocupación genuina por el bienestar de los trabajadores son esenciales para fomentar la 
confianza. Finalmente, la proyección de credibilidad se basa en un sólido conocimiento 
de estándares de seguridad, lo que permite al profesional influir positivamente en sus 
colegas y en la dirección de la organización. Estas habilidades combinadas definen un 
líder en seguridad y salud laboral altamente competente. 

e) Prácticas Simuladas: La formación en seguridad y salud ocupacional puede 
enriquecerse mediante la inclusión de ejercicios y simulaciones prácticas que brinden 
a los estudiantes la oportunidad de enfrentar escenarios realistas haciendo uso de 
tecnologías emergentes. Estas actividades no solo contribuyen a fortalecer y profundizar 
el proceso de aprendizaje, sino que también fomentan el desarrollo de una mayor 
confianza en la utilización efectiva de las herramientas innovadoras. Al permitir a los 
estudiantes interactuar con estas tecnologías en contextos simulados, se crea un entorno 
propicio para la experimentación controlada, la resolución de problemas y la adquisición 
de habilidades prácticas, lo que a su vez facilita su transición hacia el mundo laboral y su 
capacidad para abordar de manera efectiva los desafíos que la evolución tecnológica 
plantea en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. 

f) Actualización Continua: La formación integral también resalta la relevancia de la 
educación continua y la vigilancia constante de las tendencias tecnológicas en constante 
evolución. En este sentido, los expertos en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) deben 
mostrar una disposición constante hacia el aprendizaje, con el fin de mantenerse 
actualizados en un entorno en continua transformación. La adaptación y la adquisición 
continua de nuevos conocimientos se vuelven esenciales para abordar los desafíos 
emergentes y las innovaciones tecnológicas que caracterizan a un mundo en constante 
cambio. 

g) Casos de Estudio y Mejores Prácticas: La integración efectiva de casos de estudio y 
ejemplos que reflejen las mejores prácticas despliega ante los estudiantes un panorama 
práctico y concreto sobre cómo las tecnologías emergentes han sido exitosamente 
aplicadas en una diversidad de contextos laborales. Al presentar estos casos ilustrativos, 
se ofrece a los alumnos la oportunidad de explorar de manera más profunda y significativa 
cómo la implementación exitosa de tecnologías puede llevarse a cabo en la realidad 
laboral, brindando no solo inspiración sino también ejemplos tangibles que consolidan su 
comprensión y les ofrecen modelos a seguir. Este enfoque no solo enriquece su formación 
teórica, sino que también estimula la creatividad y el pensamiento crítico al analizar 
soluciones exitosas y transferibles, lo que, en última instancia, los prepara para ser 
profesionales capaces de abordar eficazmente los desafíos y oportunidades que presenta 
el ámbito de la seguridad y salud ocupacional en un mundo en constante cambio 
tecnológico. 

 
Finalmente, la formación integral en PRL no solo abarca la transmisión de conocimientos 

teóricos, sino que también implica la preparación de los estudiantes para aplicar estos 
conocimientos en situaciones laborales reales, aprovechando al máximo las tecnologías 
emergentes. Esto asegura que los futuros profesionales en PRL estén preparados para enfrentar 
los retos del mundo laboral actual y contribuir a la mejora continua de la seguridad y salud 
ocupacional en diversos entornos de trabajo. 
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Método 
 

Dentro del alcance de esta investigación, se adoptó un enfoque metodológico de naturaleza 
cuantitativa mediante un diseño de corte transversal. El enfoque se centró en 
una población total de 64 estudiantes matriculados en programas de maestría en Prevención de 
Riesgos Laborales (PRL) en dos prominentes universidades públicas de la República Dominicana: 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad Tecnológica del Cibao 
Oriental (UTECO). En total, se logró una participación voluntaria de 58 estudiantes, lo que 
equivale a una tasa de respuesta significativa y representativa del 90.6%. Para la recopilación de 
datos, se implementó un cuestionario estructurado dividido en secciones que abordaron tanto el 
uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TTD) como el conocimiento y las 
prácticas asociadas a la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). La distribución del cuestionario se 
llevó a cabo a través de medios electrónicos, utilizando un formulario de Google Forms, lo cual 
permitió una eficiente y accesible forma de recopilación. El tiempo de recopilación de datos abarcó 
un periodo de una semana. El cuestionario de 15 items fue sometido previamente a una prueba de 
confiablidad, resultando con un Alfa de Cronbach de 0.812 lo cual indica que el mismo es 
sólidamente confiable. La prueba de confiabilidad y la fase de análisis de datos se realizó 
utilizando la herramienta estadística SPSS versión 29. Este proceso comprendió un análisis 
descriptivo con el fin de caracterizar tanto la muestra como las variables bajo estudio. Además, se 
aplicaron pruebas de correlación para explorar posibles relaciones entre las distintas variables 
analizadas. Paralelamente, se realizó un análisis de regresión con el propósito de evaluar y 
cuantificar la influencia de las TTD en la mejora de la SSO. 

Cabe destacar que todo el proceso de investigación se llevó a cabo con el máximo respeto a 
las consideraciones éticas, asegurando la obtención de consentimiento informado de todos los 
participantes. Además, se garantizó la confidencialidad y el anonimato de los datos recopilados, 
reforzando así la integridad y validez de los resultados obtenidos. En conjunto, este estudio 
proporciona una visión esclarecedora de la relación entre el uso de TTD y la mejora de la SSO en 
el contexto de estudiantes de maestría en PRL, aportando valiosos conocimientos a este campo de 
investigación. 
 

Resultados 
 

En esta sección, analizamos en detalle los hallazgos de cada variable y realizamos 
comparaciones entre ellas para profundizar en la comprensión de cómo se relacionan y cómo 
respaldan los planteamientos obtenidos en el estudio. 
 
Aspectos Demográficos 
 

Al observar la distribución por edad, se nota que los participantes más jóvenes (menos de 
25-30 años) representan un 19% del total, mientras que los grupos de 31-35 años y 36-40 años 
constituyen un 24.1% y 29.3%, respectivamente. Esto sugiere que la muestra tiene una 
representación equitativa de diferentes grupos de edad, lo que mejora la generalización de los 
resultados. La diferencia de género también es notable, con un 62.1% de participantes femeninas 
y un 37.9% masculinas. Esta discrepancia podría influir en las percepciones y prácticas 
relacionadas con las TTD y la PRL, y se recomienda explorar más a fondo esta relación en futuros 
estudios. La experiencia previa con tecnologías digitales es alta, con un 94.8% de participantes 
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considerándose experimentados o muy experimentados. Esta experiencia podría influir en la 
aceptación y adopción de las TTD en el campo de la PRL. La mayoría de los participantes 
provienen de la carrera de Ingeniería (39.7%), lo que podría sugerir que los estudiantes de esta 
disciplina están más familiarizados con el uso de tecnologías digitales y podrían mostrar una mayor 
predisposición hacia su integración en la PRL. 
 
Uso y Percepción de las Tecnologías de Transformación Digital (TTD) 
 

La frecuencia de uso de aplicaciones móviles y plataformas en línea relacionadas con SSO 
revela que un 41.4% las utiliza semanalmente y un 31% diariamente. Esto indica un uso constante 
y sugiere que estas herramientas son valiosas y relevantes en el entorno laboral. La preferencia por 
las plataformas en línea (51.7%) sobre las aplicaciones móviles (32.8%) para mejorar la 
comprensión de riesgos laborales es interesante. Esto podría deberse a la naturaleza más completa 
y detallada de las plataformas en línea para la entrega de contenido. La evaluación de la efectividad 
de las TTD en la promoción de SSO muestra que un 51.7% las considera efectivas, mientras que 
un 41.4% las considera muy efectivas. Esto respalda la idea de que las TTD son herramientas 
eficaces para mejorar la comprensión de los riesgos laborales y promover la seguridad. 

 
Conocimiento y Prácticas en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 
 

El impacto positivo de las TTD en la comprensión de los riesgos laborales es evidente, con 
un 44.8% sintiéndose mucho más informado y un 48.3% más informado en general. Esto confirma 
que las TTD son una herramienta valiosa para aumentar el conocimiento en el área de SSO. La 
adopción de nuevas prácticas de seguridad después de utilizar TTD es destacable, con un 60.3% 
haciéndolo entre siempre y frecuentemente. Esto sugiere que las TTD pueden influir en la 
adopción activa de medidas de seguridad en el entorno laboral. La participación ocasional en 
simulaciones digitales de situaciones laborales riesgosas (32.8%) refuerza la idea de que las TTD 
tienen potencial para mejorar la formación práctica y la comprensión de situaciones peligrosas. Se 
observa una correlación (p-valor = .044) entre la experiencia previa con tecnologías digitales y la 
percepción positiva de las TTD en la promoción de la SSO. Como se muestra en la Tabla 1, los 
participantes con mayor experiencia digital tienden a considerar más efectivas estas tecnologías 
para comprender y prevenir riesgos laborales. 

La adopción de nuevas prácticas de seguridad está relacionada (p-valor < .001) con la 
frecuencia de uso de TTD. Como se muestra en la Tabla 2, aquellos que adoptan prácticas de 
seguridad con más frecuencia también tienden a utilizar las TTD más a menudo, lo que sugiere que 
estas tecnologías influyen en la conducta segura. 

 
Tabla 1. Experiencia previa / efectividad de TTD. ¿Cómo evalúas la efectividad de las tecnologías 
digitales en la promoción de la seguridad y salud del entorno laboral? 
Experiencia previa / efectividad de TTD Efectivas Neutrales Poco efectivas Inefectivas 
Nivel de Experiencia Previa 
con Tecnologías Digitales 

Muy experimentado 9 19 0 1 0 
Experimentado 14 10 1 1 0 
Poco experimentado 1 1 1 0 0 
Sin experiencia previa 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Adopción de nuevas prácticas de seguridad / frecuencia de uso de TTD. ¿Has adoptado 
nuevas prácticas de seguridad en tu entorno académico o laboral después de utilizar TTD? 
Adopción/Frecuencia Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 
¿Con qué frecuencia 
utilizas 
aplicaciones móviles 
o plataformas en 
línea relacionadas 
con la seguridad y 
salud ocupacional en 
tu programa de 
maestría? 

Diariamente 7 7 4 0 0 
Semanalmente 4 14 6 0 0 
Mensualmente 0 0 1 0 0 
Raramente 1 1 5 5 0 
Nunca 0 1 1 1 0 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Discusión 
 

El nivel de experiencia en prevención de riesgos podría influir en la participación en 
simulaciones digitales. Los participantes con más experiencia en PRL podrían sentirse más 
cómodos participando en estas simulaciones, lo que indica que las TTD podrían ser más efectivas 
para ciertos grupos. Los resultados obtenidos en el estudio tienen una estrecha relación con el 
marco teórico presentado en a lo largo de este artículo. A continuación, se muestra cómo se 
relacionan los hallazgos con cada uno de los puntos de la teoría que sirve de soporte. Los resultados 
del estudio respaldan la idea de que la tecnología puede ser empleada para fortalecer la seguridad 
y salud ocupacional. La incorporación de tecnologías digitales en la formación académica de 
estudiantes en PRL se refleja en la percepción positiva de las Tecnologías de Transformación 
Digital (TTD) para la promoción de la seguridad y comprensión de riesgos laborales. Los 
participantes reconocieron que las TTD mejoraron su conocimiento y prácticas en seguridad y salud 
ocupacional, lo que está alineado con la idea de fortalecer los estándares de seguridad y salud 
ocupacional a través de la tecnología. 

Los hallazgos confirman la relevancia de incorporar tecnologías innovadoras en la 
formación académica de estudiantes en PRL. La preferencia por las plataformas en línea sobre las 
aplicaciones móviles y la participación en simulaciones digitales sugieren que los participantes 
valoran las herramientas tecnológicas interactivas para mejorar su comprensión y práctica en 
seguridad y salud ocupacional. Estos resultados respaldan la importancia de integrar tecnologías 
como simulaciones y realidad virtual en el proceso de aprendizaje para formar profesionales más 
competentes. Los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de preparar a los futuros 
profesionales en PRL para enfrentar los desafíos actuales y futuros en seguridad y salud 
ocupacional. La mejora del conocimiento y las prácticas en seguridad y salud ocupacional después 
de utilizar las TTD indica que los estudiantes están adquiriendo habilidades prácticas y 
conocimientos actualizados. La relación entre la experiencia previa en prevención de riesgos y la 
participación en simulaciones digitales refuerza la idea de que la formación integral debe equipar 
a los estudiantes con habilidades para abordar situaciones complejas y desafiantes. 

De igual forma, el estudio respalda la noción de formación integral al demostrar cómo las 
TTD no solo mejoran el conocimiento teórico, sino que también preparan a los estudiantes para 
aplicar tecnologías emergentes en la práctica laboral. Los participantes que adoptan nuevas 
prácticas de seguridad después de utilizar TTD muestran la aplicación práctica de conocimientos 
adquiridos. Además, la relación entre la frecuencia de uso de TTD y la adopción de prácticas de 
seguridad sugiere que los futuros profesionales en PRL pueden ser más competentes en la 
aplicación de tecnologías en situaciones laborales. 
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En resumen, los resultados del estudio respaldan y validan los planteamientos teóricos 
presentados en el documento. Los hallazgos demuestran cómo la incorporación de tecnologías 
digitales en la formación de estudiantes en PRL fortalece la seguridad y salud ocupacional, prepara 
a futuros profesionales en PRL para enfrentar desafíos y aplicar tecnologías emergentes en la 
práctica laboral, y mejora la formación integral en este campo. Estas conclusiones refuerzan la 
importancia de integrar la tecnología de manera efectiva en la educación y formación en seguridad 
y salud ocupacional. 

En el contexto de una sociedad en constante transformación tecnológica, la seguridad y 
salud ocupacional emergen como pilares fundamentales para garantizar la integridad y bienestar 
de los trabajadores en diversas industrias. Este estudio buscó examinar el impacto de las 
Tecnologías de Transformación Digital (TTD) en la formación de estudiantes especializados en 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL), con el objetivo de evaluar cómo la integración de estas 
tecnologías puede fortalecer la seguridad y salud ocupacional, así como preparar a los futuros 
profesionales en PRL para enfrentar los desafíos cambiantes de un entorno laboral en constante 
evolución. A través de un análisis detallado de las percepciones y prácticas de los estudiantes, se 
obtuvieron valiosas conclusiones que tienen importantes implicaciones para la educación y la 
práctica en el campo de la seguridad y salud ocupacional. 

Una de las conclusiones más destacadas es que la integración de Tecnologías de 
Transformación Digital en la formación de estudiantes en PRL ha demostrado un impacto positivo 
en la comprensión y aplicación de conceptos de seguridad y salud ocupacional. Los participantes 
del estudio reportaron un incremento en su conocimiento y habilidades prácticas después de 
interactuar con plataformas digitales, simulaciones y otras herramientas tecnológicas. Esta 
conclusión resalta la importancia de utilizar tecnologías innovadoras para fortalecer los estándares 
de seguridad y salud ocupacional desde la etapa formativa, lo que a su vez puede contribuir a la 
reducción de accidentes laborales y a la creación de ambientes laborales más seguros y saludables. 

Los resultados también respaldan la idea de que la formación en PRL debe ser holística y 
adaptable a los rápidos avances tecnológicos. La relación positiva entre la frecuencia de uso de 
TTD y la adopción de prácticas de seguridad sugiere que los estudiantes que se familiarizan de 
manera constante con estas tecnologías tienen una mayor probabilidad de aplicar eficazmente sus 
conocimientos en situaciones laborales reales. Esto refuerza la necesidad de preparar a los futuros 
profesionales en PRL no solo con conocimientos teóricos sólidos, sino también con la capacidad 
de adaptarse y aplicar tecnologías emergentes en un entorno laboral en constante cambio. 

La investigación también destacó la importancia de la interacción entre la experiencia 
previa en prevención de riesgos y la participación en simulaciones digitales. Los estudiantes 
con experiencia previa en seguridad y salud ocupacional mostraron una mayor disposición para 
adoptar prácticas de seguridad después de utilizar tecnologías digitales. Esto sugiere que la 
formación en PRL puede ser aún más efectiva cuando se combina con experiencias prácticas 
anteriores, lo que respalda la idea de que la formación integral en seguridad y salud ocupacional 
debe incluir tanto la teoría como la aplicación práctica. Además, las conclusiones indican que las 
TTD pueden desempeñar un papel importante en la creación de una cultura de seguridad en el 
entorno laboral. Los estudiantes que utilizaron plataformas digitales manifestaron una mayor 
percepción de la importancia de la seguridad y salud ocupacional, así como una mayor disposición 
para compartir sus conocimientos con sus compañeros de trabajo. Esto sugiere que la integración 
de tecnologías en la formación de PRL no solo tiene un impacto individual en los estudiantes, sino 
que también puede influir en la cultura de seguridad de las organizaciones en las que trabajen en el 
futuro. 
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Conclusiones 
 
En resumen, este estudio proporciona evidencia sólida de que la integración de 

Tecnologías de Transformación Digital en la formación de estudiantes en Prevención de Riesgos 
Laborales puede tener un impacto significativo en la mejora de la comprensión, adopción de 
prácticas de seguridad y salud ocupacional, y en la preparación de futuros profesionales para 
abordar los desafíos cambiantes del mundo laboral moderno. Estas conclusiones respaldan la 
importancia de adoptar enfoques educativos innovadores que aprovechen al máximo las ventajas 
de la tecnología para fortalecer la seguridad y salud ocupacional en diversos entornos de trabajo. 

Las conclusiones derivadas del estudio sobre la integración de Tecnologías de 
Transformación Digital (TTD) en la formación de estudiantes en Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL) han arrojado valiosas ideas que resaltan la imperante necesidad de evolucionar y adaptar 
los enfoques educativos en este campo. En respuesta a estos hallazgos, se han elaborado una serie 
de recomendaciones fundamentales que buscan guiar de manera concreta y efectiva la 
implementación de estrategias que fusionen la formación en PRL con las innovaciones 
tecnológicas contemporáneas. 

Estas recomendaciones, diseñadas para potenciar tanto la calidad de la educación en 
seguridad y salud ocupacional como la preparación de futuros profesionales, abarcan una 
diversidad de aspectos cruciales, desde la redefinición curricular y la formación docente hasta la 
incorporación de métodos pedagógicos interactivos y la promoción de la colaboración 
interdisciplinaria. Al seguir esta guía, las instituciones educativas y los responsables de la 
formación en PRL estarán mejor equipados para enfrentar los retos cambiantes del entorno laboral 
moderno, aprovechando al máximo el potencial transformador de las TTD y contribuyendo así al 
desarrollo de ambientes de trabajo más seguros, saludables y adaptados a la era digital. A 
continuación, las recomendaciones: 
 
Diseño Curricular y Contenidos Educativos 
- Desarrollar currículos que integren de manera efectiva las Tecnologías de 

Transformación Digital en los programas de formación de PRL. 
- Incorporar módulos específicos que aborden la aplicación práctica de tecnologías emergentes 

en situaciones de seguridad y salud ocupacional. 
- Fomentar la creación de contenidos educativos interactivos, como simulaciones, estudios de 

casos y ejercicios prácticos, que permitan a los estudiantes experimentar situaciones laborales 
reales de manera segura. 

Acceso y Disponibilidad de Tecnologías 
- Garantizar que los estudiantes tengan acceso adecuado a herramientas tecnológicas, como 

plataformas en línea, aplicaciones móviles y dispositivos de realidad virtual, para facilitar su 
aprendizaje y práctica. 

- Establecer laboratorios o espacios de aprendizaje equipados con tecnologías relevantes para 
la seguridad y salud ocupacional, donde los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en 
un entorno controlado. 

Formación Continua para Docentes. 
- Proporcionar oportunidades de capacitación y actualización para los docentes en el uso 

efectivo de Tecnologías de Transformación Digital en la enseñanza de PRL. 
- Fomentar la colaboración entre docentes y profesionales de la industria para mantenerse al 

día con las últimas tendencias y prácticas en seguridad y salud ocupacional. 
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Enfoque Práctico y Experiencial.  
- Promover enfoques educativos que combinen la teoría con la aplicación práctica, utilizando 

tecnologías para simular situaciones laborales reales y desafiantes. 
- Incorporar ejercicios y casos de estudio que requieran la utilización de herramientas 

tecnológicas para resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la seguridad y 
salud ocupacional. 

Colaboración Interdisciplinaria.  
- Fomentar la colaboración entre departamentos y disciplinas relacionadas, como la ingeniería, 

la psicología y la medicina, para abordar de manera integral los desafíos de seguridad y salud 
ocupacional mediante tecnologías innovadoras. 

- Promover proyectos conjuntos que involucren a estudiantes de diferentes áreas en la 
resolución de problemas complejos relacionados con la seguridad y salud ocupacional. 

Evaluación de Impacto y Retroalimentación.  
- Implementar mecanismos de evaluación que midan el impacto de la integración de TTD en 

la formación de estudiantes en PRL, incluyendo indicadores de conocimiento, habilidades 
prácticas y percepción de la importancia de la seguridad ocupacional. 

- Recopilar retroalimentación regular de los estudiantes sobre la efectividad de las tecnologías 
utilizadas y su contribución a su preparación en seguridad y salud ocupacional. 

Actualización Constante. 
- Mantenerse al día con los avances tecnológicos y las nuevas herramientas disponibles en el 

campo de la seguridad y salud ocupacional, y ajustar continuamente los programas de 
formación en consecuencia. 

- Establecer alianzas con empresas y organizaciones líderes en tecnología para acceder a 
recursos y conocimientos actualizados en TTD. 

Investigación y Desarrollo. 
- Fomentar la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que aborden 

los desafíos actuales y emergentes en seguridad y salud ocupacional. 
- Establecer colaboraciones entre instituciones educativas, industria y entidades 

gubernamentales para impulsar la creación y adopción de tecnologías de vanguardia en PRL. 
Fomento de una Cultura de Seguridad. 
- Utilizar las Tecnologías de Transformación Digital como herramientas para fomentar una 

cultura de seguridad en el entorno laboral, capacitando a los futuros profesionales en la 
promoción activa de prácticas seguras y la sensibilización sobre la importancia de la 
seguridad y salud ocupacional. 

Monitoreo y Mejora Continua: 
- Establecer sistemas de seguimiento y evaluación a largo plazo para medir el impacto de la 

integración de TTD en la formación de PRL y realizar ajustes en función de los resultados 
obtenidos. 

- Mantener un diálogo constante entre educadores, estudiantes, profesionales de la industria y 
expertos en seguridad y salud ocupacional para identificar oportunidades de mejora y adaptar 
las estrategias educativas. 

 
En conjunto, estas recomendaciones buscan guiar la integración efectiva de Tecnologías de 

Transformación Digital en la formación de estudiantes en Prevención de Riesgos Laborales, con 
el objetivo de fortalecer la seguridad y salud ocupacional, preparar a profesionales competentes y 
adaptados a los avances tecnológicos, y contribuir a la construcción de entornos laborales seguros, 
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saludables y sostenibles en el mundo laboral contemporáneo. 
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Determinación de una escala de magnitud local para República Dominicana 
 

Bernardo Rosario Mercedes, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, República Dominicana, 
br8075@unphu.edu.do  

 
 Resumen 

 
La escala de magnitud local fue concebida por Charles Francis Richter en 1935. 
Esta escala, logarítmica, asigna un valor con el propósito de medir la cantidad de 
energía liberada durante un terremoto. El objetivo principal en la presente 
investigación es desarrollar una escala de magnitud local, para determinar el 
tamaño de los sismos en la República Dominicana, registrados por las estaciones 
del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo y redes vecinas, como la Red Sísmica de Puerto Rico, el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos, y el Servicio Geológico de Canadá. Esta 
propuesta, se realiza a partir de una base de datos de 149 sismos ocurridos en la 
República Dominicana entre los años 2016 y 2018, partiendo de la estructura 
matemática para escala de magnitud propuesta por Richter. Esta ecuación se 
puede escribir en forma matricial tomando en cuenta el número de eventos 
sísmicos, las estaciones que registran cada evento, el factor de corrección, la 
distancia epicentral, que son los parámetros que se relacionan con la dispersión 
geométrica, la atenuación inelástica y la máxima amplitud horizontal. Los 
resultados fueron comparados con el modelo utilizado en la actualidad en el 
Centro Nacional de Sismología, y otros modelos utilizados en otras regiones. 
 
Palabras clave: Energía, Escala de Richter, Sismo, Sismología, Terremoto 

 
Introducción 

 
Frente la necesidad que tienen los países del mundo de salvaguardar la vida de sus 

ciudadanos y desarrollar estructuras civiles que puedan ser más seguras ante los desastres naturales 
tales como los sismos o terremotos, se hace imprescindible el desarrollo de métodos para medir la 
energía liberada por este tipo de eventos. La escala de magnitud local (𝑀𝑀𝑀𝑀); considera los 
movimientos que están en el rango de frecuencias que son de gran interés para las áreas de 
ingeniería, arquitectura y, construcción, de la misma forma; para las instituciones, tales como, 
agencias de regulación, planificación urbana, de estudios de riesgo sísmico, aplicación de normas 
de construcción y, en general, para los estudios de riesgos geológicos. Aunque ciertos países han 
establecido sus propias escalas de magnitud local, la República Dominicana aún no dispone de una 
escala propia. En el presente, calcula la magnitud local de los terremotos en el Centro Nacional de 
Sismología (CNS) con la fórmula propuesta por Richter para la región de California, cuyos 
coeficientes de expansión geométrica y atenuación anelástica, no fueron determinados para la 
República Dominicana puesto que estos coeficientes varían de un lugar a otro (país o región), lo 
cual influye en la exactitud de la magnitud local calculada y con ello la credibilidad de la 
institución. 

Por esta razón es necesario e imprescindible obtener la ecuación de magnitud local con 
coeficientes propios para la República Dominicana, utilizando sismos originados en el país y así 
se podrá calcular, con mayor exactitud, la magnitud local de los sismos que se producen sobre este 
país. Este estudio pretende aportar una escala de magnitud local al Centro Nacional de Sismología 
de la República Dominicana, por lo que, es preciso plantear la relevancia del mismo en el marco 
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socioeconómico y profesional de esta nación, tomando en cuenta la utilidad y los beneficios que 
tendrá para el país, sin olvidar que servirá de referencia a futuros estudios al respecto. 
 

Revisión de literatura 
 

Al intentar explicar el fundamento que subyace al concepto de magnitud de un terremoto, 
podemos simplificarlo observando la figura 1, la cual se obtuvo de Boore en 1989. En esta figura, 
cada conjunto de datos refleja las amplitudes más significativas de un sismo específico. Wadati 
sugirió a Richter (Richter, 1935) un método para representar gráficamente las amplitudes del 
terreno en función de las distancias al epicentro. 

 

 
Figura 1. Gráfica que ilustra un procedimiento para estimar las magnitudes de los terremotos.  
 

La representación gráfica Log WA corresponde al logaritmo de la amplitud máxima 
registrada en un sismómetro Wood-Anderson. Por otro lado, el logaritmo de la distancia epicentral 
se denota como Log D. Las áreas sombreadas en la gráfica indican las agrupaciones de datos de 
las amplitudes más grandes obtenidas en registros de un instrumento de torsión Wood-Anderson, 
para eventos sísmicos individuales. La curva punteada representa una curva de referencia definida 
por la atenuación promedio de las ondas. Los valores 𝑀𝑀𝑀𝑀 representan los factores de ajuste 
necesarios para llevar cada conjunto de datos hacia la curva de referencia. Para minimizar una 
posible influencia geográfica en la curva de referencia, la magnitud local (𝑀𝑀𝑀𝑀) se define en función 
de la amplitud máxima registrada por un instrumento Wood-Anderson a una distancia específica 
(100 km). Es importante señalar que las curvas de referencia para diferentes regiones geográficas 
deben converger en el mismo punto en la distancia de definición. De esta manera, se establece un 
método que permite estimar las magnitudes de los sismos de manera comparativa y ajustada a la 
distancia epicentral (Boore, 1989). 

Queda claramente evidenciado que el tercer sismo es de mayor magnitud que el segundo. 
Por consiguiente, si asumimos que, en promedio, la disminución de la amplitud con la distancia es 
constante para cada uno de los eventos sísmicos, la distancia vertical que debemos desplazar cada 
conjunto de datos para abarcar una curva de referencia que siga la forma de la función de 
atenuación promedio, minimizando el residual, sería una medida cuantitativa de la magnitud del 
sismo. Esta distancia, que está representada por M1, M2 y M3, puede ser determinada mediante la 
ecuación: 

𝑀𝑀 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝐴𝐴)−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝐴𝐴0) 
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En la cual A representa la mayor amplitud que es registrada por el instrumento y log(A0) 
es la curva de referencia. Para que las magnitudes ML sean coherentes, es necesario establecer la 
atenuación de las ondas sísmicas en cada región y vincular las relaciones de magnitud entre 
distintas regiones con una distancia de referencia cercana a la fuente sísmica. La escala de 
magnitud local original para California fue establecida con este propósito. En la actualidad, la 
Asociación Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra (IASPEI), Bormann, 
(2012) establece como estándar para sismos corticales (superficiales) en regiones con propiedades 
de atenuación similares a las del sur de California la siguiente recomendación: 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝐴𝐴)+1.11𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑅𝑅)+0.00189(𝑅𝑅)−2.09 

 
Donde "A" representa la amplitud de la traza máxima en nanómetros (nm), medida en la 

componente horizontal filtrada para que la respuesta del sismógrafo imite la de un Wood-
Anderson, pero con una amplificación estática de 1. "R" es la distancia hipocentral en kilómetros 
(km), generalmente menor a 1000 km. En el caso de estaciones que poseen dos componentes 
horizontales, las amplitudes se miden de manera independiente, y cada una se emplea de manera 
individual en el cálculo. Esta ecuación es una ampliación de la presentada por Hutton y Boore en 
1987. 

Materiales y métodos 
 

En este estudio usamos un de conjunto de datos, de los cuales Elegimos 149 sismos que 
tuvieron lugar desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. Estos eventos sísmicos 
se localizaron dentro de la longitud−72.10 y −67.50; 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 17.00 𝑦𝑦 20.50. El rango de magnitud 
de estos terremotos estudiados oscila entre 4 y 5.5 grados, tomados del catálogo sísmico del Centro 
Nacional de Sismología (CNS) en República Dominicana. Tanto los sismos como las estaciones 
debían cumplir los siguientes criterios: Los eventos debían ser medidos por un mínimo de 10 
estaciones. Cada estación debe registrar un mínimo de 10 sismos. La magnitud mínima de los 
sismos debe ser de 4 grados. La diferencia entre la magnitud local y coda no debe exceder 0.1 
grados. Encontramos 20 sismos y 24 estaciones con estas condiciones, de las cuales pudimos usar 
310 mediciones de amplitud y distancia epicentral. Todo el procedimiento para extraer las medidas 
de cada sismo fue transcrito en un script usando Python. 
 

 
Figura 2. Visualiza la ubicación de los terremotos que fueron elegidos para desarrollar el 
modelo propuesto, así como también las fallas geológicas, acelerómetros y sismógrafos en la 
región (Rosario, 2023). 
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Una vez elaborada la lista de eventos y estaciones, nos encontramos con un sistema de 
ecuaciones de 310 ecuaciones para determinar las incógnitas de dispersión geométrica y las de 
atenuación Anelástica. La estructura de la ecuación que se utilizó en la conformación del sistema 
de ecuación para la regresión se basó en la ecuación por Hutton y Boore en 1987 para calcular la 
magnitud local. 

−log𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖=𝑛𝑛log(𝑟𝑟𝑀𝑀𝑖𝑖)+𝐾𝐾(𝑟𝑟𝑀𝑀𝑖𝑖)+3.0−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀+ 𝑆𝑆𝑖𝑖 
 

Donde "n" y "K" son los parámetros se relacionan con la dispersión geométrica y la 
atenuación anelástica, respectivamente. "Aij" se refiere a la máxima amplitud horizontal del i-
ésimo evento observada en la j-ésima componente de la estación. "rij" es la distancia epicentral 
entre el i-ésimo evento y la j-ésima componente de la estación. "MLi" denota la magnitud local del 
i-ésimo evento, mientras que "Sj" es el factor de corrección para la j-ésima componente de la 
estación. 
 

 
Figura 3. Sismo ocurrido 02 de enero del 2016 a las 15:25. Uno de los sismos usados para la 
construcción de este modelo (Rosario, 2023). 
 

Para resolverlo usamos un método estándar de resolución de sistemas sobre determinados 
basado en la técnica de regresión lineal múltiple. 
 

 
Resultados 

 
En este trabajo encontramos un modelo o ecuación matemática para predecir la magnitud 

local de los sismos registrados en el catálogo CNS. 
 

𝑀𝑀L = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐴𝐴) + 0,47237789 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑟𝑟/100) + 0,0023670713(𝑟𝑟−100) − 0.9150 
 

Este modelo propuesto tiene un coeficiente de determinación (𝑹𝑹𝟐𝟐) de 0.88195 y este valor 
nos revela que las dos variables independientes (La Amplitud Máxima y La Distancia Epicentral 
del evento) usadas en el análisis explican la varianza de la variable dependiente (la magnitud local 
del evento) en un 88.2%, lo que nos indica un buen ajuste del modelo y que el cambio en las 
variables independientes (Amplitud Máxima y Distancia Epicentral) explica el cambio en la 
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variable dependiente en un 88.2% . Sabemos que el valor del coeficiente de determinación R2 nos 
permite evaluar la bondad del ajuste, dado que el coeficiente R2 es igual a 0.88195 y es cercano a 
uno (1) significa que el modelo es confiable para realizar los cálculos de magnitud local con las 
variables independientes, Amplitud Máxima y La Distancia Epicentral del sismo. Y Si por el 
contrario el coeficiente se hubiese acercado a cero (0), se considera que el modelo no es confiable 
para calcular la magnitud con las variables independientes. De la aplicación de la regresión lineal 
múltiple para todos de datos del catálogo se obtuvieron los valores de dispersión geométrica n = 
0,47237789 y de atenuación anelástica K = 0,0023670713, permitiéndonos definir un factor de 
atenuación −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴0 como: 
 

−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴0= 0,47237789𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑟𝑟/100) + 0,0023670713(𝑟𝑟 − 100) + 3.0 
 

Uno de los propósitos de este estudio es contrastar la función de atenuación obtenida con 
las correspondientes de otras áreas geográficas. Dichas áreas son aquellas para las que también se 
ha determinado una escala de magnitud local. En la figura 17 se exhibe el comportamiento de la 
función de atenuación -log A0 en conjunto con aquellas de otras regiones. En este análisis 
comparativo se han incorporado las curvas obtenidas en el noreste de México (Paz, 2017), Perú 
(Condori y Tavera, 2017), así como las curvas de Estados Unidos (sur de California; Hutton y 
Boore, 1987) y el centro (Miao y Langston, 2007). 
 

 
Figura 4. Comparación de −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴0 para la Republica Dominicana y otras regiones (con 20 
sismos (Rosario, 2023). 
 
