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EDITORIAL
Energía y cambio climático

Es c la ro  que el crecim iento de la pob lac ión , 
la extracción de m ateria les, la producción  
a lim en ta ria  y el increm ento  de energía para 
todas las activ idades hum anas nos conducen 
a un estado de colis ión con las capacidades 
de la b iosfera y los ecosistemas en el proceso 
de asegurar la provis ión de bienes y servicios 
indispensables para  la v ida  (1). La producción  de 
energía convencional y con tam inan te  es hoy una 
de las más graves en este escenario, tan to  que 
la com un idad  in te rnac iona l y las potencias ya 
han  em pezado a d a r muestras de preocupación  
po r la seguridad  energética y, con e llo  po r la 
am enaza del cam b io  c lim ático .

En el actual cam b io  c lim ático  por p rim era  vez 
se viene dem ostrando  que la hum a n id a d  ha 
ca m b iado  decisivam ente un ciclo libe rando  
C O 2  a la a tm ósfera a través de la quem a de 
com bustib les fósiles y cam bios en el uso del 
suelo po r más de 5 0 0  0 0 0  años. El o rigen del 
cam b io  c lim ático  se rem onta  a dos grandes 
transform aciones en el uso de la energía. 
En p rim er lugar, la energía h id rá u lica  fue 
reem p lazada  po r el ca rbón , una fuente de 
energía condensada por la natura leza a lo la rgo  
de m illones de años. Fue el ap rovecham ien to  del 
ca rbón para  nuevas tecnologías lo que propulsó 
la revolución industria l y desató aum entos sin 
precedentes en la p roductiv idad . La segunda 
g ran trans fo rm ac ión  ocu rrió  150  años más ta rde . 
El pe tró leo  había sido una fuente de energía 
hum ana duran te  m ilen ios. En C h ina , po r e jem plo , 
se registran pozos petro leros ya en el s ig lo  IV. 
N o  obstante, la u tilización del pe tró leo  para  los 
m otores de com bustión in te rna a com ienzos del 
s ig lo  XX m arcó el in ic io  de una revo lución en 
el transporte . La quem a de carbón y petró leo, 
jun to  con el gas na tu ra l, ha trans fo rm ado  a las 
sociedades hum anas al proveerle la energía 
im pu lso ra  de grandes aum entos en la riqueza y 
la p roductiv idad , pero tam b ién  ha im pu lsado  el 
cam b io  c lim ático  (2).

La econom ía hum ana ha crecido 
vertig inosam ente , se m u ltip licó  más de 6 0  
veces desde la revolución industria l a la fecha, 
y entre 2 0 1 0  y 2 0 5 0  se m u ltip lica rá  por cuatro. 
¿Cóm o proveer la suficiente can tidad  de energía 
para  tal crecim iento económ ico  sin con tinuar 
acrecentando las em isiones de gases de efecto 
invernadero  y por tan to  el cam b io  c lim ático?

Las respuestas tecno lóg icas y las propuestas 
g lobales están a la vista, pero no hay suficiente 
vo lun tad  política de los grandes tom adores 
de decisiones para  ap o rta r en su so lución. 
U na  propuesta im portan te  es a b a n d o n a r los 
com bustib les fósiles (carbón, petró leo) com o 
fuente princ ipa l de producción  energética, y 
m ig ra r lo  más rá p id o  posib le  hacia fuentes de 
energías renovables com o la h id ráu lica , eólica, 
m areom otriz , geotérm ica  y sobre todo  la energía 
so la r (1 ). D e esta fo rm a , la reducción de las 
em isiones de gases de efecto invernadero  se 
prevé que estaría adecuadam ente  encam inada . 
C om p lem en ta riam en te , hay necesidad de 
increm entar la efic iencia de las p lantas 
generadoras, el aum ento  del uso de tecnologías 
de energía renovable, re fo rzado  con un uso 
más eficiente de la energía en el transporte , los 
edific ios y los distintos sectores industria les (3).

Al fin  y al cabo, debem os tener en cuenta que 
prácticam ente  toda la energía que tenem os 
d ispon ib le  en el p laneta proviene del Sol. Los 
com bustib les fósiles son tales porque  a lguna  vez 
fueron  seres vivos que, en grandes cantidades, 
quedaron  sepultados y po r procesos geológ icos 
de m illones de años se trans fo rm aron  en 
petró leo  y ca rbón . Es decir, son productos de la 
fotosíntesis del pasado. Asim ism o, las energías 
eólica e h id ráu lica  son p roducto  de energía so lar 
más gravedad . Salvo la geotérm ica  y la a tóm ica , 
todas las fuentes de energía en la T ierra tienen 
que ver con el Sol de a lguna  m anera  (1).
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El Program a de las Naciones U nidas para  el 
D esarro llo  (PNUD) prom ueve diversas estrategias 
de b a jo  consum o de ca rb o n o , que van desde 
el apoyo  en la trans fo rm ac ión  del m ercado 
de electrodom ésticos eficientes en m ateria  de 
energía hasta la ayuda a los países para  que 
e lim inen las barre ras de acceso al uso de energías 
renovables. También prom ueve una transic ión  a 
la rg o  p lazo hac ia  fo rm as de transporte  con ba jas 
em isiones de ca rbono  y sostenibles.

El potencia l acum u lado  de ca len tam ien to  del 
p laneta que se ha  evitado com o resultado de la 
la b o r del PNUD en m ateria  de sustancias que 
ago tan  el ozono en todo  el m u n d o , asciende a 
2 4 ,5  m illones de tone ladas m étricas de C O 2  (4).
La clave, entonces, es in flu ir sobre la conducta 
de las instituciones y las personas y a len ta r las 
inversiones en em presas y activ idades inocuas 
para  el m ed io  am biente .

La U nión Europea, asum iendo el liderazgo 
m und ia l en la lucha contra  el cam b io  c lim ático  
y a la vez en su afán de protegerse de energía 
ante eventuales crisis in te rnac iona les, ha 
em prend ido  com o reto una g ran re form a 
energética com ún , considerada h is tó rica , con 
énfasis en la protección del m ed ioam b ien te  a 
través de la energía renovab le . Sus líderes, en 
m arzo de 2 0 0 7 , se com prom etie ron  a a lcanzar 
la estrategia energética , conocida  com o 2 0 -2 0 
2 0 , hasta el año  2 0 2 0 . Esta estrategia im p lica  
el cum p lim ien to  de tres grandes ob je tivos: 1) 
reducir 20  % el consum o energético m ed iante  
una m ayor efic iencia energética ; 2) increm entar 
el uso de energías renovables hasta a lcanzar 20  
% el consum o energético to ta l, y 3) reducir en 20  
% las em isiones de gases de efecto invernadero  
en re lac ión  con las em isiones de 1 9 9 0 .

De acuerdo con las tendencias de consum o 
energético, to d o  parece ind ica r que el cam bio  
c lim á tico  es y será inevitab le , y la T ierra continuará

calentándose. Solo basta im a g in a r que de llegar 
el increm ento  del consum o energético al 8 3 ,7  % 
hasta el año  2 0 2 5 , tal com o está previsto desde 
1990 , el p laneta rec ib irá  el 76 ,4  % más de C O 2 
en este lapso (5).

M ientras más ta rdem os en asum ir las decisiones 
y en m o d ifica r nuestros patrones dom inantes 
de generación  y uso de energía, más altos 
serán los costos po r adap tac ión  a un fu tu ro  
que, previs ib lem ente, se nos anuncia  lleno de 
im pactos adversos.
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Percepción de las acciones de responsabilidad social en 
empresas de la región Junín

Perception of social responsibility actions in companies from Junín

Jaim e G abrie l Castilla Barraza1 
Universidad C ontinental

RESUMEN
O b je tivo s : M ostra r la percepción de los pob ladores 
sobre la im p lem entac ión  de acciones de 
responsab ilidad  social de las empresas que operan 
en las ciudades de La O roya , C oncepción y H uancayo 
de la reg ión Junín; establecer las expectativas y 
dem andas de la pob lac ión  y a n a liza r los factores 
re lac ionados con conflictos sociales que se reclam a 
al em presariado . M é todos : La investigación fue de 
tipo  básico, nivel descriptivo y d iseño transversal. Se 
recurrió  a la revisión de lite ra tura  especializada, con 
un tra b a jo  de cam po de carácter m ixto, a través de 
la ap licac ión  de cuestionarios, entrevistas y grupos 
focales con pob ladores, decisores y especialistas. 
R esultados: Las com unidades m anifestaron que las 
em presas nunca han m ostrado interés de apoyo, 
cons iderando  que su la b o r en responsab ilidad  
social es insufic iente (63 ,3  %), toda  vez que solo 
producen con fines lucrativos; deb ieron  respa ldar 
sus pedidos en educación (68 ,4  %) op inó  que 
la inversión fue insufic iente ; salud (68 ,9  %) lo 
consideró insufic iente; y contra tac ión  de la m ano 
de ob ra  de los pob ladores de la zona (62 ,6  %) 
señaló  que fue insufic iente. C onc lus iones : Dados 
los niveles de insatisfacción en educación y 
e m p leab ilidad , p rinc ipa lm ente , la d iscon fo rm idad  
en estas poblac iones te rm ina  transfo rm ándose  
en conflictos sociales, po r lo que las instituciones 
públicas y privadas tienen el im pera tivo  ético y 
estratégico de genera r m odelos que respondan a la 
d iversidad cultura l y des igua ldad .

J a im e  C as tilla  

jc a s tilla b @ y a h o o .c o m

H is to r ia l d e s a r t ic u lo :
R ec ib id o : 17  d  e p  2 0 1 4
A p ro b a d o : 10 d e  m a y o  d e  201-4  

D is p o n ib le  en lín ea : 3 0  d e  ju n io  d e  2 0 1 4

Palabras clave: Responsabilidad
socia l, conflictos sociales, gestión 
socia l, La O roya , C oncepción , 
Huancayo.

1 L icenciado en C iencias de la C o m un icac ión . Licenciado en Educación para  el D esarro llo . Investigado r de  la U n ivers idad C o n tinen ta l.
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ABSTRACT

O bjec tives : To show  residents' perception 
abou t the im p lem en ta tion  o f social 
responsib ility  actions fro m  com panies 
ope ra ting  in La O ro ya , C oncepción and 
H uancayo cities in Junin reg ion ; to  set 
peop le 's  expectations and dem ands, 
and to assess factors re lated w ith social 
conflicts w hich are a com p la in t. M e thods: 
The research was basic, descriptive level 
and cross-sectional design. We review 
specialized lite ra ture , w ith a m ixed w o rk  
fie ld , th rough  the use o f questionnaires, 
interviews and focus groups w ith residents, 
decis ion-m akers and specialists. Results: 
C om m unities stated tha t com panies have 
never shown support interest, considering 
tha t its w o rk  on social responsib ility  is 
insuffic ient (63 ,3  %), since they on ly p roduce 
w ith the purpose o f m aking  a p ro fit; they 
should  back up the ir education orders (68 ,4  
%) fe lt tha t investm ent was insuffic ient; 
health (68 ,9  %) was considered insuffic ient; 
and contract residents' la b o r (62 ,6  %) 
was insuffic ient too . C onc lus ions : G iven 
the d issatisfaction levels in education  and 
em ployab ility , m ainly, the d isagreem ent in 
this popu la tion  turn  in to  social conflicts, so 
that pub lic  and private  institutions have the 
m ora l and strategic im pera tive  to  generate 
m odels w hich respond to  cultura l d iversity 
and inequality.

Keyw ords: Social responsibility, social
conflicts, social m anagem ent, La O roya , 
C oncepción, Huancayo.

INTRODUCCIÓN
El presente artícu lo  m uestra la perspectiva 
de tres loca lidades de la reg ión Junín, 
donde  se aprecia  cóm o se teje un con junto 
de a rgum entos que no solo expresa la visión 
de sus habitantes sobre las activ idades 
em presaria les, sino tam b ién  re fle ja  la 
existencia de una serie de dem andas no 
resueltas, sobre las que hay que re flex ionar 
y buscar a lternativas.

La idea de p ro pone r e idea r una estructura 
m odé lica  de responsab ilidad  social en la

reg ión  es un desafío que p lantea el presente 
estudio. Al estar centrada en conocer las 
dem andas y expectativas de la pob lac ión  
de loca lidades de H uancayo, La O ro ya  y 
C oncepción  hacia las diferentes empresas 
que operan  en sus zonas, el tra b a jo  buscó 
iden tifica r cóm o las empresas ejecutan 
sus acciones para  re lacionarse con las 
com unidades invo lucradas, a través del 
desarro llo  de estrategias de responsab ilidad 
social.

En dichas estrategias tenem os en cuenta 
la perspectiva de Pierre Hupperts, quien 
refiere que los planes y p rogram as 
deben situarse en al menos tres aspectos 
re lac ionados entre sí: (a) personas, vale 
decir quienes hab itan  en los espacios 
físicos en donde  la em presa desarro lla  sus 
activ idades; (b) p laneta, en a lusión d irecta 
al m ed io  am b ien te ; (c) gananc ia , re fe rido  a 
que las acciones de responsab ilidad  social 
deben ser vistas com o una inversión y no 
com o un gasto que no garan tiza  el re to rno 
social de la inversión, puesto que si se hace 
b ien, podría  m ax im iza r las u tilidades de la 
m ism a (1).

La arista de p reocupación  rad ica  en la 
con flic tiv idad  socia l, com o consecuencia del 
aban d o n o  del Estado y la desatención de 
las empresas que invierten en loca lidades 
próxim as al en to rno  de su quehacer 
p roductivo  o com ercia l. De ahí que sea 
un tem a de m últip les ram ificaciones, 
cuyo o rigen a su vez tiene com ponentes 
culturales, económ icos, sociales, étnicos e 
ind iscu tib lem ente  gerenciales.

Si b ien existe una responsab ilidad  del Estado, 
no deja de ser c ierto que las empresas 
tienen el im pera tivo  ético y estratégico de 
in te ractuar con las expectativas y dem andas 
de estas pob lac iones, el no hacerlo , bien 
podrían  a lim e n ta r d icha conflic tiv idad . 
Ejemplos com o los de C a jam arca , hacia 
fines del 2 0 1 1 , o el de Bagua (Amazonas) 
en jun io  de 2 0 0 9 , ponen en relieve 
la fo rm a  en la que se ha tra b a ja d o  la 
responsab ilidad  social po r parte  de las 
empresas que intervienen en esos espacios. 
Investigaciones rea lizadas señalan que los 
princ ipa les conflictos sociales ocurrie ron
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en la década de los ochenta e in icios de 
los noventa, asociados a la grave crisis 
económ ica y social de este período. En 
esos años, hubo una situación de tensión 
que llegó a las p rop ias puertas de la 
c iudad de L im a, en el sentido de que si la 
cap ita l, con fo rm e describe M atos M a r (2), 
ya em pezaba a cam b ia r su rostro tras la 
m ig rac ión , se em pezaba a pe rc ib ir que el 
fenóm eno  de los conflictos sociales ya no 
eran solo en el in te rio r del país.

Esta s ituación, para  m uchos entendidos 
en la m ateria , no se ha superado, po r lo 
que es recurrente que existan bolsones de 
pobreza, dem andas insatisfechas, así com o 
e jem plos flag ran tes de corrupción  estatal, 
p reva lencia  de grupos de poder e interés 
económ icos que increm entan el riesgo de la 
conflic tiv idad  socia l. En los ú ltim os 2 0  años, 
se aprecia  que los conflictos sociales ba ja ron  
un poco deb ido  a la drástica política de 
g ob ie rno  duran te  la década de los noventa. 
Sin em ba rgo , hacia el año  2 0 0 0  fueron las 
protestas sociales las que perm itie ron  el 
re to rno del sistema dem ocrá tico  en el país, 
proceso que fue  im pu lsado  por el gob ierno  
de transic ión . Tras la caída del régim en 
fu jim o ris ta , se reavivaron los conflictos 
sociales, com o p roducto  de la dem anda 
social insatisfecha, con m ayor énfasis en 
el caso de las com unidades indígenas y las 
empresas extractivas.

Estudios com o los de Tanaka (3) revelan 
que la percepción que el país crece pero 
sin inclusión social ni una adecuada 
d is tribución  de riqueza, es un detonante  
que a lim enta  la con flic tiv idad  social en el 
país, más aún en zonas donde  existe una 
fuerte activ idad em presaria l asociada a 
la industria  extractiva o energética, en 
las que las acciones de responsab ilidad 
social em presaria l son percib idas com o 
débiles o desfasadas (surgen después de 
la conflic tiv idad  y no com o acciones de 
previsión).

En el 2 0 0 7 , la O rg a n iza c ió n  Internacional 
del T rabajo (OIT) a través de su O fic ina  
Regional para  A m érica  Latina y el C a ribe  
recuerda que "en muchas partes del m undo 
los pueblos no gozaban de los derechos

hum anos fundam en ta lm en te  en el m ism o 
g ra d o  que el resto de la pob lac ión  de los 
Estados en que viven y que han su frido  a 
m enudo una erosión en sus leyes, valores, 
costum bres y perspectivas. Los pueblos 
indígenas y triba les en A m érica  Latina, 
presentan, hoy en día, los peores ind icadores 
socioeconóm icos y la d iscrim inac ión  labora l 
po r o rigen  étn ico o racia l ag rava brechas 
de ingreso de m anera  ra d ica l" (4).

La responsab ilidad  socia l, de acuerdo a 
Rojas nace en los años 2 0  del s ig lo  XX y se 
fo rta lece  en los 50 's  y 6 0 's , se in ic ia  po r la 
idea de que si las em presas usan recursos 
que posee una sociedad, el so lo hecho 
de su uso genera un deber ético y po r 
consiguiente  de a lguna  m anera  este uso 
debe devolver a la sociedad los respectivos 
beneficios (5). Al respecto, la O IT refiere que 
la responsab ilidad  social em presaria l (RSE) 
es hoy un concepto de uso hab itua l, cuyo 
s ign ificado  ha evo luc ionado , cam b iando  
según el m om ento  y el lugar, y que a 
m enudo ha sido in te rp re tado  de m anera  
d iferente. En genera l puede sostenerse que 
la RSE refle ja  el cóm o las empresas tom an 
en consideración las repercusiones que sus 
activ idades tienen sobre la sociedad (4). 
N o obstante, V in tró  y C om ajuncos señalan 
que "debe entenderse com o un m ode lo  de 
gestión em presaria l que in tegra  aspectos 
económ icos, sociales y m ed ioam bienta les, 
desde un punto  de vista ético y sostenible, a 
la pa r que se o rien ta  hacia la satisfacción de 
todos los grupos de interés de la em presa" 
(6).

C abe ind ica r que lo concerniente a la 
responsabilidad social no solo se evidencia 
hacia fuera  de la em presa, sino tam bién 
hacia dentro, entre sus prop ios traba jadores. 
De ah í la im portanc ia  que le o to rgan  a las 
acciones que se desarro llan en su interior, 
conform e reseña la OIT, que sostiene desde 
el 2001 que la gerencia actual ya no solo 
tiene en cuenta para su gestión el área 
económ ica, financ iera  y de producción , sino 
que tam b ién  invo lucra lo hum ano (7). Y este 
fac to r hum ano es el que, en una perspectiva 
transfo rm aciona l de la o rgan izac ión , tom a 
la previsión de un con junto de acciones de 
responsabilidad social.
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Según la Asociación Española de D irectivos 
de R esponsabilidad Social (DIRSE), en la 
ac tua lidad  parece existir un consenso sobre 
qué es la RSE, qué objetivos debe tener y 
cóm o debe enfocarse (8), po r lo que resulta 
com p le jo  entender po r qué aún se cometen 
errores y om isiones en la im p lem entac ión  
de intervenciones en responsab ilidad  social. 
Las em presas aún consideran que este tipo  
de intervenciones son externa lidades que 
no m erecen la m ayor inversión ni esfuerzo 
sesudo, po r lo que optan po r actuar de 
m odo  poco estratégico y déb ilm ente  
p laneado .

El aspecto más trascendente de la 
responsab ilidad  social es que, de ejecutarse 
de m odo  efectivo y d ir ig id o  a la construcción 
de m ecanism os efectivos de desarro llo  
social para  las com unidades y loca lidades 
próxim as al quehacer em presaria l, puede 
constitu irse en un m ecanism o efectivo para 
genera r las condic iones necesarias para 
conseguir la paz social y a tenuar así la 
conflic tiv idad  socia l. El fundam en to  de ello, 
ha de rad ica r a su vez en una com unicación  
que estreche los lazos entre las empresas y 
las loca lidades con las que se re lac iona.

Al respecto, W illiam s enfatiza en la 
necesidad de com un ica r lo que se está 
e jecutando, más aún de parte de una 
em presa hacia una com un idad , y es que 
" lo  com un icac iona l de cada una de las 
experiencias se cruza necesariam ente 
con lo cu ltu ra l, en tend ido  com o 'proceso 
to ta l' a través del cual los s ign ificados y 
concepciones son socia lm ente construidos 
e h is tóricam ente trans fo rm ados" (9). Vale 
decir que sin un com ponente  social que 
in teractúe y se com un ique  con la pob lac ión  
que está en el en to rno  de las activ idades 
em presaria les, es im pos ib le  establecer 
los lazos necesarios para  m e jo ra r la 
perfo rm ance  para  el en tend im iento  de dos 
m iradas cu ltu ra lm ente  distintas.

Beck expresa que tras la p lu ra lid a d  de 
intereses, am enaza y crece la rea lidad  de 
riesgo, que ya no respeta los intereses y 
las fron te ras sociales y nacionales. Tras los 
m uros de la ind ife renc ia  p ro life ra  el pe lig ro . 
N a tu ra lm ente , eso no s ign ifica  que a la vista

de los crecientes riesgos em erja  la a rm onía  
en contraposic ión  a los conflictos sociales
(10).

Macassi (11) po r su parte, a firm a  que si bien 
el interés po r los conflictos sociales ha sido de 
la rga  data , lo que ha cam b iado  básicam ente 
es la m irada  y el en foque con que se vienen 
a b o rd a n d o  y ana lizando . Las ciencias 
sociales han subrayado  que la "frac tu ra  
estructural entre el Estado y la sociedad" 
y la "crisis crón ica de la representación 
entre la clase po lítica  y la c iudadan ía " eran 
la cond ic ión  suficiente para  explicarlos. 
Sin em ba rgo , estas argum entaciones 
no pueden esclarecer la s im ilitud  en las 
d inám icas y el func ionam ien to  que los 
conflictos tienen en diferentes latitudes del 
p laneta y en países con distintos g rados de 
desarro llo . El hecho es que los conflictos no 
se definen por los estallidos de vio lencia  
sino que tienen un período  de m adurac ión  
y un proceso de reencauzam iento que 
G a ltu n g  ha denom inado  el "c ic lo  de 
v ida  de los conflic tos". C om o  en todo  
proceso social existen m árgenes para  la 
prevención, que según G a ltung  "tiene 
com o obje tivo  trans fo rm a r la existencia de 
intereses incom patib les  entre las partes en 
otros positivos para  todos los im p licados", 
buscando que los conflictos se transform en 
en procesos de desarro llo  y cam b io  social, 
según refiere Macassi (11).

De esta m anera , " la  sociedad exige una 
pa rtic ipac ión  activa de todos los actores 
en aras de lo g ra r procesos de desarro llo  
hum ano. Ante esta perspectiva, cabe 
preguntarse ¿por qué una em presa tom aría  
esta opción  y se ub icaría  en un escenario 
d ife renc iado  del tra d ic io n a l? " (11). Las 
empresas cobran ah í una m ayor relevancia, 
más aún entre las poblac iones que 
perciben rec ib ir poca atención del Estado 
y que encuentran en el em presa riado  una 
a lte rna tiva  frente a su p rob lem ática .

En el Perú, el M in is te rio  de Energía y M inas 
concibe que la responsab ilidad  social es 
"un  com prom iso  que las empresas asumen 
po r el b ienestar del en to rno  social que las 
rodea. Bajo este com prom iso , las empresas 
evitan o m itigan  cua lqu ie r im pacto  negativo

9



P ercepción  d e  las a cc io n e s  d e  re s p o n s a b ilid a d  so c ia l en  em pre sa s A p u n t. c ienc . soc. 2 0 1 4 ;  0 4 (0 1 )

que sus operaciones puedan ocasionar 
sobre las personas y potencian todos 
los im pactos positivos que una inversión 
trae  a las áreas en que se desarro llan  las 
operac iones" (12).

El p rob lem a  que surge entonces es: ¿Cóm o 
se asocia la percepción de la pob lac ión  
de las zonas rurales, con respecto a las 
empresas que tra b a ja n  en sus ám bitos, con 
las acciones de responsab ilidad  social entre 
la pob lac ión  rural de H uancayo, La O roya  
y C oncepción?

El ob je tivo  de la investigación fue  por 
lo tan to  de te rm ina r cóm o se asocia la 
percepción de la pob lac ión  de las zonas 
rurales, con respecto a las empresas que 
traba jan  en sus ám bitos, con las acciones 
de responsab ilidad  social entre la pob lac ión  
rura l de H uancayo, La O roya  y C oncepción .