El modelo propuesto, al ser comparado con todo el catálogo de datos el cual consta de 1,024 
sismos.  
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Figura 5. Localización geográfica de los 1,024 terremotos registrados entre los años 2016 y 
2018, que fueron seleccionados y empleados para llevar a cabo el análisis estadístico-
comparativo entre nuestro modelo y el modelo del software Seisan (Rosario, 2023). 
 

Este modelo propuesto, al ser analizado y comparado con todo el catálogo sísmico del 
periodo 2016 a 2018, presenta un coeficiente de determinación (𝑹𝑹𝟐𝟐) de 0,945418952. Lo que nos 
indica un mejor ajuste del modelo aplicándolo a una mayor cantidad de sismos que al compararlos 
con los vente sismos usados para la construcción del modelo. Este valor ahora nos dice que las dos 
variables independientes (La Amplitud Máxima y La Distancia Epicentral del evento) usadas en 
el análisis explican la varianza de la variable dependiente (la magnitud local del evento) en un 
94.54%. 
 
Tabla 1. Análisis estadístico descriptivo de los resultados obtenidos a través del modelo 
desarrollado en este estudio y del modelo utilizado por el software SEISAN (Rosario, 2023). 
 

 
 

Aplicando herramientas básicas de estadística descriptiva cuyos resultados se muestran en 
la tabla en la tabla 4.1 en forma de resumen comparativo entre el modelo propuesto por este estudio 
y el modelo utilizado por el SEISAN. 
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El error típico, la desviación estándar, la curtosis y el cociente de asimetría del modelo Seisan 
presentan valores mayores que del modelo propuesto en este estudio, lo que nos indica que: 
 

1. La desviación estándar del Seisan es mayor que la del modelo propuesto, su intervalo de 
confianza será mayor, de ahí el modelo propuesto tendrá estimaciones de magnitud más 
precisas. 

 
2. El coeficiente de asimetría es negativo en ambos modelos; entonces la distribución es 

asimétrica a la izquierda. 
 

3. El coeficiente de Curtosis para ambos modelos es mayor que cero, por tanto, los datos 
tendrán una distribución Leptocúrtica (los datos están poco dispersos). 

 

 
Figura 6. Comparación de −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴0 para la Republica Dominicana y otras regiones (usando el 
catálogo sísmico completo del periodo 2016 a 2018) (Rosario, 2023). 
 

Conclusiones 
 
En este trabajo se obtuvo una ecuación que permite estimar la Magnitud local de los terremotos 
registrados por la red sísmica de la República Dominicana. 
 

𝑀𝑀𝑙𝑙=𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐴𝐴) +0,47237789𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑟𝑟/100)+ 0,0023670713(𝑟𝑟−100) −0.9150 
 

El modelo elaborado en esta investigación constituye la primera magnitud local (Ml) 
calculada específicamente para la República Dominicana, basándonos en los valores disponibles 
de máxima amplitud y distancia epicentral de los registros del Centro Nacional De Sismología de 
310 medidas correspondientes a 20 sismos. Se creó una base de datos que contiene los registros de 
las componentes horizontales de las estaciones. CADR, GRTK, HIDR, JIDR, LUDR, MADR, 



 

176 
 

MCDR, MIDR, NADR, NEDR, PCDR, PODR, REDR, SADR, SC01, SDD, SDDR, SMDR, 
SODR, SPM1, ABDR, CRPR, AGPR, AOPR, en el período de 2016 a 2018. 

El modelo también fue comparado con todos los sismos ocurrido en el periodo 2016 a 
2018. Con los registros usados, como las amplitudes y las distancias epicentrales, estos permitieron 
encontrar la función de corrección de distancia −logA0 (que incluye también los valores de 
dispersión geométrica n = 0.447237789 y atenuación Anelástica K = 0.00236707). La ecuación de 
−logA0 que se obtuvo fue: 
 

−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴0= 0,47237789𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑟𝑟/100)+ 0,0023670713(𝑟𝑟−100)+3.0 
 

Cuando se comparó la función de corrección de distancia −logA0 que, obtenida para 
Republica Dominicana, con las que se han calculado para las otras regiones usadas en la figura 19, 
se pudo notar una menor atenuación con la distancia con respecto a California (que es la función 
de atenuación de distancia usada por el Seisan actualmente), y a Perú. Y mayor atenuación con la 
distancia con respecto a México y al centro de estados unidos. El objetivo de este estudio, junto 
con sus hallazgos, radica en contribuir al avance en la comprensión de los terremotos en la 
República Dominicana. La disponibilidad de esta escala de magnitud local, específicamente 
aplicable a los sismos que acontecen en dicho país, representa una valiosa contribución para la 
realización de futuras investigaciones sísmicas en la región. 
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Resumen 
 

El propósito de este artículo es analizar el comportamiento de las variables 
crecimiento económico y desarrollo humano en la República Dominicana y la 
relación que existen entre ellas, desde el año 1990, donde inicia la medición del 
índice de desarrollo humano, el país obtuvo un IDH de 0,577, siendo este bajo, 
según los estándares establecidos internacionalmente, por las Naciones Unidas. 
Es importante destacar que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) permite 
comparar, a través del tiempo, la situación relativa de los países. En el 2021 la 
República Dominicana obtuvo un IDH alto con un valor de 0.767, sin embargo, 
el país sigue con grandes desigualdades, aunque es uno de los países de América 
Latina que más ha crecido en su PIB.  Han transcurrido treinta y un años desde el 
1990 al 2021, y aunque el panorama no es el mismo, al parecer el crecimiento 
económico constante, vivir más y el aumento de años educativos no basta; es 
preciso seguir trabajando para cerrar las brechas en las privaciones básicas, 
construir políticas públicas más efectivas que puedan combatir estas carencias, 
actualmente en aumento.  Es por esto que surge el interés de conocer los factores 
determinantes en la relación establecida entre el PIB-IDH en estos años. 
  
Palabras clave: Bienestar, calidad de vida, desarrollo, desigualdad, distribución, 
crecimiento económico, inflación, sostenibilidad del PIB. 

 
 

Introducción 
 

La República Dominica, es un país que se encuentra en el Caribe, está rodeado por el 
Océano Atlántico al norte, el Mar Caribe al sur. Ocupa dos tercios de la parte oriental de la isla, 
que es compartida con la República de Haití, tiene una superficie de 48,442 kilómetros cuadrados 
y una superficie forestal de 16 mil kilómetros cuadrados, cuenta con una población de 
10,760,028 según el X Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2022. Se divide en 31 
provincias, 158 municipios. 

Para realizar este análisis sobre el tipo de relación que existe entre el desarrollo humano y 
el crecimiento económico en la República Dominicana, se toma un lapso de tiempo entre el período 
1990 – 2021.  El marco de referencia es la Constitución de la República Dominicana 2015, en la 
cual se plantean los derechos fundamentales de la población, en varios de sus artículos, donde se 
refiere a: Un Estado Social y de Democrático de Derecho, como función esencial del Estado, el 
Derecho a la igualdad, a la libertad y seguridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a 
la vivienda, a la seguridad social, a la salud, al trabajo y a la educación. 

Resulta controversial este análisis, cuyo proceso se basa en las tres dimensiones que 
componen el índice de desarrollo humano como son: Salud por medio de la esperanza de vida; 
educación por medio de años de instrucción y esperados, y estándar de vida por medido del 
Producto Interno Bruto (PIB), este último mostrando un crecimiento constante en los últimos años 
en la República Dominicana. Este tipo de relación es complejo, por lo que se intenta 
entender  claramente el concepto de la relación entre estas dos variables, pese a los resultados que 
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se muestran de un alto índice de desarrollo humanos en los últimos años, este no es proporcionar 
a la magnitud de crecimiento de la economía dominicana y  resulta curioso que en un lapso de 31 
años, desde el 1990 al 2021, las condiciones del país no se muestran tan favorables y más aún, en 
la actualidad continúan estas desigualdades, es por esto, el propósito de demostrar que el índice 
por sí solo no es una clara demostración de la relación virtuosa que debe darse entre el 
desarrollo humano y crecimiento económico. 

A los efectos de facilitar este análisis, se examinan las dos variables: desarrollo humano y 
crecimiento económico.  El ser humano busca constantemente la forma de mejorar sus condiciones 
de vida, y en esto se basa el concepto de desarrollo humano, pero para esto hay que tomar en cuenta 
unas variables que determinan y hacen posible ese desarrollo que, por supuesto, no es solo 
económico y es también social, cultural e ideológico.  

En la elaboración del presente documento se han tomado en cuenta los informes sobre 
Desarrollo Humano en la República Dominicana, los cuales han generado controversia en la 
población, porque éstos tienen el propósito de ofrecer un espacio para la reflexión de los lectores 
y buscan contribuir a despertar el interés por el desarrollo humano.  

Igualmente, se ha consultado una amplia gama de estudios relacionados con el tema e inf
ormaciones disponibles en los organismos internacionales como la Comisión Económica p
ara América Latina (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu
ra (UNESCO), y organismos nacionales como la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el 
Banco Central y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Finalmente, se espera que al lector le resulte interesante este análisis de la relación que 
existe entre el desarrollo humano y el crecimiento económico en la República Dominicana y, 
asimismo, sea de provecho para todas las personas que le interesa el tema, o de una manera u otra 
estén relacionadas con en el tema objeto de estudio; y con ello, contribuir a impulsar el logro del 
desarrollo humano desde la posición en la que esté. 
 

Objetivos de la Investigación 
 

1. Analizar el comportamiento del desarrollo humano y el crecimiento de la economía en los 
últimos años en la República Dominicana 

2. Entender el tipo de relación que existe entre el desarrollo humano y el crecimiento 
económico en la República Dominicana en el período determinado. 

 
  

Marco Teórico 
 

Para el paradigma del desarrollo humano el bienestar implica un enlace de elementos: 
económicos, jurídicos, filosóficos y antropológicos, con el objetivo principal de ampliar las 
opciones de los individuos.  Con la variable de crecimiento económico sucede lo contrario, ésta 
expresa el incremento o bien la disminución del producto interno bruto (PIB) y por supuesto la 
misma se asocia a la productividad de un país, su comportamiento es fácil de medir y de estudiar 
no presentando ninguna complejidad para la interpretación de los datos.  

Según el Informe de Desarrollo Humano 2020-2021, del PNUD, el PNUD argumenta que 
algunos países están empezando a recuperar el terreno perdido durante la pandemia COVID-19, 
pero la recuperación es parcial y desigual, lo que, sin duda aumenta las brechas existentes en el 
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desarrollo humano a nivel global, con el 9% de la población mundial y reportó el 33% de las 
defunciones por el covid-19 a nivel mundial al término del año 2021. También fue la región con 
la contracción económica más fuerte con un 7% en 2020, sostiene la institución multilateral. 

De acuerdo con lo planteado en el Informe de Desarrollo Humano 2019, del PNUD, donde 
se señala que solo será posible evitar una profundización de las desigualdades del desarrollo 
humano, si la atención se centra en luchar contra estas y adoptando medidas y políticas 
intersectoriales para corregirlas, tomando en cuenta una mirada de ciclo de vida. En su publicación 
en el 2006, Joseph E. Stiglitz, define el crecimiento económico como complejo. Argumenta, 
además que una de las críticas principales que se hacen al FMI y a otras instituciones económicas 
internacionales es que sus soluciones estandarizadas no contemplan captar todas las 
complejidades, surgen algunos principios de carácter general.   

Como se establece en el planteamiento de Carlos Valdivieso en su artículo publicado en la 
Revista Latino Americana de Desarrollo Humano en el 2011, que para el año 1990, la introducción 
del índice de desarrollo humano representó un hito en la concepción del desarrollo el desarrollo 
humano y sobre todo para la medición del mismo, donde permitirá captar en qué medida las 
personas son afectadas por la falta de capacidades como lo plantea el paradigma del desarrollo 
humano. Según el economista Antonio Morillo Pérez, en su trabajo titulado, la “Evolución y 
determinantes de la pobreza monetaria en la República Dominicana, donde el estudio revela las 
principales causas de las divergencias en las series de pobreza monetaria en el país (Morillo, 
2009)”. En éste se destaca la incidencia de la pobreza, como un factor determinante para las 
condiciones que viven las personas, sus necesidades y sus limitaciones. 

Los informes de desarrollo humano son herramientas relevantes para este análisis, en 
especial lo que están relacionados directamente con este tema a investigar, entre ellos están: el del 
1990, donde lo más importante no es solo el crecimiento económico; sino más bien es el desarrollo 
humano; no es la falta de recursos; es la falta de compromiso asumida por políticos dominicano; 
y la falta de voluntad de ver que el desarrollo en general es un hecho que debe manifestarse en la 
gente, en su bienestar y en su calidad de vida. 

El economista Richard Jolly, plantea en su libro publicado el 2002, el enfoque neo-liberal, 
plantea que el PIB y el crecimiento del PIB constituyen los indicadores centrales de éxito, junto 
con la inflación y varios indicadores de equilibrio económico, como la balanza de pagos y el 
superávit o déficit en el gasto público. Según los señores Gustav Ranis y Frances Stewart, en su 
estudio publicado en el 2002, argumentan que el desarrollo humano es lo que conlleva al 
crecimiento económico y no al revés. Por lo que, para estos las políticas públicas deben estar 
dirigidas a aumentar el desarrollo humano y no solamente preocuparse por aumentar el crecimiento 
económico en los países, debido a que el crecimiento económico no siempre genera avances en el 
desarrollo humano. 

Según la publicación del Informe Mundial de Desarrollo Humano en el 1996, se plantean 
cuatro correlaciones entre el desarrollo humano y el crecimiento económico de los países, donde 
existía primero un crecimiento económico lento y desarrollo humano rápido; segundo un 
crecimiento económico rápido y desarrollo humano lento; tercero, un crecimiento económico y 
desarrollo humano donde se refuerzan recíprocamente; y la cuarto, un crecimiento económico y 
desarrollo humano se obstaculizan entre sí. En especial, este informe estuvo orientado a la 
controvertida relación que existe entre crecimiento económico y desarrollo humano, se declara que 
los Estados deben prestar más atención a la estructura y la calidad del crecimiento económico 
mostrado, sin embargo, también es importante destacar que esta orientación debe estar orientada 

https://mail.google.com/mail/u/0/#_bookmark1
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al apoyo de los factores que llevan al desarrollo humano, colocando mayor atención a la reducción 
de la pobreza, a la protección del medio ambiente y a su sustentabilidad. 

Para el enfoque neo-liberal el enfoque del desarrollo humano, no es lo más relevante porque 
es el único interés de cada persona en la sociedad es ostentar riquezas y obtener el máximo 
provecho de los factores que intervienen en el crecimiento económico y no en lo que genera el 
bien común en sí. Para la investigadora María Edo el objetivo de analizar en profundidad la 
viabilidad del enfoque de este reconocido filósofo y economista, el cual plantea que el desarrollo 
puede concebirse como un factor determinante para el bienestar de las personas y debe verse como 
un proceso de expansión de sus libertades como lo plantea el economista Amartya Sen. 

Los Informes de Desarrollo Humano del PNUD de la República Dominicana son fuentes 
notables para la elaboración de esta investigación, porque se cuenta con un enfoque crítico de la 
realidad, reflejan una observación de la situación del país en la perspectiva del desarrollo humano.   
  

Modelo Conceptual 
 

A continuación, se muestran y desarrollan los principales términos básicos utilizados en 
esta investigación, relacionados con el desarrollo humano y el crecimiento económico para el buen 
entendimiento de este análisis. Para el profesor de economía de la Universidad de Harvard a quien 
se le otorgó en el 1998 el Premio Nobel de Economía, Dr. Amartya Sen, para hablar del desarrollo 
de una sociedad hay que analizar la vida de quienes la integran, que no puede considerarse que 
hay éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la comunidad. 
El desarrollo humano es el desarrollo de las libertades de las personas y de la sociedad. 

El primer Informe Mundial de Desarrollo Humano, plantea el desarrollo humano como el 
proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de 
las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de 
vida decente. Un indicador de suma importancia creado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo es el índice de desarrollo humano, con el objetivo de obtener una medida sobre 
el grado de pobreza de las personas, basado en tres dimensiones y cuatro indicadores 
fundamentales para el paradigma. 

La pobreza se refiere a la privación de acceso a servicios de salud, educación, 
oportunidades de tomar decisiones, y, asimismo, el acceso de las comunidades como agua, 
alcantarillado, carreteras, transporte y comunicaciones. El Desarrollo Humano, es un derecho 
plasmado en la Constitución de la República Dominicana en su artículo 61, por su relevante 
importancia. La esperanza de vida al nacer es un indicador de la variable salud que determina el 
desarrollo económico y social de un país. La educación es otra de la dimensión del índice del 
desarrollo humano, contemplada en la Constitución de la República Dominicana en su artículo 63, 
constituye el eje fundamental para acabar con la pobreza. Los años promedio de instrucción, es la 
educación promedio que reciben las personas para alcanzar los logros educacionales. Asimismo, 
es considerado como años de instrucción esperada, el tiempo que deben recibir las personas de 
educación. 

La salud es fundamental para las personas, tanto que es una de las tres dimensiones del 
Índice de Desarrollo Humano. El estándar de vida se refiere de igual forma a carencias, pero ahora 
se incluye el hecho de vivir con menos bienes que otras personas, esto indica que no hay un patrón 
exógeno en este contexto social, ésta será definida endógenamente a partir de las condiciones de 
consumo de las personas de una igual comunidad. La carencia de las libertades y capacidades 
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básicas de las personas se considera pobreza, donde estas no cuenten con una vida digna, salud y 
educación como lo plantea el paradigma de desarrollo humano. 

El coeficiente GINI, es utilizado para el estudio de la desigualdad, su nombre se debe a 
Corrado Gini, se calcula a menudo con la fórmula de Brown, porque es más práctica. Si existen 
las mismas posibilidades, derechos y responsabilidades iguales en todas las áreas de la vida, para 
las y los hombres, entonces hay equidad. La cohesión social constituye la garantía de los derechos 
de las personas, donde el Estado provea a la población de una vida digna, salud y educación de 
calidad. Considerándose entonces, como un agente significativo de estabilidad política que crea 
condiciones favorables para el crecimiento tanto económico como social. Stiglitz también define 
el PIB como una manera cómoda de medir el crecimiento económico, pero no se trata de lo único 
que define el desarrollo. Asimismo, considera que el   crecimiento debe ser sostenible. 

 
Planteamiento de la hipótesis  

 
La República Dominicana en los últimos años ha mostrado grandes cambios, producto de 

los acontecimientos sociales, ambientales y políticos. Cabe destacar que, estos cambios se han 
registrado con especial atención en la política públicas implementadas para reducción de la 
pobreza, sin embargo, es evidente que aún no existen las condiciones adecuadas de vida de la 
población, y grandes brechas de desigualdades en las demarcaciones más vulnerables del país, 
donde está lejos de determinarse un desarrollo humano alto. 
 Para el país la década de los años 90, se caracterizó por un ajuste económico y una crisis social 
que afectó a los dominicanos.  Sin embargo, la economía mostró un crecimiento del PIB de un 
10,5% en el 1992, este crecimiento marca de manera relevante el paradigma de desarrollo humano, 
lo que propicia la atención de lo planteado en esta hipótesis de una relación entre el crecimiento 
económico y el desarrollo humano que puede resultar no tan virtuosa, ya que se obtuvo un IDH de 
0.593 bajo.  
 
Tabla 1. Variables determinantes para el Desarrollo Humano y el Crecimiento Económico 

Variables independientes Determinantes  del desarrollo 
humano 

Determinantes del 
crecimiento 
económico 

Salud  
Educación  
Estándar de vida Pobreza 
Coeficiente GINI  
Migración  
Acceso a las TIC 
Igualdad de género  
Seguridad ciudadana  
Empoderamiento 
Equidad 

Variables preponderantes en el 
análisis  del desarrollo humano 

 

Producto interno bruto  
Tasa de interés  
Inversión privada  
Inversión externa  
Desempleo 
Gasto social 
 Inflación 

 Variables preponderantes en 
el análisis    del crecimiento 
económico 

Nota: Esta figura muestra las varíales tanto dependientes como independientes que determinan el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo Humano. 
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En la tabla anterior se pueden conjugar otras variables independientes determinantes para 
el desarrollo humano, como son la inseguridad ciudadana, la migración, la falta de oportunidades 
entre otras. 
 

Metodología y Análisis de Datos 
 

Para realizar este análisis sobre el tipo de relación que existe entre el desarrollo humano y 
el crecimiento económico en la República Dominicana, se toma un lapso de tiempo entre el período 
1990 – 2021.  El marco de referencia es la Constitución de la República Dominicana 2015, en la 
cual se plantean los derechos fundamentales de la población, en varios de sus artículos, donde se 
refiere a: Un Estado Social y de Democrático de Derecho, como función esencial del Estado, el 
Derecho a la igualdad, a la libertad y seguridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a 
la vivienda, a la seguridad social, a la salud, al trabajo y a la educación. 

Se ha consultado documentos de organismos especializados, incluyendo artículos de 
prensa, que han servido de fuente de información para la obtención de indicadores de desarrollo, 
entre ellos organizaciones internacionales como la CEPAL, el PNUD, la UNESCO y el Banco 
Mundial, y organismos nacionales como el Banco Central, el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística. 

Se estudian las dimensiones basándose en los componentes del índice de desarrollo 
humano, que son: salud, educación y estándar de vida, así como, otras variables que son 
determinantes para este análisis. Tomando en cuenta la dimensión social, incluyendo variables e 
indicadores que inciden directa o indirectamente en el mejoramiento del bienestar humano, basado 
en la equidad, salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana. El índice de desarrollo humano se 
determina en las siguientes variables: salud, educación, estándar de vida y crecimiento económico 
que está vinculado básicamente al crecimiento del PIB. Hay otras variables que resultan 
determinantes como el desempleo, la inflación entre otras. 

Según la forma de mediciones internacionales, la fórmula para calcular el IDH consiste en 
un promedio simple de las tres fuentes: IDH = 1/3(IEV) + 1/3 (IE) + 1/3 (IPIB). En donde: IEV = 
índice de esperanza de vida, y IE = índice de educación, IPIB = índice de PIB. Se han construido 
tablas con datos estadísticos de las fuentes mencionadas con indicadores determinantes para la 
realización de este análisis, concentrando aquellos parámetros que permiten observar la situación 
de ambos conceptos.  
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Figura 1. Componentes del Índice de Desarrollo Humano 
Nota: Esta figura fue adaptada de la publicación del Informe sobre Desarrollo Humano, 1990. 
 

Ha surgido la preocupación de que el desarrollo humano debería jugar un papel importante 
para el Estado Dominicano, implantando políticas públicas con el fin de mejorar la calidad de vida 
de la población, en especial de las clases más vulnerables.  
 
 
 
  
 
Figura 2. Fórmula de cálculo del índice de Gini (Curva de Lorenz) 
Nota: Esta figura fue adaptada de:  https://economipedia.com/definiciones/indice-de-gini.html. Esta figura muestra 
la fórmula utilizada para calcular el índice de GINI, donde X: proporción acumulada de población y la 
Y:  proporción acumulada de ingresos.   
 
Análisis de las variables desarrollo humano y crecimiento económico 
 

Las personas son el eje fundamental del desarrollo, donde ésta debe asumir el reto de 
conseguir, a través de las capacidades, las oportunidades que se requieran para transformar sus 
vidas y sus entornos.  El índice de desarrollo humano en la República Dominicana se comienza a 
medir a partir del año 1990, cuando se establece el paradigma de desarrollo humano. Con la 
publicación del primer informe de Desarrollo Humano de la República Dominicana, alcanzó el 
índice de desarrollo humano de 0,577; siendo este bajo. La República Dominicana, de 1978 al 
momento, ha sido gobernada por tres partidos políticos, durante los últimos cuarenta y tres años: 
 
 

https://economipedia.com/definiciones/indice-de-gini.html
https://economipedia.com/wp-content/uploads/2014/01/f1.png
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Tabla 2. Partidos, Periodos y Gobiernos en la República Dominicana (1978-2024) 
No. Partido Período Presidente 
1 Partido Revolucionario Dominicano 1978 – 1982 Antonio Guzmán 
2 1982 – 1986 Salvador J. Blanco 
3 Partido Reformista Social Cristiano 1986 – 1990 Joaquín Balaguer 
4 1990 – 1994 
5 1994– 1996 

6 Partido de la Liberación Dominicana 1996 – 2000 Leonel Fernández 
7 Partido Revolucionario Dominicano 2000 – 2004 Hipólito Mejía 
8 Partido de la Liberación Dominicana 2004 – 2008 Leonel Fernández 
9 2008 – 2012 

11 Partido de la Liberación Dominicana 2012 - 2016 Danilo Medina 
12 2016 - 2020 
13 Partido Revolucionario Moderno 2020 - 2024 Luís Abinader 

Nota: Esta tabla muestra los partidos políticos que han gobernado la República Dominicana en los últimos 43 años. 
 

La República Dominicana, desde el año 1992, ha obtenido los siguientes resultados en variables 
que determinan el desarrollo tanto económico como humano. 
 
Tabla 3. Comportamiento República Dominicana (1992-2021) 
Año Gini desigualdad Esperanza de vida IDH Var. PIB (%) 
2021 0.385 0.726 0.767 12.30% 
2020 0.396 0.729 0.764 -6.70% 
2019 0.419 0.736 0.771 5.10% 
2018 0.437 0.732 0.764 7.00% 
2017 0.422 0.731 0.757 4.70% 
2016 0.457 0.730 0.755 6.70% 
2015 0.452 0.730 0.736 6.90% 
2014 0.443 0.729 0.728 7.10% 
2013 0.477 0.727 0.722 4.90% 
2012 0.461 0.725 0.718 2.70% 
2011 0.477 0.722 0.713 3.10% 
2010 0.473 0.721 0.708 8.30% 
2009 0.489 0.719 0.701 0.9 
2008 0.481 0.717 0.697 3.2 
2007 0.489 0.714 0.692 8.50% 
2006 0.520 0.712 0.683 10.60% 
2005 0.500 0.709 0.674 9.30% 
2004 0.521 0.703 0.663 2.60% 
2003 0.521 0.703 0.659 -3.0% 
2002 0.497 0.699 0.657 4.50% 
2001 0.500 0.696 0.651 2.50% 
2000 0.515 0.694 0.646 4.70% 
1999 0.554 0.693 0.640 5.90% 
1997 0.489 0.692 0.627 8.90% 
1996 0.474 0.691 0.620 6.00% 
1992 0.514 0.681 0.593 10.50% 

Nota: Elaboración propia con datos adoptados publicados por el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de 
la Pobreza, con base en cifras oficiales del Banco Central de la República Dominicana. 
 

Durante el período 2000-2021, el país aumentó su puntuación en el índice de desarrollo 
humano en 18.7% (de una puntuación de 0.646 a una de 0.767), mientras que en el mismo período 
el índice incrementó 13.5% a nivel internacional y 9.4% en América Latina. Sobre las dimensiones 
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que determinan el Índice de Desarrollo Humano: La salud, la educación y el estándar de vida de 
los ciudadanos de un país. La primera dimensión es la salud, que mide la calidad de vida de una 
población, ésta es una de las dimensiones del desarrollo humano, y la esperanza de vida es el 
indicador que mejor expresa la calidad de una persona. Por eso, el tema siempre es de gran interés 
para ciudadanas y ciudadanos de cualquier país. La República Dominicana muestra niveles muy 
por debajo de países con iguales e, incluso, con menores crecimientos económicos. La 
Constitución de la República en su artículo 61(1), reza: “Toda persona tiene derecho a la salud 
integral”.  En consecuencia: 
 

“El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso 
al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, 
las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los 
medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el 
acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria 
gratuita a quienes la requieran.”  (Constitución Política de la República 
Dominicana, 2015, Artículo 61(1)). 

 
La esperanza de vida para el año 1990 en la República Dominicana fue de (67,11), siendo 

para el hombre 64,40 y para la mujer 69,90.  Este panorama ha cambiado en el transcurso de los 
años y a las condiciones y evolución de vida de la población, colocándose al 2021 con una 
esperanza de vida de (72,62), para el hombre 69,30 y para la mujer 76,29, teniendo un alza al 
promedio de ganancia de vida de 5.51 años para la población. El gasto en salud como porcentaje 
del producto interno bruto en la República Dominicana ha sido muy bajo, impidiendo que se 
superen los problemas del sector, y provocando que el país no esté acorde con los estándares 
establecidos por los organismos internacionales. 

La segunda dimensión es la educación que mide los años promedio de instrucción y los 
años de instrucción esperados.  Cabe destacar que la Constitución de la República contempla la 
educación como un sector de alta importancia para el Estado. Asimismo, resulta incomprensible 
entender por qué es tan difícil para los gobiernos que han pasado por el Estado dominicano 
solucionar el problema de la educación, a pesar de que la Carta Magna en su artículo 63, reza: 
 

“Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas 
de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.” (Constitución Política de la República 
Dominicana, 2015, Artículo 63). 

 
El panorama de la educación dominicana desde 1990 a la fecha, puede describirse como 

un mal histórico, el proceso de matriculación de los estudiantes es muy exitoso, sin embargo, 
mantener estos estudiantes en las escuelas no resulta tan efectivo por las altas tasas tanto de 
deserción como de repitencia de los estudiantes. Esta información se considera alarmante pese a 
los esfuerzos hechos por las autoridades competentes y a la disposición del 4% para la educación. 
En la cita anterior se pone de manifiesto que la deficiencia en la que se encuentra el modelo 
educativo de la República Dominicana agudiza los problemas que enfrentamos hoy día, como la 
delincuencia, la violencia y el narcotráfico. Para 1990 obtuvo un promedio de 5.0 años, mostrando 
un ligero aumento nuevamente de 0.6 años. Del 2000 a 2010, ha mantenido una constante en 
aumento de años promedio de instrucción, que lo mantiene en 6.4 años promedio de instrucción. 
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Es importante destacar que según el Informe sobre Desarrollo Humano 2020, la República 
Dominicana presentó un aumentaron en 3.2 años promedio de escolaridad y 2.7 años en los años 
esperados de escolaridad entre 1990 y 2021. 

En República Dominicana, el tramo de escolarización obligatoria se extiende por 13 años. 
Junto con Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de), forma parte 
del grupo de países latinoamericanos donde la educación media es obligatoria en toda la extensión 
del nivel. La tercera dimensión es el estándar de vida, esta se mide con el ingreso nacional bruto 
per cápita, es importante resaltar que todos los aspectos que afectan la vida de los seres humanos 
están enlazados a la dimensión del estándar de vida, este indicador comprende otros indicadores 
que surgen de la necesidad de determinar qué impide a las personas conseguir una vida adecuada 
y de calidad. El concepto de estándar de vida es muy amplio. 

 
Figura 3. Promedio del ingreso nominal per cápita del hogar mensual según metodología, 2016-
2022 (RD$) 
Nota:  Figura adoptada del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, a partir del procesamiento 
de microdatos de la ENCFT del Banco Central de la República Dominicana.  
 

Para algunos economistas un signo de bienestar es la medición del PIB, si un país genera 
crecimiento económico es suficiente para alcanzar los logros, sin embargo, otros indagan qué se 
necesita medir otros indicadores como el índice de calidad de vida que requiere de un 
empoderamiento de toda la población y de identificar qué y cómo se mide, a continuación, se 
presenta un análisis de correlación entre el PIB y los cuatros indicadores, que componen el índice 
de desarrollo humano. 
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Figura 4. Tasas interanuales de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), 2008-2022 
Nota:  Figura adoptada del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, a partir del procesamiento 
de microdatos de la ENCFT del Banco Central de la República Dominicana.  
 

De acuerdo con la Constitución Política Dominicana del año 2015, todos los dominicanos 
tienen derecho a una vivienda adecuada ha obtenido un reconocimiento muy amplio como un 
derecho humano fundamental y ha sido reconocido en una serie de instrumentos internacionales y 
declaraciones, instrumentos regionales y leyes nacionales”. La Constitución de la República 
Dominicana en el artículo 59, reza lo siguiente: Derecho a la vivienda. 

 
“Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos 
esenciales.   El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo 
este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés 
social. El acceso a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad 
fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.”  (Constitución 
Política de la República Dominicana, 2015, Artículo 69). 

 
Para el año 1990, la República Dominicana contaba con un panorama económico muy 

sujeto a los precios del azúcar, nuestro principal producto de exportación, generando un fuerte 
crecimiento de las principales variables económicas durante el primer semestre del año 1980, 
registrando un crecimiento del producto interno bruto de una tasa del 8%, lo que significó que el 
ritmo de expansión de la economía mostró una recuperación bastante favorable, a pesar de los 
estragos del paso devastador del huracán David y de la tormenta Federico por el país, ambos 
fenómenos ocurridos en el año 1979. En el 2003, en medio de la crisis económica de ese año, se 
produjo una caída en la inversión extranjera directa provocó un crecimiento negativo de la 
economía de (-0.3%). A partir del año 2004, se produce nuevamente una recuperación de la 
inversión extranjera directa superando a todos los países de la región, motivado este logro por una 
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importante oleada de nuevas reformas estructurales y la aprobación de los tratados de libre 
comercio, determinando un crecimiento leve de la economía de PIB 2.6%. 
 

 
Figura 5. Inflación anual por macrorregiones, 2017-2022   
Nota:  Figura adoptada del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, a partir del procesamiento 
de microdatos de la ENCFT del Banco Central de la República Dominicana.  
 

La República Dominicana ha enfrentado diversos momentos de crisis económicas que 
evidencian una reducción del Producto Interno Bruto, un aumento de la inflación y un incremento 
del desempleo y, sobre todo, el impacto de la crisis mundial, por lo cual se observa un significativo 
descenso del mismo, dado sus históricos niveles de dependencia económica. Otros factores 
relevantes que afectan fuertemente la estabilidad económica del país son los desastres naturales 
que hemos tenido que enfrentar como, por ejemplo, la tormenta Noel en el año 2007. 

Para la década de los 90 's un importante ritmo de crecimiento económico, debido 
principalmente a la estabilidad macroeconómica que exhibe y a la modernización de leyes claves 
para el desarrollo, específicamente a partir del año 1991 mostró la continuación del proceso de 
recuperación, al alcanzar un incremento de 5,5% en 1999. En el 2001 la economía dominicana 
registró un crecimiento de 1.8 %, bastante inferior al 5.7 % alcanzado en el 2000 y de (-0.3) % en 
el año 2003. Sin embargo, pese a estas bajas en el crecimiento de la economía, se puede considerar 
el crecimiento del PIB como ejemplar en comparación con otros países de la región. Este 
crecimiento económico no se ha expandido propiciando el bienestar de la población como lo 
plantea el paradigma de desarrollo humano en sus tres dimensiones: salud, educación y estándar 
de vida. 

El gasto público busca garantizar el desarrollo económico, la seguridad y protección social 
y la elevación del nivel de vida. A pesar de que la tendencia de este gasto es ascendente, nunca 
cubrirá todas las necesidades sociales, pues éstas se incrementan al aumentar la población. El ser 
humano aspira a elevar su nivel y por ello las comunidades demandan del Estado una mayor 
cantidad y una mejor calidad de servicios como escuelas, hospitales, entre otros. Es conveniente 
tratar aquí las políticas públicas implementadas por el Estado dominicano, porque éstas inciden 
positivamente en el desarrollo humano, por su importante papel, la República Dominicana cuenta 
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hoy en día con políticas públicas relevantes como son: El Programa Solidaridad, iniciativa del 
Gobierno Dominicano, donde las familias pobres reciben transferencias en efectivo a cambio de 
que éstas cumplan con una serie de responsabilidades.    Este programa es uno de los medios 
estratégicos para erradicar la pobreza, contribuye al desarrollo humano. 

 
 
Figura 6. Líneas de pobreza extrema per cápita según metodología, 2016-2022 (en RD$) 
Nota: Adaptado de la publicación del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, a partir del 
procesamiento de microdatos de ENGIH 2018.  

 
 
Figura 7. Líneas de pobreza general per cápita según metodología, 2016-2022 (en RD$) 
Nota: Adaptado de la publicación del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, a partir del 
procesamiento de microdatos de ENGIH 2018.  

 
La tasa de pobreza monetaria general en la República Dominicana del 2019 al 2020 pasó 

de 21.0% a 23.4%, estableciendo a la población dominicana en pobreza general y en una pobreza 
extrema en el mismo periodo de 2.7%, a 3.5%. 
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Figura 8. Inflación anual por macrorregiones en la República Dominicana (2017-2022). 
Nota:  Adaptado de la publicación del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, con base en cifras 
oficiales del Banco Central de la República Dominicana. 

 
Uno de los problemas que afecta a los dominicanos es las altas tasas de inflación, debido a 

que la población no puede enfrentar la subida de los precios de los artículos de primera necesidad, 
en especial cuando los salarios no son aumentados en la misma proporción o por lo menos 
compensados. La incidencia de la recesión económica durante la segunda mitad de los 80 y 
principios de los 90, provocó un promedio anual de la inflación de 31.7, provocado por el 
crecimiento económico negativo en 1990 de (-5.5.).   En el informe del Banco Central de la 
República Dominicana esta mantiene una tendencia descendente, al colocarse en un 5.33 % en 
junio de 2021 en comparación con el máximo de 7.29 % registrado en mayo de 2022.  
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Figura 9. Comportamiento del GINI en República Dominicana (1990-2021) 
Nota: Se muestra una disminución en el coeficiente GINI de un 0.130 entre el 2000 al 2021. 
 

La evolución del Índice Desarrollo Humano en la República Dominicana desde el año 1990 
a la fecha ha sido lenta, debido a que, en los últimos años el país ha mostrado un crecimiento 
económico alto, en comparación con otros países de la región; este pudiera ser mayor puesto que 
el país ha mostrado en los últimos años el más alto índice de crecimiento económico. Sin embargo, 
aún prevalecen en el país grandes desigualdades que, sólo la educación, y promoviendo una mejor 
distribución de la riqueza por medio de la calidad de vida, igualdad de condiciones, mejores 
oportunidades para los jóvenes, empleos dignos y bien remunerados.   Pese al aumento en el índice 
de desarrollo humano, solo podrán ser superadas haciendo posible mayores niveles de bienestar 
para la población en general. 

En la República Dominicana pese a las dificultades tanto económicas como por 
consecuencia de los efectos de la naturaleza, el coeficiente Gini era de 0.515 para el año 2000, 
registró una baja de 0.473 en 2010. Esto representa un avance en este sentido, aunque indica que 
una parte, aunque sea mínima ha experimentado en los últimos años en el país, cierta mejoría, 
contribuyendo a la equitativa en la población. Dependiendo de la voluntad política, se puede 
considerar que si este parámetro se mantiene apunta que se puede reducir la pobreza en que se 
encuentra una parte de la población dominicana hoy en día.  
 

 
Figura 10. Comparación del comportamiento del IDH – GINI en República Dominicana (1990-
2021) 
Nota: Se muestra un IDH de un 0.767 un Gini de un 0.385 para el 2021, una cifra poco 
representativa en 31 año. 
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No hay duda de que en la República Dominicana se han implementado importantes 
políticas públicas para mejor la calidad de vida de las dominicanas y los dominicanos, sin embargo, 
no son las suficientes de acuerdo a la magnitud del crecimiento económico que ha experimentado, 
aunque se presente en los últimos años un incremento significativo que sitúa al país en mejores 
posiciones en el índice de desarrollo humano.   

Sin embargo, el panorama del desempleo en la República Dominicana es complejo, entre 
1981 y 1986 este se mantuvo en una tendencia al alza, con un promedio anual de 18%, a partir de 
1987 es cuando inicia su descenso, mostrando un ligero aumento en 1992 con 20.3%. La tendencia 
entre el 1993 al 2000 fue de un promedio anual de 15.7%, entre el 2000 al 2004 presenta una media 
anual de 16.7, evidenciando un ligero aumento de un 1%. De 2005 a 2010 el desempleo mantuvo 
una media anual de 15.4%, disminuyendo la tendencia en un 1.3%. Sin embargo, pese al marcado 
crecimiento económico, la tasa de desempleo mantiene una tasa de 14.4 por ciento, mientras que 
la tasa promedio en la región sólo alcanzó el 7.6 por ciento. 

Para el año 2021 se registró una tasa de desempleo de un 6,8%, con una disminución de un 
0,6% en comparación con el año 2020 que fue de un 7,4%, los ingresos del gobierno tuvieron un 
aumento de un 23% en el 2021, mostrando nuevamente discrepancia entre el crecimiento 
económico y el desarrollo humano. 
 
Tabla 4. Comparación del comportamiento PIB – IDH entre R. D. y Chile, 2021. 
 

País Año Var. PIB (%) IDH 
República Dominicana  2021 12.30% 0.767 
Chile 2021  11.70%  0.811  

Nota: Los resultados indican que un alto crecimiento económico no siempre es determinante 
para el IDH de los países, dado que, en el caso de Chile su PIB fue menor y su IDH mayor con 
un valor por encima de 0.44, de lo alcanzado por que la República Dominicana tiene un PIB más 
alto. 
 

Conclusión  
 

En la República Dominicana pese a las dificultades tanto económicas como por 
consecuencia de los efectos de la naturaleza, económicos y sanitarios, alcanzó un coeficiente Gini 
de 0.515 para el año 2000 y registró una baja de 0.385 para el 2021. Esto representa un avance en 
este sentido, porque indica que una mayor parte del crecimiento económico que se ha 
experimentado en los últimos años en el país se ha repartido de una manera más equitativa en la 
población. Si este parámetro se mantiene apunta que se puede reducir la pobreza en que se 
encuentra una parte de la población dominicana hoy en día. 

Los argumentos que sustentan la hipótesis de esta investigación nos indican que, aunque el 
índice de Desarrollo Humano para el 2021 fue alto de 0.767, existe una relación desproporcionada 
entre ambas variables, debido a que desde el año 1990 al 2021, la República Dominicana se ubica 
en la posición 80 de 191 países.  Sin embargo, con un PIB per cápita de un 12.30% en el 2021, 
demostrando un constante crecimiento; el país debería estar en una mejor posición en el ranking 
de los demás países de la región, que tienen un crecimiento similar y presentan un mayor índice 
de desarrollo humano como es el caso de Chile que obtuvo crecimiento de PIB de 11.7% y un IDH 
de 0.811, por lo que considero que estos datos sustentan la hipótesis planteada en este análisis. 

Otra clara evidencia de lo planteado es el caso de China, que, pese a su acelerado y constante 
crecimiento económico, es uno de los países que presenta más desiguales sociales. Han 
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transcurrido 31 años y 12 periodos presidenciales y pese al constante crecimiento económico que 
ha presentado la República Dominicana, aún persiste la desigualdad; es cierto que se han 
implementado estrategias y creaciones de políticas pública, enfocadas en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (Ley 1-12) y con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pero no 
se han realizado las acciones pertinentes para que la población pueda disfrutar de referido 
crecimiento económico como corresponde. 

Por ejemplo, es evidente que el sector educativo necesita con urgencia mayor atención por 
parte del Estado, sin embargo, considero que la solución no era necesariamente otorgar el 4%, 
destinado por ley a este sector, ya que ha queda demostrado que este es un problema estructural, 
no se trata solo de recursos, se necesita mejorar el sistema educativo, el problema va más allá del 
cumplimiento del 4% del presupuesto nacional. Igualmente, es importante que este crecimiento 
económico que ha mostrado la República Dominicana se convierta en incluyente. Debe crear 
oportunidades de bienestar para todos las dominicanas y los dominicanos, que reduzca las 
desigualdades que existen en la población más vulnerable y propicie el acceso a los servicios, así 
como las diferencias territoriales se necesita contar con instituciones públicas eficaces, eficientes 
y transparentes que puedan dar sostén a los diferentes actores sociales y fortalecer la confianza. La 
inseguridad es uno de los mayores desvelos de la ciudadanía en general, el auge de la violencia es 
alarmante, la fuga de cerebro por medio de la migración, el alto costo de la vida, la brecha digital 
que aún persiste pese a la tecnología que se exhibe en el país.  El papel del Estado debe ser detener 
este fenómeno y poner mayor atención a los jóvenes que son los que mayormente inciden en 
cometer actos delictivos para defender la seguridad que tanto preocupa a la ciudadanía en general. 

No podemos hablar de un IDH alto en la República Dominicana con la inseguridad 
ciudadana, situación que aqueja a la población dominicana, es un derecho de las personas vivir 
libres de violencia, y de delito, es por esto que el Estado debe garantizar, creando las políticas 
públicas necesarias para proteger los ciudadanos y ciudadanas. 

Es importante destacar nuevamente que la voluntad política sigue jugando un papel 
importante. Con la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible se busca afianzar la continuidad de los procesos del Estado, esto es bueno y 
muestra indicios de se quiere cambiar la situación de la República Dominicana. Fortalecer el papel 
del Estado y dar la importancia que requiere el tema del desarrollo humano en la República 
Dominicana, con el fin de facilitar una relación virtuosa entre el desarrollo humano y el 
crecimiento económico, dando pasos seguros en este aspecto y conseguir el avance que 
necesitamos para estar acorde con el crecimiento que ha experimentado el país en los últimos años 
y así, mejorar la calidad de vida de las dominicanas y los dominicanos. 

Avanzar hacia un enfoque basado en el empoderamiento de la población de exigir sus 
derechos y que, además sea capaz de cumplir con sus deberes, porque no es sólo el Estado el 
responsable de las condiciones de vida de la población, es importante que estos se involucren en 
los procesos y colaboren desde su ámbito, localidades y como familia. La participación activa de 
la Sociedad Civil es esencial para el cumplimiento tanto de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
como los Objetivos de Desarrollo sostenible que luego de la pandemia Covid-19, se encuentran en 
un proceso de rezago y con grandes desafíos que si no existe un empeño del gobierno no será 
posible para el país llegar en buenos términos en los niveles de cumplimiento. 

Esta reflexión pone de manifiesto que una variable no necesariamente depende de la otra, 
puede haber crecimiento económico, sin embargo, esto no necesariamente propicia al desarrollo 
humano, o por lo menos no como debería ser.  Es primordial que ambas variables avancen juntas, 
implementando buenas políticas públicas que traduzcan este crecimiento en bienestar para toda la 
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población, ya que las mismas, juegan un papel esencial que contribuye a concretar las dimensiones 
que plantea el desarrollo humano. El interés de este análisis no es terminar con una nota de 
pesimista, es más bien hacer un llamado de atención, ya que el crecimiento económico no debería 
juzgarse por la abundancia que genera el PIB, sino por la forma en que enriquece la vida de la 
gente, debido a que éste es un medio y el fin es el desarrollo humano de la población. 

 
Implicaciones y futuras investigaciones  
 

Sería importante que se realicen cuestionamientos sobre el tema para que se generen otras 
investigaciones sobre la importancia de establecer e incluir otras variables en la determinación del 
modo de medir el bienestar de la población, y que, además, llame la atención de los gobiernos, de 
que es importante poner más atención sus necesidades y que sea la misma sociedad que exige lo 
que merece y le corresponde de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución. 

 
Limitaciones 
  

Falta de interés de los ciudadanos en estos temas, debido a que nos presentan datos y 
número estadísticos, pero no lo cuestionamos y no damos importancia y la falta de voluntad 
política que ha precedido nuestro país.  Ven el IDH como un número y no un efecto importante 
para la traducción de ese crecimiento económico en mejores condiciones de vida de la ciudadanía. 
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Resumen 

 
En los últimos quince años se ha acelerado el desarrollo e implementación de 
procesos tecnológicos con el uso de microalgas para resolver retos globales 
relacionados con alimentación de calidad, energía limpia y renovable y protección 
del medioambiente.  Estos procesos permiten crear cadenas productivas con una 
economía circular que tributan al cumplimiento de 11 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos por la ONU en 2015. Se expone la problemática 
de estos retos en la sociedad dominicana y como se podrían resolver con estas 
tecnologías justificando la pertinencia de su implementación. La adopción del 
modelo económico de QUINTUPLE HELICE (Gobierno-Universidad-Empresas-
Sociedad Civil-Medioambiente) crearía bases para un escalado y asimilación 
rápida de estas tecnologías. Se abrirían posibilidades para la producción sostenible 
de biofertilizantes y bioestimulantes potenciando el desarrollo agropecuario, y 
nuevas líneas de exportación de productos derivados de la biomasa de microalgas, 
acelerando el desarrollo futuro de industrias de suplementos alimenticios, 
nutracéuticos y cosmecéuticos.  Se propone utilizar las microalgas en tratamiento 
de efluentes de industrias y domésticos, que combinados con el agua de mar 
proporcionarían un adecuado sustrato. El uso de energía solar en más de un 90 % 
del proceso, contribuirá con la reducción de la huella de carbono y ecológica. 
 
Palabras claves: medioambiente, microalgas, nutrición, sostenibilidad. 

 
 

Introducción 
 

El desarrollo industrial y empresarial de las microalgas puede contribuir a paliar las tres 
principales crisis que sufre la humanidad, presentes también en República Dominicana: 
alimentaria, energética y ambiental (AST-Ingeniería, 2014). A partir de los múltiples usos de su 
biomasa se puede implementar una actividad económica beneficiosa tanto en criterios económicos, 
sociales, como medioambientales. 

Existen especies ricas en proteínas y de compuestos bioactivos que permitirán elevar la 
calidad de vida. La biomasa algal combinada con alimentos tradicionales puede ayudar a mitigar 
la pobreza y a lograr un excelente desarrollo estructural y cognitivo de niños y adolescentes. En 
las metas del país dentro de la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la 
República Dominicana (RD) 2030, Ley 1-12 del Ministerio de Economía y Planificación y 
Desarrollo (MEPyD, 2018), se encuentra seguir disminuyendo la pobreza y el hambre, y hacerlo 
con alimentos de elevado valor nutricional sería muy positivo.  

Las industrias de cultivo, separación y secado de biomasa de microalgas no compiten con 
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el suelo que actualmente se destina a la producción de alimentos convencionales. Estos procesos 
pueden utilizar efluentes de industrias alimentarias existentes en el país con un nivel productivo 
elevado, el agua de mar y de las salinas, y la luz solar que es abundante durante un elevado número 
de horas del día, para los procesos biológicos de fotosíntesis minimizando los costos de 
producción. Ya existen producciones comerciales que logran rentabilidades económicas adecuadas 
(Grahl, S., et al., 2020, AlgaEnergy, 2023, Castillo, P.; Castillo, JM., 2020, Global Microalgae 
Market, 2021). Se minimizan los efectos de riesgos externos como el clima para la agricultura o 
por efectos globales que incrementan la inflación y los precios de insumos, logrando una 
autonomía mayor para los países y regiones que adopten estas tecnologías. 

Desde el punto de vista ambiental ayudan a limpiar la atmosfera del CO2 y depuran 
efluentes que aportan elementos útiles al sustrato de cultivo. Además, algunas especies son 
potencialmente útiles como fuentes de energías limpias de segunda generación (AST-Ingeniería, 
2014). 
 

Revisión de literatura 
 

El primer registro del consumo de microalgas para suplir la dieta humana es de China y 
data de hace más de 2 000 años. Los chinos utilizaban la microalga Nostoc para sobrevivir en 
épocas de hambruna (Chen, Wang, Benemann, Zhang, Hu & Qin, 2015). En registros del siglo 
XVI se evidencia que los conquistadores españoles descubrieron que los aztecas colectaban un 
alimento novedoso de los lagos y elaboraban una especie de pastel o tortilla, que llamaban 
techuitlatl, a base de una bacteria fotosintética (también considerada microalga, llamada 
Spirulina). Actualmente en el Valle de México sólo queda el lago de Texcoco, se encuentra aún 
este tipo de microalga. Los aztecas no fueron los únicos en cultivar este alimento y se reporta que 
los habitantes de Kanembu, en las costas del Lago Chad, en África, colectan Spirulina y la utilizan 
para hacer un tipo de torta llamada Dihé. Esta torta se mezcla con salsa de tomate, pimientos y 
sobre ella se esparce frijol, pescado y carne de res y es consumido en el 70% de los platillos 
(Espinosa, 2017). 

La biotecnología de las microalgas ha adquirido una considerable importancia en las 
últimas décadas. Pese a no saberse con precisión el número real de especies de microalgas 
existentes en todo el planeta, su número se presume en un rango entre 300.000 y 1.000.000 de 
especies. Esta cifra incluye a las diatomeas y a varios géneros considerados “de frontera” entre las 
algas y otros grupos taxonómicos (hongos, bacterias, etc.). De estas, sólo algunas decenas de miles 
de especies han sido identificadas hasta la fecha. A nivel de su industrialización con fines 
comerciales, el número se reduce a unas 15-20 especies empleadas en la actualidad, con otras 15 
o 20 en estudio para determinar su potencial a mediano-largo plazo (Boletín agro-alimentario-
FAO, 2015). 

El crecimiento del mercado de microalgas puede atribuirse al aumento de la aplicación de 
proteínas de algas en suplementos dietéticos y en la industria alimentaria. Además, la proteína de 
algas no se considera una fuente de proteína animal, por lo que es perfecta para el consumo de 
dietas más saludables y de la población vegana. Además, las microalgas tienen múltiples 
aplicaciones en cosmética y alimentación. Tanto la industria de piensos como la de cosméticos han 
experimentado un fuerte crecimiento en la última década, lo que ha aumento de la demanda de 
dichos productos a nivel mundial y, como resultado, aumento de la demanda de microalgas (Allied 
Market Research, 2021, 2021). 
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Vigilancia tecnológica de la situación de la temática 
 

El mercado mundial de microalgas estaba valorado en 997 millones de dólares en 2020 y 
se prevé que alcance los 14800 millones de dólares en 2028 registrando una tasa compuesta anual 
del 5.4 % según estudio de mercado publicado por (Allied Market Research, 2021). Otras fuentes 
reportan una producción y una venta menor como se aprecia en la Tabla 1 de los modulas de la 
Maestría de Biotecnología de microalgas que imparte la Universidad de Almería en España. 
 
Tabla 1. Mercado de microalgas hasta 2015 (Universidad de Almería, España, 2015) 

Especie Precio medio (€/kg) Producción anual (t/año) Mercado  (M€) 
Spirulina 5-50 

36 (nutrición humana) 
11 €/mg (ficobiliproteínas) 

5,900.0-7,000.0 120-160 

Chlorera 12-40 
36 (nutrición humana) 
50€/L (acuicultura) 

4,000.0-7,000.0 100-130 

Dunaliella 60-100 
215-2150 (beta-caroteno) 

1,000.0-1,600.0 70-110 

Haematococcus 150-340 
50 €/L (acuicultura) 
7150 (astaxantina) 

280-350 80-100 

Total 227-530 11,180.0-15,950.0 370-500 
 

A continuación, se muestra un árbol de categorías en Figura 1. donde se puede apreciar que 
la temática es extensa. Se aprecian las diversas publicaciones sobre cada tema y las de mayor 
impacto y/o crecimiento relativo. Los ejes de mayor interés son el estudio de los bioprocesos y de 
los bioproductos (Boletín agro-alimentario-FAO, 2015). 
 

 
Figura 1. Árbol de categorías 
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En un estudio de las publicaciones sobre la temática se aprecia un incremento notable a 
partir del 2010 y 2011 donde las publicaciones se triplican y se muestra que las áreas de mayor % 
de interés son 3: Ingeniería Química, Ciencias Ambientales y Ciencias Agrícolas y Biológicas. 
Existen alrededor de 349 instituciones que publican sobre esta temática, pero 20 son las que más 
se destacan con el 44 % del total de las consultadas. Entre ellas podemos citar: Chinese Academy 
of Sciences (5.79 %), Universidad de Almería (4.30%), Wageningen University and Research 
Centre (2.97 %) y Universite de Nantes (2.09 %). 

20 países se destacan con el mayor número de publicaciones siendo los más destacados: 
Estados Unidos (1636, 14.93 %), China (1454, 13.27 %), España (739, 6.74 %), India (592, 5.4 
%), Corea del Sur (569, 5.19 %), Francia (476, 4.34 %), Australia (447, 4.08 %), Brasil (350, 3.19 
%) entre los más importantes (Boletín agro-alimentario-FAO, 2015). 

El aprovechamiento de las microalgas para obtener productos comerciales requiere 
desarrollos tanto en las fases de cultivo como en las de procesamiento de la biomasa.  
En el registro de patentes de procesos o productos, en general se ve que, desde el año 2010 hasta 
el 2014, en casi todos los ejes temáticos (ramas) de desarrollo de esta tecnología (ver Figura 1. 
Árbol de categorías), ha habido un número creciente de registro de innovaciones mediante patentes 
sobre todo en los siguientes temas: diseño de fotobioreactores-FBR, optimización de los cultivos 
de varias especies, secado de biomasa, separación de la biomasa por filtración, extracción de 
lípidos, obtención de hidrogeno, antioxidantes, proteínas e hidratos de carbono.  La finalidad 
principal es el desarrollo de nutracéuticos, alimento humano y animal, como aditivos cosméticos 
naturales. Las especies ricas en hidratos de carbono se emplean en las fermentaciones que son 
objeto de producción de gases combustibles. 

La mayor parte de los solicitantes de patentes pertenecen a firmas de los Estados Unidos, 
lo que también es consistente con el país de mayores publicaciones y desarrollos en materia de 
cultivo y uso de microalgas. Incluso desde las estrategias políticas y económicas, en Estados 
Unidos hubo un gran incentivo en los años 90 para el desarrollo de tecnologías alternativas de 
obtención de materia prima para la elaboración de biodiesel y/o, combustibles alternativos. Más 
aún, son pioneros en el uso de microalgas para el tratamiento de efluentes, desde los años ‘60. 

Los países que siguen en número de patentes a la extensa producción de Estados Unidos 
son China, Francia y Japón. Los principales países productores de estas especies de microalgas 
son los países del sudeste asiático (liderados por China), India, Estados Unidos, Japón e Israel.  
En España existe una incipiente actividad económica alrededor de las microalgas, nada comparable 
con industrias desarrolladas como el caso de EE. UU., que actualmente emplea directa e 
indirectamente a más de 10.000 trabajadores en unas 100 empresas, así como en proyectos de 
investigación. Se estima que en el año 2022-2026, la industria norteamericana podría contar con 
100.000 puestos directos y 200.000 indirectos en este sector, apuntando a la incorporación a la 
industria a través de la investigación y el desarrollo, nuevas tecnologías capaces de reducir costes 
de producción y aumentar rendimientos. 

 
Problemática de investigación: Oportunidad de los procesos que usan microalgas como 

mercado emergente que impacta en toda la sociedad 
Principales aplicaciones de las microalgas en el mercado actual y pronostico en el futuro. 
 

El mercado mundial de las microalgas (como producción primaria) tiene un volumen de 
aproximadamente 35.000 t/año de materia seca de microalgas, y genera una facturación total de 
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origen de aproximadamente 1.200-1.700 millones de dólares estadounidenses al año (MUSD/año) 
(Boletín agro-alimentario-FAO, 2015). 

Las microalgas son capaces de producir biomasa que puede ser utilizada en diferentes 
esferas de la sociedad humana tales como: combustibles alternativos, alimentación humana y 
animal, fármacos y producciones agrícolas como bio-fertilizantes y bio-estimulantes. 
La biomasa de microalgas presenta una gran variedad de componentes de elevado valor económico 
que al asociarse a la bio-remediación, pueden reducir los costos del cultivo (Abdel-Raouf et al. 
2012). 

Las microalgas poseen una capacidad bio-remediadora debido a que pueden ser cultivadas 
en efluentes de diversas industrias o residuos generados de la actividad humana. Esto es posible 
porque eliminan o bio-transforman los contaminantes de un medio líquido o gaseoso al utilizarlo 
como sustrato para su desarrollo.  

Los géneros más empleados para este fin son Spirulina (Arthrospira platensis) y Chlorella, 
debido a que presentan un excelente balance de nutrientes, y fundamentalmente a que su cultivo a 
escala industrial es más sencillo que de las otras especies de similar valor nutricional.  

En términos cuantitativos, el mercado de Spirulina se estima en más de 12.000 t/año, con 
un valor a granel de 8.000 USD/ton. El de Chlorella se estima en 5.000 t/año, a valores de 10.000 
USD/t. Esto da un total (previo al agregado de valor adicional) de ~150 MUSD. 

Los principales países productores de omega-3 a partir de microalgas son Estados Unidos, 
China, Portugal y Australia. El volumen del mercado del omega-3 obtenido a partir de microalgas 
es actualmente de unas 3.000 t/año, con una sensible alza interanual. El precio de venta a granel 
del “aceite de microalga con DHA (40%)” es de 140 USD/kg. A partir de estos datos, se puede 
estimar una valuación de mercado (previo al agregado de valor) de 420 MUSD. 

Comercialmente, el betacaroteno es empleado como colorante alimentario natural, como 
fuente de vitamina A (ya que se trata del precursor de esta vitamina) y como antioxidante en la 
industria nutracéutica. Los principales países productores son Australia, China, Israel e India. Su 
volumen de mercado es de unas 60-70 t/año, con un precio de venta a granel de 1.500 USD/kg si 
se comercializa en polvo, totalizando una valuación de mercado (previo al agregado de valor) de 
105 MUSD. También se lo puede conseguir como oleorresina, y con un mayor valor como “polvo 
dispersable en agua”, luego de su micro encapsulado con moléculas anfifílicas. 

El valor de la ficocianina (antioxidantes) en el mercado, a granel, supera los 300 USD/kg. 
No se obtuvieron datos sobre el volumen de mercado, aunque distintas fuentes proponen que este 
está en alza, en respuesta a los estudios que confirman las propiedades beneficiosas de este 
pigmento. El volumen de mercado de la Axtasantina es de unas 40 t/año, con un gran aumento 
interanual que no muestra signos de detenerse en el mediano plazo, y su precio a granel es de los 
más altos: >7.000 USD/kg. Esto da una valuación de mercado (previo al agregado de valor) 
superior a 280 MUSD. 

ALGAENERGY es un ejemplo de empresa emprendedora de España en la producción de 
biomasa de microalgas que tiene en operación su propia Planta Tecnológica de Experimentación 
con Microalgas (PTEM), siendo la herramienta de I+D privada más potente conocida en el ámbito 
internacional de la biotecnología de microalgas, con una capacidad de cultivo de 40.000 litros, y 
cuya construcción en el aeropuerto de Madrid-Barajas quedó completada en mayo de 2011. La 
siguiente fase de su Plan Estratégico es la construcción, ya comenzada, de una planta de 
producción de 1.000.000 de litros en Arcos de la Frontera (Cádiz), sobre una superficie de 10.000 
m2 y con una producción estimada de 1000 toneladas de biomasa de microalga al año. Se dedica 
a la comercialización de productos derivados de las microalgas para acuicultura, bajo la marca 
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ALGAEPISCIS, e investiga también la aplicación de las mismas en productos farmacéuticos, 
nutracéuticos, cosmética, piensos para animales, agricultura y nuevos materiales (AlgaEnergy, 
2023). 

ALGALIMENTO S.L. es una empresa creada en el 2012 que actualmente producen dos 
especies de Microalgas: Isochrysis y Tetraselmis. Así mismo, disponen de producción bajo pedido 
de otras especies de microalgas como Nannochloropsis gaditana, Espirulina, Dunaliella salina y 
Chlorella. Sus microalgas se aprovechan en sectores de la alimentación, farmacéutica y 
nutraceútica para el desarrollo de productos de alto valor añadido. La empresa dispone de: Planta 
de producción de microalgas de 2.000 m2, Laboratorio de análisis agroalimentario y una Planta 
para procesado de la biomasa (http://www.algalimento.com/). 

NEOALGAE es una empresa biotecnológica que nace el día 31 de octubre de 2012 con el 
objetivo de trasladar todos los conocimientos que hay a nivel de laboratorio de las microalgas a un 
uso industrial real en empresas tradicionales (https://neoalgae.es/). 

De las oportunidades de negocio identificadas, la que cuenta con mayor potencial es la 
obtención de productos de alto valor energético y nutritivo. Un reciente estudio (ALGAE, 2020) 
afirma que el mercado global de la biomasa algal está preparado para un crecimiento explosivo en 
los próximos diez años. De hecho, en Algae (2020) se sostiene que los EE.UU. y Europa no podrán 
cumplir sus objetivos de biocombustibles con únicamente cultivos de maíz, soja o colza y que la 
demanda a largo plazo de estos biocombustibles y la escasez de materia primas en los EE.UU., la 
UE y Asia originarán nuevas oportunidades para las microalgas (GREENPEACE, 2014). 
 
Relación de impactos de los procesos con el uso de microalgas y la mitigación de ODS-
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Con la amenaza del cambio climático, la deforestación y la necesidad de alimentar una 
población mundial que se estima llegue a 9 700 millones en 2050, las microalgas emergen en el 
mercado como una solución para producir proteína de manera simple y como un superalimento 
por sus características nutricionales. Las microalgas producen de manera rápida y eficiente 
proteína y ácidos grasos de alto valor nutricional con una baja huella de carbono. Además, son 
fundamentales para mantener los niveles de oxígeno del planeta (Portal de la acuicultura, 2023). 
Según estudios las microalgas pueden producir 167 veces más biomasa que el maíz en una misma 
área. Pueden producir una cantidad de proteína por hectárea que supera en entre 10 y 20 veces a la 
de la soja (Diaz, et al., 2023).  

Existen amplias ventajas de la producción de microalgas comparado con otros cultivos que 
son fuentes de macro y micronutrientes. Varias especies de microalgas pueden tener una elevada 
productividad obteniéndose entre 30 y 100 t/ha-a de biomasa algal y algunas llegan a producir 
entre: 5-30 t/ha-a de aceite y 15-30 t/ha-a de proteínas. Sin embargo, varios cultivos de cereales 
de los de mayor rendimiento agrícola no logran superar las 10 t/ha-a tales como: el maíz (9-10 
t/ha-a), arroz (6-7 t/ha-a), trigo (3-4 t/ha-a), cebada (2.5-3.5 t/ha-a), avena (2-2.5 t/ha-a), centeno 
(2.5 t/ha-a). Estos niveles productivos se pueden lograr con el uso eficiente de efluentes de 
industrias de alimentos o del cultivo de hidropónicos combinados con el agua de mar como fuentes 
de nutrientes baratos y son sumideros de CO2 ayudando a evitar el cambio climático (Universidad 
Huelva, España, 2017). 

En la Tabla 2 se resume la relación entre los procesos desarrollados y su impacto en las 
posibles soluciones de los ODS definidos por la ONU- Organización de la Naciones Unidas en el 
2015 (ONU, 2015). 
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Tabla 2. Relación de procesos a partir del cultivo de microalgas con posibles soluciones a los ODS 
definidos por ONU en 2015. 

IMPACTO DE LOS PROCESOS CON MICROALGAS ODS-Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ONU, 2015) 

Las microalgas son un recurso renovable e inagotable, que además tiene el 
mayor contenido proteico del planeta. No compiten con otros recursos 
alimentarios pues no necesitan terrenos agrícolas para ser cultivados. 
Asimismo, son esenciales para la cría de muchas especies de peces y 
moluscos en la industria acuícola. Por último, aunque no menos importante, 
los productos que se comercializan son capaces de incrementar 
considerablemente la productividad agrícola y los rendimientos de dicha 
industria en todo el mundo, factor determinante a la hora de combatir el 
hambre. De hecho, la propia European Bioeconomy Alliance ya ha 
manifestado la importancia de los bioestimulantes agrícolas de cara a la 
consecución del objetivo de erradicar el hambre. 

 
ODS 02. Hambre Cero 
Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

Las microalgas tienen un alto porcentaje de valiosos compuestos 100 por 
ciento naturales que tienen un inmenso potencial de aplicación en nutrición 
humana y productos farmacéuticos. También conocidos como fitoplancton, 
son el origen de los ácidos grasos omega-3 y contienen todo tipo de vitaminas 
naturales y antioxidantes que mejoran la vida de quienes los consumen. 
Varios países desarrollados y en vías de desarrollo lideran y participan en 
programas de I +D +i para desarrollar alimentos de consumo masivo a base 
de microalgas que contribuirán a aliviar los síntomas de los síndromes 
metabólicos, como la obesidad, el hipercolesterolemia, la diabetes y la 
hipertensión. 

 
ODS 03. Salud Y Bienestar 
Garantizar una vida sana y 
promover bienestar para todos en 
todas las edades  

Los procesos de tratamiento de aguas residuales que utilizan microalgas 
como fijadores de metales pesados y otros compuestos son una alternativa 
circular muy prometedora, económica y ambientalmente, en comparación 
con sus contrapartes aeróbicas y anaeróbicas. Ya existen muchos procesos 
comerciales con proyectos de biorremediación de efluentes de otras 
industrias mediante la aplicación de su tecnología de microalgas (Bichos del 
campo, 2023; Pilco, CJ; et al., 2021; Blog del agua, 2018) 

 
ODS 06. Agua limpia y 
purificación. 
Garantizar la disponibilidad de 
agua, y su gestión y purificación 
sostenibles, para todos. 

Las microalgas serán las precursoras de los biocombustibles limpios e 
inagotables de cuarta generación. Son un recurso ilimitado para la 
producción de diferentes tipos de biocombustibles como el biodiesel o el 
bioetanol. Ya se ha alcanzado la viabilidad técnica de los biocombustibles 
derivados de microalgas. El siguiente paso es alcanzar la viabilidad 
económica, un objetivo que exige inversiones continuas en investigación y 
desarrollo. Algunas empresas ya han logrado producir biocombustibles 
sostenibles y abundantes derivados de microalgas 

 
ODS 07. Energía asequible y no 
contaminante 
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 

Según un estudio de la Comisión Europea, la biotecnología azul es uno de 
los sectores en los que más valor añadido se genera por empleo creado, 
facilitando la generación de empleo de calidad. Se pueden desarrollar 
industrias comprometidas con la igualdad, la inclusión, la calidad, la 
estabilidad y la seguridad en el lugar de trabajo.   

ODS 08. Empleos decentes y 
crecimiento económico 
Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 



 

205 
 

productivo y el empleo decente 
para todos. 