La hipótesis de la investigación fue: La 
percepción de la pob lac ión  de las zonas 
rurales, con respecto a las empresas que 
traba jan  en sus ám bitos, resulta negativa 
acerca de las acciones de responsab ilidad 
social que deberían de e jecutar éstas entre 
la pob lac ión  rural de H uancayo, La O roya  
y C oncepción .

En la investigación, se han encontrado 
ciertas lim itaciones en el tra b a jo  de cam po, 
toda  vez que las personas m an ifestaban su 
desconfianza a o p in a r sobre el acc ionar 
de las em presas, desestim ando pa rtic ipa r 
en grupos focales o la encuesta, hecho 
que o b lig ó  a re p ro g ra m a r más de una vez 
los grupos focales y a m p lia r la base de 
encuestados. A sim ism o, tuvo que desecharse 
a lgunas de las encuestas ap licadas al 
no estar deb idam ente  llenadas. Se acota 
tam b ién  que el en foque de responsab ilidad 
social que se busca m ostrar pretende 
a b o rd a rla  desde la gestión, re lac ionándo la  
con la conflic tiv idad  socia l.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se basó en el levantam iento  de 
in fo rm ac ión  y el anális is de la percepción 
de los pob ladores de las com unidades 
consultadas, sobre la reputación  que

han generado  las em presas en las zonas 
prio rizadas para  el presente estudio. Se 
p lan teó  hacer una investigación con dos 
com ponentes, uno cuantita tivo  y o tro  
cua lita tivo , a fin  de cruzar las va riab les de 
la investigación. El perfil de los públicos 
en la investigación fue  m ultin ive l, pues 
se entrevistó a expertos nacionales e 
in te rnaciona les, líderes locales, au toridades, 
servidores públicos y personas destacadas 
de la com un idad . Para la ob tención de la 
m uestra se utilizó la fó rm u la  estadística 
estándar en la que se estim ó un m argen 
de e rro r m uestral del 5 % y un g ra d o  de 
co n fia b ilid a d  de 90  %.

La encuesta se ap licó  a una m uestra de 2 3 6  
residentes de las loca lidades de C arhuaco to  
y M orococha  (Yauli, La O roya ), El Tambo y 
P ilcom ayo (H uancayo), y Pucará, A la p a m pa  
y M ariscal C astilla  (Com as, C oncepción).

RESULTADOS

De acuerdo con la in fo rm ac ión  ob ten ida , 
los pob ladores consultados consideran 
que las empresas im p lem entan  de m anera  
insufic iente sus acciones de responsab ilidad 
social en las com unidades de las provincias 
de H uancayo, La O roya  y C oncepción .

Tras el análisis m u ltiva riab le  de las 
respuestas de los encuestados, tenem os 
que el 63 ,3  % señala que perciben com o 
insufic iente a la responsab ilidad  social de 
las empresas de su loca lidad .

La tendencia  en cuanto a las expectativas 
y dem andas de la pob lac ión  rural de 
H uancayo, La O roya  y C oncepción  hacia el 
em presa riado  que tra b a ja  en sus ám bitos 
rad ica  en la búsqueda de apoyo  en m ateria  
de p rom oción  de la e m p leab ilidad  y la 
in fraestructura social en educación y salud. 
El instrum ento, en ese sentido, ha in d a ga d o  
en los aspectos de salud, educación, 
em pleo, m ed io  am biente , desarro llo  local y 
re lación con la com un idad .

C abe precisar que es en educación y salud, 
donde  rad ica la m ayor sensib ilidad de 
la com un idad  en to rn o  a las dem andas
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Tabla N° 1: Percepción de la RS en Huancayo, 
La Oroya y Concepción

P e rce p c ió n  d e
re s p o n s a b il id a d  s o c ia l

P o rc e n ta je

S u fic ien te 1 4 ,7  %

Insu fic ien te 6 3 ,3  %

N o  o p in a 2 2 ,0  %

TOTAL 1 0 0 ,0  %

asociadas a conflictos sociales, que al estar 
ausentes en el acc ionar del Estado, se exige 
al em presariado .

Sobre la educación, la m ayoría  de las 
personas encuestadas sostienen que la 
in tervención de las em presas ha sido 
insufic iente (68 ,4  %), de acuerdo con la 
tab la  2.

Expertos consultados señalan que a 
las empresas no les corresponde dicha 
labor, del m odo  que las com unidades 
lo esperan. O 'B r ie n  (13) enfatiza que 
el sector educación, "n o  es ob ligac ión  
de n inguna  em presa, sino más bien del 
Estado... lo  m e jo r sería m e jo ra r la ca lidad  
de la enseñanza con tra tando  a profesores". 
B obad illa  (14) señala que el apoyo  hacia 
la educación, "depende  un poco de las

Tabla N° 2: Apoyo empresarial a la educación

A p o y o  en  
e d u c a c ió n

P o rc e n ta je

S u fic ien te 1 7 ,9  %

Insu fic ien te 6 8 ,4  %

N o  o p in a 1 3 ,7  %

TOTAL 1 0 0 ,0  %

políticas de la em presa. La em presa 
tam b ién  se da cuenta po líticam ente que la 
in fraestructura es m uy a trac tiva ... la gente 
cuando ve obras se im pacta  ráp idam en te ". 
Basili (15) agrega  que en educación, "hay  
que com prom eterse  a m over un in d ica d o r 
c la ram ente  com prensib le  y m ed ib le , 
verificab le . Sin eso todas las ayudas serán 
vistas com o parches y lavado  de m anos", 
po r lo que se explica la puntuación  
a lcanzada en ese aspecto, de acuerdo a los 
encuestados.

En sa lud, tenem os que la m ayoría de las

respuestas ca lifican  de insufic iente a la 
la b o r que despliegan las empresas en las 
loca lidades consultadas, con un 6 8 ,9  % que 
la considera insuficiente.

En sa lud, O 'B r ie n  (13) señala que tam poco  
"es la b o r de la em presa, pero podrían 
hacer cam pañas de despistaje de ciertos 
m ales y rea liza r a lgunas labores de salud 
preventiva. Estos p rogram as son muy 
efectivos y ráp idam en te  m e jo ran  la ca lidad  
de salud del lu g a r" . Para B obad illa  (1 4), 
el sector salud "tienen casi intrínseco el 
cam b io  socia l. Entonces si haces una posta

Tabla N° 3: Apoyo empresarial a la salud

A p o y o  en
s a lu d

P o rc e n ta je

S u fic ien te 8 ,6  %

Insu fic ien te 6 8 ,9  %

N o  o p in a 2 2 ,5  %

TOTAL 1 0 0 ,0  %

m édica tienes que m ira r que la en ferm edad 
sea reducida , que la gente esté bien de 
sa lud. La in fraestructura puede estar 
perfectam ente a rticu lada . al tem a socia l". 
Según Basili (15), la em presa debe asum ir 
que "hay  que com prom eterse  a m over 
un in d ica d o r c la ram ente  com prensib le  y 
m ed ib le , ve rificab le ".

Sobre el em pleo, O 'B rien  (13) señala que "se 
puede tra b a ja r en proyectos que m ejoren la 
p roductiv idad  de la zona, en especial del 
sector ag ríco la ". De acuerdo con B obad illa  
(14), la p rom oc ión  del em pleo es "un  tem a 
fundam en ta l si se qu iere m ano de obra  que 
no existe hay que p re p a ra r a la pob lac ión  
para  que tenga esa capac idad . Es decir, 
si hay productores, ah í de productos que 
requ iera  la em presa a esos productos hay 
que fo rta lecerlos, darles capac itac ión".

Tabla N° 4: Apoyo empresarial a la 
empleabilidad

A p o y o  a  la  
e m p le a b i l id a d

P o rc e n ta je

S u fic ien te 2 0 ,0  %

Insu fic ien te 6 2 ,6  %

N o  o p in a 1 7 ,4  %

TOTAL 1 0 0 ,0  %
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La apuesta de Basili (15) es " fo rm a r m ano 
de ob ra  ca lificada , es una inversión de 
re torno co m probado , incluso si es a 
m ed io  o la rg o  p lazo. Por e jem p lo , el Perú 
padece una espantosa escasez de choferes 
profesiona les. N o es una fo rm ac ión  ni muy 
la rga  ni m uy cara, y hay bastante em p leo  en 
esa línea. Hay que encon tra r certificaciones 
de corto  p lazo y bastante específica a las 
necesidades de la em presa o de otras 
empresas del m ercado. Eso es siem pre útil 
y b ien a g ra dec ido ".

Lo m ism o se aprecia  en lo re fe rido  al 
apoyo de la em presa al cu idado  del m edio  
am biente , en donde  el 6 8 ,5  % refiere que 
esta la b o r es insuficiente.

Tabla N° 5: Apoyo empresarial al medio 
ambiente

A p o y o  a l m e d io  
a m b ie n te

P o rc e n ta je

S u fic ien te 1 9 ,4  %

Insu fic ien te 6 8 ,5  %

N o  o p in a 12,1  %

TOTAL 1 0 0 ,0  %

C ontra riam en te  a lo que se considera un
tem a más sensible, se aprecia  que está 
por deba jo  de otros com o desarro llo  local,
aunque con un porcenta je  
educación y salud.

casi s im ila r al de

Tabla N° 6: Apoyo empresa 
local

rial al desarrollo

A p o y o  a l 
D e s a r ro llo  Loca l

P o rc e n ta je

S u fic ien te 1 2 ,6  %

Insu fic ien te 7 2 ,2  %

N o  o p in a 1 5 ,2  %

TOTAL 1 0 0 ,0  %

El apoyo  de la em presa hacia el desarro llo  
local, es considerado insufic iente por un 
72 ,2  %. En contraste con las dem ás aristas 
de la R esponsabilidad Social, es la que 
a lcanza el m ayor nivel de insatisfacción 
entre los encuestados.

Es en el re lac ionam ien to  con las 
com unidades, en donde  el desconocim iento
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es m uy a lto  (41 ,9  %), de jando  en un 
segundo luga r a quienes lo consideran 
insufic iente (44 ,5  %).

Tabla N° 7: Esfuerzos para relacionarse con la 
comunidad

E s fu e rzo s  p o r  la  re la c ió n  
c o n  la  c o m u n id a d

P o rc e n ta je

S u fic ien te 1 3 ,6  %

Insu fic ien te 4 4 ,5  %

N o  o p in a 4 1 ,9  %

TOTAL 1 0 0 ,0  %

De las entrevistas a p ro fu n d id a d  con 
au to ridades y representantes locales, así 
com o en los grupos focales con pob ladores 
de las diferentes loca lidades, tenem os que:

• En P ilcomayo, po r e jem p lo , el g rupo  
foca l con pob ladores re fir ió  que de parte 
de las em presas "n o  ha llegado  n ingún 
apoyo  económ ico, ni so c ia l..." .

• En M orococha, una au to ridad  local 
aseguró que "La pob lac ión  to ta lm ente  
está d iv id id a .  la m inoría  con el 
a lca lde . bueno tienen sus prop ias 
decisiones. Yo le daría  un sentido c la ro . 
la m inera ha visto un d istrito  m uy m a l .  
nosotros com o pob lac ión  querem os que 
cum pla  con la responsab ilidad  socia l... 
exig im os que la m inera  cum pla  con el 
estudio de im pacto  am b ien ta l que ha 
presentado al Estado Peruano. D entro de 
e llo  se com ponen una serie de cosas de 
responsab ilidad  socia l, educación, salud, 
m ed io  am biente , tra b a jo , de v iv ie n d a .  
y muchísim as cosas m ás".

• Hecha la consulta, un personal del 
Estado en M arisca l C astilla , señaló  que 
"hasta  el m om ento  lo que he visto es que 
gracias a la em presa de repente (se) ha 
d ad o  tra b a jo  a la c o m u n id a d .  porque 
ellos (la em presa) dan preferencia  a la 
pob lac ión  de acá, com o tam b ién  ha 
ven ido  gente de f u e r a .  sin em bargo  casi 
la m itad  de la pob lac ión  que no qu iere 
que estén porque dice están cap tando  el 
agua  que es para  la pob lac ión ".

De parte  de los expertos consultados,
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se aprecia  que existe la con firm ación  
que en efecto hay dem andas de que le 
corresponden al Estado; no obstante, es 
im portan te  que la in tervención que realice 
la  em presa tenga  ese sesgo, puesto que 
a m ed ida que subsanen esas fa lencias o 
vacíos, pero sin perder la perspectiva que 
tiene la o p o rtun idad  de genera r lealtades 
y fide lizac ión  de los pob ladores, sí hace 
un esfuerzo técn icam ente serio y sesudo, 
donde  la p rop ia  pob lac ión  es ca lificada , 
a fin  de conocer lo que les corresponde y 
cóm o con tribu ir al m an ten im ien to  y cu idado  
de los bienes y servicios recib idos.

DISCUSIÓN
Bajo la prem isa de G a ltung  (c itado p o r 
Macassi), de que los conflictos "tienen un 
período de m aduración  y un proceso de 
reencauzam iento", es necesario advertir los 
peligros que supone el hecho de que los 
pob ladores de las loca lidades consultadas 
tengan la percepción de abandono  e 
inacción de parte del Estado y el desinterés 
del em presariado.

N o es posible suponer que frente  a la desidia 
de las empresas o el p rop io  Estado, no se 
estén gestando conflictos sociales entre la 
pob lac ión  de dichas loca lidades. D e ah í la 
necesidad de genera r intervenciones sociales 
sostenidas en criterios hacia la p rom oción  
del desarro llo  social de dichas localidades. 
Esta situación no hace sino rea firm a r la 
postura de Tanaka sobre la "presencia 
des igua l" del Estado y la aparente respuesta 
de las empresas orien tada  solo a "resolver 
los prob lem as" (solo si se presentan), en 
lu g a r de "so luc iona r las causas que los 
generan". Es evidente que e llo , contraviene 
la perspectiva de Hupperts, toda  vez que 
-al parecer- en las loca lidades donde  se 
hizo el presente estudio, el acc ionar de 
las empresas deja de lado a las personas, 
obv iando  el criterio  de re torno social de la 
inversión.

U n m ode lo  de responsab ilidad  social 
para  la reg ión , no es sino el resultado 
de la convergencia  de acciones que se 
concatenan en po r lo m enos tres sentidos:

• Q ue  correspondan con la percepción 
im peran te , a fin  de m od ifica rla  si es 
negativa, p rob lem ática , adversa o 
potencia l gene rado ra  de conflictos.

• Q ue  se traduzca en un esfuerzo técnico, 
sostenible y que invo lucre a los prop ios 
pob ladores en la construcción de una 
visión com pa rtida  de desarro llo , de un 
carácte r netam ente endógeno, pero 
ca lificado  y pertinente.

• Q ue  incluya e lem entos para  la 
transferencia , sosten ib ilidad y la 
preservación de la paz social.

D e acuerdo con lo investigado, podem os 
conc lu ir que existe una g ran expectativa 
p o r parte  de la pob lac ión  p o r la atención 
de sus dem andas, hecho que se re lac iona 
d irectam ente  con postu lados com o los de 
A m artya  Sen y el en foque de desarro llo  
hum ano basado en la am p liac ión  de las 
capacidades. A  m ed ida  que las empresas 
le b rinden m ayo r im po rtanc ia  y atención 
a las loca lidades, pod rá  m e jo ra r la 
percepción de sus acciones com o parte de 
su responsab ilidad  socia l.
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Gestión empresarial, nivel de competitividad y 
productividad de empresas del sector textil de Huancayo

Business management, competitiveness level and productivity of 
textile companies from Huancayo

Gustavo Loayza Acosta1, Sonia C urasm a Q uispe2.
Universidad C ontinental

RESUMEN
O b je tiv o s : D e te rm inar el nivel de com petitiv idad  de 
em presas del sector textil con potencia l exportador 
de la p rov inc ia  de H uancayo, Perú; p rom over 
el desarro llo  de las áreas más críticas de gestión 
de las empresas ob je to  de estudio de acuerdo 
con el resultado del m apa de com petitiv idad . 
M é to d o s : La investigación fue  ap licada , con 
diseño descriptivo. La recolección de datos fue a 
través de la ap licac ión  del m apa  de com petitiv idad  
em presaria l, que pe rm itió  ob tener in fo rm ac ión  
del nivel de com petitiv idad  y p roductiv idad  de la 
em presa. La muestra estuvo constitu ida po r 1 5 
em presas partic ipantes en el Program a de Training 
en G estión Exportadora (PTGE) de Prom perú. Las 
m ediciones se rea lizaron al in ic io  y al fin a l, para  
luego de te rm inar los respectivos d iagnósticos de 
com petitiv idad  de la em presa. R esu ltados: Las 
em presas increm entaron  el nivel de com petitiv idad  
de 2 ,9 6  a 3 ,6 7  puntos sobre un tota l de 5 puntos. 
El increm ento  porcentua l po r áreas fue de 60  % a 
7 3  % en p laneam ien to  estratégico, de 62  % a 7 4  % 
en p roducción  y operaciones, de 64  % a 7 6  % en 
aseguram ien to  de la ca lidad , de 56  % a 7 4  % en 
com erc ia lizac ión , de 66  % a 7 4  % en con tab ilidad  
y finanzas, de 66  % a 75 % en recursos hum anos, 
de 4 7  % a 7 5  % en gestión am b ien ta l, y de 42  % 
a 63  % en sistemas de in fo rm ac ión . C o n c lu s io n e s : 
Se increm entó  la com petitiv idad  de las empresas, 
18 % en com erc ia lizac ión , 21 % en sistemas de 
in fo rm ac ión  y 28  % en gestión am b ien ta l, po r c itar 
las áreas donde  se a lcanzó un m e jo r desem peño.

G u sta vo  Loayza

g I oayza @ co ntí ne nta I. ed u. pe

H is to r ia l d e l a r tíc u lo :
R ec ib id o : 9 d e  a b r i l  de  2 0 1 4  

A p ro b a d o : 3  d e  ju n io  de  2 0 1 4  
D is p o n ib le  en lín ea : 3 0  d e  ju n io  d e  2 0 1 4

P alabras C la v e : Gestión
em presaria l, com petitiv idad ,
p roductiv idad , gestión exportadora , 
com erc ia lizac ión , gestión
am b ien ta l, sistemas de In fo rm ación .

11 Econom ista, d irec to r de  la Escuela A ca dém ica  de Econom ía y docente  in ves tigado r de  la U n ivers idad C o n tinen ta l. 
 ........

15



G e s tió n  e m p re s a r ia l y  e l n ive l d e  c o m p e tit iv id a d  y  p ro d u c tiv id a d  d e l sec to r A p u n t. c ienc . soc. 2 0 1 4 ;  0 4 (0 1 )

ABSTRACT

O bjec tives : To determ ine the competitiveness 
level o f textile com panies w ith export 
potentia l in H uancayo province, Peru; to 
p rom ote  the deve lopm ent o f the most critical 
m anagem ent areas o f com panies which 
are study subject accord ing  to  the results 
o f the com petitiveness m ap. M e thods : The 
research was app lied  w ith pre-experim enta l 
design. Data co llection was th rough  the 
business com petitiveness m ap app lica tion , 
w hich a llow ed to  ob ta in  in fo rm a tion  about 
the com petitiveness and productiv ity  level o f 
the com pany. The sam ple  consisted o f 15 
com panies tha t partic ipa te  in the Training 
Program  in Export M anagem en t (PTGE) from  
Prom perú. The measures were taken at the 
beg inn ing  and at the end, then to  determ ine 
the respective com petitiveness d iagnoses 
o f the com pany. Results: C om panies
increased the com petitiveness level from  
2 ,9 6  to  3 ,6 7  points out o f a to ta l o f 5 points. 
The percentage increase by areas was from  
60  % to  73 % on stra teg ic p lann ing , 62  % to 
74 % on production  and opera tions, 64  % to 
76 % on qua lity  assurance, 56%  to  74 % on 
m arke ting , 66  % to  74 % on accounting  and 
finance, 66  % to  75 % in hum an resources, 
4 7  % to  75 % in environm enta l m anagem ent, 
and 42  % to 63 % in in fo rm a tion  systems. 
C onc lus ions : C om petitiveness o f PTGE's 
com panies steadily increased: 18 % in 
m arke ting , 21 % in in fo rm a tion  systems 
and 28  % in environm enta l m anagem ent. 
To cite areas w here a better perfo rm ance  
was achieved. Specialty la b o r skills and soft 
skills in students w ho  partic ipa ted  in PTGE 
increased.

Keyw ords: Business m anagem ent,
com petitiveness, productivity, export 
m anagem ent, m arke ting , environm enta l 
m anagem ent, in fo rm a tio n  systems.

INTRODUCCIÓN
El P rogram a de Tra in ing en Gestión 
Exportadora (PTGE) surge com o necesidad 
de d a r con tinu idad  en la m ejora  del nivel 
com petitivo  (1) de em presas del sector textil 
con potencia l exportador, que no cuentan

con co laboradores que puedan im pu lsa r 
la v ia b ilid a d  a un plan de m ejora  de la 
com petitiv idad  de estas, p rinc ipa lm ente  
p o r el a lto  costo que ellos representan 
(rem uneraciones). El Estado a través de 
la C om is ión  de Prom oción del Perú para 
la Exportación y Turismo (Prom perú) solo 
podía  fin a n c ia r asistencia técnica pero 
no la perm anencia  de co laboradores que 
le ayuden a la im p lem entac ión  de planes 
de m e jo ra . En este contexto, se p lan teó  a 
las empresas agrupadas en el C onsejo 
Ejecutivo Regional de Exportaciones Junín 
(CERX Junín) un tr iá n g u lo  m acroeconóm ico  
(Figura 1) con tres instituciones: Prom perú, 
po r el Estado; CERX Junín, po r el sector 
em presa ria l; y la U niversidad C ontinenta l y 
el Institu to C on tinen ta l representando a la 
O rgan izac ión  Educativa C on tinen ta l (OEC), 
p o r la academ ia  con la ap robac ión  de los 
d irectivos de estas instituciones se in ic ió  el 
PTGE.

A  través de la in teracción de las empresas, 
instituciones educativas y el Estado se buscó 
que las empresas exportadoras logren 
una gestión em presaria l con resultados 
y objetivos en exportac ión continua que 
im pacten en el desem peño com petitivo  
de las em presas del PTGE en m ercados 
in ternaciona les.

Un anális is de d im ensión  naciona l rea lizado  
po r la U niversidad del Pacífico (2), ind ica 
que el sector textil pe ruano  tiene un enorm e 
potencia l p o r la "tra d ic ió n  ancestral de más 
de 3 0 0 0  años", que puede concretarse 
si se log ra  fo rm a r una cadena de va lo r 
sostenible s iem pre que esté soportada  p o r 
un efic iente proceso productivo .

En la reg ión Junín existe un d iagnóstico  
y prospectiva com petitiva  (3) sobre sus 
activ idades económ icas potencia les, pero 
de m anera  inexp licab le  entre estas no se ha 
inc lu ido  el sector textil, a pesar de con ta r 
con una can tidad  s ign ifica tiva  de empresas 
ded icadas al rubro.

En el 2 0 0 5 , el M in is te rio  de C om erc io  
Exterior e labo ró  el Plan Estratégico Regional 
Exportador (PERX) (4) en el cual se desarro lló  
el Plan O pe ra tivo  Sectorial (POS) de
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Figura N° 1: Triángulo macroeconómico del PTGE.

Exportación del Sector Textil-Confecciones 
dentro  del Plan M aestro de Facilitac ión  del 
C om erc io  Exterior. En este POS se reconoce 
a la reg ión Junín con un gran potencial 
expo rtador en el sector de confecciones de 
fib ras de pelo fin o  o a lpaca.

En la región Junín, el sector textil en el 
rub ro  de prendas de pelo fin o  o a lpaca 
no ha ten ido  apoyo  s ign ifica tivo  po r parte 
de instituciones del Estado, sin em bargo  
e llo  no ha anu lado  el enorm e potencial 
de los productores de este sector; todo  lo 
con tra rio , es un g rem io  em presaria l que 
se ha ido  conso lidando  por in ic ia tiva  e 
im pu lso  p rop io , a pesar de la p rob lem ática  
p rop ia  de las m icroem presas en el Perú 
(poco acceso a la capacitac ión , asistencia 
técnica, etc.). Esto po r la escasez de 
recursos y la p rio rizac ión  que ellos rea lizan; 
no obstante, vieron en el PTGE una gran 
o p o rtun idad  para  acceder a asistencia 
técnica, que fue b rindada  por los a lum nos 
de los últim os semestres y los docentes de 
d iferentes carreras profesionales tan to  de la 
U niversidad C on tinen ta l com o del Instituto 
C on tinen ta l.

Antecedentes de p rog ram as tripa rtitos  
(Estado, em presa privada , instituciones 
educativas) com o el que ha sido desa rro llado  
en el PTGE a fa vo r del g rem io  textil del CERX 
Junín, no han sido encontrados. La la b o r de

Promperú al ser un ente de p rom oción  de 
exportaciones, tiene dentro  de sus objetivos 
institucionales, sin em bargo , el apoyo  vía 
capacitac ión  a em presas con potencial 
exportador, y en func ión  de e llo  ha ven ido  
apoyando  a este g rem io  em presaria l.

El ob je tivo  genera l del estudio fue 
increm entar el nivel de com petitiv idad  de 
empresas del sector textil con potencial 
exportador. Los objetivos específicos 
p lan tean desa rro lla r las áreas más críticas 
de gestión em presaria l de acuerdo con 
el resu ltado del m apa de com petitiv idad , 
a través del apoyo de los diferentes 
p rogram as de Prom perú; asim ism o 
aum en ta r las ventas de exportación a través 
del uso de herram ientas tecno lóg icas, el 
pos ic ionam ien to  en el m ercado naciona l e 
in te rnac iona l.

MATERIAL Y MÉTODOS

El d iagnóstico  com petitivo  (5) in ic ia l 
rea lizado  dentro  del PTGE a las empresas 
que pa rtic ipa ron  en este se muestra en la 
ta b la  1.

De acuerdo con el d iagnóstico  in ic ia l de 
com petitiv idad  desa rro llado  por Promperú 
(6), se observa que las áreas más débiles
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son los sistemas de in fo rm ac ión , con una 
ca lificac ión  de 2 ,0 9 ; gestión am b ien ta l, 
con 2 ,3 4 ; y com erc ia lizac ión , con 2 ,8 2 . 
Las áreas con m ayores forta lezas son 
con tab ilidad  y finanzas, con 3 ,2 9  de 
ca lificac ión ; recursos hum anos, con 3 ,2 9 ; y 
aseguram ien to  de la ca lidad  con 3 ,1 8 .

El p rom ed io  de las empresas del PTGE fue 
de 2 ,9 6  (sobre un to ta l de 5 puntos), que 
representa el 59  % de com petitiv idad  con 
la que em pezaron las empresas de d icho 
p rog ram a . Este desem peño se m uestra en 
la fig u ra  2.

El PTGE se in ic ia  cuando  Promperú (6) 
realiza un d iagnóstico  de com petitiv idad  y 
un plan de m ejora  a 1 5 empresas socias 
del CERX Junín (tabla 2).

La p rinc ipa l d ificu ltad  para  poner en 
m archa la m ejora  continua de las empresas 
del PTGE fue  la im p lem entac ión  de los 
d iferentes p rog ram as p o r la fa lta  de 
conocim ientos p o r parte  de los p rop ie tarios 
de las em presas. Frente a e llo , se decid ió  
inserta r cap ita l hum ano de ba jo  costo 
(estudiantes universitarios y técnicos) que 
perm itan  de sa rro lla r las áreas más críticas 
de la em presa en el corto  p lazo. A  ello 
se sum ó com o asesores a docentes de la 
U niversidad C ontinenta l y del Instituto 
C on tinen ta l, con el fin  de darle  el soporte

Tabla N° 1: Tamaño de la población y muestra 
del estudio

C a lif ic a c ió n  d e  
la s  e m p re s a s

1 .  P la n e a m ie n to  e s tra té g ico 2 ,9 9 6 0  %

2 .  P roducc ión  y  o pe ra c io n e s 3 ,0 9 62  %

3 .  A s e g u ra m ie n to  d e  la  c a lid a d 3 ,1 8 6 4  %

4 .  C o m e rc ia liz a c ió n 2 ,8 2 5 6  %

5 . C o n ta b ilid a d  y  fin a n z a s 3 ,2 9 6 6  %

6 . Recursos h u m a n o s 3 ,2 9 6 6  %

7 .  G e s tió n  a m b ie n ta l 2 ,3 4 4 7  %

8 . S istem as d e  in fo rm a c ió n 2 ,0 9 4 2  %

P ro m e d io  d e  la s  e m p re s a s 2 ,9 6 5 9  %

académ ico  a las decisiones que se tom arían  
en coo rd inac ión  con los prop ie ta rios  de las 
empresas.

Para la im p lem entac ión  del PTGE se 
de te rm inó  que el capita l hum ano a insertarse 
en las em presas esté de acuerdo con el 
o rg a n ig ra m a  (figura 3) im p lem en tado  en 
cada em presa.

C om o se observa, la gerencia  estuvo a 
ca rgo  del p rop ie ta rio  de la em presa y a 
p a rtir de e llo  se de te rm inó  la necesidad de 
con ta r con las siguientes áreas: en el área 
de p lan ificac ión  se asignó a un estudiante 
de la Escuela de Economía de la U niversidad 
C on tinen ta l; en el área de p roducción  uno

8. Sistemas de 
información

7. Gestión ambiental

6. Recursos humanos

1. Planeamiento 
estratégico 

5,00
2. Producción y 

operaciones

3. Aseguramiento de la 
calidad

4. Comercialización

5. Contabilidad y 
finanzas

F igura N° 2: D ia m a n te  com pe titivo  in ic ia l.
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de la Escuela de Ingeniería de Sistemas; 
para  la supervisión de la producción  uno de 
la Escuela de Ingeniería Industria l; y para  el 
d iseño de los productos en la em presa, a 
una estudiante de la carrera  de Diseño de

Tabla N° 2: Relación de empresas del PTGE.

N ° N o m b re  d e  la  e m p re s a

1. A lp a k ita  W a rm  S. A . C.

2 . A lp a c a r t

3 . A rtisa ns  C o lle c tio n  Peru

4 . B eau ly  A lp a c a

5 . C a lz a d o s  M a n ta ro

6. C lass ic  A lp a c a  S. A . C.

7. C o m p a ñ ía  Peruana N a c io n a l Textil S. A . C.

8 . C o rp o ra c ió n  M ISAB E. I. R. L.

9 . E xport K a m aq  M a k i d e l Perú S. R. L.

10. H o jo ta s  a M a n o  S. A . C .

11. H u k k  M a k illa  S. A . C.

12. K jan tu  C o lle c tio n  S. A . C.

13. K u n tu r D esigns

14. M a n ta r i S w ea te r S. A . C.

15. Textiles A isa tex

M odas del Instituto C on tinen ta l. En el área 
de m arketing  y ventas fue  as ignado  un 
estudiante de la Escuela de A dm in is trac ión  
de la U n ivers idad C ontinen ta l para  apoya r 
en la com ercia lización  de los productos 
de la em presa; m ientras que en el área de 
finanzas y con tab ilidad , un estudiante de la 
Escuela de C o n ta b ilid a d  para  apoya r con

el tem a contab le  y tr ib u ta rio  en la em presa. 
En cada caso se asignó a un docente po r cada 
área de fin ida , quien cum p lió  con la función  
de asesorar y o rien ta r a los estudiantes. 
Para la im p lem entac ión  del PTGE se realizó 
la negociac ión  de responsabilidades de las 
instituciones conform antes del tr iángu lo  
m acroeconóm ico : la O rgan izac ión
Educativa C on tinen ta l, Promperú y el CERX 
Junín.

Entre las diferentes activ idades se realizó 
la convocatoria  a las empresas socias del 
CERX Junín, a estudiantes de la U niversidad 
C on tinen ta l y del Instituto C on tinen ta l de 
acuerdo con el o rg a n ig ra m a  e labo rado  
para  las em presas del PTGE; tam b ién  la 
capacitac ión  de los a lum nos seleccionados 
para  rea lizar prácticas en las empresas del 
PTGE; la eva luación in ic ia l de las empresas 
del PTGE; el desarro llo  del PTGE (9 meses); 
y los resultados e in fo rm e  fina l (figuras 4 y 
5).

El desarro llo  del PTGE tuvo activ idades 
rea lizadas por los estudiantes partic ipantes, 
las que resum im os po r trim estres.

En el p rim er trim estre apoya ron  a las 
empresas en p re p a ra r el m ateria l necesario 
para  pa rtic ipa r en Sur Exporta 201 3 en 
la im p lem entac ión  de los p rog ram as 5S 
y Buenas Prácticas de C om erc io  Justo,

F igura N° 3: O rg a n ig ra m a  de las em presas del PTGE.
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Figura N° 4: Desarrollo del PTGE, de la negociación a la capacitación estudiantil.

así com o en el desarro llo  de tareas del 
em presario  en el p rog ram a  E-com m erce.

En el segundo trim estre  fue  desa rro llado  
la exposición "M o d a  F ina" en el Hotel de 
Turistas de H uancayo; con tinuó  el apoyo 
en la im p lem entac ión  de los program as 
5S y Buenas Prácticas de C om erc io  Justo, 
así com o en el desarro llo  de tareas del 
em presario  en el p ro g ra m a  E-com m erce 
para  los envíos po r Exporta Fácil a las 
empresas encargadas de p repa ra r el

m ateria l necesario para  p a rtic ip a r en la 
fe ria  Hecho a M ano  para  Hoteles.

En el tercer trim estre  se d io  el desarro llo  de los 
puntos críticos del M apa  de C om pe titiv idad  
que no fueron cubiertos en C om erc io  Justo 
y 5S; la rea lización de dos exposiciones 
"M o d a  Fina" en la C ám ara  de C om erc io  de 
H uancayo y el a u d ito rio  Nuestra Señora del 
Va lle ; el apoyo en la im p lem entac ión  del 
p ro g ra m a  Buenas Prácticas de C om erc io  
Justo; y del m ism o m odo el apoyo  para

F igura N° 5: D e sa rro llo  del PTGE, de la eva luac ión  in ic ia l a la eva luac ión  fina l.
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los envíos por Exporta Fácil a las empresas 
encargadas de p re p a ra r el m ateria l 
necesario para  p a rtic ip a r en Perú M oda  y 
C entro  Exporta 2 0 1 4 .

Los a lum nos tam b ién  pa rtic ipa ron  en 
diferentes activ idades nacionales y 
p rogram as que inc id ie ron  en la m ejora  de 
la com petitiv idad  de las empresas del PTGE. 
Estas activ idades se muestras en la tab la  3.

El conso lidado  de las diferentes activ idades 
desarro lladas por los estudiantes a fa vo r 
de las em presas del PTGE se resume en la 
fig u ra  6.

La fig u ra  6 m uestra la pa rtic ipac ión  de los 
estudiantes en el PTGE: 11 a lum nos fueron 
contra tados en las empresas exportadoras 
y en proceso de exportac ión ; 4 a lum nos 
v ia ja ron  a Sur Exporta 201 3  para  apoya r al 
em presario  de textiles en la negociac ión  y 
en el encuentro de negocios "Entre O jo tas 
y C orba tas", ellos lo h ic ieron con viáticos 
pagados por la confianza que generaron 
a los prop ie ta rios  de las empresas 
partic ipantes del PTGE; y solo una a lum na  
apoyó en Hecho a M ano  para  Hoteles, 
po rque  la fe ria  fue duran te  sem ana de 
exámenes fina les p rog ram ados po r la 
universidad.

Esta fig u ra  tam b ién  muestra que las empresas

Tabla N° 3: Actividades desarrolladas en el 
PTGE

A c tiv id a d e s  d e  P ro g ra m a s
p ro m o c ió n  c o m e rc ia l d e s a r ro l la d o s  p a ra

e n  la s  q u e  p a r t ic ip a ro n  la  m e jo ra  d e l s e c to r
la s  e m p re s a s  e x p o r ta d o r

• S ur Exporta • Ruta E xp o rta do ra

• Perú M o d a • Buenas P rácticas de

• H echo  a M a n o  p a ra C o m e rc io  Justo

H ote les • E -com erce

• E xp o a lim e n ta ría • Exporta  Fácil

•  C e n tro  Exporta

que pa rtic ipa ron  en Exporta Fácil tuvieron el 
respa ldo  de los estudiantes del PTGE. Por 
e jem p lo , la Asociación L lam kasun, para 
que pueda rea liza r el envío de muestras 
de exportac ión , estableció coo rd inac ión  
entre el a lum no , sus asesores y el consultor. 
Sobre las capacitaciones de E-comerce, 
el em presario  y su a lu m n o  del área de 
adm in is trac ión  asistieron a fin  de que el 
un ivers itario  pueda d a r soporte  in te rno en 
la em presa y b rin d a r apoyo al gerente en 
las activ idades as ignadas por el consultor. 
C om o los a lum nos ya fo rm a b a n  parte  de la 
em presa, estos apoya ron  en la im p lan tac ión  
de los p rog ram as 5S y Buenas Prácticas 
de C om erc io  Justo; el tra b a jo  m otivó  una 
com petencia  por la im p lem en tac ión , hecho 
que pe rm itió  el log ro  de m ejores resultados 
en las empresas.

F igura N° 6: A c tiv idades d e sa rro lla d as  p o r estudiantes del PTGE.
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RESULTADOS

Los resultados del PTGE, obten idos después 
de 9 meses, m uestra que la com petitiv idad  
de las empresas partic ipantes del p rog ram a 
a lcanzó un s ign ifica tivo  aum ento , entre 73 % 
y 76 % en todas las áreas, con un porcenta je  
in fe rio r a 63  % solo en el área de sistemas 
de in fo rm ac ión , pero con un p rom ed io  
genera l de 73 % (tab la  4), increm ento  que 
tam b ién  se m anifiesta  en la ca lificac ión  de 
crecim iento, com o observam os en la figu ra  
7.

C om para tivam ente , las empresas del 
g rem io  textil del PTGE log ra ron  un 
increm ento general de com petitiv idad de 
14 %, con un aum ento  de la calificación 
com petitiva de 0 ,7  décim as, de 2 ,9 6  que 
tuvo en el d iagnóstico  com petitivo  in icia l 
a 3 ,6 7  a lcanzado en el d iagnóstico  fina l 
(tabla 5).

Por áreas, según la tab la  6 y la fig u ra  8, el 
increm ento  de com petitiv idad  tam b ién  fue 
s ign ifica tivo : un avance de 60  % a 73 % en 
p laneam ien to  estratégico, de 62  % a 74 % 
en p roducción  y operaciones, de 64%  a 76 
% en aseguram ien to  de la ca lidad , de 56 
% a 74 % en com erc ia lizac ión , de 66  % a 
74 % en con tab ilidad  y finanzas, de 66  % 
a 75 % en recursos hum anos, de 4 7  % a

Tabla N° 4: Diagnóstico final de competitividad 
de las empresas del PTGE.

C a lif ic a c ió n  d e  
la s  e m p re s a s

1. P la n e a m ie n to  e s tra té g ico 3 ,6 5 73 %

2 . P roducc ión  y  o pe ra c io n e s 3 ,71 7 4  %

3 . A s e g u ra m ie n to  d e  la  c a lid a d 3 ,8 0 7 6  %

4 . C o m e rc ia liz a c ió n 3 ,7 0 7 4  %

5 . C o n ta b ilid a d  y  fin a n z a s 3 ,6 9 7 4  %

6 . Recursos h u m a n o s 3 ,7 5 75  %

7. G e s tió n  a m b ie n ta l 3 ,7 5 75  %

8 . S istem as d e  in fo rm a c ió n 3 ,1 4 63  %

P ro m e d io  d e  la s  e m p re s a s 3 ,6 7 7 3  %

75 % en gestión am b ien ta l, y de 42  % a 
63  % en sistemas de in fo rm ac ión . Las que 
más crecieron en com petitiv idad  fueron 
las áreas de gestión am b ien ta l (28 %) y de 
sistemas de in fo rm ac ión  (21 %). C on e llo  se 
cum ple  uno de los objetivos, con trasta r el 
nivel de com petitiv idad  in ic ia l versus el nivel 
de com petitiv idad  fina l (7) de las empresas.

Tabla N° 5: Avance de gestión de la 
competitividad en las empresas del 
PTGE.

D ia g n ó s t ic o  D ia g n ó s t ic o  
in ic ia l d e  f in a l  d e  A v a n c e

c o m p e t it iv id a d  c o m p e t it iv id a d

P un ta je  2 ,9 6  3 ,6 7  0 ,7

P orcen ta je  5 9  % 73 % 1 4  %

8. Sistemas de 
información

7. Gestión ambiental 31

6. Recursos humanos

1. Planeamiento 
estratégico 

5,00

2. Producción y 
operaciones

0 3. Aseguramiento de la
calidad

4. Comercialización

5. Contabilidad y 
finanzas

F igura N° 7: D ia m a n te  com pe titivo  fin a l.
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Tabla N° 6: Avance de gestión de la 
competitividad por áreas de las 
empresas del PTGE.

C a lif ic a c ió n  d e
la s  e m p re s a s

Á re a s In ic ia l F in a l

1. P la n e a m ie n to  e s tra té g ico 6 0  % 73 %

2 . P ro du cc ió n  y  o p e ra c io n e s 62  % 7 4  %

3 . A s e g u ra m ie n to  d e  la c a lid a d 6 4  % 7 6  %

4 . C o m e rc ia liz a c ió n 5 6  % 7 4  %

5 . C o n ta b ilid a d  y  fin a n z a s 6 6  % 7 4  %

6 . Recursos h u m a n o s 6 6  % 75 %

7. G e s tió n  a m b ie n ta l 4 7  % 75 %

8 . S is tem as d e  in fo rm a c ió n 4 2  % 63 %

P ro m e d io  d e  la s  e m p re s a s 5 9  % 7 3  %

DISCUSIÓN
Se ha dem ostrado  que el PTGE ha lo g rado  
los objetivos perseguidos po r este p rog ram a , 
toda  vez que se llegó  a increm entar en 14 % 
en nivel de com petitiv idad  de las empresas 
que pa rtic ipa ron  en el PTGE.

El PTGE ha sido el p rim er p rog ram a 
desa rro llado  en la Región Junín, que ha 
pe rm itido  s inerg ias entre el Estado, la 
em presa y la academ ia . C on  los resultados 
obten idos estim am os que deberían 
desarro lla rse  más p rog ram as com o éste 
que perm ita  in te ractuar a los a lum nos 
de instituciones educativas superiores 
en em presas desa rro llando  actividades 
pre profesiona les que apunte  al log ro  de

resultados a todos los partic ipantes.

Por un lado, los em presarios log ra ron  
m e jo ra r su nivel de com petitiv idad  que les 
perm ita  acceder al m ercado in te rnaciona l 
con m ayor p ro b a b ilid a d  de éxito. Los 
estudiantes partic ipantes en el PTGE 
les ha pe rm itido  contrastar y pone r en 
práctica sus conocim ientos de acuerdo a 
su especia lidad. El Estado a través de Prom 
Perú ha con tribu ido  a m e jo ra r sus servicios a 
su púb lico  ob je tivo, en este caso, empresas 
con potencia l expotador.

M ención aparte  es la re levancia de este 
p ro g ra m a  para  el Institu to C on tinen ta l 
y la U n ive rs idad  C on tinen ta l, porque 
com o resultado de este p ro g ra m a  se ha 
lo g ra d o  va lid a r el Plan de Estudios de las 
especialidades partic ipantes en el PTGE, esto 
porque  se ha co m p ro b ad o  la pertinencia  
de las áreas de estudio im p a rtid o  a los 
estudiantes. Pero tam b ién , ha pe rm itido  
rea liza r m ejoras y re forzam ientos en el Plan 
de Estudio de las Escuelas de Economía 
en tóp icos de P lanificación y en la Escuela 
de A dm in is trac ión  en tóp icos de Gestión 
de Ventas. Por o tro  lado , en la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas e In fo rm ática  se ha 
dem ostrado  que las com petencias b landas 
en los a lum nos de esta especia lidad es un 
im pera tivo  a desarro lla rse.
A lgunas conclusiones a las cuales se han 
a rr ib a d o  son:

Se increm entó el nivel de com petitiv idad de

Diagnóstico inicial

1. Planeamiento 
estratégico

8. Sistemas de 
información

6. Recursos 
humanos

2. Producción y  
operaciones

3. Aseguramiento 
de la calidad

4. Comercialización

5. Contabilidad y 
finanzas

Diagnóstico final

8. Sistemas de 
información

6. Recursos 
humanos

1. Planeamiento 
estratégico

2. Producción y 
operaciones

i» 3. Aseguramiento 
de la calidad

4. Comercialización

5. Contabilidad y 
finanzas

F igura N° 8: Resultado c o m p a ra tivo  de co m p e titiv id a d  p o r áreas de las em presas del PTGE.
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empresas partic ipantes del PTGE en un 14%.

Se increm entó  porcentua lm ente  la 
com petitiv idad  de las empresas del PTGE: 
18 % en C om erc ia lizac ión , 21 % en
Sistemas de In fo rm ación  y 28  % en Gestión 
A m b ien ta l. Por c ita r las áreas donde  se 
a lcanzó un m e jo r desem peño.

Se increm entó  las com petencias labora les 
de especia lidad y com petencias b landas 
en los estudiantes partic ipantes en el PTGE. 
Se m e jo ró  las m allas curricu lares de las 
Escuelas de Economía y A dm in is trac ión  
com o resu ltado las labores pre profesionales 
rea lizadas po r los estudiantes.
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Propuesta metodológica para la medición del desarrollo 
sostenible a través de índices sintéticos multivariantes

Methodological proposal for measuring sustainable development 
through multivariate synthetic índices

Gustavo H erm in io  Trujillo C a la g ua 1 
U n ive rs id a d  ESAN

RESUMEN

O b je tivo s : Establecer las bases m etodo lóg icas para  
el d iseño de un índice sintético g loba l de desarro llo  
sostenible que cum pla  con dos condiciones: que se 
adap te  a los princ ip ios de presión-estado-respuesta 
y que se adecúe a los cuatro  com ponentes 
o d im ensiones básicas de la sosten ib ilidad: 
instituc iona l, m ed ioam b ien ta l, económ ica y social. 
M é todos : Se construyó un índice sintético sobre el 
cóm puto  de una batería de variab les, sub indicadores 
e ind icadores, ag rupados estos en las cuatro  
d im ensiones citadas pa ra  luego, proceder a su 
ap licac ión  en el Perú. Según la fo rm a , in fo rm ac ión  
seleccionada y re laciones preestablecidas entre 
los elem entos considerados significativos de 
evaluar, ob tendrem os las claves que nos ind ican  la 
in te rpre tac ión  del idea l de sosten ib ilidad im pu lsada  
po r sus gestores. R esultados: Se fo rm u ló  una 
nueva estrategia m e todo lóg ica  para  la e laborac ión  
de un índice que recoja los aspectos asociados 
al desarro llo  sostenible en el Perú, m ed ian te  la 
propuesta de anális is sintético m u ltiva rian te . En el 
m ism o, se iden tificó  que la d im ensión  "ins tituc iona l" 
es la d im ensión  más déb il. C onc lus iones: Se deduce 
que los m ayores índices de sosten ib ilidad podrían  
ser a lcanzados en aquellas econom ías en los que 
sus gob iernos vienen desa rro llando  estrategias de 
desarro llo  sostenible. A sim ism o, quedó dem ostrado  
que no existe re lación a lguna  entre las m edidas 
trad ic iona les de crecim iento económ ico (PBI y su 
va riac ión) y sosten ib ilidad.

G u sta vo  T ru jillo

g tru ji l lo @ e s a n .e d u .p e

H is to r ia l d e l a r tíc u lo :
R ec ib id o : 5  d e  d ic ie m b re  d e  2 0 1 3  

A p ro b a d o : 4  d e  a b r i l  d e  2 0 1 4  
D is p o n ib le  en lín ea : 3 0  d e  ju n io  d e  2 0 1 4

Palabras clave: D esarro llo
sostenible, índices sintéticos 
m ultivariantes, índices, pruebas 
de coherencia, d istribuciones 
asintóticas.
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ABSTRACT

O bjec tives : To set the m ethodo log ica l
basis fo r  the design o f a susta inable 
deve lopm ent's  g loba l synthetic index 
tha t com plies tw o conditions: tha t fits the 
pressure-state-response princip les and 
tha t suits the fo u r basic com ponents or 
dim ensions o f susta inab ility : institu tiona l, 
environm enta l, econom ic and social. 
M e thods : A  synthetic index on the
variab les, ind ica tors and sub-ind ica tors 
set com puta tion  was constructed; these 
g rouped  in the fo u r d im ensions and then 
proceed to  its app lica tion  in Peru. A ccord ing  
to  the fo rm , selected in fo rm a tio n  and 
preset re la tionsh ips between the elements 
considered s ign ifican t to  evaluate, we w ill 
get the keys tha t ind ica te  the in te rpre ta tion  
abou t the ideal o f susta inab ility  driven by its 
operators. Results: A  new  m ethodo log ica l 
strategy fo r  the deve lopm ent o f an index 
w hich collects the associated aspects o f 
susta inable  deve lopm ent in Peru was 
fo rm u la ted , th rough  the proposa l o f 
m u ltiva ria te  synthetic analyze. A lso, it was 
iden tified  tha t the " in s titu tio n a l" d im ension 
is the weakest one. C onc lus ions : We can 
assume tha t the highest susta inab ility  
indices could be achieved in econom ies in 
w hich the ir governm ents are deve lop ing  
strategies fo r susta inab le  deve lopm ent. 
A lso, it was dem onstra ted tha t there is no 
re la tionsh ip  between trad itiona l measures 
o f econom ic grow th  (GDP and its varia tion) 
and sustainability.