La inmensa aplicación potencial de las microalgas en diversas industrias, 
desde la producción de biomateriales hasta su integración en arquitecturas 
sostenibles, se sigue investigando. En este contexto, la apuesta por la 
innovación es esencial para seguir desarrollando soluciones eficientes de alto 
valor basadas en microalgas.   

ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura 
Construir infraestructura resiliente, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

Las microalgas tienen un gran potencial para contribuir a la necesaria 
transición hacia una economía circular, desde el tratamiento de aguas 
residuales hasta la explotación de las emisiones industriales deCO2. Se 
apuesta por hacer de nuestro planeta un espacio de convivencia y progreso 
más sostenible gracias al potencial de las microalgas.  

ODS 011. Ciudades y 
comunidades sostenibles 
Hacer que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Las microalgas son un recurso inagotable que no compite con otras materias 
primas. También son renovables. Al utilizarCO2 y luz solar, generan una 
biomasa de alta calidad que se puede utilizar en muchos sectores. Además, 
la tecnología y los procesos productivos desarrollados poseen la más 
avanzada del mundo, aprovechan la gran cantidad deCO2 emitido por otras 
industrias como principal nutriente de las microalgas en un modelo 
económico circular.  

 
ODS 012. Producción y consumo 
responsables 
Garantizar patrones de consumo y 
producción sostenibles. 

Las microalgas son el sistema de biofijación deCO2 más eficiente del planeta. 
A través de la fotosíntesis, capturan hasta 2 kg de este gas de efecto 
invernadero por cada kg de biomasa producida. De hecho, las microalgas, 
que viven en todos los ecosistemas acuáticos, son los mayores productores 
de oxígeno del planeta. Aparecieron hace casi tres mil millones de años y 
cambiaron la atmósfera al hacerla habitable para los humanos. Según datos 
de la NASA, producen directamente más del 50 por ciento del oxígeno del 
planeta. Sin embargo, como precursores de toda la vida vegetal, también son 
indirectamente responsables del resto del oxígeno que existe en todo el 
mundo. Algunas tecnologías desarrolladas utilizan las emisiones de gases de 
efecto invernadero de otras industrias para cultivar microalgas en un modelo 
de negocio circular que es el primero a nivel mundial. 

 
ODS 013. Acción por el clima 
Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

Las microalgas también conocidas como fitoplancton, son la base de la 
cadena alimentaria del medio acuático. Toda la vida marina depende de su 
existencia. Además, son esenciales para aumentar la producción de la 
industria acuícola. Esta es la única solución para detener la explotación de la 
pesca extractiva, que ya amenaza la supervivencia de muchas especies de 
peces.  

ODS 014. Vida marina. 
Conservar y utilizar de manera 
sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 
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A diferencia de otras actividades humanas que causan deforestación y 
desertificación, el cultivo de microalgas no requiere una tierra fértil. Su 
cultivo no utiliza recursos naturales que alteren los sistemas e impacten 
negativamente el medio ambiente. La producción se lleva a cabo en un 
entorno totalmente controlado. Asimismo, las microalgas fueron las primeras 
colonizadoras de los desiertos y las precursoras de toda la vida vegetal del 
planeta. 

 
ODS 015. Vida de los ecosistemas 
terrestres. 
Proteger, restaurar y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres. 

 
 
Pertinencia de la introducción de los procesos y la biotecnología relacionados con el cultivo 
de microalgas en República Dominicana. 
 
En República Dominicana se ha incursionado muy poco en la temática debido a que solo algunas 
instituciones como el IIBI, la UASD u otros han estudiado algunas especies para temas 
relacionados con la energía y la obtención de compuestos bioactivos útiles para diversos 
padecimientos o su uso como suplementos nutricionales (Alfonso, M. C., 2022; Vargas, A., 2022) 
 
A continuación, se presenta la Tabla 3 donde se relacionan los procesos que involucran el cultivo 
de las microalgas que ya se han logrado escalar a nivel comercial con los ODS-Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que logran resolver y la situación actual de esas problemáticas de Republica 
Dominicana. 
 
Tabla 3. Posible vinculación de los procesos desarrollados con el uso de microalgas, los ODS que 
resuelven y problemáticas existentes en República Dominicana. 
Procesos comerciales con microalgas ODS que se mitigan Problemática en RD a resolver 
Tratamiento de residuales líquidos  
Producción de biofertilizante 
 Captura de CO2-Emision de O2 

6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 79 % de los residuales líquidos no se tratan y 
van a los ríos y océanos afectando calidad del 
agua. (Reef Resilience Networt, 2021; 
NewsLetter El caribe, 2023; IAGUA, 2023; 
ONE, 2022) 

Producción de biomasa como alimento 
altamente nutritivo para humanos y 
animales.   
 
Producción de suplementos 
alimentarios de elevado valor 
(antioxidantes, omega 3-6-9, 
prebióticos, vitaminas, minerales, etc.)  

1, 2, 3, 8, 9, 12, 13 Se importan más del 67 % de los alimentos que 
se consumen anualmente (Del Rosario, Pedro J., 
2019; Informe RD, 2022) 
70 % población obesa, 32.3 % padece de 
hipertensión y un 12 % diabetes (dieta 
desbalanceada) (Diario Libre, 2021) 
11 % población infantil con retraso 
crecimiento (FAO, 2020; FAO, 2021; FAO, 
2023; 12) 
Estrategia de Desarrollo Nacional hasta el 2030 
lograr ODS de hambre cero y disminuir los 
índices de pobreza (FAO, 2021; FAO, 2023; 
Informe RD, 2022) 
Suelos aptos para producción de alimentos es 
insuficiente para cubrir demanda (tasa de  

Combustibles renovables, 
biocombustibles (biodiesel, hidrógeno, 
etc.)  

7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 Solo 16.7 % de la energía eléctrica que se 
genera es de fuentes renovables (Periódico El 
Dinero, 2018; CNE, 2021, 15) 
Solo el    5 % de los combustibles del 
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Captura CO2 y emisión de O2 en el 
mismo proceso 

transporte automotor son de fuentes renovables 
(CNE, 2021; CNE, 2010) 
Las emisiones de GEI en el transporte será de 
un 63 % en 2030 solo un 2 % inferior a la de 
2010 (CNE, 2010) 

 
Discusión 

 
Por los avances tecnológicos que ya han logrado varios países como Estados Unidos, 

España, México, Japón, Australia, México, Argentina, Sudáfrica, etc., y por la necesidad que posee 
Republica Dominicana de avanzar de forma acelerada en la solución de los ODS para cumplir con 
su plan estratégico del 2030, se sugiere la incentivación del estado en la introducción los procesos 
relacionados con el cultivo y procesamiento de las microalgas para diversos fines como se expuso 
en la Tabla 3. Los organismos gubernamentales como el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología- MESCyT y Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales- MMA y 
RN pueden utilizar la implementación del Modelo de Quíntuple Hélice (relación Gobierno-
Universidad-Empresa-Sociedad y Medioambiente) (Terrones Rodríguez, AL; 2023), para su 
adecuada implementación.   

Las universidades jugarían un rol decisivo en las transferencias de las tecnologías 
desarrolladas en los países lideres en esta temática y en su adaptación a las condiciones del país, 
acompañando a las empresas emprendedoras en la adopción de las mismas. En los países que más 
han avanzado estos temas, se crean bancos de cepas donde las mantienen de forma pura (es decir, 
evitando la contaminación con otros microorganismos). Dentro de los bancos de cepas más 
importantes podemos mencionar los siguientes: CCAP-UK, Banco Español de Algas-BEA-
España, CIBNOR-México. Además, debido a que las cepas se manipulan en medio líquido, lo cual 
constituye una limitante para su intercambio entre países por la posibilidad de perder su viabilidad 
en el tiempo de traslado y trámites aduanales, se sugiere la necesidad de crear un banco de cepas 
en una o varias universidades del país. Esta acción facilitaría el acceso a las investigaciones en 
todas las universidades, así como de los empresarios emprendedores que inviertan en estos 
procesos y para los países cercanos de la región caribeña. 
 

Conclusiones 
 

La introducción de las tecnologías con uso de microalgas en la sociedad logra avances 
importantes en el cumplimiento de 11 de los 17 ODS y en la solución de los 3 retos más importantes 
de la humanidad y RD: alimentación de calidad, energía renovable y contaminación ambiental. 

Los países que más han avanzado en el cultivo de microalgas optimizando sus recursos 
sostenibles son: Estados Unidos, Comunidad Europea (lideres: España, Portugal, Alemania), 
Reino Unido, Japón, China, Australia, India, Israel, Sudáfrica, Argentina, Chile, Brasil, México.  

República Dominicana posee condiciones ventajosas para la introducción de negocios sobre la 
base del cultivo de microalgas tales como: elevado desarrollo profesional, infraestructura 
académica extensa, fuentes de sustratos de bajo costo (agua de mar, agua de salinas, residuales de 
agroindustria alimentaria) y un número elevado de horas de luz solar. 

En RD existen proyectos de I + D + i que se han desarrollado y están actualmente en ejecución, 
que proporcionan evidencias sobre la pertinencia de la introducción de estos procesos. República 
Dominicana podría resolver problemas de alimentación de calidad (aumentar fuentes de proteínas 
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y reducir la importación de alimentos en un 50 %), aumentar las fuentes de energía renovable 
(cumplir meta de 25 % en 2030) y tratar una parte importante del 79% residuales líquidos que 
contaminan el medioambiente.  

  
Recomendaciones 

 
Implementar un banco de cepas en el sector académico del país para disponer de las que se han 

aislado y caracterizado en los principales bancos del mundo (CCAP del UK, BEA de España y 
CIBNOR en México), garantizando la disponibilidad de cepas para los proyectos de I + D +i y 
para los empresarios que incursionen en estas producciones. 

Instituciones gubernamentales pueden incentivar en el país las investigaciones y transferencias 
de tecnologías relacionadas con procesos de microalgas utilizando modelo de quíntuple hélice 
donde las universidades pueden convertirse en incubadoras para nuevas empresas emprendedoras. 
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Resumen 
 

Las variedades de caña energética se obtienen por hibridación de variedades 
azucareras comerciales con especies silvestres del género Saccharum, cuyo 
contenido de fibra es igual o mayor a 19%. En el presente trabajo, se muestran los 
resultados de la siembra y caracterización de cuatro variedades de caña energética, 
dos de la Universidad de la Florida/Canal Point y dos del INICA de Cuba. Se 
realizó la caracterización química y morfológica de las variedades y 
determinación del rendimiento por hectárea. También se realizó su conversión a 
pellets y su caracterización química y mecánica y poder calórico. Las variedades, 
en condiciones de secano, mostraron a los 12 meses rendimientos en biomasa seca 
en el orden de 80-100 t/ha.año, más de 2 veces los de las mejores variedades 
cañeras y cuatro a cinco veces los reportados para especies forestales. El costo de 
producción de la caña energética es menor que las especies forestales, el 
transporte es más simple y emplea la misma tecnología de cosecha de la industria 
azucarera. Otra de las ventajas de la caña energética, es su capacidad para crecer 
en terrenos no aptos para la agricultura, por lo que no compite con la producción 
de alimentos.  
 
Palabras clave: Biocombustibles, biomasa vegetal, bosques energéticos, calderas 
de biomasa, caña de azúcar.  

 
Introducción 

 
 La caña de azúcar constituye una de las plantas de mayor capacidad de conversión de la energía 
solar en biomasa, dado por sus características de ser una planta del llamado ciclo C4 (Obregón 
Luna, 1999). Las variedades de caña energética son aquellas F1 no transgénicas obtenidas por 
hibridación de variedades híbridas azucareras comerciales con especies silvestres, todas del género 
Saccharum; cuyo contenido de fibra base seca es igual o mayor a 19%. Una limitante para la 
introducción de estas variedades ha sido la tradición de los agricultores de ver la caña solamente 
como productora de azúcar.  

La República Dominicana tiene una gran dependencia de los combustibles fósiles para la 
generación eléctrica.  De acuerdo con la Ley número 57-07 de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE, 2020), sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y su reglamento, 
“instituye un fondo proveniente del diferencial impositivo a los combustibles fósiles, que se 
mantendrá en el 5 % de dicho diferencial a partir del año 2005 para programas de incentivo al 
desarrollo de fuentes de energía renovables y al ahorro de energía”. El país cuenta con abundantes 
fuentes primarias de energía renovable, entre las que figuran las eminentemente agropecuarias, las 
cuales pueden contribuir a reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, si se 

Citation: Ramil, M., 
Abril, A. J., Alfonso, 
M., Abril, D. R., & 
Campo Zabala, R. 
(2023). La caña 
energética como fuente 
de generación de 
energía renovable para 
calderas de biomasa en 
la República 
Dominicana. 
Proceedings of the 
2023 Academy of 
Latin American 
Business and 
Sustainability Studies 
(ALBUS), Santo 
Domingo, Dominican 
Republic. 
https://doi.org/10.5281/
zenodo.10155449 



 

213 
 

desarrolla su explotación, ya que tienen un alto valor estratégico para el abastecimiento del país 
y/o su exportación.  

De acuerdo con la CNE, (2020), “las principales fuentes de biomasa para la generación de 
energía en el país son la Acacia Mangium, Eucalipto y Leucaena y otros residuos de la agricultura 
como el bagazo de la caña de azúcar, raleos forestales, aserrín y otros residuos, constituyendo la 
Acacia Mangium como la de mayor consumo en la actualidad”. 

A pesar de haber sido divulgado su empleo y ventajas desde hace varios años (Irvine & 
Benda, 1979; Alexander, 1985), aún no se ha logrado una amplia explotación en el mundo de la 
caña energética como combustible de calderas de biomasa, empleándose en algunos casos en 
sustitución de leña en la arrancada de los centrales azucareros. También se está utilizando en la 
producción de etanol celulósico, como bosques sumideros de CO2 y como tutores en plantaciones 
de tomate y otros cultivos protegidos (Abril, 2022). Dentro de las ventajas de la caña energética, 
es que su siembra, no compite con los cultivos para la producción de alimentos y con las áreas 
boscosas, ya que puede crecer en terrenos no aptos para la agricultura. Además, estas variedades 
no son invasivas, crecen en secano y su cosecha emplea la misma tecnología utilizada para la 
industria azucarera, que constituye una cultura establecida en el país.  

En el presente trabajo, se muestran los resultados obtenidos de la siembra y caracterización 
de cuatro variedades de caña energética en una finca experimental, dos variedades de la 
Universidad de la Florida/Canal Point y dos variedades del Instituto Cubano de Investigaciones de 
la caña de azúcar (INICA). Se realizó la caracterización química y morfológica de las variedades, 
determinación del rendimiento por hectárea a los 12 meses. También se realizó su conversión a 
pellets a escala piloto y caracterización de los pellets obtenidos teniendo en cuenta sus propiedades 
mecánicas, composición química, contenidos de cloro y azufre y poder calórico. Se realizó una 
comparación con otras especies de biomasa forestal como Acacia Mangium, Eucalipto y Leucaena.  
 

Revisión de literatura 
 

La biomasa vegetal, tiene como antecedentes el empleo de la leña y el carbón vegetal como 
combustible para la cocción. A partir de 1890, en los Ingenios Azucareros, se inicia la quema del 
bagazo en calderas para generación eléctrica durante la zafra. Actualmente, la capacidad instalada 
es de 16 MW en los ingenios y 4.2 MW en otras instalaciones. También existen varias instalaciones 
que han sustituido calderas convencionales por calderas de biomasa como dos empresas textiles 
de Zona Franca, Gildan Dominicana y Dos Ríos Enterprises (Gómez, 2016). 

En un estudio realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE,2018), se estableció la 
línea base del mercado de biomasa en la República Dominicana. Se determinó que el consumo 
diario de biomasa en el 2018 fue de 2,219 toneladas métricas. De los tipos de biomasa estudiados, 
la Acacia mangium fue la especie dominante entre productores e intermediarios. El costo total 
promedio de la acacia triturada es de $43 dólares la tonelada métrica, con un precio de venta de 
$48 dólares por tonelada métrica. Además, se realizó la caracterización química de nueve muestras 
de biomasa dominicana forestal, herbácea y residual. El contenido energético (PCS) en base seca 
varió entre 14.8 y 18.2 MJ/kg, siendo la cascarilla de arroz la de menor poder calorífico y la Acacia 
mangium de Monte Plata la de mayor poder calorífico.  

En lo referente al sistema de información geográfica de zonas y potencial de producción 
de biomasa para la generación industrial de calor y energía eléctrica, se determinó el potencial de 
biomasa del país para la producción de especies forrajeras y árboles de rápido crecimiento 
mediante un análisis de georreferenciación de alcance nacional y de capacidad de suelos. Se 
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estableció que existe un potencial de 476,071 hectáreas para la producción de gramíneas y de 
449,248 hectáreas adecuadas para el fomento de especies forestales de alto valor para la 
producción de energía (CNE, 2018).  

República Dominicana cuenta con empresas que suministran una fuente alternativa 
confiable de energía limpia, este es el caso de Dominican Energy Crops, una empresa propietaria 
de una finca energética que gestiona 5,000 hectáreas de plantaciones de Acacia para la producción 
de biomasa y, adicionalmente, concentra sus esfuerzos en desarrollar y gestionar fincas energéticas 
de terceros, con el propósito de suministrar biomasa de calidad de forma constante, confiable y 
sostenible (El Dinero, 2018). Dominican Energy Crops tiene su centro de producción principal en 
los Llanos, San Pedro de Macorís. 

Ochs, en su publicación titulada “Aprovechamiento de los Recursos de Energía Sostenible 
de la República Dominicana” (2015) “expresa que el país produce alrededor de 1.5 millones de 
toneladas de bagazo de caña de azúcar al año y solo el 30% se utiliza para generar electricidad, 
aunque los principales ingenios azucareros utilizan bagazo para la cogeneración”.  

El desarrollo de variedades de caña energética en la República Dominicana, se vincula de 
forma específica con la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en su Tercer Eje 
Estratégico que postula “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 
diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra 
la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y 
potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía 
global.” Específicamente en los objetivos 2. Energía confiable, eficiente y ambientalmente 
sostenible y 3. Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la 
responsabilidad social. 

También el desarrollo de estas variedades se vincula con los Objetivos de Desarrollo 
sostenible para el 2030, en los objetivos 7, “Energía asequible y no contaminante” y 13, “Acción 
por el clima”. 

En los Estados Unidos, tres compañías están operando plantas de bioetanol, a partir de 
residuos de cosechas y caña energética (Hirasawa & Kajita, 2014). Un estudio realizado en la 
Universidad Estatal de Luisiana, determinó un costo entre 70 y 110 dólares la tonelada seca de 
caña energética para su uso como materia prima para la obtención de etanol celulósico (Salassi & 
Falconer, 2015). 

Se reporta en Biofuel Digest (2011) que, en Texas la firma BP ha comenzado la siembra 
de 120 ha de caña energética para la producción de etanol de segunda generación, que se 
extenderán a 20,000 ha. Otras plantas de etanol celulósico en la Florida también están empleando 
caña energética como materia prima. La Universidad de la Florida en cooperación con centros de 
Luisiana y la Estación del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (Canal Point), están 
desarrollando variedades de caña energética de alto rendimiento y resistentes a enfermedades y a 
bajas temperaturas. 

Otros países que trabajan en aplicaciones de la caña energética son Brasil, Cuba y el centro 
francés CIRAD (Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el 
Desarrollo) que tiene estaciones en varias islas del Caribe. 

La caña de azúcar constituye una de las plantas de mayor capacidad de conversión de la 
energía solar en biomasa, dado por sus características de ser una planta del llamado ciclo C4 
(Triana & Leonard, 1990). Las variedades de caña energética son aquellas F1 no transgénicas 
obtenidas por hibridación de variedades híbridas azucareras comerciales con especies silvestres, 
todas del género Saccharum, cuyo contenido de fibra base seca es igual o mayor a 19% 
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(Keenliside,1986) También se han denominado “Variedades cañeras de muy alto contenido de 
fibra” (Jorge & Vera, 2005). Tew y Cobil (2008) clasificaron a la caña energética en dos categorías: 
Tipo I y Tipo II. El Tipo I es más cercano a la caña azucarera tradicional, pero con un menor 
contenido de sacarosa y mayor fibra. El Tipo II, solamente tiene muy poco contenido de azúcar y 
muy alto de fibra y es apto solamente para la generación de biomasa. (Santchurn & Ramdoyal, 
2014).  

El programa de desarrollo de variedades de Estados Unidos, mantiene el interés en la 
energía de biomasa. Como resultado, el programa de Luisiana liberó tres cultivares de forma 
exitosa (Tew & Cobil, 2007)). En la Florida, se han desarrollado varias variedades de caña 
energética (Mislevy & Martin, 1995) encontraron que la primera generación de híbridos (F1) es la 
más apropiada como caña energética. Korndorfer, (2011) encontró que la caña energética era más 
apropiada que la yerba gigante (Arundo donax L.) como fuente de biomasa en los suelos arenosos 
del sur de la florida. Adicionalmente, (Álvarez y Helsel, 2011) concluyeron que la caña energética 
tenía un gran potencial como fuente de biomasa en la Florida. Mark (2010), presentó un trabajo 
conjunto con especialistas de 8 estados del sureste de Estados Unidos con las ventajas del empleo 
de la caña energética en latitudes hasta 33∘N (Viator & White, 2010). En el trabajo se identificaron 
más de 1,500,000 hectáreas con potencialidad para el desarrollo de la caña energética. 

En Barbados, se han sembrado cultivares de caña energética con más de 25% de fibra para 
la generación de electricidad (Rao & Davis, 2007). En las Islas Mauricio, desarrollaron un 
programa semejante (Ramdoyal & Badaloo, 2002). 

En Texas, el programa de biomasa de la Universidad A&M ha intentado obtener híbridos 
entre Miscanthus y caña de azúcar el “Miscane” (Jessup, 2009); con la característica de ser 
resistente a las congelaciones, para lograr su cultivo en latitudes altas (Viator & White, 2010). 
Otros países que reportan el desarrollo de variedades de caña energética son Japón, (Sugimoto & 
Terajima, 2012), y Tailandia (Rao & Weerathaworn, 2009). En Brasil, el pionero en el desarrollo 
de caña energética fue Canavialis, una compañía privada obteniendo rendimientos 138% 
superiores a la caña tradicional (Matsuoka & Bressiani, 2012).  

En España, la empresa Biothek Ecology Fuel ha reportado el desarrollo de las variedades 
de caña energética y Arundo K12 para su empleo como combustible renovable (Traxco, 2015). 
También se han estudiado las posibilidades de la caña energética como fuente fibrosa en la 
industria de celulosa y papel (Triana & Abril, 2008). 

Estudios realizados por el Instituto Cubano de Investigaciones de la caña de Azúcar 
(INICA) (Ponce, 1993), muestran los resultados de la selección y evaluación de individuos del 
banco de germoplasma de la caña de azúcar, en relación con los índices agrícolas que determinan 
la producción de biomasa. Se analizó el contenido de fibra, como elemento fundamental que 
caracteriza una variedad para uso energético. Los individuos seleccionados, incluyeron F1, BC1 
de Saccharum Officinarum por Saccharum Spontaneum y variedades de Saccharum Robustum, 
Saccharum Barberi y Saccharum Sinense. Los más prometedores pasaron a una etapa de estudios 
intensivos para observar su comportamiento agrícola en diferentes suelos y zonas climáticas del 
país y evaluar su reacción ante la roya y el carbón. 

A las variedades seleccionadas se les efectuó un análisis de contenido de fibra, materia seca 
y humedad a varias edades de cosecha y diferentes tiempos después de cortadas. A las de mejor 
comportamiento integral (Agrícola, fitopatología y energético) se les determinó el calor de 
combustión de su materia seca (Milanés, 1994), además de la producción de tallos y biomasa por 
el método de estimación. 
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Los individuos de mejor comportamiento fueron los F1. El material seleccionado presentó 
alta resistencia a las enfermedades como roya y carbón, tanto en condiciones naturales como en 
prueba bajo infección artificial. La mayor producción de biomasa de tallos correspondió a las 
variedades F1 aportando entre 100 y 180 toneladas por hectárea por año, en dependencia del tipo 
de suelo y las condiciones de lluvia imperantes.  

En relación con la época de cosecha, son más versátiles las variedades de caña energética 
que las productoras de azúcar. Se pueden cosechar con 10 o 12 meses de edad. El aumento de la 
edad y los efectos de la floración ayudan a la desecación de los tallos, lo que favorece el 
aprovechamiento energético (Obregón, 1999). 

La utilización de la caña como combustible, se debe realizar con humedad menor de 25 %, 
la cual se alcanza de 30 a 45 días después de cortadas las cañas. Después de 2 meses de cosechadas 
adquieren la humedad de equilibrio entre 12 y 15 %. El valor como combustible de la caña 
energética es equivalente a 15 t de petróleo/ha por año, para un rendimiento de 100 t/ha. Se reporta 
en un estudio del balance energético de variedades de 12 meses y rendimientos de 100 t/ha/año 
(Jorge & Vera, 2005), que cada hectárea sembrada de estas variedades representa 15 t de petróleo 
equivalente. Sobre las características del terreno, el mismo autor destaca que estas variedades 
crecen en terrenos muy pobres que no son aptos para otros cultivos, por lo que otra ventaja de este 
tipo de caña es que no compite con las áreas para la producción de alimentos. 

Otra de las ventajas de la caña energética, es el alto número de cañas que produce por 
plantón, no solo en caña planta, sino en los retoños (Matsuoka & Stolf, 2012), lo cual influye en 
los altos rendimientos obtenidos al generar de tres a cinco veces más tallos que las variedades 
tradicionales (Matsuoka, 2013). 

Se reporta que la longitud de las fibras son el doble de las variedades tradicionales (2 mm) 
y las propiedades de las muestras de papel obtenidas son semejantes a las producidas con maderas 
duras (Triana & Abril, 2008). 

Una de las dificultades para la introducción de la caña energética, ha sido la falta de un 
valor de referencia de estas variedades, no en relación al contenido de azúcar, que es el método 
tradicional, sino en referencia a los combustibles fósiles que sustituye. Un trabajo de Abril y 
colaboradores (2019) hace una propuesta de valorar las variedades de caña energética en referencia 
al petróleo o carbón sustituido, lo cual puede representar un estímulo para los productores de estas 
variedades. 

En general, un cultivo energético debe reunir las siguientes características para ser viable. 
• Ser fácil de procesar para convertirlo en una forma factible de alimentar una caldera. 
• Alta densidad de energía. 
• Alto rendimiento en materia seca/área/año 
• Disponible todo el año. 
• Favorable costo de producción. 
• Renovable. 
• No competir con la producción de alimentos. 

 
Materiales y Métodos 

 
Siembra de variedades de caña energética 
 

Se sembraron 4 variedades de caña energética, dos de la Universidad de La Florida, Estados 
Unidos de América, UFCP 821655 y UFCP 781013 y dos variedades del Instituto Cubano de 
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Investigaciones de la caña de azúcar, (INICA), Cuba, C90-176 y C90-178. Las variedades se 
adquirieron en forma de esquejes, con certificación de libres de plagas y enfermedades, mediante 
los permisos correspondientes de la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Agricultura 
de la República Dominicana. Las siembras se realizaron en el mes de septiembre. 
En la Tabla 1, se muestran los parámetros establecidos para la siembra de las cuatro variedades.  
 
Tabla 1. Parámetros establecidos para la siembra de los esquejes de las cuatro variedades de 
caña energética. 

Parámetro Valor 
Forma de siembra     manual 
Distancia entre surcos     0.80 m 
Altura de surcos              0.20 m 
Profundidad de siembra de esquejes    0.15 m 
Distancia entre esquejes  0.20 m 
Número de yemas en los esquejes     2 
Fertilizante empleado  NPK   25-05-18   
Fertilizante añadido           20 g/esqueje 
Riego en la siembra  20 litros/m2  
Riego posterior                         Sin riego                         

 
Se sembraron aproximadamente 0.1 ha de cada variedad en una finca experimental 

localizada en el municipio de Guerra, dedicada a la siembra de variedades de caña y yerba elefante. 
Las características del suelo están clasificadas como tipo III y corresponden a vertisuelos negros 
sin regadío. 
 
Muestreo de caña energética para análisis físico-químicos 

Se seleccionó el método DIECA, (Badilla, 2002) donde se tomaron 5 metros lineales en 
dos surcos. En ambos se seleccionaron 6 cañas al azar por punto de muestreo, para hacer un total 
de 20 cañas por muestra. Se cortaron de forma integral las cañas, incluyendo cogollo, tallos y 
hojas. Se transportaron hacia el laboratorio para su procesamiento antes de las 4 horas de cortada. 
 
Caracterización morfológica de las variedades de caña energética 

Las determinaciones del largo de fibras se realizaron mediante un microscopio MOTIC 
SMZ-161 Series stereo Zoom Microscope acoplado a un software de análisis de imágenes usando 
el método modificado TAPPI T 9 wd-75 (Holocellulose in wood).  
 
Caracterización físico-química de las muestras de caña energética 
 
Determinación de cenizas. 
Se realizó por combustión en una mufla a 550oC, de acuerdo al método por pesada ASTM D1102-
56. 
Determinación de carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosas y lignina).  
Se realizó la determinación de celulosa, hemicelulosa y lignina, de acuerdo a la norma NREL TP-
510-42618, empleando espectroscopia UV-visible y HPLC. 
Determinación del rendimiento de las variedades de caña energética al año de sembradas. 
Se realizó el procedimiento siguiente para cada variedad: 

• Se marca un área de 1m2 a partir del centro de un plantón y se repite en otras 2 áreas. 
• Se cuenta el número de cañas en el área seleccionada y se promedian. 
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• Se realiza el corte de 20 cañas de la variedad de forma aleatoria en todo el campo. 
• Se cortan las cañas en porciones adecuadas de aproximadamente 40 cm y se pesan. 
• Calcular el rendimiento en t/ha, multiplicando el peso de una caña por el número de caña 

por metro cuadrado por 10000 m2/ha. 
Determinación de la humedad de la caña. 
Se realizó la determinación de humedad en caña por secado en estufa, por el método ICUMSA 
GS7-5 (1994). 
 
Confección de pellets de caña energética para su evaluación como combustible 
 
Recepción 
Se cortaron en el campo experimental, de forma manual aproximadamente 250 kg de caña de cada 
una de las 4 variedades con edades de 12 meses, de forma integral (tallos, paja y cogollo), se 
cortaron en trozos de aproximadamente 40 cm.  
 
Secado de la caña 
Los trozos de caña se secaron en secador solar con cubierta de policarbonato, durante 6 horas a 
temperatura de 600C y humedad externa de 50%, alcanzando una humedad entre los 20% y 25%.    
 
Molida 
La molida de la caña seca se realizó con un molino de martillos (Buskirk, USA, Modelo HM1000) 
equipado con un motor de 20HP y malla de salida con perforaciones de 3 mm.   
 
Peletización 
El Molino de martillos está conectado con la peletizadora mediante un transportador de manera de 
lograr un proceso continuo de molida-peletización. Los pellets obtenidos se dejaron reposar hasta 
alcanzar la temperatura ambiente y se envasaron en bolsas de PE selladas de 20 kg. Los pellets se 
evaluaron de acuerdo a las normas del Pellet Fuels Institute (2018). 
 
Determinación de composición química y poder calorífico de pellets de caña energética 
Las determinaciones se realizaron a través de la Empresa X Solutions de Chile en los laboratorios 
de la Universidad Católica del Maule, Chile, de acuerdo a las normas Norma ISO 17225-2 (2014) 
"Biocombustibles sólidos - Especificaciones de combustibles y clases. 
Se procesaron 2 kg de cada muestra en forma de pellets. 
Las muestras se prepararon de acuerdo a la norma UNE-CEN/TS 14780 EX aplicable a 
biocombustibles sólidos.  
 
Tratamiento matemático de los resultados experimentales. 
En general, se les determinó el coeficiente de variación a los resultados experimentales, de acuerdo 
a la expresión CV±t.s/n1/2, donde CV es el coeficiente de variación, t es el estadígrafo de t de 
student para 95% de confianza y n-1 grados de libertad, n es el número de determinaciones. 
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Resultados 
 
Siembra de variedades de caña energética. 
 
Supervivencia a los 30 días.  
En la Tabla 2, se muestran los resultados de supervivencia de los esquejes a los 30 días de 
sembrados.  
 
Tabla 2. Resultados de la siembra de las cuatro variedades a los 30 días. 

Variedad Esquejes 
sembrados 

(±20) 

Supervivencia (%) Cañas por plantón 
(promedio)  

Altura de tallos 
promedio (cm) 

C90-176 800  82 8 25 
C90-178 800  88 7 22 
UFCP 821655  800  83 9 23 
UFCP 781013 800  81 7 24 

 
Como se destaca en la tabla, los porcentajes de supervivencia de ambas variedades fueron 

muy altas, debido a la buena calidad de las semillas y la rapidez del envío y sembrado. Se observó 
que los esquejes tenían gran cantidad de yemas activas, lo que se debe a proceden de cañas de 9 a 
10 meses de edad. 
 
Caracterización química de las variedades de caña energética. (12 meses) 

En la Tabla 3. Se muestran los resultados de la caracterización química de las cuatro 
variedades de caña energética, mediante los métodos NREL.   
 
Tabla 3. Caracterización Química de las variedades de caña energética. (12 meses) 

No Determinación Valor (%) 
1 Variedad C90-176 C90-178 UFCP 821655   UFCP 781013 
2 Celulosa 46±2 45±2 47±2 48±2 
3 Hemicelulosas 29±3 29±3 28±4 28±3 
4 Lignina 23±3 23±3 20±3 20±3 
5 Cenizas 1.7±0.1 1.8±0.1 2.0±0.2 2.0±0.2 

 
Comparando las composiciones químicas entre las cuatro variedades, ANOVA por 

programa SPSS 25, se encontró que no existen diferencias significativas entre las mismas, lo cual 
es de esperar teniendo en cuenta que proceden, en todos los casos, de variedades F1 no transgénicas 
obtenidas por hibridación de variedades híbridas azucareras comerciales con especies silvestres, 
todas del género Saccharum (Jorge & Vera, 2005). Es de destacar los bajos contenidos de cenizas, 
lo que favorece su empleo como combustible en calderas. 
 
Caracterización morfológica de las variedades de caña energética. 

Los resultados de la caracterización morfológica de las cuatro variedades de caña 
energética se muestran en la Tabla 4. Se comparan con variedades azucareras, Pino y Eucaliptus. 
Es de destacar que el largo de fibra de las variedades energéticas es aproximadamente el doble de 
las variedades azucareras y mayores que las del Eucalipto, lo cual les aporta una característica muy 
favorable para su empleo en aplicaciones como fibra vegetal en las industrias de papel, tableros, 
productos moldeados y usos en la artesanía.   
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Tabla 4. Caracterización morfológica de las variedades de caña energética 

Variedad 
Largo de fibra 

(mm) (L) 
Diámetro de fibra 

(µm) (D) 
Delgadez 

(L/D) 
Caña energética: C90-176 2.2±0.2 24±0.3 92 
Caña energética: C90-178 2.1±0.2 24±0.3 88 
Caña energética: UFCP 1   2.1±0.2 23±0.3 87 
Caña energética: UFCP 2  2.0±0.2 23±0.3 87 
Ja 60-5 (Caña Azucarera) ** 1.1 23 49 
Ba. 43-26 (Caña Azucarera) ** 1.3 22 57 
Pino (Pinus sylvestris) ** 2.9 28 104 
Eucalyptus globulus, (7-year) **  1.0 13 77 
** La Industria de los Derivados de la Caña de Azúcar. In Chapter. IV. p. 115. Compendio  
de los Derivados de la Caña de Azúcar. ICIDCA (2004) ISBN 959-7165-14-7. 
 