Keyw ords: Sustainable developm ent,
m u ltiva ria te  synthetic indices, indices, 
consistency tests, asym ptotic d istributions.

INTRODUCCIÓN

En la teoría  del crec im iento  económ ico 
existen m odelos de crec im iento  com o por 
e jem p lo  el p lan teado  por Solow-Swan, 
que p ropone  un m ode lo  de crecim iento 
con tasas de aho rro  exógenas; el 
desa rro llado  por Ramsey, que postula una 
teoría de crecim iento con optim izac ión  
del consum idor; m odelos de crecim iento 
endógeno  con un único sector com o el

propuesto por C o bb -D oug las ; m odelos 
de crecim iento  endógeno  con dos sectores 
(con especial h incapié  en el papel del 
cap ita l hum ano) com o el im pu lsado  por 
U zawa-Lucas; m odelos que inco rpo ran  
cam bios tecno lóg icos com o el sostenido 
po r Schum peter y a lgunas estim aciones 
econom étricas desarro lladas po r S ala-i- 
M artin , D oppe lho fe r y M iller. Sin em bargo, 
toda  esta gam a de "teo rías" solo abo rdan  
al crecim iento económ ico y no aspectos 
asociados al desarro llo  económ ico, 
m enos aún a la reciente propuesta 
m e todo lóg ica  del desarro llo  sostenible. 
Por e llo  es vita l entender la im portanc ia  
del desarro llo  sostenible, po r lo que es 
m uy necesario eva luar la actuación de las 
princ ipa les variab les económ icas, sociales, 
institucionales y m ed ioam bien ta les, de 
m anera  que nos pueda m ostrar un índice 
de m on ito reo  y /o  segu im iento  sobre 
estas cuatro  d im ensiones que gra fican  el 
desarro llo  sostenible y se convierta en una 
herram ien ta  de gestión para  la fo rm u lac ión  
de políticas públicas en nuestro país.

La investigación p ropone  d iseñar un índice 
sintético g loba l que cum pla  la to ta lid a d  de las 
condic iones a las que pretenden acercarse 
las aproxim aciones ofic ia les m encionadas 
y que presente una sistem ática de análisis 
que, aun dentro  de su com p le jidad , pueda 
ap licarse a distintos ám bitos.

El p rob lem a es que en nuestro país no existe 
actua lm ente  una propuesta m etodo lóg ica  
y de cá lcu lo  que abo rde  todas las facetas 
del desarro llo  sostenible, po r lo cual resulta 
preciso la adap tac ión  y re fo rm u lac ión  de 
las m ism as para  su poste rio r ap licación  
práctica y que perm ita  rea liza r un análisis 
com para tivo  con otras econom ías. De ahí 
que p lan team os eva luar la f ia b ilid a d  en 
la construcción de un in d ica d o r sintético 
m u ltiva rian te  para  cuan tifica r el índice de 
desarro llo  sostenible.

Un in d ica d o r sintético es aquel que está 
com puesto po r varios ind icadores parcia les, 
cuyo ob je tivo  es representar la rea lidad  
ana lizada  de fo rm a  cuantita tiva , sencilla y 
d irecta.
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El estudio p lan teó  las siguientes prem isas: MATERIAL Y METODOS
• ¿Resulta ind ispensab le  que el índice esté 

re lac ionado  con las cuatro  facetas de la 
sosten ib ilidad genera lm ente  adm itidas?

• ¿Cada una de las variab les debe 
clasificarse sobre la base del esquema 
a d o p tado  por los organ ism os 
in te rnaciona les (O CDE, O N U ), presión- 
estado-respuesta (PSR) o su va rian te  
fuerzas m otrices-estado-respuesta (DSR)?

• ¿Cada va riab le  debe adaptarse  a los 
princ ip ios de sosten ib ilidad específicos 
recogidos en la A genda 21?

• El índice sintético generado , así com o los 
ind icadores, sub indicadores y variab les 
de las que se com pone, ¿deben adaptarse  
igua lm ente  a de term inados princ ip ios de 
coherencia? (1).

La hipótesis p lan teada  fue , la e laborac ión  
de un índice sintético m u ltiva rian te  para 
cuan tifica r el índice de desarro llo  sostenible, 
es la m etodo log ía  que se ajusta lóg ica y 
consistentem ente a los datos d isponib les 
en las cuentas nacionales de la econom ía 
peruana.

La investigación define un denom inado  
índice sintético de desarro llo  sostenible 
m u ltiva rian te  (synthetic index m ultiva ria te  
susta inable  deve lopm ent, SIMSD), que 
se estructura en fo rm a  p ira m id a l; de esta 
fo rm a , el re fe rido  índice se con fo rm a  a su 
vez de cuatro  com ponentes o dim ensiones 
d iv id idas en diversos ind icadores. Estos 
provienen del cá lcu lo  de un de te rm inado  
núm ero  de sub ind icadores compuestos 
-cada uno de e llos- po r una serie de 
variab les (2).

La d ificu ltad  en el desarro llo  de esta 
investigación fue  el escaso acceso a la 
in fo rm ac ión  estadística relevante d ispon ib le  
para  el caso peruano, más aún cuando 
el ob je to  de estudio estuvo o rien tado  a 
cuan tifica r un núm ero  índice para  m ed ir el 
g ra d o  de desarro llo  sostenible.

La p rim era  fase de cálculos se realiza sobre 
la base de los distintos va lores observados 
y obten idos para  las 5 3  variab les 
seleccionadas para  la econom ía peruana 
(2 0 0 3 -2 0 1 2 ).

En segundo lugar, se calculan los Z-score
(3), es decir, los valores de la va riab le
tip ificados (estandarizados), con el fin  de 
que resulten com parables. El cá lcu lo  se 
ob tiene del s iguiente a lg o ritm o :

x . - X
i

Zs. =  , si el sentido de la sosten ib ilidad
i

s  es d irecto , o bien,
x  '  '

X - X
i

Zs. =  , si es inverso. En donde:
i

s
x

Zs =  V a lo r de la va riab le .
i

X  =  M ed ia  de la d is tribución .

X . =  V a lo r que a lcanza la va riab le .

s  =  Desviación estándar de la d is tribución .
x

n
DSt =  ̂ j  (De +  Di +  Dm +  Ds)

Especificación del m ode lo :

Dst =  De +  Di +  Dm +  Ds

Dst =  D esarro llo  sostenible.

De =  D im ensión económ ica.

Di =  D im ensión instituciona l.

Dm =  D im ensión m ed ioam b ien ta l.

Ds =  D im ensión socia l.

A  continuac ión  se procede al cá lcu lo  de los 
valores de los percentiles 9 7 ,5  y 2 ,5  que se 
utilizan con el fin  de evitar que los valores 
extremos distorsionen los cálculos (4). De 
esta fo rm a , y en un proceso posterior, los 
valores m áxim os y m ín im os se sustituyen 
po r el va lo r de los percentiles respectivos
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(97 ,5  y 2 ,5). A unque  es un proced im ien to  
p rop io  de d istribuciones m uy am p lias  
(W orld Econom ic Forum, 20 0 2 ) que no es 
el caso, con e llo  se corrigen los valores 
de las variab les nulos (caso de que fuesen 
desconocidos o no d isponib les) o que 
pudiesen resultar excesivamente dispersos.

Una vez generada  los cálculos de las 53 
variab les, resulta preciso con tinua r con el 
proceso posterio r de cá lcu lo  de ind icadores, 
que se rige po r las siguientes pautas: el va lo r 
de la va riab le  tip ifica d a  se corrige  para  los 
valores a lcanzados de los percentiles 9 7 ,5  
y 2 ,5  con el fin  de evitar, com o hemos 
seña lado, una a m p lia  d ispersión en los 
valores de la va riab le .

El va lo r de la va riab le  tip ifica d a  de cada 
in d ica d o r se ob tiene ca lcu lando  la m edia 
s im ple de los Z-scores de las variab les, 
clasificados según los sub ind icadores que 
com ponen cada uno de aquellos (WEF, 
2 0 0 2 ); y fina lm en te  se trans fo rm an  los 
valores de la va riab le  tip ifica d a  según se 
obtuvie ron en el apa rta d o  anterior, de fo rm a  
que puedan com prenderse y com pararse , 
para  e llo , el Z-score de cada in d ica d o r se 
convierte en el percentil norm al estándar, 
con va lo r teórico  com prend ido  entre 0 
y 1 00 . También se generan los valores 
de los percentiles de cada com ponente  
o d im ensión  para  el índice sintético 
g loba l - SISD (económ ica, instituciona l, 
m ed ioam b ien ta l y social) m ed ian te  la 
m edia  ponderada  de los percentiles 
ca lcu lados para  los ind icadores (5). Por 
ú ltim o , el va lo r del índice SISD se obtiene 
a través de la ponderac ión  de la m ed ia  de 
los percentiles ca lcu lados para  cada una de 
las d im ensiones o com ponentes del índice.

RESULTADOS

C on el fin  de efectuar un anális is de los 
resultados a lcanzados en las tab las 1 y 
2, se han ana lizado  los va lores obten idos 
en las cuatro  d im ensiones tra tadas de la 
sosten ib ilidad y en el índice sintético g loba l 
(SISD), para  la econom ía peruana.

A  con tinuación  ana lizam os las cuestiones

más destacables:

En la tab la  1 se aprecia  los resultados 
estadísticos a lcanzados po r sectores para 
cada una de las d im ensiones ana lizadas. 
En la tab la  2 se ob tuvo un va lo r ba jo  en 
el SISD (1 ,41). De los com ponentes en esta

Tabla N° 1: Valores de Indicadores Z-score.

D im e n s ió n In d ic a d o re s In d ic e

Estructura
e co n ó m ic a

1 ,4 7 8 9 0 4 7 1

E conóm ica
C o n s u m o  y 
p ro d u c c ió n 1 ,5 3 7 7 3 3 9 5

In s titu c io n a l
C a p a c id a d
in s titu c io n a l

1 ,2 0 8 5 0 2 1 1

A tm ó s fe ra 1 ,6 3 6 6 3 7 1 4

M e d io a m b ie n ta l
T ie rra

A g u a

1 ,4 9 0 6 2 1 6 7

1 ,2 1 6 6 5 0 6 5

B iod ive rs id a d 1 ,4 4 8 3 0 6 6 4

E qu idad 1 ,5 3 0 5 7 0 6 9

Salud 1 ,5 0 2 5 3 4 2

S o c ia l
E d ucac ión

V iv ie n d a

1 ,4 9 3 6 6 2 4 4

1 ,5 7 3 9 0 6 3 9

S e g u rid ad 1 ,5 3 4 5 3 8 6 8

P ob lac ión 1 ,3 8 9 0 7 4 3 2

segunda tab la , el económ ico es el que 
a rro ja  un m ayor va lo r (1 ,508), segu ido  del 
social (1 ,504 ) y m ed ioam b ien ta l (1 ,448). 
Frente a la evidencia em pírica podem os 
a firm a r que la sosten ib ilidad instituciona l es 
m uy escasa (tecnología de la in fo rm ac ión , 
in fraestructura de las com unicaciones y 
gasto en investigación y desarro llo ), deb ido  
al proceso de un ificación  y a que muchas 
de las variab les ana lizadas se definen en 
té rm inos per cáp ita .

A unque  el G o b ie rn o  peruano ha tra tado  
de poner en func ionam ien to  una estrategia 
para  la sosten ib ilidad , la m ayor deb ilidad  
de muestra política viene po r el lado  de las 
condic iones de g o b e rn a b ilid a d  (adem ás de 
las d ificu ltades sobrevenidas por el rebrote 
de las activ idades asociadas al te rro rism o 
y al narco trá fico), sobre la estructura 
instituciona l del Estado que -e n  muchos 
casos por d iferencias políticas (conflictos 
soc ia les)- hace im pos ib le  una coo rd inac ión  
ind ispensable  y m ultin ive l (Janicke et al,
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Tabla N° 2: Valores alcanzados por dimensiones 
y SISD

D im e n s ió n Ín d ic e
1 ,50 -

E co n óm ica 1 ,5 0 8 3 1 9 3 3

In s titu c io n a l 1 ,2 0 8 5 0 2 1 1
1 ,00 -

M e d io a m b ie n ta l 1 ,4 4 8 0 5 4 0 2

S o c ia l 1 ,5 0 4 0 4 7 7 9
0 ,5 0 -

SISD 1 ,4 1 7 2 3 0 8 1

2001 ) De ah í la lentitud del proceso de 0 ,0 0 -

im p lem entac ión  de una estrategia g loba l.

Prueba de coherencia (box plot)

Desde una perspectiva netam ente 
estadística, es preciso establecer si los 
resultados obten idos son significativos y 
coherentes, lo que exige a ve rigua r si los 
valores de los percentiles ca lcu lados para  el 
SISD son representativos de una d is tribución  
norm al m u ltiva rian te  estandarizada. Para 
e llo  utilizam os el p ro g ra m a  estadístico 
SPSS y específicam ente efectuam os los 
cálculos sobre un d ia g ra m a  de caja 
(box plot). En d icho d ia g ra m a , la caja se 
encuentra lim itada  en su parte supe rio r p o r 
el cuartil tercero, y en su parte  in fe rio r por 
el p rim ero  (6). La línea horizonta l inc lu ida  
dentro  de la caja representa la m ed iana. 
Los bigotes representan los va lores de la 
va riab le  m ayo r (el superior) y m eno r (el 
in fe rio r). Si existe a lguno  que diste de los 
lím ites in fe rio r o supe rio r de la caja menos 
de una vez y m ed ia  el rango  in te rcuartílico , 
el p ro g ra m a  lo señala con O ; y con X, si 
dista más de una vez y m ed ia . Realizados 
los cálculos para  los va lores a lcanzados 
para  el SISD, los resultados que se obtienen 
(figura 1) prueban la coherencia , bondad  y 
representativ idad del índice, al no existir al 
95  % de s ign ifica tiv idad  estadística más de 
dos valores a islados o extremos.

La evidencia em pírica  para  los datos de 
la econom ía peruana com prend ida  entre 
los años 2002 -201  3 ap licada  a las cuatro 
d im ensiones que con fo rm an  la propuesta 
de desarro llo  sostenible, m uestra que 
la m etodo log ía  u tilizada, la del análisis 
sintético m u ltiva rian te , perm ite  cap tu ra r 
las regu la ridades em píricas para  cada una 
de las d im ensiones ana lizadas, asim ism o

Figura N° 1: Diagrama de caja y bigotes

b rinda  una herram ienta  de m odelizac ión 
útil para  representar fenóm enos 
heterogéneos y com ple jos com o lo es el 
desarro llo  sostenible.

La p rinc ipa l restricción lo con fo rm a  la 
d isp o n ib ilid a d  de datos (7) (con una m ayor 
frecuencia) que perm ita  genera r funciones 
de densidad con un m ayor g ra d o  de 
libe rtad  y que se aprox im e asin tó ticam ente 
a una d is tribución  norm a l estandarizada 
m ultivarian te .

Tabla N° 3: Coeficiente de 
SISD y PBI real.

correlación entre

D im e n s io n e s
C o m p o n e n te s , 
in d ic a d o re s  y

PBI
re a l

SISD

E c o n ó m ic a

E struc tu ra  e co n ó m ic a 1 ,4 7 -1 ,3 0

C o n s u m o  y  p ro d u c c ió n 1 ,5 3 -1 ,1 6

In s titu c io n a l

C a p a c id a d  In s titu c io n a l 1 ,2 0 -0 ,9 0

M e d io a m b ie n ta l

A tm ó s fe ra 1 ,6 3 -0 ,5 8

T ie rra 1 ,4 9 -0 ,1 9

A g u a 1 ,2 2 0 ,2 8

B iod ive rs id a d 1 ,4 4 0 ,3 2

S o c ia l

E qu idad 1 ,5 3 0 ,7 9

S a lud 1 ,5 0 1 ,1 9

E d ucac ión 1 ,4 9 1,41
V iv ie n d a 1 ,5 7 1 ,5 8

S e g u rid a d 1 ,5 3 -1 ,3 4

P ob lac ión 1 ,3 8 1 ,3 5

C o e fic ie n te  d e  c o r re la c ió n  

(%) e s tá tic o
0 ,0 4 6 6 8 2 7 0

C o e fic ie n te  d e  c o r re la c ió n  

(%) d in á m ic o
- 0 ,2 4 0 7 1 8 6 5
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Adem ás, la inc lus ión /exclus ión  de variab les 
para  cada una de las disensiones ana lizadas 
se convierte tam b ién  en una restricción al 
no haber un consenso genera lizado  sobre 
qué variab les o tipos de variab les deberían 
incorpora rse  para  m ed ir el desarro llo  
sostenible m ed iante  un índice. Sin em bargo , 
esta m etodo log ía  desa rro llada  en esta 
investigación, perm ite  la inco rpo rac ión  de 
más variab les po r d im ensión , así com o 
la inclusión de una frecuencia  de tiem po  
m ucho más la rga , de m anera  que el análisis 
se vea más enriquec ido  (8).

DISCUSIÓN
A nterio rm ente  se hizo referencia al 
debate entre las m edidas trad ic iona les del 
desarro llo , a rticu ladas a través del PBI, y la 
necesidad de nuevos ind icadores o sistemas 
de con tab ilidad  que m idan  los niveles 
de sosten ib ilidad . El análisis em pírico 
rea lizado  en esta investigación, perm ite  
efectuar com paraciones estadísticas entre 
los valores del SISD, sus com ponentes y los 
ind icadores que fo rm a n  cada uno de estos 
con el PBI real en los ú ltim os años (9). El 
p roced im ien to  resulta sencillo  y para  ese fin  
se han com pa rado  los valores a lcanzados 
en el supuesto em pírico  p lan teado , con las 
cifras del PBI real. De esta m anera  se analiza 
si existe una re lación d irecta  o inversa entre 
sosten ib ilidad y PBI real de fo rm a  estática 
(a través del va lo r actual del m ism o) o 
d inám ica  (en func ión  de las oscilaciones 
del PBI real). Para co m p a ra r dichas 
variab les se ha ca lcu lado  un coeficiente de 
corre lac ión  linea l. Se dan po r reproducidas 
las fó rm u las  m atem áticas del coeficiente de 
corre lac ión , am p liam en te  conocidas. Los 
valores obten idos se incluyen en la tab la  3. 
En p rim er lugar, la corre lac ión  entre los 
valores del SISD y del PBI es ba jís im a: 
0 ,0 4 6  (estática) y -0 ,2 4 0  (d inám ica). Si 
se re lac iona el índice sintético con las 
variac iones del PBI real en los últim os diez 
años, resulta inversa (-0 ,240 ). Se deduce 
que la sosten ib ilidad y el PBI no tienen, en 
p rinc ip io , re lación sino to d o  lo con tra rio : 
a m ed ida que este aum enta , el desarro llo  
sostenible es menor. En consecuencia, debe 
destacarse el hecho de que a través del

anális is efectuado, no existe justificación 
a lguna  que perm ita  asegurar que niveles 
de renta a ltos o variac iones positivas de 
la m ism a sean s inón im o  de desarro llo  
sostenible sino to d o  lo con tra rio . A m bos 
sistemas de m ed ic ión , po r lo tan to , llevan a 
resultados inversos (10).

Podemos conc lu ir que en la presente 
investigación se ha rea lizado  la m edición 
del desarro llo  sostenible m ed iante  índices 
sintéticos m ultivariantes. C on dichos 
antecedentes se ha d iseñado un índice 
sintético g loba l que resulta útil y adecuado 
para  m ed ir la sosten ib ilidad en distintos 
ám bitos espaciales. Así, a través de la 
m etodo log ía  d iseñada se ha p roced ido  a 
a p lica r d icho índice sintético para  com pa ra r 
el g ra d o  de desarro llo  sostenible en el 
Perú, encon trando  evidencia em pírica que 
descarta corre lac ión  a lguna  entre desarro llo  
sostenible y crecim iento económ ico.

Los resultados a lcanzados adm iten  las 
pruebas de coherencia a las que se han 
som etido . En particu lar, debe destacarse 
el ba jís im o nivel de sosten ib ilidad que 
presenta nuestro país, especialm ente en 
la escasísima capac idad  instituciona l para 
d icho desarro llo , lo que sin duda  es la 
consecuencia de la inexistencia de políticas 
de p lan ificac ión  a m ed iano  y la rgo  p lazo 
en el Perú.

Se deduce entonces que los m ayores índices 
de sosten ib ilidad  podrían  ser a lcanzados 
en aque llas econom ías y países en los 
que sus gob iernos vienen desa rro llando  
estrategias de desarro llo  sostenible. 
A sim ism o queda dem ostrado  que no existe 
re lación entre las m edidas trad ic iona les de 
crecim iento  económ ico (PIB y su variac ión) 
y la sosten ib ilidad.
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Evaluación de la tasa de infiltración en tierras agrícolas, 
forestales y de pastoreo en la subcuenca del río Shullcas

Evaluation of the infiltration rate in farm, forestry and 
grazing land in the Shullcas River's basin

G u ille rm o  Carlos G óm ez1, Rubén M unive  C errón2, Tito M a llm a  C apcha3, Carlos O rihue la  Villavicencio4 
Universidad C ontinental

RESUMEN

O b je tivo s : Evaluar y de te rm inar el uso del suelo 
con m ayor tasa de in filtrac ión  en la subcuenca del 
río Shullcas en H uancayo. M é todos : Se desarro lló  
una investigación básica con diseño corre lac iona l. 
Los usos actuales de la tie rra  fue ron  identificadas 
y dem arcadas, según la norm ativa  peruana de 
clasificación de tie rras por su capac idad  de uso 
m ayor; en estas zonas se seleccionó 31 puntos 
de m uestreo al azar usando las herram ientas 
de software ArcGIS, en los que se m id ie ron  la 
in filtrac ión  em p leando  in filtróm e tros  de dob le  
a n illo , se reg istraron los tipos de cobertu ra  vegetal 
y se tom aron  muestras de suelo pa ra  a n a liza r sus 
contenidos de a rc illa , a rena, lim o  y hum edad; 
as im ism o densidad aparente  y poros idad  en 
la b o ra to rio . Resultados: Las tasas de in filtrac ión  
p rom ed io , según el tipo  de uso de tierras, fue ron : 
14 ,04  cm /h  para  las tie rras foresta les; 12 ,42  
cm /h  para  las tierras agríco las y 2 ,0 7  cm /h  para  
las tie rras de pastoreo; adem ás, solo el 12 ,63  % 
de la subcuenca del río Shullcas tiene in filtrac ión  
m ayor a 0 ,2  cm /h . C onc lus iones: N o  existe 
d ife rencia  estadística s ign ifica tiva  entre la tasa de 
in filtrac ión  de tie rras forestales y agríco las, pero 
si existe d iferencias de la tasa de in filtrac ión  de 
tierras forestales y agríco las respecto a la tasa de 
in filtrac ión  de tie rras de pastoreo.
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ABSTRACT

O bjec tives : To evaluate and determ ine 
the land use w ith the highest in filtra tion  
rate in to  the Shullcas River's basin in 
H uancayo. M e thods: A  basic research w ith 
co rre la tiona l design was developed. Existing 
land uses were iden tified  and dem arcated 
accord ing  to  peruvian regula tions about 
land classification rules fo r  its h igher use 
capacity; in these areas, 31 sam p ling  points 
were random ly  selected using the tools o f 
ArcGIS software, in w hich in filtra tion  was 
m easured using doub le  ring in filtrom eters, 
the vegeta tion  cover types were recorded 
and soil sam ples w ere taken to  analyze 
the clay, sand, silt and hum id ity ; also bu lk 
density and porosity in labora tory. Results: 
The average in filtra tion  rates, accord ing  
to  the land use types, w ere 14 ,04  cm /h  
fo r  forest land ; 12 ,42  cm /h  fo r  fa rm la n d  
and 2 ,0 7  cm /h  fo r  g razing  land ; a lso, only 
12 ,63  % o f the Shullcas River's basin has 
representative in filtra tion  greater than 0 ,2  
cm /h . C onc lus ions : There is no sign ifican t 
statistical d ifference between the in filtra tion  
rate o f forest and fa rm la n d , but there 
d ifferences in the rate o f in filtra tion  o f forest 
and fa rm la n d  com pared  to  the in filtra tion  
rate o f g razing  land.

Keyw ords: In filtra tion , vegetation cover,
bu lk  density, porosity, ag ricu ltu ra l land, 
fa rm la n d , g razing  land.

INTRODUCCIÓN
El proceso de in filtrac ión  es un com ponente  
im portan te  del ciclo h id ro lóg ico  (1), que 
se de fine  com o la en trada  de agua hacia 
a ba jo  (2), en la to ta lid a d  o parte  del 
suelo (3), in te rv in iendo  para  e llo  factores 
com o: textura, presencia de costras,
com pactac ión , estructura, conten ido  
de hum edad, conten ido  de m ateria 
o rgán ica , tipo  de cobertura vegeta l, 
densidad aparente , presencia de grietas 
y po ros idad  (3, 4), y cuyo uso de tierras 
por las activ idades antróp icas m od ifica  
positiva o negativam ente estos factores (5, 
6, 7) hac iendo  que la in filtrac ión  varíe y 
produzca im pactos sobre la h id ro log ía  de

una cuenca.

N um erosos estudios han dem ostrado  que 
la in filtrac ión  de los suelos puede ser un 
buen in d ica d o r de la ca lidad  y la sa lud del 
suelo (8), ya que al transpo rta r agua dentro  
del suelo constituye com o m ed io  p rinc ipa l 
para  conservar la activ idad física, quím ica 
y b io lóg ica  de este, al m ism o tiem po  que 
recarga los acuíferos (9). A lgunos resultados 
para  el caso de tierras agríco las revelaron 
que la m ayor estab ilidad  de la estructura 
del suelo se re lac iona con prácticas de 
labranza  de conservación deb ido  a que 
generan m ayor núm ero  de m acroporos y 
a lta  resistencia superfic ia l al se llado  (10).

En el ám b ito  in te rnac iona l se han 
desa rro llado  investigaciones con el ob je to  
de re lac iona r las diferentes prop iedades 
del suelo con las prácticas de m ane jo  
rea lizadas, las que han servido para 
m e jo ra r las técnicas de riego, m in im iza r la 
com pactación  del suelo, ap lica r enm iendas 
o rgán icas y rea liza r obras de conservación 
de agua com o las zanjas de in filtrac ión , 
surcos en contornos y otras técnicas, que 
conservan la hum edad del suelo al m ism o 
tiem po  que aportan  agua a las fuentes 
subterráneas (9, 6, 11, 5, 12).

En el á m b ito  naciona l y local son muy 
pocas las evaluaciones de las tasas de 
in filtrac ión  de agua a pesar de que la 
generación  de esta in fo rm ac ión  es muy 
va liosa para  p lan tea r y recom endar usos 
con fines de recarga hídrica, tecn ificación 
de riego, inco rpo rac ión  de enm iendas 
del suelo y tip o  de cub ierta , posib lem ente 
d eb ido  a que la m edic ión d irecta de la 
in filtrac ión  es una ta rea  m uy com ple ja , po r 
ser labo riosa , lenta y costosa, dada  su a lta  
va ria b ilid a d  espacial y tem pora l (1, 13), y a 
la técnica de m ed ic ión  e leg ida  para  registro 
de in fo rm ac ión  (13).

En la subcuenca del río Shullcas se han 
rea lizado estudios por diversas instituciones 
sobre suelos y recursos hídricos, in fo rm ación  
que ha perm itido  ap lica r las medidas 
técnicas con fines de conservación de suelos 
im plem entadas hasta la fecha (14, 15, 16, 
17, 18, 19). Estos estudios han apo rtado
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en gran m edida a conocer los suelos en 
térm inos físicos y estructurales, revelando 
problem as com o la com pactación del 
suelo, el establecim iento de infraestructura 
que im perm eabiliza  el suelo, las prácticas 
continuas de labranza y la rem oción total o 
parcia l de la cubierta vegetal del suelo. Sin 
em bargo, deb ido  a que los datos de tasas de 
in filtrac ión  en la subcuenca aún son escasos, 
pese a la im portanc ia  de estos, la presente 
investigación evalúo y determ inó el uso de 
tierras con la tasa de in filtrac ión más alta.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

La subcuenca del río Shullcas se ubica 
entre 1 1 °5 2 '4 1 '' a 1 2 °0 3 '4 2 '' latitud sur y 
7 5 °0 2 '1 6 '' a 7 5 °1 4 '0 3 '' longitud oeste, a una 
altitud media de 4 200  msnm. Su extensión 
es de 218 ,82  km2, abarca los territorios 
de los distritos de El Tambo y Huancayo, 
pertenecientes a la provincia de Huancayo, 
departam ento de Junín (figura 1).

Delimitación de usos de tierra

G eneram os una base de datos ca rtográ fica  
u tilizando  el softw are ArcGIS, a p a rtir del 
cual se de lim itó  la subcuenca m ediante 
el m étodo ca rtog rá fico  com puesto por la 
identificac ión  de red de drena je , de lim itac ión  
de la d iv isoria  co rtando  las curvas de nivel 
pe rpend icu la rm ente  ya sea po r parte 
convexa o cóncava (20). Luego se identificó  
y de lim itó  áreas según su uso actual de 
tierras sobre la base del Reglam ento de 
c lasificación de tie rras por su capac idad  
de uso m ayor (21). Posteriormente se 
generó  m apas de pendientes y de uso de 
tierras, iden tificando  áreas con pendientes 
m enores a 25  % po r categoría de uso; 
con esta in fo rm ac ión  se ubicó 32  puntos 
de m uestreo pa ra  rea liza r las pruebas de 
in filtra c ió n ; obten iéndose, 7 para  tie rras 
agríco las, 6 para  tierras forestales y 1 9 
para  tie rras de pastoreo.

Evaluación de la infiltración

La tasa de in filtrac ión  se m id ió  em p leando  
in filtróm etros m etálicos de dob le  a n illo , un 
c ilind ro  externo de 50  cm de d iám e tro  por

F igura N° 1: U b icac ión  de la subcuenca  del río  Shullcas.
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4 0  cm de a lto  y un c ilind ro  in te rno  de 30  
cm de d iám e tro  por 5 0  cm de a lto  (figura 
2). Para la insta lac ión  de los c ilindros, se 
ubi có el punto  de muestreo, se exam inó 
la superfic ie del te rreno  para  no da ñ a r 
los c ilindros, se evitó áreas afectadas por 
el tránsito  de an im ales y m aqu ina rias , se 
lim p ió  la superfic ie  del te rreno  sin re tira r 
la cobertu ra  vegeta l, se insta ló  los c ilindros 
dentro  del suelo (c ilind ro  externo 10 cm 
dentro  del suelo y c ilind ro  in te rno 15 cm 
dentro  del suelo), se llenó agua en los

cilindros y se m id ió  la a ltu ra  del nivel del 
agua dentro  del c ilind ro  pequeño cada 2, 5, 
10, 15, 20 , 25  y 3 0  m inutos, considerando 
que el descenso del agua  sea no to rio  entre 
cada m ed ic ión , hasta que el descenso del 
nivel fue  constante.

Evaluación de tierras

Se registró el tip o  de cobertu ra  vegetal 
presente en los puntos de m uestreo

F igura N° 3: M uestreo  de sue lo  con c ilin d ro  de a lu m in io .
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m ediante  observación d irecta y se sacaron 
dos muestras de suelo p o r cada punto  de 
eva luación , el p rim ero  em p leando  c ilindros 
de a lu m in io  (figura 3) y el segundo a través 
bolsas plásticas de 1 kg, las muestras de 
suelo fue ron  llevadas al la b o ra to rio  donde  
se eva luó el conten ido  de hum edad, la 
densidad aparente  y la po ros idad  p o r el 
m étodo g rav im é trico ; adem ás se ava luó  
la textura del suelo m ed iante  el m étodo de 
Bouyoucos.

Modelo de infiltración

Se generó un m ode lo  de in filtrac ión  basado 
en el conten ido  de arena, lim o  y a rc illa , 
la densidad aparente , la po ros idad , el 
conten ido  de hum edad y el t ip o  de cobertura 
vegeta l, que fueron corre lac ionados con 
la tasa de in filtrac ión , ob ten iendo  un 
m apa con in tervalos de in filtrac ión  para  la 
subcuenca.

Tabla N° 1: Datos registrados según tipo de uso de tierras.

N °
T ip o  d e  
uso  d e  
t ie r ra s

Tasa d e  
in f i l t ra c ió n  

(c m /h )

%
A re n a

%
A rc il la

%
L im o

%
C o n te n id o  

d e  h u m e d a d

D e n s id a d
a p a re n te
(g /c m 3 )

P o ro s id a d
(%)

T ip o  d e  
c o b e r tu ra  

v e g e ta l

1 A 1 ,1 0 4 2 ,8 8 2 6 ,4 0 3 0 ,7 2 1 6 ,9 8 1 ,2 9 4 8 ,6 0 C -E

2 A 2 9 ,6 0 6 0 ,8 8 1 2 ,5 6 2 6 ,5 6 7,61 1 ,3 3 5 0 ,2 6 C -E 3

3 A 1 8 ,0 0 6 0 ,8 8 1 2 ,5 6 2 6 ,5 6 7,61 1 ,3 3 5 0 ,2 6 C -E 3

4 A 5 ,5 0 4 2 ,8 8 2 4 ,4 0 3 2 ,7 2 6 ,4 4 1 ,2 8 4 8 ,4 5 Pc

5 A 3 ,0 0 4 2 ,8 8 2 4 ,4 0 3 2 ,7 2 6 ,4 4 1 ,2 8 4 8 ,4 5 C -E 3

6 A 8 ,8 0 4 8 ,1 6 1 3 ,8 4 3 8 ,0 0 1 0 ,5 4 1 ,3 2 4 9 ,6 6 C -E 3

7 A 2 0 ,9 3 4 8 ,1 6 1 3 ,8 4 3 8 ,0 0 1 0 ,5 4 1 ,3 2 4 9 ,6 6 Pr

8 F 3 ,0 0 4 4 ,1 6 1 9 ,8 4 3 6 ,0 0 6 2 ,3 1 0 ,8 9 3 3 ,5 1 B

9 F 2 ,6 0 4 4 ,1 6 1 9 ,8 4 3 6 ,0 0 6 2 ,3 1 0 ,8 9 3 3 ,5 1 B

10 F 9 ,6 0 4 0 ,8 8 1 6 ,4 0 4 2 ,7 2 3 6 ,8 7 0 ,7 9 2 9 ,8 9 B

11 F 1 8 ,0 0 8 2 ,1 6 2 ,4 0 1 5 ,4 4 1 3 ,9 6 1 ,2 8 4 8 ,3 0 B

12 F 3 7 ,0 0 5 7 ,4 4 1 1 ,1 2 3 1 ,4 4 17,21 1 ,2 3 4 6 ,4 9 B

13 P 2 ,4 3 6 4 ,8 8 5 ,1 2 3 0 ,0 0 7 6 ,3 3 0 ,5 5 2 0 ,8 3 Pn

14 P 1 ,4 0 6 8 ,8 8 1 ,8 4 2 9 ,2 8 8 4 ,3 1 0 ,71 2 6 ,6 2 Pn

15 P 1 ,2 0 6 2 ,8 8 3 ,1 2 3 4 ,0 0 6 0 ,3 6 0 ,8 2 3 0 ,8 4 Pn

16 P 2 ,1 0 6 8 ,1 6 1 ,1 2 3 0 ,7 2 3 5 ,6 1 0 ,8 0 3 0 ,2 4 Pn

17 P 2 ,0 0 7 4 ,8 8 4 ,5 6 2 0 ,5 6 6 6 ,4 7 0 ,6 9 2 6 ,1 1 Pn

18 P 1 ,5 0 5 4 ,1 6 7 ,5 6 3 8 ,2 8 7 7 ,8 6 0 ,8 9 3 3 ,4 1 Pn

19 P 1 ,1 0 6 7 ,4 4 2 ,8 4 2 9 ,7 2 1 3 ,7 5 1 ,2 7 4 7 ,9 5 Pn

2 0 P 3 ,0 0 6 8 ,8 8 5 ,1 2 2 6 ,0 0 5 3 ,9 8 1,01 3 7 ,9 4 Pn

21 P 3 ,7 3 6 6 ,8 8 5 ,8 4 2 7 ,2 8 6 3 ,6 4 0 ,6 0 2 2 ,6 9 Pn

2 2 P 3 ,61 5 2 ,8 8 5 ,8 4 4 1 ,2 8 9 3 ,7 4 0 ,6 6 2 4 ,9 1 Pn

2 3 P 3 ,2 0 7 2 ,8 8 3 ,1 2 2 4 ,0 0 5 2 ,6 2 0 ,5 6 2 1 ,1 3 Pn

2 4 P 0 ,6 7 6 8 ,8 8 1 ,1 2 3 0 ,0 0 4 1 ,8 1 0 ,9 4 3 5 ,6 2 Pr

2 5 P 6 ,7 4 4 2 ,8 8 2 6 ,4 0 3 0 ,7 2 2 0 ,2 3 1 ,3 0 4 9 ,0 1 Pr

2 6 P 0 ,2 0 7 7 ,4 4 1 ,8 4 2 0 ,7 2 3 2 ,4 4 0 ,7 5 2 8 ,2 3 Pn

2 7 P 2 ,0 0 7 4 ,8 8 1 ,8 4 2 3 ,2 8 8 1 ,7 5 0 ,8 7 3 2 ,8 1 Pn

2 8 P 2 ,0 0 5 8 ,8 8 1 6 ,4 0 2 4 ,7 2 7 1 ,4 5 0 ,9 7 3 6 ,4 8 Pn

2 9 P 2 ,7 0 7 9 ,4 4 1 ,8 4 1 8 ,7 2 7 8 ,2 9 0 ,6 9 2 5 ,9 6 Pn

3 0 P 0 ,6 4 9 1 ,4 4 1 ,8 4 6 ,7 2 6 6 ,9 3 0 ,6 8 2 5 ,5 6 Pn

31 P 3 ,4 0 9 2 ,8 8 1 ,8 4 5 ,2 8 4 0 ,8 6 0 ,71 2 6 ,9 7 Pn

Donde A significa tierra agrícola; F, tierra forestal; P tierra de pastoreo; C-E, cultivo recién sembrado; 
C-E3, cultivo en etapa de madurez; Pc, pasto cultivado; B, vegetación arbórea y/o arbustiva; Pr, pasto 
residente; Pn, pradera nativa.
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RESULTADOS

La tab la  1 resume los datos registrados en 
cam po y obten idos en la b o ra to rio  para  los 
31 puntos de muestreo.

La ta b la  2 resume los va lores m edios de 
las características según el t ip o  de uso de 
tierras, donde  com para tivam ente  se aprecia  
que las tie rras de pastoreo presentan m ayor 
conten ido  de arena (70 ,82  %) y conten ido  
de hum edad (59 ,46  %), las tie rras forestales 
m ayor conten ido de lim o  (32 ,32  %), y las 
tierras agríco las, m ayor conten ido  de arc illa  
(18 ,29  %), m ayor densidad aparen te  (1,31 
%) y m ayor poros idad  (49 ,34  %).

La ta b la  3 presenta las tasas m edias de 
in filtrac ión  según el tipo  de uso de tierras, 
donde  las tie rras forestales a lcanzan 14 ,04

La fig u ra  4 m uestra las tendencias de 
in filtrac ión  acum u lada  de acuerdo con el 
tiem po  transcu rrido , donde se aprecian 
todos los ensayos de in filtrac ión  realizados 
en cam po  que evidencian m ayor va ria b ilid a d  
en tie rras agríco las y de pastoreo.

La ta b la  5 m uestra que las tie rras agríco las 
presentaron m enor tiem po  para  a lcanzar 
la tasa constante de in filtrac ión  (in filtrac ión  
básica), segu ido  por las tierras foresta les; 
y que las tie rras de pastoreo dem andaron  
m ayor tiem po  pa ra  a lcanzar la re ferida 
tasa. Según las categorías de tasas de 
in filtrac ión , las tie rras agríco las tienen 
una in filtrac ión  m oderadam en te  ráp ida , 
las tie rras de pastoreo una in filtrac ión  
m oderada  y las tie rras forestales una 
in filtrac ión  ráp ida  (22).

Tabla N° 2: Características de las tierras según tipo de uso.

V a r ia b le T ie rra  a g r íc o la T ie rra  fo re s ta l T ie rra  d e  p a s to re o

A re n a  (%) 4 9 ,5 3 5 3 ,7 6 7 0 ,8 2

A rc illa  (%) 1 8 ,2 9 1 3 ,9 2 4 ,1 0

L im o  (%) 3 2 ,1 8 3 2 ,3 2 2 5 ,0 8

H u m e d a d  d e l sue lo  (%) 9 ,4 5 3 8 ,5 3 5 9 ,4 6

D e n s id a d  a p a re n te  (g /c m 3 ) 1,31 1 ,0 2 0 ,7 9

P oros idad  (%) 4 9 ,3 4 3 8 ,3 4 2 9 ,9 5

Tabla N° 3: : Tasa de infiltración según uso de tierras.

U so N M e d ia
D e s v ia c ió n

típ ic a
E rro r
t íp ic o

In te rv a lo  d e  c o n f ia n z a  
p a ra  la  m e d ia  a l 9 5  %

L ím ite  L ím ite  
in fe r io r  s u p e r io r M ín . M á x .

A g ríc o la 7 1 2 ,4 2 1 0 ,6 2 4 ,01 2 ,6 0 2 2 ,2 4 1 ,1 0 2 9 ,6 0

Pastoreo 19 2 ,0 7 1 ,0 5 0 ,2 4 1 ,5 6 2 ,5 7 0 ,2 0 3 ,7 3

Forestal 5 1 4 ,0 4 1 4 ,2 8 6 ,3 8 -3 ,6 9 3 1 ,7 7 2 ,6 0 3 7 ,0 0

Tota l 31 6 ,3 3 8 ,9 7 1,61 3 ,0 4 9 ,6 2 0 ,2 0 3 7 ,0 0

cm /h r con una desviación m ayor; las tierras 
agríco las, 12 ,42  c m /h ; y las tie rras de 
pastoreo, 2 ,0 7  cm /h .

La ta b la  4 m uestra que no existe d iferencia  
estadística s ign ifica tiva  entre la tasa de 
in filtrac ión  de tie rras forestales y agríco las, 
pero si existe d ife rencia  estadística 
s ign ifica tiva  con las tierras de pastoreo.

Tabla N° 4: Subconjuntos homogéneos de tasa 
de infiltración. HSD de Tukey°,,b

T ip o  d e
u s o  d e  
s u e lo N

S u b c o n ju n to  p a ra  
a lfa  =  0 ,0 5

1 2

Pastoreo 19 2 ,0 6 5

A g ríc o la 7 1 2 ,4 1 9

Foresta l 5 1 4 ,0 4 0

Sig. 1 ,0 0 0 0 ,9 0 4
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Figura N° 4: Infiltración acumulada según tipo de uso de tierra.

Las tab las 6, 7 y 8 m uestran el análisis del 
m ode lo  de in filtrac ión  basado en regresión 
lineal que obtuvo un coeficiente de 
dete rm inac ión  de 0 ,6 4 3 , reve lando que las 
variab les pred ictoras que explican la tasa

de in filtrac ión  (Ti) son: tipo  de uso de tierras 
(Tu), conten ido  de lim o  (Li), conten ido  de 
a rc illa  (Ar), tipo  de cobertu ra  vegetal (Tc), 
hum edad del suelo (Hs) y po ros idad  (Po), 
excluyendo a las variab les conten ido  de

Tabla N° 5: Tiempo medio de infiltración.

U so N M e d ia
D e s v ia c ió n

t íp ic a
E rro r
t íp ic o M ín . M á x .

A g ríc o la 7 1 6 9 ,2 9 3 9 ,5 3 8 1 4 ,9 4 4 1 2 4 2 2 8

Pastoreo 19 1 9 6 ,2 6 3 1 ,5 2 0 7 ,231 148 2 5 9

Foresta l 6 1 6 1 ,5 2 4 ,7 9 3 1 0 ,1 2 2 1 2 0 1 8 4

Tota l 3 2 1 8 3 ,8 4 3 4 ,8 9 4 6 ,1 6 9 1 2 0 2 5 9

Tabla N° 6: Resumen del modelo.

M o d e lo R c u a d ra d o
R c u a d ra d o  

c o r re g id a
E rro r típ . d e  

la  e s tim a c ió n

0 ,7 0 8 a 0 ,5 0 0 ,3 8 1 2 ,7 2

a. Variables predictoras (constante): porosidad (%), tipo de cobertura vegetal, limo (%), arcilla (%), tipo de 
uso de suelo, humedad del suelo (%).

Tabla N° 7: ANOVAb.

M o d e lo
S u m a  d e  

c u a d ra d o s g l
M e d ia

c u a d rá tic a F S ig.

R egres ión 4 0 5 5 ,8 7 7 6 6 7 5 ,9 8 0 4 ,1 8 1 0 ,0 0 5 a

1 Residual 4 0 4 2 ,0 5 8 2 5 1 6 1 ,6 8 2

To ta l 8 0 9 7 ,9 3 5 31

a. Variables predictoras (constante): porosidad (%), tipo de cobertura vegetal, limo (%), arcilla (%), tipo de 
uso de tierras, humedad del suelo (%); b. variable dependiente: tasa de infiltración (cm/h).

R
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Tabla N° 8: Coeficientes11.

C o e fic ie n te s  n o  
e s ta n d a r iz a d o s

C o e fic ie n te s
t ip if ic a d o s C o rre la c io n e s

B E rro r
típ .

Beta
o ig .

O rd e n
c e ro

P a rc ia l S e m i-
p a rc ia l

(C o n s ta n te ) -3 4 ,5 3 9 2 2 ,5 8 9 -1 ,5 2 9 0 ,1 3 9

T ip o  d e  c o b e rtu ra  v e g e ta l 0 ,3 8 3 2 ,2 1 0 0 ,0 3 9 0 ,1 7 3 0 ,8 6 4 0 ,2 8 0 0 ,0 3 5 0 ,0 2 4

T ip o  d e  uso d e  tie rra s 9 ,4 5 1 6 ,0 9 7 0 ,3 7 8 1 ,5 5 0 0 ,1 3 4 0 ,2 3 1 0 ,2 9 6 0 ,2 1 9

A rc illa  (%) -0 ,4 7 9 0 ,4 1 2 -0 ,2 3 3 -1 ,1 6 2 0 ,2 5 6 -0 ,0 2 1 -0 ,2 2 6 -0 ,1 6 4

L im o (%) -0 ,1 4 2 0 ,2 9 8 -0 ,0 8 1 -0 ,4 7 5 0 ,6 3 9 -0 ,1 4 0 -0 ,0 9 5 -0 ,0 6 7

H u m e d a d  d e l sue lo  (%) -0 ,0 9 0 0 ,1 5 1 -0 ,1 5 7 -0 ,5 9 7 0 ,5 5 6 -0 ,4 6 6 -0 ,1 1 9 -0 ,0 8 4

P oros idad  (%) 0 ,9 7 8 0 ,4 3 2 0 ,6 2 2 2 ,2 6 3 0 ,0 3 3 0 ,5 0 3 0 ,4 1 2 0 ,3 2 0

a. Variable dependiente: tasa de infiltración (cm/h).

Figura N° 5: Mapa de infiltración de la subcuenca del río Shullcas.

arena y densidad aparente . Su expresión 
m atem ática  es: T i=  -1 4 ,1 9 4  - 0 ,2 8 9  Tc +  
4 ,4 8 7  Tu - 0 ,1 8 7  A r +  0 ,0 7 6  Li - 0 ,0 9 4  Hs 
+  0 ,4 6 3  Po +  0 ,9 7 8  Po a p a rtir de la cual 
el m apa de in filtrac ión  de la subcuenca se 
m uestra en la fig u ra  5.

DISCUSIÓN

Las tie rras forestales presentaron una tasa de

in filtrac ión  básica p rom ed io  de 1 4 ,0 4 cm /h  
a lcanzada en un tie m p o  p rom ed io  de 
1 6 9 ,8  m inutos, las tie rras agríco las 
presentaron una tasa de in filtrac ión  básica 
p rom ed io  de 12 ,42  cm /h  a lcanzada en un 
tiem po  p rom ed io  de 1 6 9 ,2 9  m inutos y las 
tie rras de pastoreo presentaron una tasa 
de in filtrac ión  básica p rom ed io  de 2 ,0 7  
cm /h  a lcanzada en un tie m p o  p rom ed io  
de 1 9 6 ,2 6  m inutos. Los princ ipa les factores 
que in fluyeron en la in filtrac ión  fue ron ; 
tip o  de uso de tie rras, tip o  de cobertura
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vegeta l, conten ido  de a rc illa , conten ido  de 
lim o , hum edad del suelo y po ros idad . Así 
tam b ién  el 12 ,63  % de la subcuenca del río 
Shullcas presentó una in filtrac ión  m ayor a 
0 ,2  cm /h .

Las tie rras forestales presentaron una 
in filtrac ión  ráp ida  (22), deb ido  a que las 
p lantaciones insta ladas (19) han m e jo rado  
la estructura del suelo fa c ilita n do  el 
m ovim ien to  del agua dentro  del suelo (23, 
24 , 25). Así tam b ién , la presencia de capas 
de hojarasca sobre la superfic ie del suelo 
del bosque re tarda el escurrim iento  de la 
superfic ie y p ropo rc iona  más tiem po  para 
que el agua se in filtre  en el suelo.