Rendimiento de las variedades de caña energética al año de sembradas. 
 

En la Tabla 5 aparecen los valores de la caracterización y rendimientos por hectárea de las 
cuatro variedades estudiadas, a los 12 meses de sembradas. 
 
Tabla 5. Rendimiento por hectárea de las variedades a los 12 meses.  

VARIEDAD C90-176 C90-178 UFCP 
821655 

UFCP 
781013 

No. De cañas promedio por m2 46 45 53 52 
Largo de tallos cm  232 228 205 234 
Diámetro de los tallos (cm) 4.8 4.6 3.8 3.6 
Distancia entre yemas cm  18 17 16 17 
Peso de la paja kg (20 cañas) 0.70 0.73 0.95 0.90 
Peso del cogollo kg (20 cañas) 1.85 1.75 1.60 1.65 
Peso de los tallos kg (20 cañas)  8.69 8.70 7.00 7.05 
Peso total kg (20 cañas) 11.24 11.18 9.59 9.60 
Rendimiento (t/ha) 259 252 254 250 
Rendimiento Tallos (t/ha) 200 196 186 183 

 
Las variedades C90-176 y C90 -178, se diferencian de las UFCP, en que las primeras tienen 

un diámetro de tallos mayor. Sin embrago, las UFCP, tienen un mayor número de cañas por metro 
cuadrado, lo cual en cierta forma uniforma los rendimientos obtenidos por hectárea.  Los 
rendimientos en todos los casos están en el orden de las 200 t/ha, valores muy superiores a 
cualquier cultivo energético. 
Estos rendimientos se obtuvieron en un campo experimental, por lo que en condiciones prácticas 
de un campo normal, los rendimientos pueden ser menores, en el orden de 120-150 t/ha.año. 
 
Contenido de humedad de las variedades de caña energética.  

En la Tabla 6, se muestran los contenidos de humedad de los componentes de las cuatro 
variedades. Estos valores son de importancia para su empleo como combustible directo en calderas 
de biomasa. La humedad de los tallos de las variedades C90-176 y C90-178, son inferiores a las 
de las variedades de la Universidad de la Florida, lo que les confiere una ventaja para su uso como 
combustible. En todos los casos, a los 30 días de cortadas, todas las variedades secadas al aire 
adquieren un contenido de humedad entre 15% y 20 %, lo que se corresponde con lo reportado por 
Jorge (2005). 
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Tabla 6. Contenido de humedad de las variedades. (%) 
VARIEDAD C90-176 C90-178 UFCP 821655 UFCP 781013 
Paja  27.5 30.2 28.5 32.2 
Cogollo  54.0 55.3 56.0 55.5 
Tallos  50.2 51.3 57.2 56.3 

 
Confección de pellets de las variedades de caña energética para su evaluación como 
combustible. 
 
Propiedades mecánicas de los pellets producidos a escala piloto. 
 
Tabla 7. Propiedades mecánicas de los pellets.  

No Análisis C90-176 C90-178 UFCP 
821655 

UFCP 
781013 

1 Durabilidad Mecánica (%) 96±4 95±6 93±4 95±4 
2 Densidad a Granel (kg/m3) 660.5±0.4 663.0±0.5 662.5±0.4 661.5±0.3 
3 Finos (%<3.15 mm) 1.6±0.4 1.7±0.3 1.8±0.5 1.8±0.6 
4 Diámetro (mm) 6.1±0.2 6.0±0.3 6.2±0.3 6.1±0.2 
5 Longitud (mm) 30.0±0.6 32.0±0.7 31.0±0.8 33.0±0.6 

 
Las propiedades mecánicas de los pellets obtenidos a partir de las cuatro variedades de 

caña energética se muestran en la Tabla 7. Se emplearon las normas del Pellet Fuel Institute (2018) 
Los resultados muestran que no existen diferencias en las características físicas de los pellets 
obtenidos, lo cual es de esperar teniendo en cuenta que las composiciones químicas de las 
diferentes variedades (celulosa, hemicelulosas, lignina y cenizas) no tienen diferencias. Los 
valores se encuentran dentro de los rangos recomendados para el empleo de pellets como 
combustible en calderas de biomasa, en especial una durabilidad mecánica mayor de 90%, mayor 
del valor de 85% recomendado por la norma. 
 
Determinación de composición química y poder calorífico de pellets de caña energética. 
 En la Tabla 8. Se muestran los resultados de la determinación de la composición química y el 
poder calorífico superior e inferior de las cuatro variedades de caña energética.  
 
Tabla 8. Composición química y poder calorífico de pellets de caña energética. 

No Análisis C90-176 C90-178 UFCP 821655 UFCP 781013 
1 Humedad (%) 8.3±0.2 8.1±0.3 8.5±0.2 8.5±0.3 
2 Cenizas (%) 1.5±0.1 1.6±0.2 1.7±0.2 1.6±0.1 
3 PCS (MJ/kg) 18.5±0.3 18.0±0.4 18.1±0.4 18.5±0.5 
4 PCI (MJ/kg) 15.6±0.3 15.1±0.4 15.0±0.3 15.4±0.5 
5 Carbono (%)  48.3±0.3 47.6±0.5 48.0±0.4 47.9±0.5 
6 Hidrógeno (%) 5.5±0.2 5.8±0.3 6.0±0.2 5.7±0.3 
7 Nitrógeno (%) 1.1±0.2 0.9±0.3 1.0±0.3 1.0±0.3 
8 Azufre (mg/kg)  0.023±0.005 0.025±0.003 0.028±0.004 0.024±0.005 
9 Cloro (mg/kg) 0.016±0.002 0.015±0.003 0.017±0.002 0.016±0.003 

Poder calórico superior (PCS)      Poder calórico inferior (PCI) 
 
 Es de destacar el bajo contenido de cenizas que presentan las 4 variedades y el alto valor del 
poder calorífico, lo que favorece su empleo como combustible en calderas. El Poder calorífico es 
similar al reportado para las especies maderables y residuos forestales (CNE, 2018). Los 
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contenidos de cloro y azufre son muy bajos, lo cual es otra ventaja para su empleo como 
combustible de calderas de biomasa. 
 
Comparación de la caña energética con otras fuentes de biomasa vegetal para la generación 
de energía.  
 
 En la Tabla 9, se realiza una comparación entre las principales fuentes de biomasa vegetal 
empleadas en la Republica Dominicana para la generación de energía en calderas. 
 
Tabla 9. Comparación de la caña energética con principales especies de biomasa forestal 

Propiedad/Especie Caña 
energética (1) 

Acacia 
Mangium (2) 

Eucalipto (3) Leucaena (4) 

Rendimiento (t/ha.año)  80-100 12-19 16-25 15-20 
Poder Calorífico (MJ/kg) (seca) 18.3 18.1 19.7 17.1 
Costo por t (USD) 26 43 48 nd 
Especie invasora no no no si 
Tipo de tecnología Azucarera Forestal Forestal forestal 

(1) Abril, 2019      (2)  CNE,2018     (3) Brown, 2000      (4) Aldana & Casanova, 2010  
 

En la Tabla se destaca que los valores de poder calórico, son semejantes, con un valor ligeramente 
superior para el eucalipto. Los rendimientos de la caña energética, son 4 a 5 veces superiores que 
los de las especies forestales, siendo posiblemente una de las especies vegetales de mayor 
rendimiento conocidas. El costo de producción de la caña energética es menor que el de las 
especies forestales, lo cual se debe fundamentalmente a que no requiere del proceso de astillado, 
el transporte es más simple y además emplea la misma tecnología que se utiliza en la industria 
azucarera, de la cual existe una gran tradición en el país. Otras de las ventajas de la caña energética, 
es su capacidad para crecer en terrenos no aptos para la agricultura, por lo que no compite con la 
producción de alimentos.  
 

Conclusiones 
 
Se logró la introducción en República Dominicana de cuatro variedades de Caña energética, las 
cuales tuvieron una adaptación excelente a las condiciones climáticas del país.  Las variedades, en 
condiciones de secano, han mostrado un vigoroso crecimiento y ahijamiento. A los 12 meses las 
cuatro variedades presentan rendimientos en biomasa alrededor de 200 t/ha.año, lo cual representa 
para caña seca, en el orden de 80-100 t/ha.año, más de 2 veces los de las mejores variedades cañeras 
y cuatro a cinco veces los reportados para especies forestales. Se logró, además, establecer un 
procedimiento a ciclo completo, de corte, secado, molida y paletizado de la caña energética, sin 
necesidad de molida en un ingenio azucarero. El costo de producción de la caña energética es 
menor que las especies forestales, el transporte es más simple y además emplea la misma 
tecnología de recolección que se utiliza en la industria azucarera, de la cual existe una gran 
tradición en el país. Otras de las ventajas de la caña energética, es su capacidad para crecer en 
terrenos no aptos para la agricultura, por lo que no compite con la producción de alimentos, 
representando además una vía para su empleo como bosque sumidero de CO2, por su gran 
capacidad para fijar este gas de efecto invernadero, como una importante contribución al medio 
ambiente. Una perspectiva de empleo de estas variedades es su conversión en pellets para la 
exportación, de los cuales existe un creciente mercado a precios muy favorables en Europa y los 
Estados Unidos de América. 
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Resumen 

  
The COVID-19 pandemic caused a rapid implementation of teleworking in 
organizations worldwide, which generated a conflict between family and work 
life. At work, there has been a constant concern about addressing the messages 
we receive through information and communication technologies (ICT), called 
telepressure, in the workplace. Telepressure, that is, the constant concern to attend 
to messages received through ICT, can have negative consequences for the health 
and productivity of workers. This work aims to analyze the effects of telepressure 
and work overload in a convenience sample of 110 Spanish teleworkers. The 
results of the structural equation analysis show that telepressure partially 
influenced the recovery processes, with the influence of work overload on rest 
and insomnia problems being more pronounced. In practice, it is expected that 
these results will help professionals take into account the implications of this form 
of work, the stress it generates and its influence on rest, as well as the 
repercussions on the health and productivity of workers and, therefore hence in 
the productivity of the organization. 
 
Palabras clave: Telepression; Sleep quality; Recovery processes; Work 
overload; Information and telecommunication technologies. 

 
Introducción  

 
La situación mundial de pandemia provocada por el COVID-19, ocasionó que los 

gobiernos declararan Estado de Alarma en sus territorios, lo que promovió, entre otros cambios, 
una rápida adopción del teletrabajo en la vida de muchos empleados, quienes tuvieron que 
adaptarse de forma súbita a la coexistencia de la vida laboral y familiar. Datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas de España indican que, el teletrabajo aumentó del 5% al 34% durante la 
pandemia. De hecho, en 2019, solo un 4,8% de los trabajadores españoles utilizaban esta 
modalidad laboral, cifra por debajo de la media de la Unión Europea (que ha pasado del 7,8% al 
9,9%) y de la eurozona (del 5,8% al 8,2%) (INE, 2019). 

El fácil acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el hogar y a 
los dispositivos informáticos, facilitaron la adopción del teletrabajo. Sin embargo, esta modalidad, 
generó diversos desequilibrios laborales, principalmente con aquellos relacionados con la 
necesidad de conexión continua (Laethem, Vianen y Derks, 2018),  con los límites entre el horario 
laboral y el tiempo libre (Barber y Jenkins, 2014), con los procesos de recuperación de los 
empleados (Jex, 2000; Berkowsky, 2013; Barber y Jenkins, 2014), la sobrecarga de trabajo 
(Baruch, 2000), con la salud laboral y posibles riesgos psicosociales, como el tecnoestrés y la 
telepresión en los trabajadores (Salazar et al., 2020).  

El tecnoestrés es considerado una enfermedad moderna relacionada con el uso de las TIC 
(Tarafdar et al., 2007) y se define como una respuesta física y emocional que pueden experimentar 
los individuos al usar sistemas y tecnologías de información y comunicación, cuyas consecuencias 
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pueden ser positivas o negativas dependiendo de los recursos disponibles a nivel individual, 
organizacional y ambiental (Salazar et al., 2022a). Distintos estudios concluyen que el tecnoestrés 
puede afectar la productividad de los trabajadores (Salazar et al., 2022b) y en este contexto también 
puede producir una preocupación y presión constante por responder rápidamente a los mensajes 
recibidos a través de diferentes dispositivos tecnológicos, lo que se denomina telepresión en el 
lugar del trabajo. La telepresión se percibe como una reacción psicológica a las demandas de la 
comunicación relacionadas con las TIC, en forma de pensamiento de necesidad y urgencia de 
responder rápidamente (Barber & Santuzzi, 2015) y se produce por un fallo en el desapego 
psicológico del teletrabajador, lo que deriva en una reducción de los procesos de recuperación 
(Barber & Santuzzi, 2015; Santuzzi & Barber, 2018; Hu, Santuzzi & Barber, 2019; Barber, Conlin 
& Santuzzi, 2019). Pero, además esta telepresión se ve acrecentada porque el desempeño se retrasa 
o incluso se comete algún error, que en otras circunstancias no se habría cometido.   

Barber y sus colegas (2019) indican que la telepresión induce a una sobrecarga de trabajo, 
que se traduce en un peor bienestar de los trabajadores, que se asocia a una peor calidad del sueño. 
En esta línea, la sobrecarga de trabajo es experimentada por el empleado como la percepción de 
que la cantidad de trabajo exigida excede su capacidad (Baruch, 2000). Esto puede generar 
diversos efectos negativos en el empleado, entre los que destacan los problemas en los procesos 
de recuperación (Jex, 2000). La relación entre la carga de correo electrónico y el estrés de la carga 
de trabajo ha sido también explicada debido al tiempo que se le necesita dedicar a una tarea (Stich, 
Tarafdar, Stacey & Cooper, 2018), en este sentido, responder a los mensajes urgentemente, además 
de afectar negativamente a los procesos de recuperación, genera problemas a largo plazo (Barber 
& Santuzzi, 2015). 

Estudios indican que las interrupciones en el trabajo relacionadas con el uso de TIC, los 
correos y los mensajes electrónicos aumentan los niveles de estrés (McFarlane & Latorella, 2009), 
por lo cual es importante comprender y abordar el estrés en el lugar de trabajo, ya que puede 
repercutir en la salud (Kushlev & Dunn, 2015) y en el bienestar de las personas (Almeida, 2005). 
Como indican Tarafdar et al. (2007), la entrada de información por múltiples canales somete a los 
trabajadores a más información de la que son capaces de manejar, forzando a que trabajen más y 
en menor tiempo (fatiga de información), y esa multitarea, les hace sobrepasar sus límites y 
finalmente, les agota. 

En esta línea, investigaciones recalcan la importancia del descanso y de la calidad del sueño 
para lograr un adecuado bienestar, compromiso y productividad en los empleados (Westman & 
Eden; 1997; Sonnentag, 2003; Sonnentag & Fritz, 2007). De acuerdo con Sonnentag y Bayer 
(2005) para disfrutar de un sueño de calidad, es necesario apagar la mente del trabajo, y así 
recuperar la energía física y afectiva. En definitiva, la calidad del sueño es fundamental para la 
recuperación del trabajo diario, pues, de lo contrario, podría repercutir en bajo rendimiento, fatiga 
y diferentes problemas de salud en los trabajadores, provocando que sean incapaces de cumplir 
con las demandas y desafíos de la jornada laboral (Zijlstra & Sonnentag, 2006).  

Basados en la Teoría del ajuste persona-entorno (Edwards, 1996; Edwards, Caplan & 
Harrison, 1998) el objetivo de este trabajo es analizar, en una muestra de teletrabajadores 
españoles, si la telepresión y la sobrecarga de trabajo afectan negativamente la calidad del sueño. 
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Revisión de Literatura  
 
Telepresión e interrupciones en el lugar de trabajo 
 

La telepresión en el lugar de trabajo, se define como el estado de estar continuamente 
conectado o potencialmente accesible, en cualquier momento y lugar, llevando a los empleados a 
pensar continuamente en las TIC (Brown, Duck & Jimmieson, 2014), pudiendo generarles un 
agotamiento emocional producido por la cantidad y calidad de los correos y mensajes electrónicos 
y a la necesidad de responderlos (Barber & Santuzzi, 2015). Como se ha indicado anteriormente, 
la telepresión se produce por un fallo en el desapego psicológico del teletrabajador/a, derivando 
en una reducción de los procesos de recuperación (Barber & Santuzzi, 2015; Santuzzi & Barber, 
2018; Hu et al., 2019; Barber et al., 2019). Esto conduce a los trabajadores a no poner límites entre 
el horario laboral y el tiempo libre, influyendo negativamente en los procesos de recuperación 
clave, como son la capacidad de desconectar psicológicamente del trabajo y la calidad del sueño 
(Barber & Jenkins, 2014; Berkowsky, 2013), esto debido a la activación fisiológica que impide 
recuperarse por completo durante el sueño (Sonnentag & Fritz, 2007; Sonnentag & Fritz, 2015). 
 
Sobrecarga de Trabajo 
 

La sobrecarga de trabajo es la experiencia de percibir por parte del empleado, que la 
cantidad de trabajo exigida excede su capacidad (Baruch, 2000), lo que puede producir diversos 
efectos negativos, entre los que destacan también los problemas en los procesos de recuperación 
(Jex, 2000). Barber et al. (2019) indican que la presión por estar potencialmente accesible induce 
a una sobrecarga de trabajo, que se traduce en un peor bienestar de los trabajadores, lo cual se 
asocia a una peor calidad del sueño, entre otras. Estas conclusiones se ajustan a la Teoría del ajuste 
persona-entorno (Harrison, 1978; Edwards, 1996; Edwards, Caplan & Harrison, 1998), que indica 
que existe una relación de equilibrio entre las personas y su entorno, y que cuando dicho equilibrio 
se rompe se produce tensión (Ayyagari, Varun, & Russell, 2011). 

 
Calidad del Sueño e insomnio 
 

La importancia del descanso, para lograr bienestar, compromiso y productividad en los 
empleados, ha sido ampliamente estudiada (Westman & Eden; 1997; Sonnentag, 2003; Sonnentag 
& Fritz, 2007). El sueño fue descrito fisiológicamente en la década de 1930 (Loomis, Harvey y 
Hobart, 1935). La literatura indica que, para restaurar eficazmente los recursos psicofisiológicos, 
el sueño debe ser continuo y de alta calidad (Walsh & Lindblom, 1997). En este sentido, durante 
las diferentes fases del sueño, el cuerpo se repara y los recuerdos se organizan. La falta de sueño 
crónica puede tener serias consecuencias para la salud. Por ejemplo, existen evidencias que 
sugieren que hay una relación cercana entre el sueño y las funciones inmunológicas (Bryant, 
Trinder, & Curtis, 2004).  

 
Hipótesis de Investigación  
 

Diferentes estudios han indicado que una de las principales consecuencias del estrés 
asociado al uso de las TIC son las pesadillas (Brillhart, 2004), dolores de cabeza e insomnio 
(Çoklar & Şahin, 2011) y un aumento de los niveles de cortisol (hormona esteroidea que se libera 
como respuesta al estrés y que una de sus funciones principales es suprimir el sistema 
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inmunológico) que pueden provocar problemas de sueño (Riedl, Kinderman, Auinger, & Javor, 
2013). La investigación realizada por Thommes (2015), se centró en los efectos de la telepresión 
en el lugar de trabajo, y cuáles eran sus efectos en la calidad del sueño, analizando si la telepresión 
influía negativamente en los procesos de recuperación de los empleados, en este caso, en la calidad 
del sueño. El análisis multinivel confirmó que la telepresión en el lugar de trabajo se relacionaba 
negativamente con la calidad del sueño. Sobre la base de los planteamientos anteriores, se sustenta 
la siguiente hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis 1:  La telepresión en el lugar de trabajo influye negativamente en la calidad del sueño 
de teletrabajadores españoles. 
 

La sobrecarga de trabajo relacionada con el uso de TIC, se relaciona con altas cargas 
laborales, la presión del tiempo y el ritmo de trabajo, traduciéndose en la sensación de que cada 
vez se trabaja más y más rápido (Salazar et al., 2022b). Dew y sus colegas (2003) encontraron 
evidencias que sugieren que la cantidad de sueño adecuado puede prolongar la vida y que la falta 
de sueño adecuado aceleraba significativamente la mortandad. Por tanto, y con base en el trabajo 
de Sonnentag y Bayer (2005), es necesario desconectarse y apagar la mente del trabajo, para 
recuperar la energía física y afectiva, pues de lo contrario esta sobrecarga podría producir bajo 
rendimiento, fatiga y diferentes problemas de salud. Con relación al estrés producido por las 
interrupciones de correos y mensajes electrónicos, las personas que sufren un mayor estrés son las 
que reciben múltiples correos electrónicos, encontrándose que las personas con mayor estrés en 
entornos multitarea utilizan más ira en sus correos electrónicos (Akbar, et al., 2019). Sobre la base 
de estos planteamientos, se sustenta la siguiente hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis 2:  La sobrecarga de trabajo influye negativamente en la calidad del sueño de 
teletrabajadores españoles.  
 

La importancia del descanso, para lograr bienestar, compromiso y productividad en los 
teletrabajadores/as, ha sido ampliamente estudiada (Westman & Eden; 1997; Sonnentag, 2003; 
Sonnentag & Fritz, 2007). El sueño fue descrito fisiológicamente en la década de 1930 (Loomis et 
al., 1935). Para restaurar eficazmente los recursos psicofisiológicos, el sueño debe ser continuo y 
de alta calidad (Walsh & Lindblom, 1997). El insomnio es definido como una insatisfacción 
respecto a la cantidad y calidad del sueño, asociado a dificultades en el inicio y/o mantenimiento 
del sueño y despertar temprano por la mañana, lo que dificulta o deteriora el funcionamiento diario 
(Rojas & Chen, 2014). Los factores que predisponen a su aparición, desarrollo y mantenimiento 
son el género, la edad, el nivel socioeconómico, el estado de salud, factores psicológicos, etc., pero 
también influye de manera muy significativa los factores precipitantes, como son las situaciones 
de estrés (Artiach et al., 2009). Sobre la base de estos planteamientos, se sustenta la siguiente 
hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis 3: La calidad del sueño influye negativamente en los problemas de insomnio de 
teletrabajadores españoles.  
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Materiales y métodos 
 
Método y participantes 
 

Este trabajo aplica un método cuantitativo por medio de un cuestionario estructurado para 
confirmar el modelo de investigación y sus hipótesis. Se ha contado con la colaboración voluntaria 
de una muestra no probabilística de tipo accidental de 110 participantes españoles que se 
encontraban teletrabajando al momento de responder un cuestionario en línea autoadministrado. 
La recogida de datos se realizó entre el 27 de noviembre al 6 de diciembre de 2020. La encuesta 
fue diseñada a través de la herramienta Google Forms. Antes de proceder a enviar el cuestionario, 
se presentó a un grupo de personas, de diferentes ramas laborales, para verificar que las preguntas 
se podían comprender con facilidad.  

El instrumento de consulta constó de una breve explicación de la investigación a la que se 
destinarían los resultados y cuál era su objetivo. La población objetivo eran españoles que 
estuviesen teletrabajado. Se incluyó un consentimiento informado, donde se les señalaba que su 
participación era voluntaria y anónima. No incluía preguntas que pudieran recoger información 
identificativa de los participantes y se les indicaba que podían abandonar el cuestionario en 
cualquier momento. También se incluyó una dirección de correo electrónico donde poder consultar 
los resultados o aclarar dudas que pudieran surgir. El análisis estadístico de los datos se realizó a 
través de la herramienta SPSS v26 y la aplicación del modelo de ecuaciones estructurales basado 
en mínimos cuadrados parciales a través de SmartPLS (v4.0).  

Con respecto al perfil sociodemográfico de los participantes, se puede apreciar en la Tabla 
1 que el 55,5% se identifican como mujeres y el 45,5% como hombres. La mayoría de los 
participantes se encuentran en la franja de edad de los 26 a los 55 años (un 89,09%), repartidos en 
el rango 26 – 35 (32,7%), 36 – 45 (32,7%) y 46 – 55 (23,6%) años. El estado civil reportado por 
los participantes fue solteros (22,7%), casados (35,5%) y en convivencia (37,3%) y de entre ellos, 
un 44% viven con hijos. Se aprecia que el nivel educativo es de alta formación académica (el 
44,5% son universitarios y un 37,3% tienen nivel de máster). Por otro lado, las principales áreas 
de desempeño de quienes respondieron el instrumento de consulta pertenecen a las áreas de 
administración (15,5%), educación (25,45%), consultoría (17,27%) e ingeniería (23,64%), lo que 
sugiere que una parte importante de la muestra tiene amplios conocimientos sobre las TIC, para 
poder trabajar con ellas.  

La mayoría de los participantes comenzaron a teletrabajar a partir del comienzo de la 
pandemia y el estado de alarma (87,27%) y solo un 5,5% de la muestra lleva más de 5 años 
teletrabajando.  

Con respecto a los medios de comunicación que utilizan normalmente para el desarrollo de 
su trabajo, los resultados muestran una utilización de 100% de uso de correo electrónico, seguido 
del WhatsApp (92,7%) y herramientas de videoconferencias (92,7%).  
Con relación a las horas de sueño que reportan, la mayoría declara dormir entre 5 a 7 horas cada 
día (67,27%) y 8 horas generalmente (29,09%). Quienes declaran dormir menos de ocho horas 
indican que se despiertan varias veces durante la noche y que tienen problemas para permanecer 
dormidos. 
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Tabla 1. Antecedentes sociodemográficos de los participantes 
Variable demográfica Opción de Respuesta N % 
Género Masculino 50 45,5 

 Femenino 60 54,5 
Rango de edad 16 – 25 8 7,3 

 26 – 35 36 32,7 
 36 – 45 36 32,7 
 46 – 55 26 23,6 
 56 – 65 3 2,7 
 Más de 65 1 0,9 

Estado civil Soltero 25 22,7 
 Casado 39 35,5 
 Conviviendo 41 37,3 
 Separado/divorciado 4 3,6 
 Viudo 1 0,9 

Nivel educativo Secundaria 3 2,7 
 Formación técnico profesional no 

universitaria 
15 13,6 

 Universitaria 49 44,5 
 Máster 41 37,3 
 Doctorado 2 1,8 

Personas de 
convivencia 

Hijos 44 40 
Personas dependientes 3 2,7 

 Personas mayores 8 7,3 
 Enfermos 7 6,4 
 Otros 29 26,4 

Área laboral Administración 17 15,5 
 Educación 28 25,5 
 Turismo 1 0,9 
 TIC 3 2,7 
 Consultoría 19 17,3 
 Gobierno y sector público 2 1,8 
 Audiovisual 5 4,5 
 Ingeniería 26 23,6 
 Justicia 2 1,8 
 Salud 4 3,6 
 Transporte 3 2,7 

Tiempo teletrabajando Desde la pandemia 96 87,3 
 1 a 2 años 4 3,6 
 3 a 5 años 4 3,6 
 Mas de 5 años 6 5,5 

Promedio de horas de 
sueño 

De 3 a 5 4 3,6 
De 5 a 7 74 67,3 

 8 horas generalmente 32 29,1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Medidas 
 

La medición de los datos se llevó a cabo utilizando escalas de medición adaptadas y 
validadas en investigaciones previas. Todas las variables fueron evaluadas mediante una escala 
tipo Likert de 5 puntos que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo): 
(i) escala de Barber y Santuzzi (2015) para medir la telepresión; (ii) escala de Ayyagari et al. 
(2011) para medir la sobrecarga de trabajo; (iii) Índice de calidad del sueño de Pittsburgh de dos 
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ítems (Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer, 1989), y (iv) Escala de insomnio de Jenkins, 
Stanton, Niemcryk y Rose (1988). 
 

Análisis de Datos y Resultados 
 
Análisis de Varianza (ANOVA) 
 

Se utilizó la técnica de ANOVA para identificar posibles diferencias estadísticamente 
significativas entre las variables de estudio (grupos de edad, tipo de trabajo, tiempo teletrabajando 
y horas de sueño), mediante un análisis estadístico inferencial y la prueba T de Student para el 
género. El resumen de los resultados de ANOVA se muestra en la Tabla 2 en donde si el valor de 
sig. es menor que 0,05, se dice que hay diferencia estadística entre los grupos, en caso contrario, 
no hay diferencias significativas (n.s.). 
 
Tabla 2. Resumen de ANOVA 

Variable Telepresión Sobrecarga Calidad del sueño Insomnio 
Edad n.s. n.s. 0,035 0,001 
Género n.s. n.s. n.s. n.s. 
Estado civil n.s. n.s. 0,048 0,008 
Tipo de trabajo n.s. 0,010 n.s. n.s. 
Tiempo teletrabajando n.s. n.s. n.s. n.s. 
Horas de sueño n.s. n.s. 0,000 0,006 

Fuente: Elaboración propia 
 
Evaluación del modelo de medida  
 

La evaluación del modelo de medida contempló la medición de la validez y fiabilidad del 
modelo. Es posible apreciar en la Tabla 3 que las cargas factoriales de los indicadores son 
superiores a lo mínimo recomendado por la literatura (Hair et al., 2023). Así mismo, los índices 
de alfa de Cronbach, de fiabilidad compuesta (CR) y de varianza media extraída (AVE) satisfacen 
también estos valores, cumpliéndose, por tanto, la consistencia interna como la validez 
convergente.  
 
Tabla 3. Resumen de indicadores del modelo de medida 

       Consistencia 
interna 

Validez 
convergente 

Validez Discriminante 

Variable 
latente 

Ítem Cargas 
Factoriales 

>0,707 

CR 
>0,7 

Alfa de 
Cronbach 

AVE 
>0,5 

Intervalo de confianza 
HTMT no incluye 1 

CS CS 1.000 1.000 1.000 1.000 Si 
 I I1 0.803 0.837 0.710 0.632 Si 
 I2 0.752     
 I3 0.827     
ST ST1 0.828 0.18 0.868 0.789 Si 

 ST2 0.940     
 ST3 0.893     
TP TP4 0.826 0.876 0.793 0.701 Si 

 TP5 0.822     
 TP6 0.864     
Fuente: Elaboración propia 
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La validez discriminante se evaluó considerando el criterio Heterotrait-Monotrait 
(HTMT), encontrándose que el modelo presenta un buen ajuste. En la Tabla 4 se presentan los 
resultados de HTMT con el análisis bootstrapping basado en 5000 submuestras. Es posible apreciar 
que los valores de HTMT son significativamente distintos de 1, lo que permite validar este criterio. 
En consecuencia, los resultados de la Tabla 4 indican que existe evidencia de que los constructos 
son empíricamente distintos. Considerando que se cumple la fiabilidad individual del ítem, la 
fiabilidad del constructo, la validez convergente y la validez discriminante, se cumple la 
evaluación del modelo de medida, la cual es satisfactoria en todos los sentidos. 
 
Tabla 4. Ratio Heterotrait-Monotrait (HTMT) 
Constructo CS I ST TP 

CS     
I 0.756 [0.608; 0.904]    

ST 0.345 [0.182; 0.509] 0.312 [0.152; 0.472]   
TP 0.248 [0.084; 0.412] 0.282 [0.148; 0.416] 0.148 [0.017; 0.279]  

Nota: Nota: HTMT ratio con intervalos de confianza de 95% basado en 5000 submuestras 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Evaluación del Modelo Estructural 
 

Siguiendo los pasos de Hair et al. (2023), los factores de la inflación de la varianza (VIF) 
son mayores a 0,2 y menores a 5, por lo que se infiere ausencia de colinealidad. El procedimiento 
continúa con la aplicación de la técnica de bootstrapping basado en 5000 submuestras para evaluar 
la significancia estadística de los coeficientes de trayectoria o coeficientes path (β). En la Tabla 5 
es posible apreciar los efectos directos entre variables y los coeficientes path del modelo 
estructural. Así también, es posible observar la varianza explicada R2 y la valoración predictiva 
Q2. Se observa que el valor de R2 para insomnio (0.414) puede considerarse moderado mientras 
que el valor de la Calidad de sueño (0.147) puede considerarse como débil. Con respecto a la 
valoración de Q2 se encuentra que Insomnio (0.252) se evalúa como valor predictivo medio y 
Calidad de sueño (0.104) con un valor predictivo pequeño. Estos resultados aportan evidencia 
sobre la relevancia predictiva del modelo de investigación en cuanto a sus variables endógenas. 
 
Tabla 5. Resumen de los coeficientes del modelo estructural 
Efectos directos en Constructos endógenos Coeficientes 

Path (β) 
Valores 

t/p 
ICCS 

del 95% 
Calidad de sueño (CS)    
ST -> CS -0.309*** 3.691/0.000 [-0.446; -0.170] 
TP -> CS -0.192 **. 2.357/0.009 [-0.313; -0.045] 

R2=0.147 
Q2=0.104 

   

Insomnio (I)    
CS -> I -0.643*** 8.439/0.000 [-0.764; -0.514] 

R2=0.414 
Q2=0.252 

   

Fuente: Elaboración Propia  
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Para validar las hipótesis se han considerado los resultados obtenidos de la evaluación del 
modelo estructural. De acuerdo con las condiciones exigidas para que una hipótesis sea aceptada, 
se han seguido las recomendaciones de Hair et al. (2023). De acuerdo con los análisis es posible 
observar en la Tabla 6 que todas las hipótesis se aceptan. De forma complementaria, la Figura 1 
muestra el resultado del análisis del modelo estructural. 
 
 
Tabla 6. Validación de hipótesis 
Hipótesis Coeficientes 

Path (β) 
Valores 

t/p 
Validación de 

hipótesis 
H2: La sobrecarga de trabajo influye negativamente en la 
calidad del sueño del teletrabajador/a -0.309*** 3.691/0.000 Se acepta 

H1: La telepresión en el lugar de trabajo influye 
negativamente en 
la calidad del sueño del teletrabajador/a 

-0.192 **. 2.357/0.009 Se acepta 

H3: La calidad del sueño influye negativamente en los 
problemas de insomnio. -0.643*** 8.439/0.000 Se acepta 

Notas: * p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001. 
 