Las tie rras agríco las presentaron una 
in filtrac ión  m oderadam en te  ráp ida  deb ido  
a que su estructura es constantem ente 
a lte rada , presentando rotaciones de su 
cobertura vegetal con diversos cultivos com o 
maíz, o lluco , oca, tr ig o , cebada, arveja, 
papa , habas, horta lizas y a lfa lfa , y que en 
de term inadas épocas del año  se encuentra 
en descanso (19), e llo  in fluye en la cantidad 
de grietas causadas por los diversos cultivos, 
m ovim ien to  de tie rra  y la desecación de la 
a rc illa  (26). La in filtrac ión  m oderadam ente  
ráp ida  de las tie rras agríco las perm ite  que 
éstos dem anden m ayor can tidad  de agua 
y dem anden riego loca lizado  o riego por 
aspersión pa ra  m antener la producción  
de los cultivos; adem ás la insta lac ión de 
cultivos sem iperennes, inco rpo rac ión  de 
m ateria  o rgán ica  m ed iante  guano , abonos 
verdes y com post, o el aban d o n o  tem pora l 
de la activ idad (27, 28), e llo  con fines de 
la recuperación del suelo y obtención de 
tasas óptim as de in filtrac ión  entre 2 cm /h  
y 6 cm /h  (22).

Las tie rras de pastoreo presentaron 
la m enor tasa de in filtrac ión  básica 
p rom ed io  y a lcanzaron  un tiem po  m ayor 
en com parac ión  con las tie rras agríco las y 
forestales, po r lo cual se encuentra dentro 
de la categoría  de in filtrac ión  m oderada  
(22). Esto se debe a que presentan una 
cobertura vegetal constitu ida m ayorm ente  
por g ram íneas del tip o  pa jona l que fo rm a n  
matas gruesas y altas (<1 m), con hojas 
punzocortantes cuando están m aduras;

asociadas a gram íneas, pegadas al piso tipo  
césped, usados pa ra  el pastoreo de a lpacas, 
llam as, ovinos y vacunos, en fo rm a  continua 
y s im u ltánea, sin n ingún crite rio  técnico; 
donde  se práctica com únm ente  quem a 
del pa jona l con la fin a lid a d  de aprovechar 
los rebrotes (1 9); dichas prácticas reduce 
la tasa de in filtrac ión  en estas tie rras (29 
30), ya que se deb ilita  la estructura y se 
obstruyen los poros por la carga an im a l y la 
quem a (9). Broersm a et al (30) m enciona 
que el pastoreo tiene un efecto p ronunc iado  
sobre la densidad aparente  del suelo, la 
po ros idad , la in filtrac ión , a lm acenam ien to  
de agua , las características de transporte  de 
agua y la escorrentía; y H ille l (31) a firm a  
que la com pactac ión  reduce los poros del 
suelo que resulta en una d ism inución  de la 
tasa de in filtrac ión .

Las variac iones de la can tidad  de a rc illa  
y lim o  de las diferentes muestras de suelo 
según el t ip o  de uso de tie rras, in fluyó  en la 
regu lac ión  de la in filtrac ión  deb ido  a que 
son partículas que tienen m enor tam año  
pero m ayor espacio poroso (32). Srinivasan 
y Poongothai sostienen que las tasas de 
in filtrac ión  in ic ia l y constante son más 
altas deb ido  al hecho de que tiene textura 
gruesa y grandes espacios porosos que 
prom ueven la in filtrac ión  ráp ida  (33). Así 
tam b ién  el tipo  de cobertura vegeta l, in fluyó  
d irectam ente  en el m ovim ien to  del agua 
dentro  del suelo deb ido  a su natura leza, 
el tip o  de vegetación que la con fo rm a  y el 
espesor de la m ism a, donde  su rem oción 
reduce la tasa de in filtrac ión  hasta en un 
8 0  % (34), deb ido  a que su destrucción 
favorece el se llado superfic ia l e inh ibe  la 
ráp ida  filtrac ión  de agua  (35). El t ip o  de uso 
de tierras, así com o el cam b io  de uso (36), 
m od ifica  com ple tam ente  las características 
del suelo, va ria n d o  la estructura 
in te rna y obstruyendo o increm entando  la 
presencia de poros y m acroporos, ya que 
la in filtrac ión  es ráp ida  a través de grandes 
poros continuos en la superfic ie  del suelo 
y frena  cuando  los poros se hacen más 
pequeños (33), los cam bios en cobertura 
vegetal p roducto  del tip o  de uso de tierras 
m od ifica  la pe rm eab ilidad  del suelo, al 
m ism o tiem po  que el a lm acenam ien to  de 
agua después de la p rec ip itac ión  (37). El
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conten ido  de hum edad del suelo regu la  el 
tiem po  pa ra  a lcanzar la tasa de in filtrac ión  
básica, es decir, a m ayor conten ido  de 
hum edad, se necesita m ayor tiem po  para 
a lcanzar la in filtrac ión  básica; del m ism o 
m odo, ta l com o señala Srin ivasan y 
Poongothai, cuanto m enor sea el conten ido  
in ic ia l de hum edad del suelo, la tasa de 
in filtrac ión  instantánea será más a lta (33).

Respecto al 1 2 ,63  % del área de la 
subcuenca que presenta in filtrac ión  
representativa (m ayor de 0 ,2  cm /h ), se 
debe a que el 8 7 ,3 7  % se encuentra en 
zonas con presencia de rocas, suelos muy 
superfic ia les y con pendientes p ronunciadas 
m ayores a 30  %, donde  no se rea lizaron 
pruebas de in filtrac ión  dad o  a que, según la 
revisión b ib lio g rá fica , estas características 
im pos ib ilitan  en g ran m ed ida  que se lleve 
a cabo el fenóm eno  de " in filtra c ió n " y en 
vez de e llo  tienen a lta  escorrentía superfic ia l 
(38, 39). Janeau et al (40) refiere que no 
hay n inguna  in fo rm ac ión  procedente de 
estudios sobre cóm o varían las tasas de 
in filtrac ión  con el g ra d o  de pendiente, y 
en especial para  pendientes superiores 
a 4 % (41). A lgunos estudios m encionan 
que existe una re lac ión  positiva entre la 
pendiente y la tasa de in filtrac ión  deb ido  a 
que las pendientes pronunc iadas previenen 
la fo rm ac ión  y desarro llo  de sellos 
superfic ia les (42), llegando  a encon tra r 
tasas de in filtrac ión  entre 0,1 cm /h  y 10 ,7  
cm /h  para  un suelo a rc illoso  y pedregoso 
(40). Estas zonas no fueron m otivo  de 
investigación deb ido  a que no presentan 
uso a lguno  y son ca ta logados, según el 
reg lam ento  de clasificación de tie rras, com o 
tierras de protección.
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RESUMEN

O b je tiv o s : C aracte riza r la frecuencia  e in tensidad 
de las torm entas de precip itaciones a p a rtir de 
im ágenes obten idas del Satélite G eoestac ionario  
O pe rac iona l A m b ien ta l (G eosta tionary O pe ra tiona l 
Environm ental Satellite, G O ES-12) y de datos 
registrados en la Estación M e teo ro lóg ica  del 
O bserva to rio  de H uancayo, duran te  los ciclos 
h id ro lóg icos  que com prende  entre ju lio  de 201 2 
a jun io  de 201 4 . M é to d o s : Se utilizó  el m étodo 
del h id roes tim ador que georre ferencia  el punto 
y la in tensidad m ediante  la re lación em pírica 
exponencia l entre la p recip itac ión  estim ada por 
ra d a r y la tem pera tu ra  de b rillo  del tope de las 
nubes a p a rtir del canal in fra rro jo  que produce 
tasas de precip itac ión  en tiem po  real y el m étodo 
de in tensidad de precip itac ión  que evalúa el índice 
de in tensidad en m ilím etros po r h o ra ; sin em bargo, 
deb ido  a que la in fo rm ac ión  que se registra en el 
p luv ióm etro  tiene sesgos po r efectos de contorno, 
se tom ó  com o recurso el anális is de torm entas 
en 1 2 0  m inutos con lluvia  m áxim a en 1 2 horas. 
R esu ltados : Se caracterizó las precip itaciones en 
ligeras (11 eventos), m oderadas (8 eventos), fuertes 
(3 eventos) y extremas (5 eventos) a p a rtir del análisis 
de los datos físicos de la estación y se construyeron 
m apas de intensidades p luv iom étricas acop ladas 
en tiem po-espac io  de dos eventos extremos, 
adem ás se presenta los puntos de conexión entre 
la p rec ip itac ión , tem pera tu ra  y presión atm osférica. 
C onc lus iones: Se iden tificó  los puntos y el área 
de im pacto  de las precip itaciones y su corre lac ión  
con los datos de p recip itac ión  de la Estación 
M e teo ro lóg ica  del O bserva to rio  de Huancayo.
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ABSTRACT

O bjec tives : To characterize the ra in  storm s' 
frequency and intensity th rough  obta ined 
im ages from  the G eosta tionary  O pe ra tiona l 
Environm ental Satellite (G O ES-12) and 
recorded data  at the m eteoro log ica l station 
from  H uancayo O bservatory, during  
hydro log ica l cycles com pris ing  between 
ju ly 2 0 1 2  to  june 2 0 1 4 . M e thods : It was 
used the hyd ro -es tim a to r m ethod which 
georeference the po in t and intensity by the 
exponentia l em p irica l re la tionsh ip  between 
ra d a r estim ated prec ip ita tion  and the cloud 
tops brightness tem pera tu re  th rough  the 
in fra red  canal w hich produces p recip ita tion  
rates in real tim e  and the p recip ita tion  
intensity m ethod w hich assesses the intensity 
rate in m illim eters per hour; however, 
because o f the in fo rm a tion  is recorded 
in the p luv iom eter presents biases by 
boundary  effects, we to o k  as a resource 
the storms analysis in 120  m inutes w ith 
m axim um  ra in  in 12 hours. Results: Rainfall 
was classified as ligh t (11 events), m odera te  
(8 events), strong (3 events) and extreme 
(5 events) accord ing  to  the physical data 
analysis o f the station and ra in fa ll intensities 
m aps were constructed coupled in tim e - 
space abou t tw o extrem e events, a lso the 
connection points w ere presented between 
p rec ip ita tion , tem pera tu re  and a tm ospheric  
pressure as well as the satellite im ages 
du ring  the extreme storms developm ent. 
C onc lus ions : Points and ra in fa ll im pact
area w ere iden tified , a lso its co rre la tion  w ith 
p recip ita tion  data from  the m eteoro log ica l 
station fro m  H uancayo Observatory.

Keyw ords: Storm , frequency, intensity,
p rec ip ita tion , G O E S-12 satellite, Huancayo.

INTRODUCCIÓN
El contexto actual de cam b io  c lim ático  
exige a m p lia r el conoc im ien to  sobre las 
variac iones espaciales y tem pora les de las 
precip itaciones extremas, asociadas a un 
aum ento  de la frecuencia  e in tensidad de 
las torm entas de lluvias (1). Las torm entas 
generan adversidades de a lto  im pacto  
socioeconóm ico en la sociedad, porque

las variac iones de frecuencia  e in tensidad 
en 24 horas están favorec iendo  procesos 
geom orfo lóg icos  d inám icos que provocan 
rem ociones de masa (2).

Las torm entas son fenóm enos convectivos 
que producen precip itaciones intensas 
de g ran in tensidad, ba ja  frecuencia 
tem pora l y aparente  d is tribución  espacial 
(3). Por su fo rm ac ión  son procesos 
h id rom eteo ro lóg icos  que provocan 
pe lig ros natura les del tipo  geom orfo lóg ico , 
com o procesos de erosión superfic ia l, 
m ovim ientos de m asa, inundaciones 
fluvia les, a rroyam ien to  to rrenc ia l, y cam b io  
en los causes y en las llanuras a luviales, 
que desencadenan desastres, a fectando a 
la pob lac ión , v iv ienda e in fraestructura  (4).

Las torm entas presentan una estructura 
que se com pone de uno o varios centros 
activos denom inados células. Una célula 
es una nube e lem ental que com prende 
en a lgún m om ento  de su desarro llo  com o 
m ín im o una corriente  ascendente bien 
establecida y una descendente (5). El ciclo 
de v ida  de una to rm enta  oscila entre m edia  
hora  y varias horas. D urante ese tiem po  la 
to rm enta  puede perm anecer estac ionaria  o 
recorrer de 15 a 3 0  km , en p rom ed io , en 
la d irección de los vientos dom inantes (6).

Las nuevas teorías m odernas sobre 
to rm entas señalan que las depresiones 
de a ltu ra  siem pre tienen un re fle jo  en 
niveles bajos y superfic ie , que se m anifiesta  
en a lgún  tipo  de anom a lía  (presión, 
tem pera tu ra , estab ilidad , viento) y estos 
pueden p roduc ir precip itaciones en las 
épocas del o toño , p rim avera  que coincide 
con las prim eras irrupciones de masas de 
a ire  frío  en los a ltos niveles de la a tm ósfera 
hacía las latitudes m edias (7).

A lgunas investigaciones rea lizadas en el 
Valle  del M a n ta ro  y en el Perú, han ana lizado  
la va ria b ilid a d  y cam b io  c lim ático  reg iona l. 
Pero sus objetivos estaban centrados a 
la d is tribución  de las precip itaciones por 
sus repercusiones en el m ane jo  de los 
recursos natura les y la gestión del riesgo, 
así com o el desarro llo  económ ico y social 
(8). Sin em bargo , estudios de torm entas
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h id rom eteoro lóg icas no han sido muy 
estudiados p o r sus procesos com ple jos y 
a lea torios (9).

D eb ido  a la inexistencia de observaciones 
de to rm entas en el Perú por la carencia 
de redes conectadas se han p lan teado  
las siguientes in te rrogantes: ¿Cuál es el 
com portam ien to  de la frecuencia  e in tensidad 
de las to rm entas de precip itaciones 
usando m etodo log ías que corresponden a 
in terpretaciones po r satélite?, y ¿Cóm o se 
m anifiesta  las precip itaciones intensas a 
p a rtir  de las im ágenes obten idas del satélite 
G O ES-12?

El uso de herram ientas sofisticadas de 
geoprocesam iento  e in te rpre tac ión  de 
im ágenes satelita les, pe rm itió  de te rm inar 
la d is tribuc ión , la frecuencia  e in tensidad 
de las to rm entas para  la zona de estudio. 
Es la razón que la investigación tuvo  com o 
obje tivo  en prim era  instancia caracte riza r 
la frecuencia  e in tensidad de las to rm entas 
de precip itaciones y cóm o se m anifiestan 
las precip itaciones intensas a p a rtir  de 
im ágenes obten idas del satélite G O E S -12 ; 
luego se va lidó  con datos registrados en la 
Estación M e teo ro lóg ica  del O bserva to rio  
de H uancayo, de te rm inando  la serie de 
precip itaciones intensas to ta les no m enor 
a 20  m m , consideradas com o extremas 
según su clasificación (10). Se utilizó el 
software ENVI, para  com b ina r las bandas 
de im ágenes de satélite y el ArcGIS para 
geo rre fe renc ia r su d is tribución  e in tensidad

(11).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se tra b a jó  con el m étodo del h id roes tim ador 
a p a rtir de im ágenes satelita les G O E S-12 y 
del análisis de las variab les m eteoro lóg icas 
de la Estación M e teo ro lóg ica  del 
O bseva to rio  de H uancayo. Se utilizó  la 
base de datos horarios, d ia rios  y mensuales 
de los años 2 0 1 2 -2 0 1 3  com puesta por 
36 5  registros anuales y 4 8  mensuales 
de las variab les de presión atm osférica, 
tem pera tu ra , y p recip itac ión  (12).

El h id roes tim ador es un m étodo 
enteram ente au tom ático  que utiliza una 
re lación em pírica exponencia l entre la 
p recip itac ión  (estim ada) y la tem pera tu ra  
de b rillo  del tope  de las nubes (extraída 
del canal in fra rro jo  del satélite G O ES-12, 
p roduc iendo  tasas de p recip itac ión  en 
tie m p o  rea l; a través de la tendenc ia  de 
tem pera tu ra  de la nube y de in fo rm aciones 
sobre la textura. Luego se realiza un ajuste 
de área cub ierta  p o r la p recip itac ión  p o r el 
uso de un software de GIS (13).

El h id roes tim ador fue desa rro llado  a fin  de 
resolver p rob lem as antes generados p o r 
el au to-estim ador, que consistía en u tiliza r 
una curva de tendenc ia  de tem pera tu ra  y 
no la in fo rm ac ión  de textura (asum iendo 
p recip itac ión  cero para  píxeles en la región 
de ba ja  va riac ión  espacial deba jo  de la 
posición en la que se encuentran los cirros). 
Así, el h id roes tim ador utiliza diferentes 
d iscrim inaciones para  el cá lcu lo  de áreas 
de lluvia y no lluvia y nuevos ajustes para  el 
efecto de la hum edad d ispon ib le  (14).

El m ode lo  de estim ación im p lem en tado  
es una adap tac ión  de aquél u tilizado 
po r la NESDIS (15). Este m ode lo  pasó 
po r varias m od ificaciones y para  ser 
im p lem en tado  ope rac iona lm en te  en la 
D ivisión de Sistemas y Satélites A m bienta les 
(DSA) fue enteram ente a d a p tado  para  las 
condic iones y estructura de la precip itac ión  
sobre A m érica  del Sur (16). Los productos 
obten idos de precip itac ión  exhiben la 
p recip itac ión  estim ada en la im agen GOES 
más reciente rec ib ida  p o r la DSA y la 
p recip itac ión  acum u lada  duran te  el período 
entre las 1 2 :0 0  horas del día a n te rio r y las 
1 2 :0 0  horas del día actua l. La ausencia de 
productos en una de te rm inada  hora  o en un 
de te rm inado  día es consecuencia de la fa lta  
de im ágenes GOES o de datos de viento 
producidos por el m ode lo  del CPTEC (17).

Delim itación espacial de la 
investigación

El tra b a jo  se lim ita  a las provincias de 
C hupaca  y H uancayo, que se encuentran 
en la reg ión Junín, com o se m uestra en la 
fig u ra  1.
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Figura N° 1: Ubicación geográfica de la investigación.

La clasificación de to rm entas se ha rea lizado 
sobre la base de los valores de in tensidad 
(m m /h ) que se m uestra en la tab la  1. Los 
criterios tam b ién  son descritos para  lo g ra r 
una clasificación norm a l.

Para la caracterización de la p rec ip itac ión  
se estandarizó los datos al p rom ed io  de

la a ltu ra  del agua p rec ip itada  en un día 
de ocurrencia . Para conocer este índice se 
ap lica  la s iguiente fó rm u la  (18):

P

c p = -------
Dp

Tabla N° 1: Clasificación de tormentas.

In te n s id a d  m m /h  C r ite r io s

L ig e ra (5 - 10) Las p re c ip ita c io n e s  son in tensas en  fo rm a  d e  C h u b a sco . El a c u m u la d o  en  lluv ia  no 
d e b e  se r m enos  a 5  m m  en  una h o ra , p e ro  e l to ta l no  d e b e  s u p e ra r a los  1 0  m m .

M o d e ra d a (1 0  -  15) Las p re c ip ita c io n e s  son in tensas en  fo rm a  d e  c h a p a rro n e s  o  ch ub a sco . El a c u m u la d o  
en  llu v ia  no d e b e  se r m enos  a 1 0  m m  en  una  h o ra  y  e l to ta l no  d e b e  se r m a y o r a 
15 m m . E xce p c io n a lm e n te  p ue d e n  d a rse  p re c ip ita c io n e s  m e no re s  a 1 0  m m  p e ro  no 
d e b e  e xced e r los  15 m m .

F uerte (15  -  2 0 ) Las p re c ip ita c io n e s  son  in tensas en  fo rm a  d e  c h a p a rro n e s  o  c h u b a sco , a c o m p a ñ a d o  
d e  g ra n iz a d a  y  rayos p e rm a n e n te s . El a c u m u la d o  en  llu v ia  no  d e b e  ser m enos  a 10  
m m  en  una h o ra , p e ro  e l to ta l no  d e b e  se r m e n o r a 15  m m  ni s u p e ra r los  2 0  m m . 
E xce p c io n a lm e n te  e l a c u m u la d o  d e  una  h o ra  p ue d e  ser d e  5  m m .

Extrem o (2 0  -  2 5 > Las p re c ip ita c io n e s  son in tensas e n  fo rm a  d e  c h a p a rro n e s  o  c h u b a sco , a c o m p a ñ a d o  
d e  g ra n iz a d a , ped risco  y  rayos p e rm a n e n te s . El a c u m u la d o  en  llu v ia  no  d e b e  ser 
m enos  a 15 m m  p o r  h o ra , p e ro  e l to ta l no m e n o r a 2 0  m m  a u n q u e  sí pue d e  s u p e ra r 
los  3 0  m m . G e n e ra lm e n te  e l a c u m u la d o  d e  una h o ra  excede  los  2 0  m m .

Fuente: Elaboración para la zona de estudio a partir de la información del Centro de Pronóstico del 
Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC).
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D onde:

C p =  C oncentrac ión  de lluvia  en m m /d ía .
P =  Precipitación en m m .
Dp =  Prom edio de días con lluvia aprec iab le

Este p rom ed io  de días con lluvia aprec iab le  
se obtuvo p rim ero  para  la concentración 
d ia ria  y m ensual. El p roced im ien to  consistió 
en sum ar todas las horas de p recip itac ión  de 
estos días de torm entas. Para el análisis de 
la p recip itac ión  de lluvias intensas se evaluó 
índice de in tensidad de precip itac ión  que se 
m ide en m ilím etros por ho ra ; sin em bargo , 
com o la in fo rm ac ión  que se registra en 
el p luv ióg ra fo  no es lo sufic ientem ente 
confiab le , se to m ó  com o recurso la lluvia 
m áxim a en 12 horas (19).

Para el análisis de la in tens idad -du rac ión - 
período de re torno se utilizó  la fó rm u la  de 
Chen (20). Útil para  estim aciones dentro  
del in te rva lo  de 5 m inutos a 24  horas. Para 
la ap licac ión  de la fó rm u la  de Chen se 
requiere conocer los cocientes:

1) Lám ina de lluv ia -du rac ión , R =
R \

RT„

una hora  y período  de re torno T y RT24 es 
la prec ip itac ión  acum u lada  en 24 horas y 
período  de re to rno  T (21).

La fó rm u la  propuesta por Chen para 
estim ar la lluvia en m ilím etros de duración  
(t) en m inutos y el pe riodo  de re torno (T) en 
años, es:

RTt =
tR21lo g (1 0 (2-x)T(x-1)) 

(t +  b f

Esta es vá lida  
condic iones: T e»1 
horas. D onde R2

donde RT1 es la p recip itac ión  acum u lada  en

para  las siguientes 
año  y 5 m in <  t <  24  

1 es la lluvia reg istrada 
para  una durac ión  de una hora y período 
de re torno de 2 años, en m ilím etros; a y 
b son parám etros en func ión  del cociente 
R (22).

RESULTADOS

La frecuencia  de eventos que se presentaron 
en 24  meses de anális is de torm entas, se 
m uestran en la ta b la  2 y fig u ra  2, donde  
se observa la frecuencia  de torm entas 
ligeras, m oderadas, fuertes y extremas. 
Las prec ip itaciones extremas tuvieron 5 
eventos superiores a 2 0  m m  equivalente

12

10

8

6

4

2

0

Distribución de frecuencias de tormentas pluviométricas 
julio 2012 - junio 2014

11

(05mm - 10mm) (10mm - 15mm) (15mm - 20mm) (20mm .... mm>)
Ligera Moderada Fuerte Extremo

Figura N° 2: Distribución de frecuencias de tormentas pluviométricas en 24 meses durante el período de 
investigación: julio 2012 -  junio 2014.
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Tabla N° 2: Distribución de frecuencias de
tormentas registrados en la Estación 
Meteorológica del Observatorio de 
Huancayo.

N ro  In te n s id a d R ango F re c u e n c ia

1 L igera [0 5  m m -1 0  m m ] 11

2 M o d e ra d a [1 0  m m -1 5  m m ] 8

3 Fuerte [1 5  m m -2 0  m m ] 3

4 Extrem o [2 0  m m - . . . .m m > 5

a (20 l /m 2) en la p rim era  hora . Pero las 
to rm entas ligeras fueron las que tuv ie ron  
11 frecuencias duran te  el estudio, seguido 
de to rm entas m oderadas con ocho eventos 
y fuertes con tres eventos. El to ta l fue  de 27  
to rm entas registradas.

En la ta b la  3 se m uestran la d istribución 
de frecuencias, la fecha y la in tensidad 
de las precip itaciones en la p rim era  y 
segunda hora . El to ta l supera los 5 m m  de 
p recip itac ión  pero no excede los 1 0 m m . 
G enera lm ente  la m ayor concentración de la

Tabla N° 3: Distribución de frecuencias de tormentas ligeras registradas en la Estación Meteorológica del 
Observatorio de Huancayo.

N ro . Fecha  y  h o ra  d e  in ic io 1 ra . h o ra 2 d a . h o ra T o ta l

1 2 2 /0 8 /2 0 1 3  1 7 :1 0  -  1 7 :5 0 5 ,0 8 5 ,0 8

2 0 3 /0 6 /2 0 1 3  1 6 :0 0  -  1 6 :2 0 6 ,6 0 6 ,6 0

3 1 1 /0 6 /2 0 1 3  1 7 :5 0  -  1 8 :2 0 7 ,3 7 7 ,3 7

4 0 8 /0 4 /2 0 1 3  1 8 :0 0  -  1 8 :5 0 5 ,0 8 0 ,2 5 5 ,3 3

5 0 8 /0 3 /2 0 1 3  1 6 :4 0  -  1 7 :3 0 5 ,8 4 1 ,5 2 7 ,3 7

6 0 4 /0 3 /2 0 1 3  1 6 :1 0  -  1 6 :3 0 6 ,1 0 0 ,0 0 6 ,1 0

7 1 1 /0 2 /2 0 1 3  1 7 :5 0  -  1 8 :3 0 6 ,3 5 0 ,0 0 6 ,3 5

8 2 7 /0 1 /2 0 1 3  1 9 :0 0  -  1 9 :5 0 5 ,8 4 2 ,0 3 7 ,8 7

9 2 3 /0 1 /2 0 1 3  1 6 :4 0  -  1 7 :3 0 5 ,3 3 1 ,7 8 7,11

10 1 8 /1 1 /2 0 1 2  1 7 :0 0  -  1 7 :5 0 6 ,1 0 2 ,2 9 8 ,3 8

11 2 0 /0 9 /2 0 1 2  1 8 :0 0  -  1 8 :5 0 5 ,5 9 0 ,51 6 ,1 0

F igura N° 3 : D is tribuc ión  espacia l de lluv ias m od e ra d as  en la zona  de im pacto .
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Figura N° 4: Distribución espacial de lluvias fuertes en la zona de estudio.

in tensidad corresponde a la p rim era  hora. 
La d is tribución  espacial, la frecuencia 
e in tensidad de to rm entas m oderadas 
extraídas a p a rtir de las observaciones 
del satélite GOES 12 se presentan en la 
fig u ra  3, donde se m uestran 8 eventos que 
superan los 10 m m  de precip itac ión  en el

acum u lado  pero no exceden los 15 m m . 
Adem ás las m ayores concentraciones se 
encuentran en los bordes de la de lim itac ión . 
En la fig u ra  4 , se presenta la d istribución 
espacial, la frecuencia  e in tensidad de las 
to rm entas fuertes, procesadas a p a rtir de 
las im ágenes del satélite G O E S-12. Las tres

F igura N° 5: D is tribuc ión  de to rm en tas  extrem as que  co rresponde  desde ju lio  2 0 1 2  -  d ic ie m bre  2 0 1 3 .
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precip itaciones excedieron los 1 5 m m  en 
el acum u lado , pero no fueron  superiores 
a los 20  m m  de prec ip itac ión . Las tres 
precip itaciones fue ron  loca lizadas en la 
p rovinc ia  de C hupaca , en la fron te ra  con el 
d istrito  de Sicaya.

Para presentar el tra tam ien to  del análisis de 
torm entas extremas, se ha recurrido  a d iv id ir 
en dos partes. Primero georre fe renc ia r 
su d is tribución  espacial, su frecuencia  e 
in tensidad desde ju lio  hasta d ic iem bre  
del 2 0 1 3 , con la fin a lid a d  de tener una 
caracterización espacial, fig u ra  5. Luego se

presentan en las figu ras 6 y 7, dos fo rm as 
de ind ica r la in tensidad a deta lle . Las 
isoyetas caracterizan la d is tribución  espacial 
y la concentración de precip itaciones en 
m m . En la m ism a fig u ra  se observa una 
superposic ión de las im ágenes satelitales 
G O E S-12, que m uestra el m ovim iento  
genera l de las torm entas que se producen 
com o producto  del m ovim ien to  de las 
masas. La in tensidad se presenta en una 
fig u ra  de barras que po r su co lo rac ión  
ind ican la can tidad  de precip itac ión  en las

zonas de im pacto .

Adem ás, la fig u ra  6 m uestra el 
com portam ien to  de la to rm enta  del 
día 25  de ab ril de 201 4, que tuvo una 
p recip itac ión  acum u lada  neta de 61 mm 
en dos horas. Pero la p rim era  hora fue 
de 4 9  m m , precip itac ión  que se puede 
considerar atíp ica y de solo un núcleo de 
concentrac ión . M ientras que la fig u ra  7, 
m uestra la to rm enta  del día 4 de m ayo de 
201 4, con tres núcleos de concentración 
superando  68  m m . Esta precip itac ión  
tam b ién  se considera extrem a y a típ ica.

A m bos eventos descritos solo tuvieron una 
hora  de m áxim a in tensidad.

La caracterización del com portam ien to  
de las variab les de tem pera tu ra , presión 
atm osférica  y prec ip itac ión  de los eventos 
extremos se observa en la fig u ra  8. 
Las torm entas m uestran características 
com unes, se puede describ ir en un aum ento  
in ic ia l de la tem pera tu ra  duran te  la m añana 
para  luego descender precip itosam ente  en 
el m ism o instante en que se presentan las
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Figura N° 7: Tormenta hidrológica del día 4 de mayo de 2014.

F igura N° 8: C aracte rís ticas de las va riab le s  en el m om e n to  del evento.

52



A p u n t. c ienc . soc. 2 0 1 4 ;  0 4 (0 1 ) A rro y o , Ja c in to

Figura N° 9: Características de frentes de masas de aire para la formación de tormenta moderada.

d) In ic io  d e  to rm e n ta  2 7 / 0 9 / 1 3 ,  
1 6 :0 0

D e s a rro llo  de  to rm e n ta  2 7 / 0 9 / 1 3 ,  
1 6 :3 0

f) M a d u ra c ió n  y  f in a l iz a c ió n  d e  
to rm e n ta  2 7 / 0 9 / 1 3 ,  1 6 :5 0

Figura N° 10: Característica de frentes de masa de aire para la formación de tormenta severa de 
primavera.

Figura N° 11: Características de frentes de aire para formación de tormentas severas de verano.

to rm entas. La presión atm osférica tiene 
un com portam ien to  inverso deb ido  a la 
incursión m ism a de una masa de a ire  fría 
que choca con el a ire  cá lido  y p roduce las 
precip itaciones extremas.

En las figu ras 9, 10 y 11 se caracterizan 
las im ágenes satelita les que corresponden 
a cada evento de to rm enta  extrem a.

In ic ia lm ente  se observa un ca len tam iento  
d ife renc iado  en los bordes de cada masa 
de a ire  que se desplaza. Las precip itaciones 
com unes proceden del encuentro de frentes 
de a ire  cá lido  y frío , en donde  la masa frío  
em pu ja  al cá lido  y lo desplaza hacia a rriba  
que se enfría fo rm a n d o  nubes, para  luego 
g ene ra r un m ovim ien to  to rm entoso  que 
precip ita  en fo rm a  de chubasco o aguacero .
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Después de producirse las precip itaciones 
en la im agen se observa una d isgregación  
de las masas de aire.

DISCUSIÓN
Las torm entas se presentan com o 
consecuencia de la tu rbu lenc ia  atm osférica, 
y el encuentro de masas de a ire  cá lido  y frío  
en un m om ento  de te rm inado  del tiem po 
(3). En la zona de estudio se producen 
ap rox im adam en te  27  to rm entas al año 
entre ligeras y extremas. Estas siem pre 
van acom pañados po r lluvia , aum ento  
de la ve loc idad  del v iento , cam b io  en las 
variab les de las presiones atm osféricas y 
el descenso de la tem pera tu ra . También 
en muchos casos se producen truenos y 
re lám pagos especialm ente en las torm entas 
extremas (tab la  2).

C om o lo m enciona Z a m a n illo  (5), las 
torm entas presentan una estructura que 
pueden tener varios centros activos, eso 
es lo que se observa en las precip itaciones 
extremas atípicas observadas en el año 
2 0 1 4  (figuras 6 y 7). Estas precip itaciones 
han sobrepasado  los um brales registrados 
en una hora , al tener más de 5 0  m m  en 
una hora . También lo es en el tiem po, 
dado  que casi nunca debe presentarse 
en los meses de abril y m ayo. Estas 
características ind ican  el in ic io  de un nuevo 
patrón de com po rtam ien to  que se asocia al 
ca len tam ien to  g loba l.

En el ciclo de v ida  de las torm entas 
registradas en la investigación obedecen a la 
teoría Bando (7), en donde  las depresiones 
observadas duran te  la ocurrencia  de un 
evento extrem o de to rm en ta  se identifica  
por la va riac ión  de variab les im portan tes de 
tem pera tu ra  y presión a tm osférica antes del 
in ic io  de una g ran to rm en ta  (figura 8). Estos 
ind icadores suceden con un aum ento  in ic ia l 
de la tem pera tu ra  y un descenso posterio r 
al m om ento  de las precip itaciones intensas 
duran te  la to rm enta .

Las precip itaciones m oderadas y ligeras 
se presentaron en los bordes de la ciudad 
de C hupaca y en la c iudad de Huancayo.

Pero las torm entas fuertes todas ellas se 
concentraron ún icam ente en la c iudad 
de C hupaca . Las torm entas extremas se 
concentraron tam b ién  en C hupaca  y dos en 
la c iudad de H uancayo (figuras 3, 4 y 5). 
Pero deb ido  al proceso descrito por Cueva 
(3), en dónde ind ica  que son los fenóm enos 
convectivos que producen lluvias intensas 
po r el reca len tam iento  de las ciudades y los 
cam bios en los parám etros m eteoro lóg icos 
se em piezan a observar horas antes de 
ocu rr ir las torm entas, con un cam bio  
negativo en la va riac ión  de la tem pera tu ra  
y un aum ento  de la va riab le  de presión 
atm osférica  (figura 8). En el punto de 
in flex ión  de am bas variab les ocurren las 
to rm entas más extremas. Pero luego que se 
o rig in ó  las precip itaciones la tem pera tu ra  
continúa con una tendencia  horizonta l, 
m ientras que la presión atm osférica sigue 
aum en tando  sus valores.

Para Scofield (14), las precip itaciones 
de o toño  más extremas ocurren por 
la inc idencia  de frentes de a ire  frío  al 
sistema a tm osférico  y que desplazan al 
a ire  cá lido  de la zona. Estos procesos se 
pueden ve rifica r al ob tener resultados a 
p a rtir del h id roes tim ador generados por 
el satélite G O E S-12. La georre ferenciac ión  
de los puntos y de isoyetas m uestra las 
concentraciones de las intensidades de 
precip itaciones. La corre lac ión  entre los 
datos del h id roes tim ado r y del p luv ióm etro  
tienen una r= 0 ,7 5 . Lo que s ign ifica  que 
se pueden estim ar datos con un nivel de 
confianza del 95  % a p a rtir de las im ágenes 
satelita les del G O E S-12 y georre fe renc ia r 
(figuras 11 y 12)

Las técnicas propuesta por C am pos (1 0), 
perm iten iden tifica r el com portam ien to  
de la a tm ósfera y c las ificar en cálidas 
que acum ula  más agua y, po r lo tanto , 
genera más precip itaciones. Pero estas 
precip itaciones más intensas se o rig inan  al 
in ic io  de la tem p o ra d a  de prim avera  o al 
fina l de la tem po rada  del o toño , aunque 
pueden aparecer en cua lqu ie r época del 
año  y las condic iones pa ra  su fo rm ac ión  
pueden resum irse en e levada tem pera tu ra  
superfic ia l, e levada hum edad atm osférica, 
inestab ilidad  de la masa de a ire  (fuerte
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grad ien te  té rm ico  vertical) presencia de 
bajas presiones y aporte  de condic iones de 
relieve (figuras 9, 10 y 11).
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Variabilidad temporal de aerosoles atmosféricos en 
Huancayo

Temporal variability of atmospheric aerosols in Huancayo

Sthefany V irg in ia  V ivanco Cristobal 
Universidad C ontinental

RESUMEN

O b je tivo s : Identifica r la v a ria b ilid a d  tem pora l de 
los aerosoles a tm osféricos en H uancayo a través de 
datos satelita les. M é todos : Investigación de alcance 
descriptivo, d iseño long itud ina l. Los datos utilizados 
fue ron , el índice de aerosol (IA) tom ados po r el 
sensor O M I (ozone m on ito ring  instrum ent) en el 
período  2 0 0 5 -2 0 1 2 ; y el espesor óp tico  de aerosol 
(EOA) registrados po r el sensor M O D IS  (m oderate  
resolution im ag ing  spectro rad iom eter) de las 
p la ta fo rm as A qua  y Terra, en los períodos 2 0 0 3 
2 0 1 2  y 2 0 0 1 -2 0 1 2 , respectivam ente. R esultados: 
El IA registró el año  2 0 1 2  un m áxim o in te ranua l de 
0 ,6 1 ; duran te  el período ene ro -m arzo  d ism inuyó 
a 0 ,3 0 ; a b ril-agos to  aum entó  a 0 ,7 5  y setiem bre- 
d ic iem bre  d ism inuyó a 0 ,4 3 . En cam bio , el EOA 
reportó  en el 2 0 0 5  un m áxim o in te ranua l de 0 ,2 2 ; 
en el período a b ril- ju n io  d ism inuyó a 0 ,0 9 ; ju lio - 
setiem bre aum entó  a 0 ,3 0 ; octub re -d ic iem bre  
d ism inuyó a 0 ,2 2 , y ene ro -m arzo  aum entó  a 
0 ,2 0 . El análisis estadístico reportó  un coeficiente 
de corre lac ión  entre el IA del sensor O M I y el EOA 
del sensor M O D IS  de las p la ta fo rm as A qua  y Terra, 
s iendo 0 ,1041 y 0 ,0 9 8 2  (p < 0 ,0 5 ), respectivam ente. 
La m ism a corre lac ión  fue  efectuada entre los datos 
del sensor M O D IS, resu ltando más e levada 0 ,9 0 2  
(p < 0 ,0 5 ). El IA m ostró  una tendencia  de increm ento 
a razón de 0 ,0 3 6 /a ñ o ; el EOA de d ism inución , 
0 ,0 0 3 /a ñ o . C onc lus iones : Se iden tificó  un patrón 
de va riac ión  s ign ifica tivo  entre las estaciones y los 
meses de am bos parám etros con elevados valores 
del IA en inv ie rno  y o toño , m áxim os en agosto ; 
el EOA, en p rim avera  y ve rano, m áxim os en 
septiem bre.

S the fany  V ivan co

U 2 0 0 9 1 1 4 7 9 9 @ c o n t in e n ta l.e d u .p e

H is to r ia l d e s a r t ic u lo :
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A p ro b a d o : 2 9  d e  m a y o  d e  201-4  
D is p o n ib le  en lín ea : 3 0  d e  ju n io  d e  2 0 1 4

Palabras clave: V a riab ilidad
tem pora l, aerosoles atm osféricos, 
índice de aerosol, espesor óp tico  
de aeroso l.
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ABSTRACT

O bjec tives : To iden tify  the tem pora l
va ria b ility  o f a tm ospheric  aerosols in 
H uancayo th rough  satellite da ta . M e thods: 
Descriptive scope research, long itud ina l 
design. The used data were, the aerosol 
index (AI) taken by the O M I (ozone 
m on ito ring  instrum ent) sensor in the 2 0 0 5 
20 1 2  pe riod ; and aerosol optica l depth 
(AOD) recorded by the M O D IS  (m oderate 
resolution im a g in g  spectrorad iom eter) 
sensor o f A qua  and Terra p la tfo rm s, in 
the 2 0 0 3 -2 0 1 2  and 2 0 0 1 -2 0 1 2  periods 
respectively. Results: The AI recorded a 
yea r-on -yea r m axim um  o f 0,61 on 2 0 1 2 ; 
du ring  the january-m arch  period  decreased 
to  0 ,3 0 ; ap ril-august increased to  0 ,7 5  and 
septem ber-decem ber decreased to  0 ,4 3 . 
Instead, the EOA reported in 2 0 0 5  a year- 
on -year m axim um  o f 0 ,2 2 ; in the ap ril- ju n e  
period  decreased to  0 ,0 9 ; ju ly-septem ber 
increased to  0 ,3 0 ; O ctober-decem ber 
decreased to 0 ,2 2 , and january-m arch  
increased to  0 ,2 0 . The statistical analysis 
showed a corre la tion  coeffic ient between 
the IA fro m  O M I and EOA fro m  M O D IS  
sensor in Aqua  and Terra p la tfo rm s, being 
0,1041 and 0 ,0 9 8 2  (p < 0 ,0 5 ), respectively. 
The sam e co rre la tion  was m ade between 
the M O D IS  sensor da ta , resulting h igher 
0 ,9 0 2  (p < 0 ,0 5 ). The IA showed a tendency 
to  increase at the rate o f 0 ,0 3 6 /y e a r; EOA 
decreased 0 ,0 0 3 /ye a r. C onc lus ions : The 
s ign ifican t va ria tion  pattern was identified 
between the seasons and the m onths o f both 
param eters w ith high IA values in w in te r and 
fa ll, the highest in august; the EOA in spring 
and summ er, highest in septem ber.

Keyw ords: Tem poral variab ility , a tm ospheric  
aerosols, aerosol index, aerosol optica l 
thickness.

INTRODUCCIÓN
Los aerosoles son partícu las sólidas y 
líquidas que se encuentran suspendidas en 
la a tm ósfera , con tam años que oscilan entre 
centenas y m ilésim as de m icras. A lgunos 
aerosoles provienen de la com bustión 
industria l, incendios forestales, fuentes de

origen  natura l com o la sal del rocío m arino , 
el po lvo  de los desiertos, o erupciones 
vo lcán icas (1).

La caracterización de las variaciones 
espaciales y tem pora les de la con tam inac ión  
po r aerosoles es fundam en ta l pa ra  un 
entend im ien to  com p le to  de su fo rm a c ió n , el 
transporte  y la acum ulac ión  en la a tm ósfera
(2). Esta in fo rm ac ión  es im portan te  para 
el contro l y v ig ilanc ia  de la va riac ión  de 
los aerosoles y rea lizar un seguim iento 
de los acontecim ientos que a lteran sus 
concentraciones. De esta m anera , su 
estudio ayudará  a una m e jo r com prensión 
de los efectos de los aerosoles en el c lim a, 
la ca lidad  del a ire  y la salud.

Del tem a de investigación existen pocos 
estudios específicos; sin em bargo , sí se 
encuentran traba jos  re lac ionados con 
el tem a, que utilizan datos satelita les de 
aerosoles y que fac ilita  su com prensión  del 
estudio.

La va riac ión  espacial y tem pora l del 
espesor óp tico  de los aerosoles sobre 
Perú, m uestra series de tiem po  del espesor 
óp tico  a diferentes long itudes de onda , y 
de diferentes sensores desde la p la ta fo rm a  
G iovann i. Se observó un com portam ien to  
cíclico, con m áxim os valores en los meses 
de verano. Adem ás, se de te rm inó  una 
a lta  corre lac ión  entre los datos adqu iridos  
provenientes de los sensores M O D IS, a 
bo rdo  de los satélites A qua  y Terra (3).

El estudio de la d inám ica  del espesor óptico 
de los aerosoles en A m érica  del Sur, a pa rtir 
de im ágenes satelita les del sensor M O DIS, 
ind ica  que los datos del espesor óp tico  de 
aerosol (EOA) m uestra valores m áxim os en 
los meses de agosto y septiem bre, durante  
un período  de doce años (2 0 0 1 -2 0 1 2 ). 
Adem ás este aum ento  co incide con el in ic io  
de incendios, generado  po r los agricu lto res 
en la reg ión am azón ica , que es m uy com ún 
duran te  los meses anteriores (4).

Las em isiones de la quem a de b iom asa son 
im portan tes fuentes de aerosoles y oxidantes 
quím icos, com o C O , N O X  y partículas de 
ca rbono  o rgán ico  y elem ental (5). La quem a
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de b iom asa p o r incendios es una práctica 
com ún en A m érica  del Sur, inclusive es la 
m ayo r fuente de con tam inac ión  a tm osférica 
a escala continenta l (6). En A m érica  del 
Sur, duran te  la te m p o ra d a  de quem a de 
b iom asa la co lum na de hum o cubre un 
área de unos 4 a 5 m illones de m2 que se 
ha observado con frecuencia , a través de 
sensores rem otos (7).

Se tiene evidencias del transporte  
transfron terizo  de contam inantes del a ire  en 
la A m azonía del Perú deb ido  a las quem as 
de vegetación en Brasil, donde se evaluó 
datos de ozono troposférico , así com o de 
aerosoles m ediante la te ledetección, usando 
técnicas de los sensores TOMS (total ozone 
m app ing  spectrometer) y M O DIS. Se pudo 
establecer la s ign ificancia  estadística del 
efecto de las quem as en los niveles de ozono 
troposférico  registrados en Huancayo, los 
aerosoles m ostraron s im ila r tendencia  (8).

En la reg ión Delta del río Perla (una de las 
principa les zonas económ icas de C hina) 
se estudió los efectos de la quem a de 
b iom asa en los aerosoles y la concentración 
del ozono, m ed ian te  datos satelitales, 
m ediciones en tie rra  y análisis de vientos. Los 
resultados sugieren que las concentraciones 
elevadas de aerosol deb ido  a las quem as 
de b iom asa producen reducción de la 
in tensidad de UV (rad iac ión  u ltrav io le ta) y 
p o r lo tan to , decrece la fo rm ac ión  de ozono 
tropos fé rico  (9).

En el estudio de la va riac ión  estacional 
de aerosoles transportados a la ciudad 
de La Paz se encontró  fuertes ind ic ios 
de que las fuentes de aerosoles que 
llegan y con tam inan  la reg ión de estudio, 
provienen de las quem as de b iom asa en la 
Am azonía  bo liv iana  y /o  brasileña, que son 
transportados hacia la reg ión  del a ltip lano  
p o r los vientos del Este y los sistemas de 
alta  presión en la a tm ósfera  superior. Este 
transpo rte  es favo rec ido  p o r la m ayo r 
ve loc idad  de los vientos característicos 
de estos meses y adem ás porque  las 
precip itaciones están reducidas, lo cual 
genera condic iones atm osféricas favorab les 
para  el transporte  (10).

La precip itac ión  mensual c lim a to lóg ica  en la 
cuenca del M a n ta ro  para  el período  1 9 7 1 
2 0 0 0  m uestra que la d is tribución  anual 
de lluvias se d iv ide en in ic io  (septiem bre- 
d ic iem bre) y p ico (enero-m arzo) (11).

Pero, ¿cómo es el com po rtam ien to  de la 
va riac ión  tem po ra l del espesor óp tico  de los 
aerosoles a tm osféricos en Huancayo? Este 
es el p rob lem a que da origen  a nuestro 
estudio.

El ob je tivo  genera l fue  iden tifica r la 
va ria b ilid a d  te m p o ra l de los aerosoles 
atm osféricos en H uancayo m ediante  datos 
satelita les, to m a n d o  com o parám etros 
de m edic ión al espesor óp tico  de aerosol 
(EOA) y al índice de aerosol (IA), usando 
datos satelita les procedentes de los sensores 
M O D IS  (espectrorad ióm etro  de im ágenes 
de m ed ia  resolución) y O M I (instrum ento de 
m on ito reo  de ozono).

La hipótesis p lantea que la va ria b ilid a d  
tem pora l de los aerosoles a tm osféricos en 
Huancayo m uestra un com portam ien to  
estacional.

La investigación pe rm itió  ob tene r 
in fo rm ac ión  de la presencia de aerosoles en 
H uancayo, m ed ian te  la te ledetección que 
hace posib le el m on ito reo  de la evolución 
te m p o ra l y con un a lcance espacial g lo b a l. 
Durante la investigación se iden tificó  la 
necesidad de u tiliza r datos de sistemas de 
m edic ión terrestre  para  la va lidac ión  de los 
datos sate lita les; asim ism o, se iden tificó  que 
un anális is de trayectorias de p recip itac ión  y 
de cam pos de vientos ayudaría  a una m e jo r 
com prensión  en re lación con la quem a de 
b iom asa.

MATERIAL Y MÉTODOS

El a lcance fue descriptivo y d iseño 
lon g itud in a l. Para la recolección se 
e lig ió  a dos parám etros de estudio más 
im portan tes: el espesor óp tico  de aerosol 
(EOA) y el índice de aerosol (IA). El estudio 
to m a  com o referencia a H uancayo, de 
la titud : -1 2 ,0 5  y long itud : -7 5 ,3 2 ; en el 
área está com prend ida  p o r las siguientes
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coordenadas geográ ficas N: -1 0 ,5 5 , S: 
-1 3 ,5 5 , E: -7 3 ,3 2  y W: -7 6 ,3 2 .

Análisis del EOA

Para el anális is del espesor óp tico  de 
aerosol (EOA) fue ron  recolectados datos del 
sensor M O D IS, desde las p la ta fo rm as A qua 
y Terra, en los períodos 2 0 0 3 -2 0 1 2  y 2001 
-2 0 1 2 , respectivam ente.