 
 

 
Figura 1. Modelo estructural 

 
 

Discusión 
 

Con respecto al análisis ANOVA y de medias, se encontraron diferencias estadísticas 
significativas en las categorías de calidad del sueño y en el insomnio. Analizando los resultados 
se pudo observar que, en referencia a la calidad del sueño, el mayor valor en la media en el rango 
de los 26 a los 35 años (1,78), encontrando la media más baja en los mayores de 65 años con un 
valor de 1,00. Distintos estudios confirman que la calidad del sueño disminuye con la edad 
(Schroech et al., 2016), lo que explica también el hecho de que el insomnio sea más prevalente en 
adultos mayores. Los resultados encontrados en la categoría del insomnio indican que la mayor 
media se encontró en el rango de 46 a 55 años con un valor de 2,42 seguido del rango de 56 a 65 
años con una media de 2,33. Al analizar los resultados de ANOVA sobre el efecto del género, el 
valor de media del género femenino (2,12) es bastante más alto que el género masculino (1,84).  

Respecto al efecto del estado civil en el insomnio, se encontró que la media en las personas 
viudas tuvo un valor de 3,00, seguida de los separados/divorciados con un valor de 2,5. Con 
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respecto a la calidad del sueño, los valores de las personas viudas (con una media de 1,00) y los 
separados/divorciados (con una media de 1,00) se corresponden con los valores más bajos. Estos 
resultados concuerdan con un estudio realizado en una zona básica de salud de Mallorca (Torrens, 
Lorente-Montalvo & Molero, 2019), donde se encontró que la peor calidad de sueño y problemas 
de insomnio se producían en mayor número en mujeres, viudos y divorciados, así como jubilados 
y desempleados. En general, de las respuestas dadas por los participantes, un 65,4% indicaron que 
dormían de 5 a 7 horas diarias. 

De la evaluación del modelo estructural, en relación con la hipótesis 1, acerca de la 
influencia (negativa) de la telepresión en el lugar de trabajo sobre la calidad del sueño, se acepta 
dicha hipótesis, encontrándose que la telepresión ejerce cierta influencia en la calidad del sueño. 
Las hipótesis 2 y 3 también se aceptan. Se ha encontrado que la sobrecarga de trabajo (influencia 
negativa) es la variable que más afecta a la calidad del sueño (hipótesis 2), y que la calidad del 
sueño influye de forma negativa en el insomnio, es decir, que cuanto mejor es la calidad del sueño, 
menos insomnio padecen los teletrabajadores (hipótesis 3). 

Los resultados concuerdan con lo reportado en el estudio de Thommes (2015), respaldando 
que la urgencia y preocupación por contestar rápidamente a las demandas de comunicación a través 
de TIC provocan dificultad en establecer los límites entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, 
por lo que la recuperación es insuficiente. Esta preocupación por responder rápidamente los 
mensajes implica más carga de trabajo, lo que puede deberse a características personales (mayor 
neuroticismo, por ejemplo) o la obsesión que padecen muchas personas hoy en día, por estar 
constantemente conectados a las nuevas tecnologías, en particular con los medios de 
comunicación. También se ha encontrado que muchos trabajadores tienen la necesidad de hacerse 
notar en su organización, por demostrar que están pendientes de su trabajo, o no estar o sentirse al 
margen de su organización. 

Finalmente, los resultados son coherentes con el estudio de Barber y Santuzzi (2015), que 
encontraron que la excesiva exposición al uso de TIC en el trabajo o la telepresión, reduce la 
experiencia de un sueño de alta calidad durante la noche. Una posible explicación es el 
pensamiento rumiativo que añade mayor activación física lo que a su vez, dificulta un sueño de 
calidad y continuado (Sonnentag & Fritz, 2015). En otros estudios se ha podido demostrar que 
otras variables ambientales, como la exposición a fuentes de luz artificial durante las horas 
nocturnas, afectan negativamente al descanso (Starker, Pollock, Zubrick & Kurinczuk, 2006). 
 
 

Conclusiones 
 

Este estudio ha querido observar la influencia de la telepresión en el lugar de trabajo y de 
la sobrecarga de trabajo en los procesos de recuperación (calidad del sueño y en el insomnio que 
pueda producir. Los resultados indican que se aceptan las hipótesis planteadas, encontrándose que 
es la sobrecarga de trabajo la que más influye en los problemas para conseguir calidad de sueño, 
y esto produce que haya más problemas de insomnio. La telepresión en el lugar de trabajo influye 
negativa y parcialmente a la calidad del descanso. Y como no podía ser de otra forma, cuanto 
mejor es la calidad del sueño, menos problemas de insomnio pueden padecer los teletrabajadores. 

Los responsables de RRHH deben estar preparados para garantizar que las ventajas 
obtenidas de las TIC no terminen en resultados negativos. Para ello, se debe promover cambios en 
sus departamentos, empezando por entender que no se trata de un simple cambio de lugar de 
trabajo. En palabras de Charles Darwin, “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más 
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inteligente, sino la que responde mejor al cambio” (24 de noviembre de 1859, El origen de las 
especies, quinto capítulo). Para poder responder bien a este cambio, se deben otorgar a los 
trabajadores las estrategias y herramientas necesarias para afrontar los posibles problemas que 
puedan surgir, y crear límites tecnológicos, pues lo que se busca, al fin y al cabo, es la 
productividad y bienestar de los trabajadores, que se transformará en productividad y futuro para 
la organización. 
 
Limitaciones 
 

Las variables se midieron mediante autoinformes en línea, lo que aumenta la probabilidad 
de sesgo del método común (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Al ser un estudio 
transversal, proporciona una imagen de un momento en concreto y con una muestra que puede no 
ser representativa, lo que no garantiza que sus resultados sean extrapolables, teniendo que tomar 
sus conclusiones como orientativos. Por otra parte, se ha utilizado un muestreo no probabilístico 
por conveniencia, donde a la muestra se ha accedido a través de contactos cercanos, por lo que 
puede estar sesgada por el estrato social, educativo, entre otras. (McMillan & Schumacher, 1993). 
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Resumen 

 
Hace 15 años aparece el concepto de la medición de la ética en la primera edición 
del World Most Ethical Companies, un programa que sirve para medir la ética a 
través del fomento de las prácticas y estándares éticos internamente, capacitar a 
los ejecutivos directivos y empleados en la toma de buenas decisiones y brindar 
el patrón de los futuros estándares del sector al tener un comportamiento ético. 
Basado en la metodología de la investigación exploratoria, esta propuesta busca 
determinar factores importantes que influyen en la medición de la ética en la 
competitividad minera en el Perú. Para ello se analizarán las políticas de ética 
corporativa, ciudadanía y responsabilidad social, cultura ética, gobernabilidad y 
liderazgo innovación y reputación de la mediana y gran minería en el Perú. Los 
resultados permitirán implementar estrategias de relacionamiento y 
posicionamiento de los grupos de interés (stakeholders) para lograr un potencial 
sostenible. 
 
Palabras clave: Ética, competitividad, minería, productividad, moral, 
stakeholders. 

 
Introducción 

 
La minería en el Perú se desarrolla desde la época preinca, la actividad minera ha sido un 

factor descentralizador, el cual ha impulsado la creación de infraestructura de saneamiento, 
comunicaciones, educación de la población y desarrollo económico de las comunidades. Sin 
embargo, así como generó desarrollo, también ha tenido impacto negativo, como la sectorización 
de la población, desigualdad, pobreza además de otros efectos colaterales por no cumplir los 
compromisos sociales, laborales, e impacto ambiental de algunas empresas mineras, proyectando 
una percepción negativa de la actividad en las comunidades. La empresa es la imagen del área en 
el que se desarrolla que a la vez toma protagonismo en los cambios del entorno que lo rodea, 
generando beneficios por el movimiento económico que genera la minería, pero a la vez alteración 
en el ámbito social y medioambiental, generando conductas correctas en su interrelación con la 
sociedad.  

A diferencia de otros sectores productivos, la modernización de la minería en la década de 
1990 se dio con un fuerte apoyo del Estado: no solo invirtió fuertemente para sanear las 
operaciones mineras que luego pondría a la venta, sino que además asumió la deuda y la cartera 
pesada del Banco Minero. Finalmente, el debilitamiento y la desaparición del movimiento sindical 
hicieron bastante más atractiva la inversión privada en el sector minero.(Glave & Juana, 2007, pp 
139).Tener políticas, normas y códigos de comportamiento no son suficientes para tener una 
cultura moral, siendo necesario trabajar en la interiorización de las consecuencias de las personas 
en sus acciones en su entorno donde labora y propio beneficio. 

Es así como, en los últimos 30 años, las empresas mineras han venido implementado 
políticas de responsabilidad social empresarial con escasos resultados, por un enfoque empresarial 
y no desde los stakeholders, cuyo valor real está en los resultados intrínsecos y extrínsecos que la 
empresa minera no considero. 
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 Plasencia Soler et al. (2017) afirma que, la problemática que se presentan en la actualidad 
es con mayor intensidad y las empresas cada vez toman conciencia de los impactos que generan 
en la economía, la sociedad y el medioambiente. Esto guarda relación con la ética organizacional 
y específicamente con la responsabilidad social corporativa (RSC). (p. 7). Para desarrollar una 
actividad empresarialmente ética, también hay que trabajar en las personas y sus valores; para 
cuando se lleve a cabo la interrelación empresa - persona estas se alineen y se genere un vínculo 
de respeto de uno por el otro; siendo la persona parte de una comunidad, se generara el respeto por 
la sociedad – empresa y viceversa, evidenciándose un interés mutuo y común como bienestar de 
todos. Medir la influencia de la ética en la competitividad minera para lograr el bienestar de la 
sociedad, comunidad, del individuo y lograr una rentabilidad ética es el objetivo de la propuesta 
de investigación. 
 

Antecedentes 
 

El desarrollar minería en el Perú involucra tecnología, logística, financiamiento, seguridad 
minera, salud ocupacional, responsabilidad social, operaciones y recursos humanos. Como se 
puede apreciar en cada disciplina la variable común es el recurso humano, concentrando la 
responsabilidad y continuidad en la persona; el individuo actúa y produce en función a sus valores 
y creencias, mientras que la empresa espera resultados económicos, originando los conflictos 
éticos con ambos protagonistas del proceso. Para resolver este conflicto ético las empresas mineras 
han optado por el fortalecimiento de sus procesos y sistemas de responsabilidad social y 
compliance; dando un fuerte foco a la capacitación para garantizar su permeabilidad en los 
colaboradores. Esto aún se encuentra en vías de implementación. 

Revisando la formación de los profesionales y expertos en minería, la mayoría ha tenido 
una formación técnica muy sólida, mientras que en el campo de las ciencias sociales y 
especialmente en ética son muy escasas, así como la formación técnica de los trabajadores carece 
de estas disciplinas básicas. El manejo de los recursos naturales tiene que desarrollarse con ética, 
promoviendo la participación de los stakeholders para lograr el desarrollo sostenible y mejorar la 
percepción de la actividad extractiva, que en ocasiones son amplificados negativamente 
desacreditando la reputación de la actividad productiva minera. Gómez et al. (2015) concluye que 
es necesaria una reforma pedagógica en base a ideales morales, democracia y comunidad. 

Sin embargo, las organizaciones, particularmente el sector minero peruano es un formador 
y/o destructor moral, por las características descentralizadora e inclusiva, de desarrollar actividad 
económica en lugares inhóspitos del territorio peruano. La actividad minera a través de sus 
prácticas y diciplina logra influir en las comunidades de su entorno más cercano, creando una 
cultura para promocionando el desarrollo moral de los pobladores, dependiendo de la capacidad 
de los directivos y comunidad. Es así que Espinosa et al. (2010) “trata de la gerencia ética que es 
la encargada de conducir las capacidades morales de los miembros y creación de una cultura 
basados en dialogo y aprendizaje” (p. 243). 

Se ha realizado muchos estudios con relación a RSE, pero muy pocos han evaluado si los 
accionistas de una empresa minera tienen un compromiso con la ética y responsabilidad social, así 
como el interés en sus inversiones. Mili et al., (2019), indica que “una empresa que tiene una alta 
calificación de RSE, mejora su reputación por respetar a los empleados, comunidades y medio 
ambiente y asignar recursos para asegurar el cumplimiento y ética” (pp. 977). El campo de la ética 
minera competitiva es poco estudiada y sensible buscando la oportunidad, de desarrollar 
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investigaciones inherentes a los stakeholders con las empresas, implementando como parte de la 
estrategia logrando una minería ética, competitiva y sostenible.  
 

Marco Teórico 
 

Trabajar con transparencia, responsabilidad social, ambiental y velando por el bienestar 
común como los stakehoders, es una necesidad para el desarrollo sostenible y competitivo de la 
minería en Perú, aportando alrededor del 60% de las exportaciones peruanas. Todas estas 
características engloban en la ética competitividad minera peruana. La bibliografía revisada con 
relación a la medición de la ética y la teoría de la ética corporativa nos condujo a revisar la teoría 
de los stakeholder y creación de valor. 
 Plasencia et al. (2017) indica que “la ética empresarial puede ser medida en cuatro niveles 
para un entendimiento mayor en relación con los problemas éticos, estos son en el nivel individual, 
nivel organizacional, nivel industrial y nivel internacional” (p. 171). Por otro lado, la ética 
empresarial maneja variables internas y externas, permitiendo la medición ética por procesos 
internos y externos, entendiéndose los procesos internos a todos los colaboradores de una 
organización y procesos externos a su impacto en la sociedad, medio ambiente y económico. 
Asimismo, el concepto de la ética y responsabilidad social empresarial plantea la variable 
antropológica inherente al ser humano con una dimensión individual, organizacional y una tercera 
dimensión social - medioambiental. Definiendo la ética personal y empresarial en el concepto de 
la ética corporativa. 
 Díaz de la Cruz y Fernández Fernández (2016) indica que el consejo mundial de desarrollo 
sostenible; la ética es definido como el compromiso en mejorar la calidad de vida de sus 
colaboradores, sus familias y la sociedad  (p.91). Por otro lado las nuevas tendencias tecnológicas 
que se van empleando en minería como la transformación digital, industria 4.0 tiene como factor 
importante a la ética, tal como lo indica Kagan et al. (2021) “La ética empresarial es una de las 
preocupaciones morales, comportamientos y acciones de una cadena de suministro de la industria, 
Los principios de la ética son los pilares de la gestión para ser sostenibles en el largo plazo” (p. 2). 
La búsqueda de la evaluación ética de una empresa, ha incentivado de buscar técnicas de medición, 
es así que se encontró bibliografía que empleaban técnicas de medición con el método de análisis 
jerárquico (AHP) para el análisis de FODA y estrategias en organizaciones, según Dahliah et al., 
(2020) “Con análisis FODA se pueden realizar extrapolaciones, escenarios, de manera sencilla 
como el método Delphi, lluvia de ideas, regresiones y AHP, generando consenso en función de 
necesidades, deseo, combinando las fortalezas, lógica para luego sintetizar en los resultados” (p. 
106). Asimismo en temas de innovación y aplicación de métodos el análisis jerárquico (AHP), 
también es utilizado como una herramienta en la gestión y planificación de proyectos, es que así 
que Gunduz y Alfar (2019) “implementó la metodología de AHP, en el análisis del proyecto 
priorizando factores de innovación y nivel de importancia. El método de análisis AHP se utilizó 
para probar los factores del proceso de innovación que se tomaron como criterio de decisión.” (p. 
264). 

El análisis jerárquico tiene innumerables aplicaciones desde temas de innovación, gestión 
de proyectos y administración en general, en la revisión bibliográfica se encontró aplicaciones 
innovadoras como indica otros autores. Una de las principales ventajas de AHP es la flexibilidad 
al hacer que los atributos cualitativos y cuantitativos sean conmensurables. La información 
objetiva, las percepciones subjetivas y el conocimiento experto se pueden consolidar en el análisis. 
Para tomar decisiones, el análisis AHP procede a través de un proceso de 4 pasos: (1) desarrollo 
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de un modelo jerárquico con factores, (2) comparación por pares entre factores, (3) cálculo de 
valores relativos ponderados de factores y (4) factor evaluación integrando los valores.(Kim et al., 
2021, pp 5.). Así como se revisó las herramientas para la medición de la ética, también se incluyó 
la revisión de la ética sindicalista, dado que es parte de una empresa minera como el derecho de 
los trabajadores y parte importante en la organización de las empresas mineras competitivas. J, 
Noroño; M, Nuñez; R, (2020) sugiere que “la ética orienta los comportamientos, pero no es un 
instrumento, dado que se requiere convicción, consentimiento, no solo cuidar las inversiones, 
buscando un equilibrio con los sindicatos través de una gestión moderna de competitividad y 
sostenibilidad” (pp. 158). 
 

Metodología 
 

De la revisión bibliográfica realizada se ha encontrado los siguientes métodos para la 
medición de la ética empresarial, desarrollados por instituciones internacionales que planteando 
indicadores. Para la presente investigación y según Plasencia et al. (2017), “la evaluación del nivel 
ético de una empresa está compuesto por factores críticos y dimensiones determinando el niveles 
jerárquicos” (p. 172). Para el cual se emplearán dos métodos Análisis de modo de fallas, efectos y 
criticidad (AMFEC) y el proceso de Jerarquía Analítica (AHP). 

Método de análisis de fallas efectos y criticidad. (AMFEC), es una metodología de una 
combinación, calificación y jerarquización por el grado de criticidad del riesgo, usado como 
herramienta en el mantenimiento y confiabilidad de equipos, con el objetivo de prevenir las fallas 
que estas pudieran presentar. Aguilar et al. (2010) indican que “esta metodología permite diseñar 
estrategias completas de mantenimiento basadas en el riesgo que pudieran presentar a las personas, 
medio ambiente e instalaciones.” (p. 16).  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Proceso de análisis de modo falla, efectos y criticidad AMFEC 
 

El Método del proceso de jerarquía analítica (AHP) fue desarrollado por Thomas L Saaty 
para la solución de problemas complejos. Toskano Hurtado (2005), indica que este método “se 
emplea en la toma de decisiones a través de evaluaciones subjetivas en relación a la relatividad  de 
un determinado criterio y elegir la preferencia respecto a cada alternativa con una decisión para 
cada criterio” . 
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Niveles de la ética 
Para examinar la ética se puede realizar en cuatro niveles según lo planteado por Plasencia 

et al. (2017) “Nivel individual o personal, nivel organizacional o la empresa, nivel sectorial o 
nacional y nivel internacional o de sociedad” (p. 171). (ver tabla 2) 
 
Tabla 2. Niveles de ética empresarial 

Niveles de ética Empresarial Descripción 
Nivel Individual Evalúa situaciones de conflicto y vida personal debido a presiones en el 

trabajo o situaciones relacionadas con el trabajo. 
Nivel organizacional Comportamiento ético de la empresa y como las personas enfrentan 

situaciones éticas, donde se reconoce las malas prácticas organizacionales 
como consecuencia de malas decisiones. Trayendo como consecuencia 
una mala reputación con la comunidad. Para el cual los ejecutivos deben 
examinar las políticas, procedimientos y códigos de ética existentes antes 
de tomar decisiones o realizar acciones. 

Nivel industrial En este nivel se encuentran las practicas éticas, valores, código de ética 
que guían a los trabajadores y los efectos finales de comportamiento 
corporativo y evaluar si es apropiado o no apropiado. 

Nivel internacional Aquí se ubican los niveles industrial, individual y organizacional bajo las 
normas, costumbres y tradiciones que rigen el comportamiento legal y 
moral de la sociedad. 

 
Propuestas para Evaluar la Ética 

 
La evaluación de la ética ha sido tema ampliamente estudiado. Para el cual se han 

presentado diversos índices para medir y evaluar el cumplimiento ético en las empresas, los índices 
presentados desde 1999 hasta el momento se aprecia en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Índices para evaluar la ética empresarial 

Normas, Indicadores, 
índices 

Año Temática Institución 

Dow Jones Sustainability 
Word Index 

1999 Índice para evaluar la sostenibilidad de las 
empresas mundiales 

REBECOSAM 

FTSE4Good Index Series 2001 Índice de rendimiento de las empresas London Stock Exchange 
Group 

Ethibel Sustainability  
Index 

2004 Índices para medir la sostenibilidad  Forum Ethibel 

Ethisphere 2007 Coeficiente ético Ethisphere Institute 
SGE 21 2008 Índice para medir la gestión ética y 

responsabilidad social de las empresas 
Foretica. Foro para la 
evaluación de la gestión 
ética 

AA1000 AS 2008 Aseguramiento de sostenibilidad AccountAbility 
SA 8000 2008 Norma Internacional de Responsabilidad 

Social 
Social Accountability 
International (SAI) 

ISO 260000 2010 Norma Internacional de Responsabilidad 
Social 

International Organization 
for Standarization (ISO) 

GRI G4 Guidelines 2013 Guía para reportes de sostenibilidad Global Reporting 
Initiative (GRI) 

Ethos 2014 Indicadores para evaluar negocios 
sustentables y responsables 

Instituto Ethos 

Nota: Información tomado de Plasencia et al. (2017 p. 173) 
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El método empleado para medir la ética en el 2021 se realizó a través del cociente ético 
desarrollado Ethisphere Good, Smart, business, profit. En todas las industrias, particularmente en 
el sector de metales, minerales y minas lograron certificar las siguientes empresas del sector 
minero. Según Honorees (2021 - World’s Most Ethical Companies, n.d.) “de un total de 135 
empresas que fueron reconocidas bajo un compromiso de la integridad del negocio. Asimismo, 
esta evaluación cubrió 22 países y 47 sectores empresariales con 9 empresas homenajeados por 
primera vez”.  Basado en la metodología de Ethispehere,  Ethisphere Institute (2020) “El cociente 
ético se evalúa a través de 200 preguntas el desempeño de las empresas en cinco categorías con un 
porcentaje por nivel de relevancia” (p. 3). Ver Figura 2. 

1. Ciudadanía y responsabilidad corporativa (20%) 
2. Ética y programa de compliance (35%) 
3. Cultura ética (20%) 
4. Gobernabilidad (15%) 
5. Liderazgo, innovación y reputación (10%) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Categorías del cociente ético 
Fuente: Ethispehere (2023) 
 

Plasencia et al. (2017)  proponen “combinar la metodología de análisis de modo de fallas 
efectos y criticidad (AMFEC) con la metodología de análisis jerárquico para la toma de decisiones” 
(p. 172). Para evaluar la ética empresarial. 
 

Método Análisis de Falla Efectos (AMFEC) 
 

El impacto del AMFEC en la administración es muy importante, dado que es una actividad 
multidisciplinaria que impacta en la evaluación de algún proceso, para el cual se requiere de 
levantamiento de información, tiempo y recursos para tener éxito, según General Motors, (2008) 
“el enfoque de implementación varía dependiendo del tamaño y estructura de la compañía en 
cuestión”. El desarrollo de la AMFEC se realiza con un equipo multidisciplinario y dependiendo 
de la complejidad de la organización y sus procesos. Asimismo, los AMFEC es la administración 
de riesgos, el cual es una parte clave en el planeamiento de la calidad de un proceso. La falla es la 
forma en la cual el proceso o producto podría presentar defectos de diseño o de fabricación, para 
el cual se plantea un supuesto que podría ocurrir una falla y sobre esta realizar un análisis de riesgo 
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en función de la severidad, ocurrencia de la falla y capacidad de detección. Para ello es necesario 
cuantificar y cualificación del modo de falla bajo una escala con las siguientes variables: 

 
• Severidad. - Orientada a determinar la gravedad de la falla. 
• Ocurrencia. - Para determinar la contingencia y sus efectos. 
• Detección. - Precisar los criterios y pruebas para determinar la falla y sus consecuencias. 

 
Tabla 4. Matriz de severidad 
Nivel Efecto Severidad del daño 
10 Peligroso (Sin Aviso) Puede poner en peligro al operador, afecta la seguridad de 

la operación y/o involucra NO conformidades, la falla se 
presenta sin aviso 

9 Peligroso (Con Aviso) Puede poner en peligro al operador, afecta la seguridad de 
la operación y/o involucra NO conformidades, la falla se 
presenta con aviso 

8 Muy alto Interrupción Total, productos o servicios NO conformes, 
inoperables, clientes muy molestos e insatisfechos. 

7 Alto Interrupción menor, buena parte de los productos y 
servicios NO conformes, clientes inconformes 

6 Moderado Interrupción menor, productos y servicios con 
imperfecciones, algunos clientes inconformes 

5 Bajo Interrupción menor, algunos productos o servicios con 
imperfecciones, algunos clientes inconformes 

4 Muy bajo Interrupción menor, algunos productos y servicios, defectos 
percibidos por clientes. 

3 Pequeño Interrupción menor, algunos productos y servicios, defectos 
de baja incidencia. 

2 Muy pequeño Interrupción mínima, defectos de producto o servicio 
imperceptibles detectados exclusivamente por expertos. 

1 Ninguno Productos y servicios conformes, clientes satisfechos 
 
 
Tabla 5. Matriz de ocurrencia 
Nivel Valor cualitativo de 

ocurrencia de la falla 
Ratio de oportunidades de falla Concepto 

10 Extremadamente alta 1 en 2 Certeza casi absoluta de falla 
9 Muy alta 1 en 3 Falla cas inevitable 
8 Alta 1 en 8 Asociada con procesos similares 
7 Recurrente 1 en 20 Sucesos de fallas frecuentes 
6 Moderada 1 en 80 Asociada con procesos previos 
5 Ocasional 1 en 400 Es típico presentar fallas 
4 Esporádica 1 en 2,000 De cuando en vez hay fallas 
3 Baja 1 en 15,000 Hay fallas excepcionales 
2 Muy baja 1 en 150,000 Fallas muy aisladas e imperceptibles 
1 Remota 1 en 1,500,000 Es improbable que haya falla 
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Tabla 6. Matriz de detección  
Matriz  Capacidad de detección Sensibilidad en los controles para la detección de fallas o 

desviaciones 
10 Improbable Controles detectan menos del 40% de las fallas 
9 Muy Remota Controles detectan el 40% de las fallas 
8 Remota Controles detectan el 50% de las fallas 
7 Muy baja Controles detectan el 60% de las fallas 
6 Baja Controles detectan el 70% de las fallas 
5 Moderada Controles detectan el 80% de las fallas 
4 Moderada alta Controles detectan el 85% de las fallas 
3 Alta Controles detectan el 90% de las fallas 
2 Muy alta Controles detectan el 95% de las fallas 
1 casi seguro Controles detectan el 99.5% de las fallas 

 
Con estas tres matrices evaluamos el atributo de prioridad que se obtiene multiplicando 

cada valor de cada matriz y el resultado evaluar con la matriz de prioridad siguiente: 
 

Tabla 7. Atributo de prioridad 
Atributo de prioridad Nv NPR Color 
Riesgo de falla Alto 500-1000   
Riesgo de falla Medio 125 - 499   
Riesgo de falla Bajo 1 - 124   
No existe riesgo de falla 0   

 
 

Método de Análisis Jerárquico (AHP) 
 

La en la sociedad es muy importante y sobre todo en el sector minero que es una industria 
extractiva, que constantemente son criticados por sectores ambientalistas y políticos, sin embargo 
la evolución de la responsabilidad social ha venido evolucionando es así que Li et al., (2021), 
indica que “el concepto de responsabilidad social apareció por primera vez en 1923, en el libro 
The Philosophy of Management publicado por Oliver Sheldon” y en 1953, se publica el libro de 
responsabilidades sociales del empresario por Howard Bowen, proponiendo los conceptos de 
responsabilidad social corporativa y es considerado como el padre de la responsabilidad social 
empresarial. En particular el sector minero peruano ha venido teniendo logros que son esenciales 
para la reputación de la empresa y/o su calificación por la sociedad, en este sentido la población, 
los empleados, comunidades y stakeholders influirán en la percepción de la actividad minera, 
aunque muchos creen que la responsabilidad social debe ser asumida por las empresas mineras. 
Para calificar el desempeño de la responsabilidad social y sobre todo para medir la ética que es 
una componente importante en la responsabilidad social empresarial, se introdujeron muchos 
enfoques, que es mencionado por (Li et al., 2021) “los métodos empleados han sido la envolvente 
de datos, modelo de regresión forestal aleatoria, evaluación del desempeño de la responsabilidad 
social empresarial, análisis de conglomerados, análisis de factores y análisis de redes neuronales”. 
Pero en muchos casos estos métodos perdían información en el procesamiento por lo que el modelo 
analítico jerárquico se torna confiable y practico. 

Este método analítico jerárquico propuesto por Saaty, es un método practico de lidiar con 
variables no cuantificables, empleando factores de influencia, representados por números 
naturales. Para el cual se establece un sistema de estructura jerárquica por objetivos, pautas y nivel 
inferior, donde se analizarán el alcance del problema y la relación con los indicadores, para luego 



 

249 
 

agruparlos y determinar el nivel de relevancia. El procedimiento analítico jerárquico se trabaja en 
función alternativas y criterios de comparación, para luego ser calificado en por una escala 
planteada por la metodología donde se asignan pesos según la tabla 8. 
 
Tabla 8. Escala de referencias 

Planteamiento verbal de la preferencia Calificación numérica 
Extremadamente preferible 9 
Entre muy fuerte y extremadamente preferible 8 
Muy fuertemente preferible 7 
Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6 
Fuertemente preferible 5 
Entre moderada y fuertemente preferible  4 
Moderadamente preferible 3 
Entre igual y moderadamente preferible 2 
Igualmente, preferible 1 

 
Luego se realiza una matriz de comparación por criterios según la matriz, según el siguiente 

ejemplo, se evaluará el código de ética, valores, cumplimiento de responsabilidad social y 
complience, por áreas de una organización. 
 
Tabla 9. Método analítico jerárquico 

 
Código ético 

US $ 
Valores 

US $ 
RSE 

Casos 
Compliance 

Casos 
Área A 12,000 400 15 2 
Área B 6,000 600 10 1.5 
Área C 18,000 200 20 3 
Área D 12,000 800 5 1 

 
En base a esta esta información procederemos a realizar las matrices de comparación de 

criterios calificados según el escalador de la tabla 8. 
 

Tabla 10. Matriz de comparación de criterios 
 
 
 
 
 
 
 

Comparando el código de ética con si mismo el resultado es 1, mientras que cuando se 
compara el código de ética con valores, esta tiene una relevancia 7 veces mayor, 5 veces más que 
RSE, al igual que RSE tiene 3 veces más relevancia que valores, compliance 3 veces más que el 
código de ética, 9 veces más relevancia que valores y 7 veces más que RSE. Los valores 
fraccionarios provienen de la inversa de la comparación entre criterios. Luego se la matriz se 
normaliza y completando la información por la inversa de los análisis de criterios y la obtención 
de la columna de ponderación se obtiene por el promedio aritmético, tal como se precia en la tabla 
11. 

 
 

Criterios Codigo etica Valores RSE Compliance Ponderacion
Codigo etica 1.00 7.00 5.00 0.33 0.23 0.35 0.38 0.21 0.29
Valores 0.14 1.00 0.33 0.11 0.03 0.05 0.03 0.07 0.04
RSE 0.20 3.00 1.00 0.14 0.05 0.15 0.08 0.09 0.09
Compliance 3.00 9.00 7.00 1.00 0.69 0.45 0.53 0.63 0.57
Total 4.34 20.00 13.33 1.59

Matriz normalizada
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Tabla 11. Criterios por áreas analizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 12. Matriz de priorización 

 
 
 

El resultado indica que el área B, tiene un mejor desempeño en el cumplimiento de código 
de ética, valores, RSE y compliance, seguido por el área C, A y quedando en último lugar el área 
D. De esta manera esta matriz demuestra de una forma práctica de la medición de la ética en una 
empresa, particularmente del sector minero. 
 

Comportamiento Ético 
 

Para evaluar el nivel del comportamiento ético en función de las dos herramientas 
empleadas de análisis de métodos de falla, efectos y criticidad (AMFEC) y análisis del proceso de 
jerarquía analítica (AHP), los pesos normalizados deben variar entre  0 y 1 donde el nivel ético 
debe tomar estos valores, como una probabilidad mientras el nivel ético se acerca a 1 la 
organización tendrá mejor comportamiento ético, en función al comportamiento de clientes, 

Alternativas Codigo etica Valores RSE Compliance Priorizacion
Area A 0.15 0.24 0.12 0.28 0.23
Area B 0.63 0.14 0.26 0.32 0.40
Area C 0.06 0.57 0.06 0.35 0.25
Area D 0.15 0.05 0.56 0.04 0.12
Ponderacion 0.29 0.04 0.09 0.57

Criterio Codigo de etica
Alternativas Area A Area B Area C Area D Ponderacion
Area A 1.00 0.20 3.00 1.00 0.14 0.13 0.21 0.14 0.15
Area B 5.00 1.00 7.00 5.00 0.68 0.65 0.50 0.68 0.63
Area C 0.33 0.14 1.00 0.33 0.05 0.09 0.07 0.05 0.06
Area D 1.00 0.20 3.00 1.00 0.14 0.13 0.21 0.14 0.15
Total 7.33 1.54 14.00 7.33

Criterio Valores
Alternativas Area A Area B Area C Area D Ponderacion
Area A 1.00 3.00 0.20 5.00 0.15 0.41 0.12 0.28 0.24
Area B 0.33 1.00 0.33 3.00 0.05 0.14 0.20 0.17 0.14
Area C 5.00 3.00 1.00 9.00 0.77 0.41 0.61 0.50 0.57
Area D 0.20 0.33 0.11 1.00 0.03 0.05 0.07 0.06 0.05
Total 6.53 7.33 1.64 18.00

Criterio RSE
Alternativas Area A Area B Area C Area D Ponderacion
Area A 1.00 0.33 3.00 0.20 0.11 0.07 0.19 0.12 0.12
Area B 3.00 1.00 5.00 0.33 0.32 0.22 0.31 0.20 0.26
Area C 0.33 0.20 1.00 0.14 0.04 0.04 0.06 0.09 0.06
Area D 5.00 3.00 7.00 1.00 0.54 0.66 0.44 0.60 0.56
Total 9.33 4.53 16.00 1.68

Criterio Compliance
Alternativas Area A Area B Area C Area D Ponderacion
Area A 1.00 3.00 0.20 5.00 0.15 0.67 0.02 0.28 0.28
Area B 0.33 1.00 7.00 3.00 0.05 0.22 0.84 0.17 0.32
Area C 5.00 0.14 1.00 9.00 0.77 0.03 0.12 0.50 0.35
Area D 0.20 0.33 0.11 1.00 0.03 0.07 0.01 0.06 0.04
Total 6.53 4.48 8.31 18.00

Matriz normalizada

Matriz normalizada

Matriz normalizada

Matriz normalizada
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trabajadores, proveedores, responsabilidad social, medio ambiente, comunidad, stakeholders, y 
resultados económicos que tienen influencia directa con el ética. Particularmente en sector minero 
peruano esta metodología serviría para la evaluación de la ética de las empresas mineras. Plasencia 
et al., (2017), “propone la siguiente clasificación del nivel ético de las organizaciones en función 
de la sostenibilidad, responsabilidad social y ética empresarial”. Tabla 13 
 
Tabla 13. Escala del nivel ético  

 
 
 
 
 
 

 
En base a esta escala ética en el ejemplo de la tabla 12 se aprecia que el área B tiene un 

comportamiento ético medio, dado que su calificación fue de 0.40. 
Este ejemplo de la medición de la ética es didáctico, pero involucra la complejidad de seleccionar 
bien los factores y variables para obtener un resultado confiable y sobre todo comparable. 
 

Conclusiones 
 

La aplicación de las herramientas de análisis de modos falla, efecto y criticidad (AMFEC), 
permite la determinación de las variables que están expuestas al riesgo y determinar su 
clasificación jerárquica en los sistemas tal como es una empresa minera. 
El uso de la herramienta de jerarquía analítica (AHP), permite cuantificar la criticidad, brindando 
un mayor argumento al método AMFEC, con una ponderación y comparaciones que tiene mayor 
influencia en la medición de la ética. La metodología descrita es una aplicación para determinar el 
nivel de ética en el sector minero peruano, pudiendo ser extrapolada a cualquier otro sector. 
 Evaluar el impacto de la ética en todo el proceso minero como parte de la responsabilidad social, 
permitirá replantear y restructurar las estrategias de enfoque e implementación de las empresas 
mineras, alineando con el constructo de la responsabilidad social corporativa. 

Una de limitaciones del presente trabajo es saber determinar cuidadosamente los criterios 
a ser evaluados, en este caso solo se ha considerado al sector minero que por su particularidad 
difiere de otro sector dado que se comercializa commodities, pero con una complejidad en el 
aspecto social, ambiental y seguridad de los trabajadores, que son parte relevante de la ética. A 
través de la medición de la ética es posible indicar que una empresa minera con una buena 
calificación ética es también rentable y por lo tanto los accionistas deben considerar muy 
seriamente brindar la importancia del caso a la ética como parte de su responsabilidad social 
corporativa. 
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ABSTRACT 
 

Significant research gaps persist in the field of international trade and logistics, 
particularly in understanding how countries in regions such as the Caribbean and 
Central America have optimized their capabilities to enhance port connectivity 
with leading global ports, positioning themselves as crucial participants in global 
supply chains. This study delves into the examination of global connectivity 
indexes for transshipment seaports in the Caribbean Sea and Central America 
(CACM) region, specifically focusing on Puerto Rico, Cuba, and the Dominican 
Republic. The study's findings reveal that all Caribbean ports assessed exhibit the 
United States within the top ten countries with the highest port connectivity index. 
Notable rankings include Panama (.425), Jamaica (.364), Dominican Republic 
(.361), Bahamas (.338), and Costa Rica (.307). In the case of Colombia, the data 
indicates that the United States holds the third position in the port connectivity 
index (.382), trailing behind Panama (.405) and Mexico (.388). Moreover, the 
analysis highlights that transshipment ports in the Dominican Republic, Cuba, and 
Costa Rica have not achieved significant connectivity levels with ports in thriving 
economies of Southeast Asia, including China, Hong Kong, South Korea, and 
Singapore. These Southeast Asian ports are prominent in both the port 
connectivity index and global port trade. A comparative analysis establishes that 
traditional transshipment hubs like the Bahamas and Jamaica have experienced 
challenges due to the growth of the Panama port, the expansion of maritime 
connections at the Cartagena port, and the integration of the Dominican Republic 
port into the global maritime routes spanning Central America. 
 
Keywords: Port Connectivity, Transshipment, port performance indicator.  

 
Introduction 

 
The growth of international trade, the interconnectedness of countries' economic activities, 

and global goods distribution systems necessitate the development of robust port logistics 
capabilities. This development relies on the establishment of modern infrastructures and 
administrative processes in each country, enabling the global linkage of local ports with intricate, 
geographically dispersed, and flexible maritime supply chains that demand advanced port logistics 
(Rodrigue, 2012). Previous studies by Nogué-Algueró (2019), Notteboom and Haralambides 
(2021), Munim and Schramm (2018), Rodrigue and Notteboom (2020), and Talley (2017) 
emphasize that the most competitive countries in the current global economy have strategically 
fostered port activities with positive socio-economic effects, including GDP and employment 
growth, as well as an expansion of maritime trade. Furthermore, port activity plays a pivotal role 
in global supply chain integration, acting as a gateway to globalization, a facilitator of trade 
between port regions, and a connection point for the country (Sanchez & Wilmsmeier, 2010). It 
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adds value through economic activities, port-related businesses, innovation, research, and 
development clusters within emerging global industries (Merck, 2013). 

In recent years, there has been an escalating interest in each country's need to develop top-
tier port infrastructure, equipped to handle freight efficiently and swiftly. This is crucial for 
establishing and integrating into the global maritime routes of leading economies, thereby 
enhancing competitiveness (Wilmsmeier & Monios, 2016; Miller & Hyodo, 2021). However, 
significant research gaps exist in the field of international trade and logistics, particularly in 
understanding how countries in regions such as the Caribbean and Central America have 
maximized their capacity to handle the latest generation of container ships, restructure for greater 
institutional efficiency, and effectively respond to the evolving global market. 

In the case of Caribbean countries, observers have noted unique challenges due to their 
relatively small and open specialized economies, heavily dependent on maritime transportation for 
foreign goods trade. They import a significant proportion of consumer goods, relying on local 
production that, in turn, depends on imports of raw materials and unfinished parts (Harding & 
Hoffmann, 2003). The regional trade and local economies have long relied on seaborne 
international trade for income, driven by exports of agricultural products and extractive industries, 
and the purchase of consumer goods with capital accrued from commodity exports (Sarriera et al., 
2013). Academic discussions persist on the most effective strategies to enhance global port route 
interconnectivity in Central American and Caribbean countries, considering challenges such as 
fragmented economic development, the need for foreign direct investment in supply chain 
components, underdeveloped integrated logistics systems, and the fragmentation of different 
transport modes hindering efficiency. Historically, research on global transshipment ports in the 
Caribbean has highlighted concentration within the "Caribbean transshipment triangle" formed by 
Freeport, Colon, and Port of Spain, with limited growth outside this triangle (Harding & 
Hoffmann, 2003; Miller & Hyodo, 2021; Rodrigue, 2012; Sanchez & Wilmsmeier, 2010). 
Responding to challenges and aiming to integrate into international trade, Caribbean and Central 
American countries-initiated efforts in 2000 to increase transshipment activities within the global 
maritime transportation network. From 2010 onwards, new transshipment seaports were planned 
and constructed in Punta Caucedo, Dominican Republic, the Moin area, Costa Rica, Mariel in 
Cuba, and the Port of the Americas in Guayanilla, Puerto Rico (Harding & Hoffman, 2003). 
Previous research suggests that these new facilities would enhance the region's transshipment port 
supply, diversify options, and boost competitiveness in the global economy. 

Yet, academic research has not adequately addressed the new realities of strategic 
development for transshipment ports in the Caribbean Sea and Central America (CACM) region. 
Specifically, there is a lack of research on the level of connectivity of new transshipment ports 
within global shipping routes, the countries and economic regions with which these ports have 
established maritime routes, making them integral to global trade, and the port infrastructure 
developed over the past two decades. This research aims to fill these gaps by assessing the 
competitive capabilities and interconnectivity established within the global logistics network of 
eight Caribbean transshipment seaports, including Punta Caucedo in the Dominican Republic (14), 
Moín in Costa Rica (16), Mariel in Cuba (38), Port of the Americas in Puerto Rico (N/A), 
compared with traditional leading ports such as Puerto Colon in Panama (1), Cartagena, Colombia 
(4), Kingston in Jamaica (9), and Freeport in the Bahamas (12) (Miller & Hyodo, 2021). The study 
will delve into analyzing the connectivity levels achieved by these ports and their interactions with 
the main ports of global economies. 
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Objectives 
 

This study endeavors to scrutinize the evolution of seaports in the Caribbean Sea region, 
with a particular focus on port connectivity and transshipment. Its specific objectives are to address 
the following topics: 

 
1. Compile the global connectivity indexes for transshipment seaports in the Caribbean 

Sea and Central America (CACM) region, specifically focusing on Puerto Rico, Cuba, 
and the Dominican Republic. 

2. Provide a comprehensive description and comparative analysis of the port connectivity 
indexes associated with transshipment seaports in the Caribbean Sea and Central 
America (CACM) region. 
 

Justification 
 

In recent years, there is a pressing need for a more in-depth quantitative analysis of 
transshipment port development in the Caribbean Sea and Central America (CACM) region. As 
highlighted in prior research by Pinnock and Ajaguana (2011), the absence of renewed trade 
facilitation measures—encompassing physical infrastructure, land use planning, logistics corridor 
establishment, and regulatory frameworks to simplify procedures—poses a risk of the region being 
excluded from the self-reinforcing networks of production and trade. Despite this, the literature is 
marked by a scarcity of empirical studies evaluating the achieved level of port connectivity and 
integration into global maritime routes for both traditional transshipment ports like Colon in 
Panama, Freeport in the Bahamas, Kingston in Jamaica, and emerging ports such as Moin in Costa 
Rica, Caucedo in the Dominican Republic, Mariel in Cuba, Las Americas proposed in Puerto Rico, 
and the port of Cartagena, Colombia. Importantly, there is a notable gap in research regarding the 
cases of the Dominican Republic, Puerto Rico, and Cuba, with no comparative analysis against 
other port powers in the Caribbean, including Panama, Colombia, Jamaica, Bahamas, and Costa 
Rica. 

 
Methodology 

 
Previous studies, exemplified by Merck's (2013) "The Competitiveness of Global Port-

Cities: Synthesis Report," have demonstrated a tendency for universities in port cities to focus their 
research on seaports, particularly from a local port efficiency perspective, with a predominant 
emphasis on ports or container terminals. This conventional academic approach, while insightful, 
has often overlooked crucial relationships. The comparative study of port evolution across eight 
countries with transshipment ports in the Caribbean Sea and Central America (CACM) opens new 
avenues for identifying significant dynamics, as underscored by Cuervo et al. (2016). Our research 
aims to add layers of complexity by conducting a qualitative exploratory study, updating, 
consolidating, and enriching the analysis of port capacities in the CACM region. This goes beyond 
describing port infrastructures to explore, for the first time, the interconnectivity lines developed 
by this region within global maritime routes. 

The process of secondary data collection commenced with researching and compiling 
statistical and descriptive data on seaports from sources such as the Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean (ECLAC) database, providing the port activity report of 
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container throughput for 31 countries and 118 port and port zones. Additional data sources include 
the port performance indicator (PPI), the liner shipping bilateral connectivity index (LSBCI Index) 
published by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), and logistics 
development indicators from the World Bank (2020). The data was classified according to the 
conceptual model developed for this research, facilitating a comparative analysis of the 
infrastructural state of transshipment ports, along with their advantages, disadvantages, and 
challenges. 

The subsequent sections are organized as follows: the theoretical background is presented 
in the next section, followed by the literature review in Section 3. Section 4 delves into the data 
and empirical results, and Section 5 provides the conclusion. 
 

Theoretical Background 
 
The theoretical framework of this qualitative research combines the three leading indicators 

for defining the characteristics, strengths, weaknesses, and competitive conditions of seaports at 
the global level: Port performance indicator (PPI), Liner shipping bilateral connectivity index 
(LSBCI Index) published by UNCTAD and logistics development indicators developed by the 
World Bank. It also included performance parameters defined in the Port Dwell Time (D.T.), the 
Geographical location, and Maritime Connectivity. For this article, we have brought us to 
contextualize these identified indicators through a qualitative exploratory study highlighting the 
confrontation of these indicators in the Caribbean Sea and Central America (CACM) context. 

 
Port Performance Indicator (PPI)  
 

The port performance indicators (PPI) are mostly crucially used for measuring port 
performance and were identified through industry best practices and the broad areas of literature 
on port and shipping, logistic and supply chain management (SCM) and strategic management (Ha 
& Yang, 2017). The PPI index measures the performance of a port by monitoring activities, 
checking their efficiency, and comparing current performance with past performance (Shetty & 
Dwarakish, 2018; Ouariti & Jebrane, 2020; Notteboom & Haralambides, 2021) and weight of 
indicators to measure various aspects of a seaport's performance that vary depending on location, 
throughput volumes, nature of cargoes, port infrastructure, equipment, and port facilities (Talley, 
2017). This indicator requires a set of metrics related to vessel dwell time, cargo volumes, berthing 
area, port depth, storage quality, and inland transportation (Kahuina & Tetsuro, 2022). 
 
Liner Shipping Bilateral Connectivity Index (LSBCI Index, 2018) 
 

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) has published the 
Liner Shipping Connectivity Index (LSCI or LSBCI) at the country level since 2004. Developed 
to assess the quality of maritime connections between pairs of countries and how well a country 
links to the global shipping networks (Fugazza & Hoffmann, 2017; UNCTAD, 2021). According 
to Sarriera et al. (2013) LSBIC index number, with which the highest index in 2004 is equal to 
100, contains five elements: 1) the number of transshipments required to get from a country A to 
country B; 2) the number of standard direct connections in both countries A and B; 3) the number 
of shared connections between pairs of countries with one transshipment; 4) Competition in 
services connecting countries A and B; 5) Size of the largest vessel on the weakest route connecting 
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countries A and B. That measures according to Hoffman (2012), Gomez and Sanchez (2021), and   
Miller and Hyodo (2022), the number of companies that provides services from/to a country's 
ports, the size of the largest ship that is deployed to services from/to a country's port measures in 
Twenty-foot Equivalents Units (TEU), the number of services that connect the country port to 
other countries, number of ships that are deployed on services from/to country ports and the total 
container carrying capacity of shipments that provides services from/to my country, measured in 
TEUs. Finally, as Jouili (2019) showed, the liner shipping connectivity (LSC) index can study the 
transportation system's performance, which will help decision-makers prioritize investment in 
transport and decide on termination. UNCTAD (2015) indicated that liner shipping connectivity 
is crucial in determining trade performance for coastal and landlocked countries.  
 
Logistics Performance Indicators (World Bank) 
 

These indicators developed by the World Bank to assess the conditions of global port 
systems measure: Efficiency of the clearance process (i.e., speed, simplicity, and predictability of 
procedures) by border control agencies, including customs; the quality of trade and transport-
related infrastructure; the facility that exists in each port area to arrange shipments at competitive 
prices; the existence of competence and quality of logistics services (e.g., transport operators, 
customs brokers); the technological capacity to track and trace shipments to and from the seaport 
reliably; the timeliness of shipments in reaching their destination within the planned or scheduled 
delivery time. They constructed the LPI through a survey of freight forwarders and express 
carriers. It measured the impact of infrastructure available, port procedures, and costs of 
transporting goods through ports in 150 countries. The measure includes customs clearance; 
quality of infrastructure (ports, rail, and ICT); ease and affordability, ease and affordability of 
arranging shipments; ability to track and trace; cost of local transport, port, and terminal of local 
handling; storage; predictability of on-time arrival; criminal activities; request for informal 
payments; and improvement or deterioration.   
 
Geographical Location 
 

The geographical location of ports can also influence their performance. Technical 
constraints affected the changing geography of seaports, such as port users, intermodal 
connectivity, and shipping networks (Miller & Hyodo, 2022). According to Wilmsmeier and 
Hoffmann (2008) and Wilmsmeier and Sanchez (2009), a country that can double its centrality in 
liner shipping networks by a significant increase in direct liner services to a larger number of 
countries will decrease the transport costs by up to 15.4% and will imply a potential freight 
reduction of USD 287 per arrival to the port. 
 
Maritime Connectivity 
 

As Tovar and Wall (2022) pointed out, maritime connectivity refers to performing shipping 
transport networks and comprises facets such as, among others, the number of destinations served, 
frequency of services, and logistics costs and is essential to establish the level of competitiveness 
of ports in the global arena, as it determines the frequency of maritime transport services. The 
maritime connectivity index refers to the number of connections to other ports and the place of a 
particular port in international global transportation and logistics networks (centrality). Port 
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centrality, interrelationship centrality, and clustering coefficient indicators can measure this aspect 
of port competitiveness. 

Previous research has shown that more competitive seaports will be more attractive for 
various reasons (e.g., port efficiency or good hinterland connections), attract new traffic for that 
reason, and thus achieve more extensive shipping routes. Recognizing Merck (2013) that larger 
port systems in the Caribbean zone are more connected and occupy a more central position in 
maritime networks as it connects with the new maritime routes in Asia, Europe, North America, 
and South America that the expansion of the Panama Canal has increased. According to this 
quantitative measure, ports with more extensive maritime connections are considered more 
attractive to global logistics companies. These ports can offer direct services and faster delivery of 
goods to more destinations. If they shipped a sufficient volume between these ports, the frequency 
of shipping services and, thus, could guarantee excellent reliability.  
 
Port Dwell Time (D.T.) 
 

According to Kourounioti, Polydoropoulou, and Tsiklidis (2016), dwell time (D.T.) is the 
time a container spends in one or more terminal stacks or the time a cargo or ship spends within a 
dock and is an excellent indicator of a seaport's efficiency levels measuring the impacts of 
productivity and efficiency of ports. Some of the main factors influencing D.T. that were identified 
in the literature are 1) the location of the terminal; 2) the efficiency of terminal operations; 3) the 
implemented port policies such as monetary penalties for delayed shipments or extended gate 
hours; 4) customs; 5) the freight forwarder or the shipping company; 6) the hinterland connections; 
7) the mode of transport used; 8) the cargo being transferred; and 8) the business relationships 
developed between the involved parties (Rodrigue & Notteboom, 2021). Previous studies by 
Talley (2017) and Miller and Hyodo (2022) have shown that reducing D.T. improves port 
productivity and is often used to measure and compare the output-to-input ratio performance of a 
firm.  
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Literature Review 
 

According to Hoffman (2012), maritime transport continues to be the dominant mode for 
long-distance transport; they estimated it to account for 90 percent of the volume and 80 percent 
of the value of international trade. Ports have gone from traditional interfaces between land and 
sea providers to complete logistic networks. Within the Caribbean and Latin America, the 
economic development achieved in the past decades by transforming material mobility, turning 
these regions into emerging transshipment hubs on the map of world container trade. We root this 
importance of ports to the economic growth of the Caribbean and Latin American countries in 
colonial history and the region's natural endowment. For a seaport to be prosperous, the number 
of services, the size of vessels that can sail and berth at the docks, the frequency of services, the 
speed of cargo movement, and the interconnectivity of the ports must increase, making the 
transshipment hub an essential link in integrating the global liner shipping network. Others, such 
as Yochum and Agarwal (1987, 1988), cited by Merk (2013), state that port-related industries are 
distinct from firms that provide services necessary for maritime trade (port-required industries), 
from firms that are attracted to the region by a port (port-attracted industries) and firms that expand 
their markets by exporting through the port (port-induced industry).  

As stated by Sanchez and Wilmsmeier (2010), there are four categories of ports in the 
Caribbean area. First, there are the pure transshipment hubs that handle their operations with a 
minimum of 70% transshipment cargo; second, there are the so-called hybrid ports in which 
between 30% and 70% of cargo handled at the port terminals are from transshipment operations; 
and third, the ports of entry primarily of goods for the country's economy and where less than 30% 
of the cargo handled in the port terminal is transshipment operations) Finally, many transshipment 
ports have developed in the Caribbean to interconnect local ports and generate inter-island trade 
activities within the region's countries. The growth of transshipment activities in the Caribbean is 
linked to issues such as Latin America's economic growth, being at the crossroads of transatlantic 
and north-south trade flows, and the need for shippers to reconcile many inbound and outbound 
trade flows within their transportation networks. Some factors determining the growth in 
importance of maritime trade in the Caribbean area is the growth and development of the Panama 
Canal, as the vital route of the East-West trade axis of the world economy, which has transformed 
the ports of Central America and the Caribbean into natural shipping centers, not only for the 
commercial exchange between the northern and southern hemispheres but also between the 
Caribbean countries with the economic bloc developed in the European Union, with the emerging 
economies in Southeast Asia and by the natural capacities of being able to connect in a relatively 
straightforward way with the two coasts of the United States of America. Recognizing Freire, 
López, and De La Pena (2020) and Bernal-Meza, (2015) that, in the past decades, trade activities 
and commercial maritime routes coming from Asian countries to the U.S. and European markets 
have become important trade partners of Latin America.   

In the Caribbean Sea and Central America (CACM) area, they have identified three types 
of marine terminals impacting the economies of the countries in the area. First are the global 
transshipment hubs with extensive interconnecting networks, the main transportation hubs for 
major carriers. Within this top category is the port of Kingston, Jamaica, and Freeport in the 
Bahamas. A second category is the regional transshipment hubs serving interregional trade in the 
Caribbean, at the port of Bridgetown, Barbados, and Port of Spain terminal, Trinidad. Finally, the 
inter-island transshipment hubs are in Bridgetown, Barbados, and Castries, St. Lucia (Sanchez & 
Wilmsmeier, 2010). Other research conducted by (Harding & Hoffman, 2003) has delineated that 
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shipping services in the Caribbean area can be defined as those that offer regional "North-South" 
services calling at one or more Caribbean ports, arriving at ports in the East or the Gulf area of the 
United States and coming from Europe, but which within their routes will not pass through the 
Panama Canal. The primary commercial activity between the ports of the Caribbean area. A second 
category is the East-West maritime service routes that pass through the Panama Canal and then 
through the Caribbean making interconnected calls at one or more of the Caribbean or Central 
American ports along the route but not systematically. The third category is the intra-regional 
service routes that serve the local and interconnected economies and trade operations of the 
countries within the Caribbean Basin. 
 
Analysis of mega ports and transshipment ports in the Caribbean 
 
Table 1. Main ports of the Caribbean Sea and Central America (CACM) regarding Containerized 
Cargo Capacity (TEUs) and Transshipment Loads 2019 

Ranking Country Port Cargo 
Containers TEUs 

Cargo 
Transshipment 

% Port 
Transhipment 

Cargo 
1 Panamá Colón / Cristóbal / 

Manzanillo (Caribbean) 
4 379 477 3 804 511  86.9 

3 Colombia Bahía de Cartagena  2 933 808 2 118 642  72.2 
4  Bahamas  Freeport  1 396 568  1 354 671  97.0 
5 Jamaica Kingston 1 647 609 1 319 760  80.1 
8 
 

Dominican 
Republic 

Caucedo 1 263 991 581 795 46.0 

Source Sánchez, R. J., and Barletta, E. (2020). Latin America and the Caribbean: The port terminal 
industry and activity indicators for 2019. 

 
Table 1 provides compelling insights into the transshipment operations of the maritime 

ports under examination in this qualitative research. Notably, 97% of the port activities in the 
Bahamas are dedicated to handling maritime cargo and transshipment goods, involving a 
substantial volume of 1.3 million containers. The port of Panama follows closely, allocating 86% 
of its operations to manage over 3.8 million containers, positioning itself as a satellite port fostering 
maritime connectivity for other ports in the region to integrate into global maritime routes. In the 
third position, the port of Jamaica handles 1.3 million containers, with 80% of its port activities 
focused on transshipment services. The data further reveals that the port of Cartagena, Colombia, 
has successfully integrated itself into global maritime routes, overseeing the handling of 2.1 
million containers and dedicating 72% of its port activities to cargo transshipment services. 
Concerning the port of Caucedo in the Dominican Republic, the information indicates that this 
emerging transshipment hub has secured a prominent position in maritime transport, handling an 
impressive 58 million containers annually, with 46% of its activities dedicated to the transshipment 
of goods. In contrast, Puerto Rico, despite its unique position in the Caribbean Sea and Central 
America (CACM) region, does not exhibit significant transshipment activities within the studied 
area. Meanwhile, the data underscores that Cuba's transshipment ports have not managed to 
establish themselves as primary ports in the region, despite being the Caribbean Island with the 
largest population and the closest proximity to North America. 
 
Table 2. Port Infrastructure Quality (QPI) of Major Ports in the Caribbean Sea and Central 
America (CACM)   
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Country Years 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Panamá 6 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 5.7 5.7 
Puerto Rico (San 

Juan) 
5.4 5.3 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 

Jamaica 5.3 5.3 5.1 5.1 4.9 4.7 4.7 4.9 5.1 5.1 
Dominican 
Republic 

4.4 4.4 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.8 4.6 4.9 

Costa Rica 2.7 2.3 2.4 2.9 3 3.1 3.1 3.4 3.5 3.9 
Colombia 2.9 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 3.1 3.1 3.2 
Mexico 3.7 4 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

Bahamas  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Source World Bank (2020) Note: Port Infrastructure Quality Index (QPI) measured company executives' 
perception of their country's port facilities where the WEF (1 = significantly underdeveloped to 7 = well 
developed and efficient by international standards). 

 
Table 2 presents intriguing contradictions regarding the developed port infrastructure in 

the Caribbean and Central America. Notably, the port of Cartagena in Colombia, despite 
positioning itself as one of the most competitive in the area, receives one of the poorest ratings in 
the Port Infrastructure Quality Indexes developed by the World Bank. This rating is lower than 
that of the new ports in Costa Rica and the Dominican Republic. In contrast, Panama maintains its 
leading position in this index, highlighting that its competitive advantages extend beyond its 
location, encompassing robust infrastructure that solidifies its status as the premier port in the 
Caribbean and Central America. 

It's noteworthy that Puerto Rico, although not successfully integrating into the global 
transshipment port system, secures a solid second place in the quality analysis of seaports. This 
underscores the paradox that, while Puerto Rico may not be a major transshipment hub, it 
maintains high-quality port infrastructure. In the case of Cuba, the absence of reliable data on port 
infrastructure accepted by international entities poses a challenge in determining the quality of the 
developed infrastructure on the island. However, it is suggested that the infrastructure in Cuba, 
particularly in the Mariel area, is of high quality, considering significant investments by Brazilian 
investors totaling hundreds of millions of dollars for the creation of the transshipment port. 
 
Table 3. Key Indicators of the Port Infrastructure of the Caribbean Sea and Central America 
(CACM)   

Country 
 

Growth Throughput Cargo 
(TEU) 2010–2019 

Berth Length 
(Meters) Average Berth Port Area 

(Meters 2) 

Panamá      (1) 56% 3,577,481 1,258 4 384,000 

Colombia   (4) 86% 2,309,143   270 8 225,000 
Jamaica      (9) -13% 1,710,747   138 11 1,037,671 
Bahamas  (12) -24% 1,226,886 1,294 3 320,125 
Dom Rep  (14) -34% 1,040,944   922 15 800,000 
Costa Rica(16) -56% 1,090,248   210 6 677,276 
Cuba         (38) N/A 340,000 700 2 180,000 
Ponce, PR N/A - - - - 
*San Juan (11) -1.% 1,361,670   610 46 287,273 

Miller and Hyodo (2021)  
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 Table 3 provides a comparative summary of the port infrastructure and container handling 
equipment established at the transshipment ports examined in this study. The data reveals that the 
fastest-growing transshipment ports in the Caribbean are Panama (56%) and Cartagena, Colombia 
(56%), securing the top two positions. Jamaica's two historically significant ports experienced a 
decline (-13%), as did the Bahamas (-24%), causing them to lose their prominent positions in terms 
of cargo arriving at their transshipment hubs until 2019. The substantial expansion of the Panama 
Canal has positioned the country as a major player in transshipment activities, which are ten times 
greater than those achieved by the port of Mariel in Cuba. The data further highlights that the 
Cuban transshipment port has the least developed infrastructure and container handling equipment, 
lacking the availability of development areas. This places it at a significant disadvantage compared 
to the cargo handling capabilities and expansion opportunities of the new transshipment port in the 
Dominican Republic and the existing but unused facilities at the Ponce transshipment port. 

In the case of Puerto Rico, the transshipment port does not appear among the top fifty ports 
in the Caribbean and Central America. This can be attributed to the strong position of the port of 
San Juan, where maritime cargo handling is centralized, preventing the displacement to this new 
transshipment center. 
 
Table 4. Caribbean and Central America Liner Port Index  
Port 

Country 
LPI Rank 

 
Customs 

 
Infrastructure 

 
International 

shipments 
Logistics 

competence 
Tracking 

& Tracing 
Timeliness 

 

Panama 41 3.26 44 2.95 42 3.14 33 3.35 38 3.2 43 3.25 42 3.63 

Colombia 71 2.81 89 2.5 81 2.58 60 2.93 66 2.79 70 2.84 80 3.17 

Costa Rica 79 2.74 88 2.5 97 2.45 77 2.79 81 2.67 65 2.88 92 3.09 

Dominican 
Republic 86 2.68 102 2.43 102 2.39 83 2.77 93 2.59 71 2.84 99 3.03 

Bahamas 90 2.65 59 2.72 84 2.56 100 2.66 105 2.51 102 2.58 118 2.87 

Jamaica 111 2.52 99 2.45 106 2.36 114 2.53 110 2.48 120 2.48 123 2.81 

Cuba 152 2.23 144 2.15 148 2.09 144 2.3 151 2.2 155 2.18 160 2.46 

 
An intriguing discovery in Table 4, focusing on key indicators of infrastructure and 

transport activity, is that, based on data for the year 2020, Colombia takes the top position in the 
number of arrivals, median time in port (dwelling time), average vessel size, and average TEU per 
container ship. Remarkably, Colombia outperforms the port of Colon in Panama across all these 
metrics. This superiority is further reinforced by Table 7, which indicates that Panama holds the 
foremost position in the port connectivity index. Following closely is its primary competitor for 
transshipment activity in the region, the port of Cartagena in Colombia, maintaining a robust 
position.  

Simultaneously, it's evident that the ports of the Bahamas and Jamaica have experienced a 
decline in their competitive positions in the Caribbean and Central America, being surpassed in 
this index by the new ports in Costa Rica and the Dominican Republic. This shift underscores the 
evolving dynamics in the region's maritime connectivity landscape. This is something very 
interesting because both ports have been operating for less than ten years and have already been 
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positioned in better positions than the two traditional ones and represents great challenges for other 
ports such as Cuba or Puerto Rico to be inserted in the port connection chains of the Caribbean 
Sea region. This is why the new competitive edge in port interconnectivity in the Caribbean Sea 
area has shifted to the relationship between the ports of Panama, Colombia and the Dominican 
Republic and has led the port entities of the Bahamas and Jamaica to initiate extensive renovations 
of their port structures to avoid becoming obsolete and losing the leadership in the global port 
industry that they once had. Demonstrating that of the three major economies of the Greater 
Antilles, the port infrastructure of the Dominican Republic's transshipment port has allowed them 
to overtake Puerto Rico and Cuba in global port competitiveness rankings. 
 
Table 5. Caribbean to World Countries Liner Shipping Connectivity Index 

Countries 
 

Bahamas Colombia Costa 
Rica Cuba Dominican 

Republic Jamaica Panama 
Total 
LSC 

LPI   111 71 79 152 86 90 41  
Germany 1     .324   1 
Netherland 2 .335 .365  .225 .351  .356 5 
Belgium 4 .335 .361     .355 3 
Singapore 5 .315     .313  2 
United 
Kingdom 

6     .344   1 

Hong Kong 9 .317 .366    .316 .356 4 
USA 10 .338 .382 .308 .226 .361 .364 .425 7 
France 15 .334  .285  .337 .297  4 
Canada 17    .239    1 
Spain 18   .287 .238    2 
Italy 21   .279 .233    2 
South Korea 23  .365    .323 .371 2 
China 27 .325 .377    .323 .377 4 
Portugal  28    .230    1 
Mexico 53  .388 .301 .233 .347 .338 .381 6 
Malta    .274     1 
Peru 74  .364     .357 2 
Guatemala 115    .221    1 

Total LSC  7 8 6 8 6 7 7  
 

 
 
Table 6. Caribbean to the Caribbean Countries Liner Shipping Connectivity Index 

Port 
Country 

Bahamas Colombia Costa 
Rica 

Cuba Dominican 
Republic 

Jamaica Panama Puerto 
Rico 

Total 
LSC 

LPI  111 71 79 152 86 90 41   
Bahamas -------       N/A 0 
Colombia .316 ------- .300  .378 .357 .405 N/A 5  
Costa Rica   -------     N/A 0 
Cuba    -------    N/A 0 
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Dominican 
Republic 

.318 .378 .293 .231 ------- .356 .356 N/A 6 

Jamaica   .287 .233 .356 -------  N/A 5  
Panama .320 .405 .307  .356 .350 ------- N/A 5  
Puerto Rico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ------ 0 

Total LSC 3 2 4 2 3  3 2 0  

 
 
Table 7. Caribbean Vessel Activity Track, Liner Shipping Connectivity Index by Regions, and 
U.S. Distance 

Port Country 
Vessel Tracker Liner Shipping Connectivity Index Distance 
In 

Port  
Expected Asia Europe  America Caribbean USA           Miles 

/ Days 

Panamá 110 90 3 2 3 2 1,479  6.2  
Colombia 57 48 3 2 3 2 1,382 5.8 
Jamaica 25 30 4 1 2 3 952  4 
Dom Rep 9 14 0 5 2 3  1,101 4.6 
Costa Rica 6 10 0 4 2 4 1,258  5.2 
Bahamas 30 10 3 3 1 3  107    .4 
Cuba 1 6 0 4 4 2 288  1.2 

Ponce, PR 0 1 N/A N/A N/A N/A 1,180  4.9 
 

The findings on port connectivity in the four regions show that the countries with the 
busiest transshipment ports, Panama, Bahamas, Bahamas, and Colombia, have the highest 
connectivity with Asian ports. While according to the findings in Tables 5 and 6 , the emerging 
transshipment ports in the Dominican Republic, Costa Rica, and Cuba have focused on developing 
connectivity with ports in the European region, which are their main international trading partners. 
Regarding the Americas region, Cuba has developed connectivity with four ports being the only 
one with high connectivity with the ports of Canada and Guatemala. In the case of the Bahamas, 
its primary focus, due to its relationship with China, is to have the most solid connectivity to the 
United States market. In the Caribbean and Central America regions, although all the countries 
studied have high port connectivity with other countries, our findings show no reciprocity among 
them. Table 7 mentions the cases of the Bahamas, Costa Rica, and Cuba, which are not part of the 
ports of significant connectivity for transshipment operations of shipments from Colombia, 
Panama, the Dominican Republic, or Jamaica.  
 
 

Discussion 
 

The comprehensive data presented in this paper on the maritime line connectivity index 
aligns with the predictions made by Rodriguez (2012), who foresaw that Panama would be the 
primary beneficiary of transshipment growth. The maritime trade expansion in Panama, 
specifically from East Asia with manufactured or semi-manufactured products, was a key driver 
for the Panama Canal's expansion in the mid-2010s. As per tables 5 and 6, Panama's leading 
connectivity destinations include China (.377) and Hong Kong (.356). These ports serve as hubs 
for receiving goods from Asia, conducting the transshipment process, and furthering shipping 
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routes to global markets such as the United States (.425) and Europe in ports like Holland (.335) 
and Belgium (.335), occupying the 2nd and 4th positions in the Liner Shipping Connectivity Index. 

Research, such as that by Wilmsmeier and Monios (2016), emphasizes the substantial 
growth of the Colon Container Terminal (CCT) port system in Panama over the past decade, 
claiming a market share of around 50%. The port connectivity index values affirm the ongoing 
significance of Panama's ports as global connectivity hubs, not only Colon. These ports play a 
crucial role in the growth of cargo transport activity, positioning them as the fastest-growing 
transshipment ports in the Caribbean area. The research underscores their ambition to surpass the 
traditional transshipment ports in the Bahamas and Jamaica in the coming years. 

The findings highlight the substantial connectivity levels of the Port of Cartagena in 
Colombia with five of the seven additional ports evaluated in this study: Panama (.405), 
Dominican Republic (.378), Jamaica (.357), Bahamas (.316), and Costa Rica (.300). This 
connectivity extends to three major ports in the Asian region: China (.377), Hong Kong SAR 
(.366), and South Korea (.365). The study emphasizes that the Caribbean transshipment triangle 
has been reshaped by the Port of Cartagena, displacing traditional ports in the Bahamas and 
Jamaica. The Caucedo Terminal in the Dominican Republic has implemented an innovative port 
connectivity strategy, achieving high connection levels with the ports of Germany (.324) and the 
Netherlands (.351), ranking 1st and 2nd in the 2020 Connectivity of Seaports Index. Caucedo has 
notably strengthened its connectivity with leading European ports, including the United Kingdom 
(.344) and France (.337). However, with Asian maritime ports, particularly those in Southeast 
Asia, the Dominican Republic's ports exhibit lower connectivity, potentially attributed to their 
nascent status and focus on solidifying connections with major transshipment ports like Panama 
(.356), Jamaica (.356), and Colombia (.378). 

The findings shed light on the competitive dynamics of transshipment ports, with Panama 
and Cartagena leading in connectivity, reshaping traditional routes, and embracing global shipping 
trends. Caucedo's success in connecting with European ports demonstrates a nuanced approach, 
while the Bahamas faces challenges despite maintaining high connectivity with leading global 
ports. Costa Rica's Moin port shows progress, particularly in connecting with the Americas, but 
lags in Asian connectivity. Jamaica's prominence in the Asian region is highlighted, though it faces 
challenges in establishing high connectivity with neighboring ports. The Mariel container terminal 
in Cuba reveals a strategic focus on European and North American connections but lags in Asian 
connectivity. Lastly, Ponce, Puerto Rico, faces impediments, primarily due to the Jones Act, 
restricting its commercial maritime activities compared to neighboring ports. This study 
contributes valuable insights into the evolving landscape of transshipment ports in the Caribbean 
Sea and Central America, showcasing the intricate web of global maritime connectivity and 
highlighting the competitive positioning of these crucial hubs. 
 

Findings 
 
The findings underscore the Dominican Republic's significant connectivity with all 

transshipment ports in the Caribbean, particularly having the highest connectivity indexes with the 
major ports in Colombia and Panama. Notably, Cuba and Costa Rica, despite commencing 
transshipment activities in 2018, already exhibit a substantial level of connectivity with ports in 
the Dominican Republic. Colombia, in turn, boasts connections with five Caribbean country ports, 
achieving the highest port connectivity index in the region with Panama. Panama itself maintains 
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the highest port connectivity indexes with the two primary transshipment centers in the Caribbean, 
namely Colombia and the Dominican Republic. 

Interestingly, the Bahamas' port does not rank among the top ten ports with connectivity 
indexes with other countries in the study, despite being one of the world's most comprehensive 
operating port centers. Cuba's port interconnectivity remains minimal, attributed to factors such as 
trade restrictions and the U.S. blockade, preventing it from securing a spot among the top ten port 
connectivity centers of other countries, despite its proximity to the U.S. market. An overarching 
observation is that 100% of the Caribbean ports evaluated place the United States in the top ten 
countries with the highest port connectivity index. Panama, Jamaica, the Dominican Republic, 
Bahamas, and Costa Rica lead in port connectivity levels, highlighting the substantial focus on 
transporting cargo to and from the United States in these countries. Colombia, while ranking third, 
still exhibits a notable level of connectivity with the United States. 

In terms of connectivity with robust economies in Southeast Asia, the ports of the 
Dominican Republic, Cuba, and Costa Rica do not display high levels of connectivity with ports 
in China, Hong Kong, South Korea, and Singapore. The global connectivity index emphasizes that 
the Bahamas has developed extensive trade and merchandise exchange activities with major ports 
in leading global economies, including the United States, Belgium, the Netherlands, France, China, 
Hong Kong SAR, and Singapore. South Korea, as a trading partner, exhibits high connectivity 
primarily with Colombia and Jamaica. Notably, the ports of the Panama Canal do not feature in 
the top ten connectivity ports for South Korea, while China and Hong Kong SAR maintain their 
positions. The connectivity index findings suggest that the new transshipment ports in Costa Rica 
and Cuba have strategically focused on ports in countries with high trade exchange rates, such as 
Spain and Italy. For Cuba, ports in Canada, Portugal, and Guatemala hold high importance in the 
connectivity indices of port lines. The nuanced insights provided by the study enhance 
understanding and decision-making in the context of global trade connectivity for these Caribbean 
and Central American ports. 
 

Conclusions 
 

The present study makes a notable contribution to the maritime economics literature by 
providing a comprehensive and comparative analysis of the main transshipment ports in the 
Caribbean Sea and Central America (CACM) region. By examining structures, equipment, and 
compliance with global operational standards, the study identifies Panama, Colombia, and the 
Dominican Republic as the region's most robust and competitive transshipment ports. It goes on 
to establish a transshipment triangle, noting the shift of traditional transshipment activities from 
Panama, Bahamas, and Trinidad Tobago towards the center of the CACM region. 

The empirical confirmation that CACM ports have successfully inserted themselves into 
maritime routes, with connections to essential ports in Europe, Asia, South America, and North 
America, adds valuable insights. The analysis of Cuba's port, despite limitations imposed by the 
U.S. embargo, reveals linkages with countries engaged in commercial activities. The study stands 
out for its multidimensional approach, combining various indicators of port infrastructure and 
global connectivity to highlight the importance and integration of the CACM region within 
international maritime trade routes. 

The research acknowledges its limitations, such as the lack of precise, accurate, and 
uniformly measured data on port infrastructure and connectivity indices across the eight evaluated 
countries. Furthermore, the need for more extensive and reliable data on the operations of 
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transshipment ports in Puerto Rico and Mariel in Cuba is recognized for a more comprehensive 
evaluation against the main ports in Panama, Colombia, and the Dominican Republic. The 
researchers also express the need for global research on the post-COVID-19 insertion of CACM 
ports into the global economy. 

Despite these limitations, the study serves as a foundational step, offering a nuanced 
understanding of the interconnectivity of global maritime routes in the Caribbean Sea and CACM 
region. The findings provide valuable insights for decision-makers, aiding them in ensuring the 
competitiveness and interconnectedness of the region's maritime transshipment ports amid 
growing global competition. The call for further research indicates the researchers' commitment to 
deepening the understanding of the subject in the evolving landscape of global trade. 
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La neurociencia del consumidor, desafío inmediato del Marketing 
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Resumen 
 

Dos de los desafíos a los que se enfrenta el Marketing actualmente y en particular 
la investigación del consumidor, son la aplicación de la Neurociencia del 
consumidor y la inteligencia artificial, en los dos casos, más allá del conocimiento 
sobre cada tema, importantísimo para su aplicación en la industria y la docencia, 
está la ética en el empleo teórico y práctica de estas dos importantes herramientas 
para la disciplina del Marketing. En este documento me circunscribiré a establecer 
una discusión sobre la evolución de la neurociencia y su posible aplicación, ya 
como Neurociencia del consumidor a la investigación del consumidor y las 
limitaciones que se tienen en el mundo académico y en el de los negocios, así 
como la importancia de la Ética dentro de este campo de estudio, todo lo anterior 
basado en lecturas y la práctica de mi especialidad, derivada del estudio formal de 
la neurociencia, el marketing y la educación y la práctica profesional en la 
investigación del consumidor por más de treinta años. 
 
Palabras clave: Ética, comportamiento del consumidor, Neurociencia del 
consumidor, neuromarketing, neurotecnologías, comportamiento del consumidor. 

 
 

Introducción 
 

El presente artículo  no es una investigación bibliográfica y mucho menos una 
investigación formal, es simplemente un conjunto de reflexiones frente a dos aspectos que me han 
preocupado desde que inicie mis estudios en neurociencia en el 2014 y la aplicación de la misma 
a la investigación del consumidor, esta preocupación es la falta de bases verdaderamente 
científicas en neurociencia al hablar de Neuromarketing y la falta de ética en su divulgación y 
supuesta aplicación por parte de los que llame “gurús de humo” en mi libro Diez mitos del 
neuromarketing (Diez, M. 2018) . La Neurociencia es una aglutinadora de diferentes disciplinas 
que tiene como objeto de análisis el sistema nervioso central y periférico y que desde diferentes 
paradigmas, disciplinas y técnicas abordan su estudio, con mayor énfasis en el sistema nervioso 
central y particularmente en el encéfalo y cerebro. 

Autores como Francisco Mora la definen como una diciplina que estudia el desarrollo, 
estructura, función, farmacología y patología del sistema nervioso (Mora, F., 1994, p.190). 
Mientras que Plassman, Zoëga y Milosavljevic, definen la neurociencia como “el estudio del 
sistema nervioso que busca entender el sistema biológico base del comportamiento” (Plassmann, 
H., et al 2012). Podría seguir presentando definiciones, pero creo que lo importante es darnos 
cuenta de la consistencia de las ideas alrededor de una definición, esto me permite darle validez a 
la idea de que la Neurociencia es una aglutinadora de diferentes neurodisciplinas y no una ciencia 
en sí misma, ya que va desde la bioquímica, la fisiología y la anatomía del sistema nervioso hasta 
diferentes disciplinas que estudian el comportamiento del ser humano pasado y presente, pasando 
por el funcionamiento de las diferentes estructuras y sistemas que conforman el sistema nervioso. 

El estudio del cerebro ha evolucionado desde la época antigua, Egipto, Grecia y Roma 
pasando por la época medieval, el renacimiento, el siglo XIX donde empieza a consolidarse con 
las observaciones macro de áreas del cerebro relacionadas con ciertas funciones y los inicios del 
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siglo XX con las aportaciones de Santiago Ramón y Cajal (1852-1937), quien junto a Camilo 
Golgi (1843-1926), gana el premio Nobel de medicina en diciembre de 1906. (Garrido, E y Puig-
Samper, M., 2021, p.29). 

En este contexto el científico Santiago Ramón y Cajal hace dos grandes aportaciones por 
lo que muchos lo consideramos el padre de la neurociencia moderna, desarrollando la teoría 
neuronal, verdadero parteaguas en esta evolución y la polarización de las neuronas, que consiste 
en el envío del impulso nervioso de una neurona entrando por una dendrita recibiéndola otra 
neurona de forma unidireccional y sacándola a otra neurona por el axón, llamado hoy potencial de 
acción. (De Carlos, J. y Borrell J., 2007). Lo anterior es lo que nos permite entender las bases 
neuroquímicas y eléctricas que le permite la comunicación y funcionamiento al sistema nervioso 
y al complejo conjunto de estructuras y sistemas que llamamos cerebro.  

La Neurociencia es relativamente joven bajo este enfoque integrador, ya que sus inicios 
data de los años sesenta del siglo XX; un hito del nacimiento de la neurociencia, como la 
conceptualizamos hoy en día, se da en 1962 cuando se funda el Neuroscience Research Program 
(NRP) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts; y gracias al trabajo integrador del científico 
Francis O. Stchmitt (1903-1985), se logra reunir a un grupo de investigadores en los campos de 
la Biología, Física, Medicina, Psicología, entre muchas otras especialidades, iniciando una 
investigación interdisciplinar de los fenómenos relacionados con el sistema nervioso (Blanco, C., 
2014). Ya en la década de 1990, los avances en la neurociencia se potenciaron gracias al 
mejoramiento y desarrollo de neurotecnologías como la Resonancia magnética funcional o la 
Tomografía computarizada por emisión de fotones simples, entre otras, por este motivo se le 
llamo la década de la neurociencia o década del cerebro, es por eso por lo que algunos autores 
consideran a los años 90 la década de la consolidación de la Neurociencia, como la concebimos 
actualmente. 
 

La neurociencia aplicada 
 

Diferentes neurocientíficos, entre ellos Francisco Mora, consideran que el neuro boom 
aparece a finales del siglo XX y principios del actual, anteponiendo el prefijo neuro a términos 
clásicos como cultura, filosofía, ética, sociología, arte, economía, o teología entre otros, y Mora 
concluye: 
  

El argumento ha sido que las así llamadas neurodisciplinas no son, como tales, 
nuevas disciplinas, sino sólo una expansión más de los mismos conocimientos 
anteriores, con el añadido de una nueva perspectiva, la del funcionamiento del 
cerebro. Para los miembros de estos foros culturales, la palabra <<neuro>> no 
aportará nada que cambie la esencia de la concepción humanística clásica (Mora, F., 
2014, p.26). 

 
Basándome en los anteriores argumentos, puedo determinar porque surge el termino 

Neuromarketing, no como lo han planteado los falsos expertos o gurús de humo, como una nueva 
diciplina, sino como la neurociencia aplicada a la disciplina autónoma e independiente del 
Marketing, Mercadotecnia o Mercadeo. (Diez, M., 2018). Y circunscribiendo esta disciplina que 
surgiría de aplicar la neurociencia al marketing a esta nueva capa de la cultura, como cita 
Francisco Mora, la neurocultura, podríamos considerar el estudio del consumidor, objetivo 
principal en la nueva cultura del marketing y centro de nuestra diciplina, concluyendo que la 
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Neurociencia puede convertirse en una de las bases científicas más importantes del marketing, 
pero a la vez un desafío para la práctica y academia de esta (Mora, F., 2014, p.29). 

Considero que dentro de las bases científicas del nuevo marketing también se deberá 
incorporar a la Neurociencia, como ejemplo ya encontramos esta incorporación de manera más 
consolidada en la Economía, Neuroeconomía, en la Psicología, Neuropsicología, en la 
Educación, Neuroeducación o la Antropología, Neuroantropología, situación que refuerza la 
necesidad de incorporar la neurociencia al estudio del comportamiento del consumidor, ya que 
en fechas recientes disciplinas como la sociología o la antropología han sido incorporadas a este 
estudio. Esta incorporación de la Neurociencia al marketing y en particular a la investigación del 
consumidor, permitirá fortalecer las bases epistemológicas de nuestra disciplina, así como 
probablemente tendremos que cambiar paradigmas tanto en las metodologías cualitativas y 
cuantitativas que empleamos para conocer el comportamiento de nuestro sujeto de estudio, el 
consumidor. (Sánchez, F., 2019).   

En el caso de estas neuro disciplinas sociales y humanísticas requieren de mucho más 
investigación y teorización, incluso la misma neurociencia requiere de una mayor consolidación 
en el entendimiento de muchos de los procesos que llevan a los comportamientos humanos. 
(Trejos-Salazar, D. F., et.al., 2021). Es importante destacar que la Neuroeconomía o la 
Neuroantropología ya son consideradas neurodisciplinas académicas, situación que buscamos 
igualar los que estamos dedicados a la aplicación de la Neurociencia al Marketing, bajo premisas 
científicas y desde luego la Neuropsicología ya considerada una disciplina científica 
multidisciplinaria (Ramos-Galarza, C. et al., 2017). Un claro ejemplo es el premio Nobel de 
Economía del 2002 que le fue entregado al Dr. Daniel Kahneman, psicólogo de formación, por sus 
trabajos desarrollados junto con el Dr. Tversky, sobre la Teoría de las decisiones bajo riesgo, que 
lamentablemente no pudo ser reconocido el segundo por su fallecimiento (Kahneman, D.y 
Tversky, A.,1979). El Dr. Kahneman continuo con las investigaciones y en 2011 publica Pensar 
rápido, pensar despacio, donde sintetiza mucho de su investigación, estableciendo la hipótesis del 
sistema 1 y el sistema 2, así como el concepto de sesgos cognitivos, convirtiéndose en una lectura 
obligada para quien quiera iniciarse en la economía del comportamiento o Neuroeconomía como 
algunos colegas le llaman (Kahneman, D., 2013). En paralelo el Neuromarketing tuvo una 
evolución que podemos observar en la investigación que realizaron Plassman, Ramsøy y 
Milosavljevic (Plassmann, H., et al 2012)., plasmada en la siguiente gráfica: 

 
Fuente: Plassmann, H., Zoëga, T, Milosavljevic, M.  (2012). Branding the brain: A critical review and Outlook. 
Journal of Consumer Psychology 22, pp.18–36. 
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Se observa claramente que antes del 2002 las búsquedas en Google de publicaciones sobre 
Neuromarketing, así como los artículos publicados y empresas dedicadas a esta actividad, son casi 
nulos, en el 2002, como ya comenté, a partir de algunos artículos entre ellos el publicado por el 
profesor de marketing holandés Smidts (Smidts, A., 2002). que ese año denomina 
Neuromarketing a este enfoque de estudio. A partir de estas aportaciones en el 2004 se da un 
boom de crecimiento exponencial en la búsqueda de publicaciones sobre Neuromarketing e inicia 
un crecimiento moderado de empresas con servicios de Neuromarketing y un mayor crecimiento 
en artículos, el 2009 es otro punto de inflexión en el crecimiento de empresas, pero de 
desaceleración en la publicación de artículos, ya que en 2008 inician los cuestionamientos sobre 
el Neuromarketing por la comunidad científica y la visión académica existente con formación en 
investigación. 

Esta discusión en los medios neurocientíficos, que en algunas ocasiones hacen fuertes 
críticas al Neuromarketing, es donde nace la propuesta de llamarle Neurociencia del consumidor, 
circunscrito a la investigación del consumidor, tratando de diferenciar mucho de la pseudociencia 
del Neuromarketing que se produjo en esta primera etapa de la disciplina. 
Justificando, no sé si para no herir susceptibilidades o para no combatir con un concepto muy 
posicionado para estas fechas, que el Neuromarketing podría ser la aplicación de la teorización 
de la Neuroeconomía y la aplicación de criterios derivados de la Neurociencia del consumidor 
(Diez, M., 2018). Un ejemplo es el artículo que aparece en 2010 un artículo de Harvard Review 
of Psychiatry, relevante para hablar de la diferencia entre la neurociencia del consumidor y el 
neuromarketing, entre verdaderos neurocientíficos y charlatanes, entre lo que puede ser, y lo que 
no puede ser, lo que incluye y lo que no incluye y lo que puede hacer y lo que no puede hacer 
(Fisher, C., Chin, L, y Klitzman, R., 2010). El determinante artículo que publican en el 2012 
Plasman, Zoëga y Milosavjevic, nos permite observar los planteamientos que he desarrollado y 
la hipótesis planteada en la presente exposición, el hecho de que el boom del Neuromarketing se 
frena a partir del 2008 y se acentúa este declive en el 2009 a partir de artículos auditados de 
neurocientíficos y académicos sobre el tema. Sin embargo, se siguen publicando artículos como 
el del Senior Editor at Harvard Business Review, Eben Harrell, donde realiza un informe sobre 
el estado del arte del Neuromarketing, planteando conclusiones con las que no concuerdo, desde 
un punto de vista de la neurociencia y también del marketing. 

Sin un afán de critica personal, quien es Eben Harrel, además de ser actualmente el 
Senior editor de la prestigiosa revista Harvard Business Review, Harrel estudio Bachelor of 
Arts (B.A.) en English Language and Literature en Princeton University y un Máster, en English 
Language and Literature en University of St Andrews, probablemente es un destacado escritor, 
pero que hay de tener bases sólidas de neurociencia y marketing como para escribir lo que 
plantea en su artículo, cito:  

 
El campo del neuromarketing, a veces conocido como neurociencia del 
consumidor, estudia el cerebro para predecir y potencialmente incluso 
manipular el comportamiento del consumidor y la toma de decisiones 
(Harrel, E., 2019), 
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Los desafíos 
 

Por otro lado, bajo la visión del Dr. Mora, la educación entra en esta incorporación de la 
neurociencia a diferentes diciplinas (neurocultura), en este caso hablaríamos de neuroeducación, 
situación que nos obliga a los mercadólogos a tener al menos conocimientos básicos de 
Neurociencia y no creer en mitos, si es que pretendemos enseñar nuestra disciplina con bases 
científicas más consolidadas y si pensamos especializarnos en la investigación del consumidor 
para su aplicación o enseñanza. En un estudio cualitativo, basado en dos sesiones de enfoque 
comúnmente llamados focus group en el argot del marketing, consistente en dos paneles de ocho 
profesores por sesión y moderada la discusión por mí con más de veinticinco años de experiencia 
como moderador, la primera realizada con maestros de la facultad de marketing de una universidad 
privada y ocho maestros de marketing de una universidad pública en la ciudad de Puebla, México, 
desarrollado para mi tesis doctoral, (Diez, M., 2022) 

Teniendo como una de las hipótesis de trabajo el hecho de que los maestros de marketing 
no conocen sobre neurociencia y los que suponen conocer en realidad han leído o escuchados 
sobre mitos del Neuromarketing, este grupo de profesores me permitió obtener los siguientes 
insigths: 

 
 La neurociencia puede ayudar a comprobar con ciencia lo que antes era solo intuitivo en 

el marketing. 
 Existe un desconocimiento total sobre neurociencia. 
 Se cree en mitos divulgados por los gurús de humo del neuromarketing. 
 La neurociencia puede ser útil para la docencia y didáctica en el marketing. 

 
Y es aquí donde propongo un primer desafío, la aplicación de la Neurociencia para que la 

investigación del consumidor se enriquezca como lo pretendemos algunos investigadores, y así 
llamar a esta expansión de la investigación del consumidor, Neurociencia del consumidor. Esta 
nueva herramienta en el conocimiento de nuestro sujeto de estudio, ahora bajo la óptica de la 
neurobiología o la neurociencia, una discusión que se tuvo desde la fundación del Neuroscience 
Research Program (NRP), fue el cómo denominar a esta aglutinadora de neurodisciplinas 
llegando a determinar que el termino neurobiología limitaría el estudio solo disciplinas biológicas, 
algo que no se deseaba. En este sentido Plassman y sus colegas determinan:  
 

El objetivo de la neurociencia del consumidor será adaptar métodos y teorías de 
la neurociencia, combinadas con teorías del comportamiento, modelos y diseños 
experimentales de consumidores, psicología y disciplinas afines, como las ciencias 
de la decisión conductual, para desarrollar una teoría neuropsicológicamente sólida 
y comprender así, el comportamiento del consumidor. (Plassmann, H., et al 2012). 

 
El pensar, como muchos lo han hecho, que la investigación del consumidor aplicando 

neurociencia es simplemente la implementación de neurotecnologías y en casos particulares 
aparatos diseñados supuestamente para el neuromarketing, no solo es absurdo, sino se cae en un 
engaño por parte de los desarrolladores de estos aparatos y de quien dice que con ellos podemos 
ser concluyentes para que nuestros clientes puedan tomar decisiones en el mercado, o validar 
hipótesis en la academia. Mucha de la divulgación de esta área del conocimiento, la Neurociencia 
del consumidor confundiéndola con el término Neuromarketing, planteado por primera vez por 
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el Dr. Ale Smitds (Smidts, A., 2002), genero confusión y tergiversación de conceptos, así como el 
creer en mitos, por parte de los mercadólogos ignorantes de la Neurociencia. 
 

A principios del siglo XXI, influenciados por el boom de los años de la década de1990, 
algunos mercadólogos, publicistas y académicos de las áreas del marketing y los negocios, 
empiezan a discutir sobre la aplicación de la neurociencia en el conocimiento del comportamiento 
del consumidor, y como lo comenté, la confusión entre el término Neruromarketing y 
Neurociencia del consumidor produjo una serie de libros, artículos, entrevistas y conferencias, de 
supuestos expertos en Neuromarketing, que terminaron siendo cuestionados a partir de verse 
involucrada la comunidad científica y académica de la neurociencia. 

El segundo desafío será el poder aplicar verdaderas neurotecnologías de imagenología 
como la resonancia magnética o la electroencefalografía o biométricas como la respuesta 
electrodérmica, para esto se requiere haber realizado estudios y prácticas de especialización y 
tener una amplia experiencia en su manejo, así como corroboraciones con análisis estadístico o 
cualitativo, con tests o entrevistas, que también requieren de amplios conocimientos en estos 
temas. 

El tercer desafío consistirá en la aplicación de esta importante disciplina paraguas en la 
práctica, por lo que requeriremos capacitar en el campo de la Neurociencia teórica a los que 
pretendan incorporarse al estudio del comportamiento del consumidor, así como desarrollar 
programas académicos en Neurociencia del consumidor. Lo anterior permitirá complementar las 
herramientas existentes para entender los comportamientos humanos, así mismo, nos exigirá a los 
investigadores sociales a entender profundamente la neurociencia y la aplicación de 
neurotecnologías en experimentación y estudios para entender más y mejor las razones del 
comportamiento del consumidor en casos particulares, ya que las generalizaciones podrán hacerse 
cuando se llegue a hipótesis comprobadas o rechazadas según sea el caso.  

Por otro lado, el cuarto desafío también se encuentra en la docencia del Marketing, ya que 
se requerirá de conocimientos de neurociencia, por parte de los docentes, para validar hipótesis e 
incluso teorías relativas al comportamiento del consumidor, bajo una óptica verdaderamente 
científica y no solo especulativa o pseudocientífica. Además de disponer de herramientas 
didácticas basadas en neurociencia para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, más allá 
de solo la trasmisión de la cultura y experiencia de la diciplina, sino logrando metas pedagógicas 
y educativas dándole carácter o naturaleza y con sentido u orientación sociohistórica, como lo 
menciona Touriñan. (Touriñan, J., 2011). 

Los supuestos expertos o gurús de humo no solo tergiversaron conceptos e hipótesis de la 
Neurociencia, mezclando pensamiento mágico o casi mágico, hipótesis de la escuela psicológica 
del Psicoanálisis, considerada por el filósofo de la ciencia Mario Bunge como pseudociencia 
(Bunge, M. 2010) y desarrollaron hipótesis sin bases científicas ni experimentación que al 
someterlas a un rigor científico fueron totalmente rechazadas. Me pregunto, ¿esto es ético, es 
válido comercialmente engañar al público?, desde la visión del marketing, para mí no lo es, y desde 
una perspectiva científica mucho menos, y parafraseando al Dr. Bunge, no solo es un fraude al 
público que se acerque a la pseudociencia, sino es un peligro para la economía y por consiguiente 
para la sociedad (Bunge, M., 2010). 

En este sentido, el Dr. Altschuler, plantea que siempre han existido charlatanes que nos 
quieren vender mitos y pseudociencias, entonces porque nos debe importar ahora, cito:  
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Porque el buen manejo y progreso de una sociedad democrática depende del libre 
intercambio de ideas dentro del marco de un discurso racional… y no de la sutil 
incursión de ideas religiosas y pseudocientíficas en los asuntos públicos y 
profesionales. (Altuschuler, D.R., 2017, p.334). 
 
Entonces es aquí donde se entrelaza la ética con la investigación, teorización y divulgación 

de esta subdisciplina del marketing, que discutiré más adelante. Me pregunto, ¿existe algún estudio 
en alguna revista auditada de neurociencia, que demuestre que se puede predecir un 
comportamiento de los individuos o manipularlos en su toma de decisiones? La respuesta es no 
hay evidencias científicas de estas afirmaciones, pero cuantos profesores de marketing leen la 
prestigiada revista antes citada, creyendo por su prestigio que lo escrito en ella es una verdad 
absoluta. Comenta Javier Armentia en la contraportada, de la obra de Mario Bunge, Las 
pseudciencias, ¡vaya timo¡, lo siguiente: 
 

Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. Algunas 
llegan a alcanzar notoriedad gracias a los medios de comunicación que nos 
trasmiten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones pseudocientíficas 
sin establecer antes un mínimo de veracidad. Así astrólogos, homeópatas, 
creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros timadores parecen disfrutar de 
una completa impunidad para vendernos sus productos (Bunge, M. 2010, 
contraportada). 

 
Y continua Salvador López Arnal en esta contraportada: 
 

Los científicos y los filósofos -escribe Bunge- tienden a tratar la superstición, la 
pseudociencia y hasta la anticiencia como basura inofensiva, incluso, como algo 
adecuado al consumo de masas; están demasiado ocupados con sus propias 
investigaciones como para molestarse por tales sinsentidos. Esta actitud, sin 
embargo, es de los más desafortunado. Y ello por las siguientes razones. Primero, 
la superstición, la pseudociencia y la anticiencia no son basura que pueda ser 
reciclada con el fin de transformarla en algo útil: se trata de virus intelectuales que 
pueden atacar a cualquiera –lego o científico- hasta el extremo de hacer enfermar 
toda una cultura y volverla contra la investigación científica. Segundo el 
surgimiento y la difusión de la superstición, la pseudociencia y la anticiencia son 
fenómenos psicosociales importantes, dignos de ser investigados de forma 
científica y, tal vez, hasta de ser utilizados como indicadores del estado de salud de 
una cultura (Bunge, M. 2010, contraportada). 

 
Basándome en este tipo de argumentos y lo que plantea el mismo Mario Bunge: “Dado lo 

idealista que resultan ciertas conjeturas sobre la naturaleza de la mente sería ridículo pretender 
confirmarlas solo mediante la exploración del cerebro. (Bunge, M. 2010, p. 39). 

Esto es lo que pretendo que sea un fundamento a los cuatro desafíos que observo se 
manifiestan actualmente, no solo profesionalizar a los que se dediquen a la neurociencia del 
consumidor, sino impedir que se sigan tergiversando los fundamentos de la neurociencia, 
utilizando ideas de la pseudociencia del Neuromarketing aplicada al marketing a través de libros, 
cursos y artículos sin bases de neurociencia, sin principios académicos y sin rigor científico. El 
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siguiente aspecto para una sana incorporación de la neurociencia a la investigación del 
consumidor y en general al marketing, es la Ética, algo que en cualquier disciplina es importante, 
pero que en la Neurociencia del consumidor es vital, ya que nuestros sujetos de estudio son 
humanos y tenemos que establecer un código de ética y protocolos muy estrictos.  

 
La ética 

 
Me gustaría continuar con varias reflexiones sobre ciencia, pseudociencia y los mitos y 

verdades a medias que se divulgan como verdades irrefutables. A continuación, estableceré siete 
grandes diferencias entre ciencia y pseudociencia, que nos permitirá abrir la posibilidad de 
discusiones posteriores de este importante tema al pretender aplicar neurociencia al marketing y 
en particular en la investigación del consumidor, desde la visión del Dr. Altschuler (Altschuler, 
D.R., 2017, p. 340). El primer punto es que las ciencias naturales como las sociales y humanidades, 
que llamará simplemente ciencia, requieren de evidencias y aceptan que una hipótesis o idea 
establecida en un momento histórico, sea modificada o desechada por nuevas evidencias, nada es 
irrefutable en la ciencia. El segundo punto es que la ciencia divulga través de artículos con una 
literatura bien organizada y auditada por pares, mientras que la pseudociencia lo hace a través de 
una literatura mal organizada, recurrente y no auditada por pares. El tercer punto es que la ciencia 
define claramente cuál es la disciplina pertinente, mientas que en la pseudociencia no hay 
disciplina pertinente. El cuarto punto lo podríamos determinar como que la ciencia resuelve sus 
controversias internamente, mientras que la pseudociencia lo puede hacer interna y públicamente, 
un peligro más para la sociedad.  quinto punto es que la ciencia no acepta explicaciones 
sobrenaturales, la pseudociencia, sí acepta si explicaciones sobrenaturales. Por último, el sexto 
punto y no menos importante es que las ciencias naturales se basan en leyes naturales, las sociales 
y humanísticas en ciencias humanas, esto es la ciencia es pertinente para la ciencia, mientras que 
en la pseudociencia la ciencia se ignora.  

La pregunta obligada es: ¿a qué se ajusta más el Neuromarketing, como ha sido difundido 
en medios de comunicación, revistas, libros, cursos o conferencias?, considero que es claro que, a 
una pseudociencia, con todos los riesgos que ello implica. Fuera de la información contenida en 
artículos aparecidos en revistas auditadas en los campos de la neurociencia o del marketing, mucha 
de la información sobre Neuromarketing existente son neuro tonterías como los denomina la Dra. 
Molly Crokett (Crockett, M., 2012). Otra pregunta necesaria ante lo anterior sería: ¿podemos 
permitir desde la academia seria y formal o la investigación en el campo de la Neurociencia del 
consumidor, que se sigan difundiendo las ideas emanadas de una pseudociencia? Creo que es un 
deber desde una posición ética en la práctica y docencia del marketing, impedirlo, cuestionarlo 
con evidencias y divulgar una Neurociencia del consumidor basada en teorización, 
experimentación y aplicación de Neurociencia en casos específicos. 

Por otro lado, tenemos un fuerte compromiso para desarrollar un código de ética que limite 
las prácticas no éticas y determine normas sobre la aplicación de neurotecnologías y 
experimentación, que permitan construir metodologías dentro de un marco ético y transparente, 
así como protocolos de investigación y así poder normar la práctica y la divulgación de la 
Neurociencia del consumidor. 
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Conclusiones 
 

Porqué considero un desafío para el marketing el considerar a la neurociencia como una 
disciplina que nos puede aportar mucho como una herramienta científica para conocer más 
profundamente al consumidor y su comportamiento en sus actos de apropiación, lo considero un 
desafío, primero, porque necesitamos que desaprendan los profesionales y académicos del 
marketing, la contaminación que produjo el Neuromarketing pseudocientífico al inicio de su 
divulgación. Segundo la necesidad de desarrollar programas de extensión universitaria y 
postgrados, no sobre el neuromarketing pseudocientífico, como se ha venido haciendo, sino sobre 
la Neurociencia como integradora de diferentes neurodisciplinas, estos programas deberán 
enfocarse a profesionales y académicos que les permitan entrar en contacto con la teoría de la 
neurociencia, antes de pretender experimentar con neurotecnologías sin bases científicas, con el 
fin de desarrollar académicos especializados que posteriormente sean los pares que revisen la 
literatura producida en este campo. Y tercero, establecer un Código de ética estricto, que regule la 
publicación de literatura no auditada y que permita desarrollar protocolos y metodologías con 
enfoque científico, en primer lugar, respetando la intimidad e integridad de los sujetos de estudio 
y, en segundo lugar, publicando literatura sin falsas verdades o verdades a medias, se requiere de 
evidencias contundentes.   

Ante la información vertida en este artículo, puedo concluir que se requiere revisar la 
literatura escrita sobre Neuromarketing antes del 2008, ya que será muy poca la que puede aportar 
al conocimiento de la neurociencia aplicada a la investigación del consumidor, seguro vamos a 
encontrar literatura con pocas bases de neurociencia o incluso sin bases, cayendo más en literatura 
pseudocientífica que académica y científica. También tendremos que revisar literatura sobre el 
tema, posterior al 2008, para validarla como información que permita enriquecer, con bases 
científicas, el acervo bibliográfico para su divulgación en el ámbito profesional y académico de la 
Neurociencia del consumidor. Y por último tendremos que empezar a producir literatura con 
bases científicas sobre la aplicación de la neurociencia al conocimiento del consumidor y su 
aplicación al marketing y las disciplinas del área de los negocios en general, para documentar y 
crear un verdadero acervo bibliográfico sobre el tema. 

 
“…documentar significa simplemente coleccionar el presente para la posteridad.” 

Luiselli, V. (2019). 
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