El sensor M O D IS  (espectrorad ióm etro  de 
im ágenes de m edia resolución), vuela 
a bo rdo  de los satélites A qua  (figura 1) y 
Terra (figura 2) del Sistema de O bservación  
de la T ierra (EOS) de la NASA. Fue

lanzado p o r esta adm in is trac ión  a bo rdo  
de Terra en 1 9 9 9  y a bo rdo  de Aqua  en 
el 2 0 0 2 . Explora un ancho de fra n ja  de 2 
3 3 0  km , que es lo suficientem ente am p lia  
com o pa ra  p ro p o rc io n a r cobertura g loba l 
casi com ple ta  cada dos días desde la 
ó rb ita  polar, s incron izada con el Sol, 
con p la ta fo rm a  a una a ltitud  de 705  
km . M O D IS  p ropo rc iona  im ágenes en 
36 bandas espectrales entre 0 ,4 1 5  y 14 
2 3 5  jUm; con resoluciones espaciales de 
2 5 0  m (2 bandas), 5 0 0  m (5 bandas) y 
1 0 0 0  m (29 bandas). Estas bandas han 
sido cu idadosam ente  seleccionadas para

estudios avanzados de la T ierra, el océano, 
y p rop iedades de la a tm ósfera , ta les com o 
cobertu ra  de nubes, perfiles atm osféricos, 
p rop iedades de los aerosoles, prec ip itac ión  
to ta l de agua y p rop iedades de nubes (12).

Los productos operaciona les de M O D IS  son 
generados en tres niveles: nivel 1-L1, nivel 
2-L2 y nivel 3-L3. El p roducto  de aerosoles 
M O D 0 4  y M Y D 04 es generado  a pa rtir 
del nivel 2-L2. Este sensor p ropo rc iona  
in fo rm ac ión  d ia ria  del conten ido  de 
aerosoles: el exponente de A ngstrom  (a), 
espesor óp tico  de aerosoles (TA), a lbedo  
de d ispersión s im p le  (raQ), ra d io  efectivo (r), 
pa rám etro  de asim etría (g) y otros (13).

Del con junto  de parám etros que 
p ropo rc iona  M O D IS, este estudio utilizó 
datos del espesor óp tico  de aerosol (EOA) 
sobre la tie rra  a 5 5 0  nm . Estos valores se 
p rom ed ia ron  to m a n d o  los pixeles próxim os 
a las coordenadas geográ ficas de H uancayo 
en una re jilla  de ± 1 ,5 ° .

El espesor óp tico  de aerosol (TA) es una 
m agn itud  ad im ensiona l que ind ica  el pode r 
que poseen las partícu las de aerosol para 
a tenua r la rad iac ión  una cierta long itud  
de onda  (14). O tros autores señalan que 
el EOA es el g ra d o  en que los aerosoles

Figura N° 1: Plataforma Aqua.
Fuente : http://spaceplace.nasa.gov/review/earth-card-game/#

6 0
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advierten la transm is ión  de la luz por 
absorción o d ispersión de la luz (15). Es 
im portan te  m encionar que cuanto m ayor 
sea el espesor óp tico  a una de te rm inada  
long itud  de onda , menos luz de esa 
long itud  de onda  a lcanzará  la superfic ie  de 
la T ierra. La m edic ión del espesor óptico 
de los aerosoles en más de una long itud  
de onda  puede p ro p o rc io n a r in fo rm ac ión  
im portan te  sobre la concentración, 
d is tribución  del ta m a ñ o  y la va ria b ilid a d  de 
los aerosoles en la atm ósfera.

Análisis del IA

Para el análisis del índice de aerosol (IA)

N O 2 , H C H O , B rO  y O C lO , adem ás m ide 
características del aeroso l, cobertura de 
nubes y rad iac ión  UV en la superfic ie  (16).

Los productos operaciona les del O M I son: 
a lbedo  de d ispersión sim ple, extinción cerca 
del UV, p ro fund idad  óptica  de absorción
(17).

De los parám etros que p ropo rc iona  O M I, 
este estudio utilizó  datos sobre el índice de 
aerosol UV (IA) a 3 6 0  nm . Estos va lores se 
p rom ed ia ron  to m a n d o  los pixeles próxim os 
a las coordenadas geográ ficas de H uancayo 
en una re jilla  de ± 1 ,5 ° .

Figura N° 2: Plataforma Terra.
Fuente : http://spaceplace.nasa.gov/review/earth-card-game/#

fueron recolectados datos del sensor O M I 
en el período 2 0 0 5 -2 0 1  2.

O M I (instrum ento de m on ito reo  de ozono) 
es un sensor lanzado  en el 2 0 0 4  a bo rdo  
del satélite A u ra  (figura 3) del Sistema 
de O bservación  de la T ierra de la NASA; 
exp lora una fra n ja  de 2 6 0 0  km que perm ite  
rea lizar m ediciones con una cobertura 
g loba l d ia ria . C on resolución espacial de 
13 km x 24  km puede am p lia rse  hasta 13 
km x 1 2 km , lo que perm ite  la detección 
de la con tam inac ión  del a ire  a escala 
u rbana . Los gases traza m edidos son O 3 ,

El índice de aerosol UV (IA) es la d ife rencia  
entre las observaciones y los cálculos de 
los m odelos de absorción y coeficientes de 
absorción de rad iac ión  no espectrales.

Los valores positivos del índice de aerosol 
representan genera lm ente  aerosoles 
absorbentes (polvo y hum o), m ientras que 
los va lores negativos representan nubes y 
aerosoles no absorbentes.

El índice de aerosol puede ser in te rp re tado  
en té rm inos de la p ro fu n d id a d  óptica 
del índice de re fracc ión , d is tribución  del
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Figura N° 3: Plataforma Aura.
Fuente : http://spaceplace.nasa.gov/review/earth-card-game/#

tam año  de partícu la , y la a ltu ra  de la capa
de aerosol (15). Para el tra tam ien to  de
datos se utilizó los valores positivos del IA.

El análisis estadístico com prend ió  el
tra tam ien to  descriptivo (m edidas de
tendencia  central y d ispersión) e in ferencia l 
(análisis de corre lac ión  y regresión, prueba 
F, p rueba de Kruskal-W allis).

RESULTADOS

Variación interanual

La fig u ra  4 m uestra los datos d ia rios  del IA 
(ad im ensional) registrados por O M I durante  
8 años (desde el 1 de enero de 2 0 0 5  hasta 
el 31 de d ic iem bre  de 201 2). Se puede 
ap rec ia r que el patrón de com portam ien to  
es el m ism o, es decir registra m áxim os

5

4 5

4

3 .5

3

2005 2005 2006 2007 2007 2000 2009 2009 2010 2011 2012
Tiempo (años)

F igura N° 4 : D atos d ia rio s  del IA reg is trados p o r O M I.
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AOD 550 mn (Terra) —*— AOD 550 íim (A<|ua)

w o
2001 2002 2003 2001 2005 2006 2007 2006 2009 2010 2011 2012

Tiempo (años)

Figura N° 5: Variabilidad interanual del EOA550 con el sensor MODIS de las plataformas Aqua y Terra, 
a lo largo de 10 años y 12 años, respectivamente.

y m ínim os en las m ismas épocas y con 
la m ism a pe riod ic idad . Este hecho está 
cla ram ente  re fle jado  po r la m ed ia  m óvil 
de cada punto  (representado de co lo r azul 
en la fig u ra  4). Se obtuvo un p rom ed io  de 
0,51 ±  0 ,4 4  (p rom . ±  desvep.) Los límites 
de va ria b ilid a d  del IA no superan el v a lo r 
de 5. El va lo r m áxim o es de 4,61 que se d io 
el 30  de abril del 2 0 1 2 .

La fig u ra  5, m uestra la evo lución in te ranual

del E O A550 (ad im ensional) m ed ida  po r el 
sensor M O D IS  de las p la ta fo rm as A qua  y 
Terra duran te  10 y 12 años, respectivam ente. 
A m bas series de tiem po  están defin idas por 
ascensos y descensos, de m anera  repetitiva 
duran te  todos los años. C on p rom ed io  de 
0 ,1 8  ±  0 ,1 4  los valores del EOA tienen 
m áxim os de 0,51 en septiem bre de 2 0 0 5  y 
octubre de 2 0 0 7 , y m ínim os de 0 ,0 6  y 0 ,0 7  
en jun io  de 2 0 1 2 .

F igura N° 6: D ia g ra m a  de ca jas y  b igo tes  m ensuales de l índ ice  de aeroso l.

63



V a r ia b ilid a d  te m p o ra l d e  a e ro so les  a tm o s fé ric o s  en  H u a n ca yo A p u n t. c ienc . soc. 2 0 1 4 ;  0 4 (0 1 )

Figura N° 7: Diagrama de cajas y bigotes mensuales del espesor óptico de aerosol a 550 nm del sensor 
MODIS, desde las plataformas Aqua y Terra.

Variación mensual

A  p a rtir de la observación del 
com portam ien to  periód ico  duran te  todos los 
años de las figu ras 4 y 5, se ha representado 
las figu ras 6 y 7, con d iag ram as de caja de 
m anera  m ensual, que incluye la m ed ia  y la 
m ed iana  del IA y EOA550.

La figu ra  6, muestra la evolución del IA. Se 
observa un increm ento periód ico en invierno

y otoño, y una dism inución en prim avera y 
verano. Durante enero, feb re ro  y m arzo se 
registran m ínim os con valores inferiores a 
0 ,3 , desde abril hasta agosto se observa un 
increm ento. En el mes de agosto se registra el 
m áxim o va lo r a lcanzado durante todo  el año 
con 0 ,75  ±  0 ,49 . Posterior a estos meses, en 
septiem bre y octubre d ism inuye hasta 0 ,5 . 
Luego experim enta un ligero increm ento 
hasta 0 ,52  en noviem bre y fina lm ente  en 
d ic iem bre dism inuye hasta 0 ,43 .

F igura N° 8: P rom edios anua les del IA360 con el sensor O M I.
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Figura N° 9: Promedios anuales del EOA con el sensor MODIS de las plataformas Aqua y Terra.

La fig u ra  7, representa la va ria b ilid a d  
mensual del E O A550, donde  se observa 
que en p rim avera  y ve rano se experim enta 
un increm ento, m ientras que en o toño  e 
inv ie rno  una d ism inuc ión . D u ran te  a b ril, 
m ayo y ju n io  d ism inuye hasta 0 ,0 9 , con 
m ín im o anual en ju n io  a lcanzando  un va lo r 
de 0 ,0 8  ±  0 ,0 4 . Posterior a estos meses, 
desde ju lio  a septiem bre, se observa un 
increm ento  de hasta 0 ,3 0 , en septiem bre 
se registra el m áxim o anual a lcanzando  un 
va lo r de 0 ,32  ±  0 ,2 2  y 0 ,3 0  ±  0 ,2 4 , para  las 
p la ta fo rm as A qua  y Terra, respectivam ente 
En octubre, noviem bre  y d ic iem bre 
d ism inuye hasta 0 ,2 2 . F inalm ente, para 
enero, feb re ro  y m arzo aum enta  de m anera 
ligera  hasta 0 ,2 0 .

Análisis de tendencias

La fig u ra  8 m uestra la tendencia  del IA, 
duran te  un período  de ocho años. Se 
observó un increm ento  a razón de 0 ,0 3 6 / 
año, en un 4 ,7 5  % /año . Adem ás, en el 201 2  
registró un va lo r m áxim o de 0 ,6 1 7 2 , y el 
2 0 0 6  un m ín im o de 0 ,3 8 4 4 . En cam bio , en 
la fig u ra  9, las tendencias en el transcurso 
del período  estud iado m uestran que el EOA 
ind ica  una d ism inución  de 0 ,0 0 3 /a ñ o , en 
un 0 ,2 1 4  % /año  y 3,31 % /año , para  las 
p la ta fo rm as A qua  y Terra, respectivam ente.

Figura N° 10: Correlación y regresión del índice 
de aerosol-UV del sensor OMI con 
el espesor óptico de aerosol de 
sensor MODIS de las plataformas 
Aqua y Terra.

También se registró en el 2 0 0 5  un va lo r 
m áxim o in te ranua l de 0 ,2 2 , y en el 2011 
un m ín im o  de 0 ,1 5 .

Análisis de correlación y 
regresión

En la fig u ra  10 se observa la corre lac ión  
entre el IA  y el EOA del sensor M O D IS  de 
la p la ta fo rm a  A qua , corresponde al va lo r 
de R2 =  0 ,1 0 4 1 . S im ila r resultado se obtuvo 
en la corre lac ión  con el sensor M O D IS  de la
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Figura N° 11: Correlación del EOA a 550 nm 
medidos por el sensor MODIS de 
las plataformas Aqua y Terra.

P lataform a Terra, R2 =  0 ,0 9 8 2 .

N o obstante, la fig u ra  11 m uestra la 
corre lac ión  de los datos de espesor óptico 
de aerosol, correspondientes al sensor 
M O D IS  de las p la ta fo rm as A qua  y Terra, es 
alta  (R2 =  0 ,902 ).

DISCUSIÓN
C on respecto a la va ria b ilid a d  in te ranual 
del E O A550 en H uancayo (figura 5), se ha 
de te rm inado  que el m áxim o corresponde a 
septiem bre del 2 0 0 5  con va lo r de 0,51 en 
com parac ión  con Rojas et a l. (3) da com o 
resultado 0 ,3 2  en septiem bre del 2 0 0 5 , en 
un estudio rea lizado  en Perú, con datos de 
los satélites Aqua  y Terra, esta d ife rencia  de 
valores es deb ido  a que el área geográ fica  
de estudio tuvo  m ayo r cobertu ra  espacial. 
En o tro  estudio (4), se reporta  que las 
series de tie m p o  del E O A 550 m uestran 
valores m áxim os en los meses de agosto y 
septiem bre, en A m érica  del Sur, duran te  el 
período 2 0 0 0 -2 0 1 2 .

La va ria b ilid a d  mensual del IA (figura 6), 
registra el m áxim o va lo r de 0 ,7 5 0 4  ±  
0 ,4 9 4 2  en agosto, m ientras que Suárez et 
a l. (8) reportan  tam b ién  el m ism o mes, con 
un va lo r a p rox im ado  a 0 ,7 2 .

Para la va ria b ilid a d  m ensual (figura 7), se 
observa que en enero, feb re ro  y m arzo el 
EO A550 aum en ta ; pa ra  ab ril, m ayo y jun io ,

d ism inuye; para  ju lio , agosto y septiem bre, 
vuelve a aum en ta r; y po r ú ltim o, para 
octubre, noviem bre  y d ic iem bre , o tra  vez 
d ism inuye; s im ila r a lo repo rtado  p o r Rojas 
et al. (3).

Los resultados de va ria b ilid a d  mensual 
del IA y del E O A550 registran com o 
m áxim o anual a los meses de agosto 
y septiem bre, respectivam ente, que 
podrían  estar m arcados p o r el increm ento 
de contam inantes en la Am azon ía  (8), 
causado, entre otros factores, p o r la quem a 
de b iom asa (6).

A sim ism o se observó que el E O A550, a 
d ife rencia  del IA, tiene un segundo m áxim o 
anua l correspond ien te  a feb re ro , casi 
del m ism o orden que en septiem bre; sin 
em ba rgo , no debe confund irse  con elevados 
niveles de aeroso l, deb ido  p rinc ipa lm en te  a 
dos razones: duran te  estos meses se fo rm an  
g ran can tidad  de nubes que increm entan 
los valores de los registros del espesor 
óp tico  del ae roso l; y la otra  razón es que 
en esta época se produce gran can tidad  de 
p recip itac ión  (11), que lim p ia  la a tm ósfera 
de aerosoles y po r lo tan to  evita la existencia 
de estos en grandes cantidades (10). Por 
esta razón, la ba ja  frecuencia  de cobertura 
de nubes es favo rab le  al m on ito reo  de 
aerosoles po r sensores en satélites (18).

Las tendencias m uestran que el IA tiende  
al increm ento  a razón de 0 ,0 3 6 /a ñ o  
(figura 8); m ientras que el EOA, a la 
d ism inuc ión , de 0 ,0 0 3 /a ñ o  (figura 9). Los 
datos recuperados de los satélites pueden 
ca p tu ra r la natura leza sinóptica de eventos 
de con tam inac ión  y ayudar a iden tifica r las 
fuentes de los contam inantes a g ran  escala; 
sin em ba rgo , se necesita más estudios 
sobre la fo rm a  de u tiliza r m e jo r los datos a 
fin  de tener una m e jo r com prensión  de los 
m ecanism os de fo rm ac ión  y transporte  (2).

El análisis de la corre lac ión  entre el IA y 
el E O A550 (figura 10) es m enor a 0 ,1 0 5  
d eb ido  a que el IA se m id ió  en la región 
u ltrav io le ta  (360  nm ), y el E O A 550 en 
la reg ión  visib le (550  nm). Esta ba ja  
corre lac ión  pudo darse deb ido  a que los 
datos se m id ie ron  en distintas regiones de
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la rad iac ión  so la r para  su eva luación .

En cam b io , el anális is de los datos de 
E O A550, procedentes del sensor M O DIS, 
de los satélites Aqua  y Terra, reportó  
un coeficiente de corre lac ión  a lto , con 
R2 =  0 ,9 0 2  (figura 11), lo que ind ica  una 
buena re lac ión . En el estudio de Rojas et al
(3), la corre lac ión  a lcanzó a R2 =  0 ,9 3 5 .

D urante el año  el IA muestra una época 
com prend ida  por valores m áxim os en 
los meses de ab ril-se p tie m b re  (figura 7). 
Esta característica podría  estar asociada 
al período seco (estiaje), en el que las 
precip itaciones se ven reducidas (11).

Para el anális is estadístico de todos los 
datos, se e jecutó la p rueba F, puesto que 
el va lo r P es m enor que 0 ,0 5 , existe una 
d ife rencia  estadísticam ente s ign ificativa 
entre las m edias de las variab les con un nivel 
del 9 5 ,0  % de confianza. Luego se ap licó  la 
p rueba de Kruskal-W allis, resultó el va lo r 
P m enor que 0 ,0 5 , existe una d iferencia  
s ign ifica tiva  entre las m edianas con un nivel 
del 9 5 ,0  % de confianza. N o obstante, estos 
datos deben ser va lidados y recuperados 
con datos en tie rra , desa rro llando  
m etodo log ías claras y precisas que m ejoren 
su com prensión .

El tra b a jo  pe rm itió  estud iar la va ria b ilid a d  
del EOA y IA en H uancayo, con la fin a lid a d  
de da r paso a nuevas investigaciones 
que realicen un segu im iento  de los 
acontecim ientos que a lte ran  sus 
concentraciones e iden tifica r las fuentes de 
o rigen . Esta in fo rm ac ión  puede ser u tilizada 
en la p lan ificac ión  de la gestión de la ca lidad  
a ire  que incluya la im p lem entac ión  de una 
red de m on ito reo  de la con tam inac ión  
a tm osférica y m edidas de contro l.

Los datos obten idos evidencian un 
com portam ien to  estacional, es decir un 
patrón de va riac ión  s ign ifica tiva  de la 
concentración de aerosoles que presenta 
e levados va lores del IA en inv ie rno  y 
o toño , con m áxim os en agosto ; el EOA, 
en p rim avera  y ve rano, y m áxim os en 
septiem bre. Este com portam ien to  es 
repetitivo  duran te  to d o  el período  estudiado.
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Evaluación del rendimiento académico de estudiantes 
universitarios en la modalidad presencial y virtual

Evaluation of academic performance in university students from 
attendance and virtual modality

Fernando Pablo Ñ au p a ri Rafael1 
U niversidad C ontinental

RESUMEN

O b je tiv o : Evaluar el im pacto  de la m oda lidad  
presencial y v irtua l en el rend im ien to  académ ico 
de los estudiantes de la U niversidad C ontinen ta l. 
M é to d o : Investigación de natura leza descriptiva 
y transversal, u tilizó un d iseño descriptivo 
com para tivo , com p a ra nd o  índices vincu lados 
al rend im ien to  académ ico, en una m uestra 
de estudiantes de la m od a lid a d  presencial y 
otra  de la m od a lid a d  v irtua l de la Universidad 
C on tinen ta l, de las carreras de A dm in is trac ión , 
C o n ta b ilid a d , Derecho, Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Industria l. El reco jo  de datos utilizó la 
técnica del anális is docum enta l, a través de las 
actas prom ociona les del ciclo académ ico 2 0 1 3-I. 
Resultados: En la m o d a lid a d  presencia l, 10 ,7  % de 
los estudiantes a lcanza un p rom ed io  superio r a 14 ,5  
m ientras que 33,1 % obtiene prom ed ios menores 
de 10 ,5 . A dem ás, casi la m itad  de los estudiantes 
presentan un índice de ap robac ión  in fe rio r a 80  
%, es decir, ap rueban  m enos de 8 asignaturas de 
cada 10 que cursan. En la m od a lid a d  v irtua l, 9 ,6  
% a lcanza un p rom ed io  superio r a 14 ,5 , m ientras 
que 5 5 ,7  % obtiene prom ed ios m enores de 10,5 . 
Adem ás, casi el 70 % de los estudiantes presenta 
un índice de ap robac ión  in fe rio r a 80  %, es decir, 
ap rueban  m enos de 8 as ignaturas de cada 10 que 
cursan. C onc lus iones : El rend im ien to  académ ico 
de los estudiantes de la m o d a lid a d  presencial y 
la m od a lid a d  v irtua l es ba jo , caracterizado por 
un p rom ed io  desaproba to rio  m enor de 10 ,5  y un 
índice de ap robac ión  ba jo . De ellas, la m o d a lid a d  
v irtua l presentó un rend im ien to  académ ico de 6 9 ,5  
%, y la m o d a lid a d  presencial un 4 5 ,8  %.

F e rn a n d o  Ñ a u p a r i

fn a u p a r i@ c o n tin e n ta l.e d u .p e

H is to r ia l d e l a r tíc u lo :
R ec ib id o : 2 6  d e  e n e ro  d e  2 0 1 4  

A p ro b a d o : 16 de  m a y o  de  2 0 1 4  
D is p o n ib le  en lín ea : 3 0  d e  ju n io  d e  2 0 1 4

P alabras clave: Evaluación,
m o d a lid a d , presencia l, v irtua l, 
rend im ien to  académ ico.

|  1 M agíste r en Educación, in ves tigado r de la U n ivers idad C o n tinen ta l.
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ABSTRACT

O bjec tives : To evaluate the a ttendance and 
v irtua l m oda lities ' im pact in the academ ic 
perfo rm ance  fo r  U n ive rs idad  C ontinenta l 
students. M e thods : Descriptive and cross- 
sectional research, a com para tive  descriptive 
design was used, com paring  indices related 
to  academ ic pe rfo rm ance  in sam ples o f 
students from  the a ttendance m oda lity  and 
o ther from  the v irtua l one in the Universidad 
C ontinen ta l, professional academ ic schools 
o f Business M anagem ent, A ccounting, 
Law, Systems Engineering and Industrial 
Engineering. The data co llection used the 
docum enta l analysis techn ique, th rough  
p rom o tiona l records from  the academ ic cycle 
2 0 1 3 -I. Results: In attendance m odality, 
10,7%  o f students achieved an average 
m ore than 14,5  w h ile  33 ,1%  ob ta ined  an 
average under 10 ,5 . A lso, a lm ost ha lf o f the 
students have a low er approva l rate than 
80% , it m eans they app rove  less than 8 out 
o f 10 subjects they study. In v irtua l m odality, 
9,6%  achieved an average m ore  than 14,5  
w h ile  55 ,7%  ob ta ined  an average under
10 ,5 . A lso, a lm ost 70% o f students have 
a low er approva l rate than 80% , it means 
they approve  less than  8 out o f 10 subjects 
they study. C onc lus ions : The academ ic 
perfo rm ance  o f attendance m oda lity  and 
v irtua l m oda lity  students is low, characterized 
by a low er d isapprova l average o f 10 ,5  and 
a low  approva l rate. O f these, the v irtua l 
m oda lity  presents academ ic perfo rm ance  
at 69 ,5%  and the a ttendance m oda lity  at 
45,8% .

Keyw ords: Evaluation, m odality, a ttendance, 
v irtua l, academ ic perfo rm ance.

INTRODUCCIÓN

G arcía  (1 ) busca d e te rm ina r si existen 
diferencias s ignificativas entre los 
estudiantes de la m od a lid a d  v irtua l y 
presencia l. Se diseñó una investigación 
causa l-com para tiva , no experim ental 
transversa l, e la bo rando  dos cuestionarios 
para  maestros y estudiantes, y dos rúbricas, 
una para  eva luar el conoc im ien to  de los 
estudiantes p lasm ado en el cuestionario  y la

segunda pa ra  eva luar los productos fina les 
e laborados po r los estudiantes. Concluye 
que sí hay d ife rencia  s ign ifica tiva  entre el 
ap rend iza je  s ign ifica tivo  de los estudiantes 
de la m o d a lid a d  v irtua l y m o d a lid a d  
presencia l. En el nivel de conocim iento  
suficiente destacan los grupos presenciales, 
sin em ba rgo  en el nivel sobresaliente los 
a lum nos virtuales.

Chiecher, D ono lo  y R inaudo (2) com paran  
las experiencias y percepciones de la 
propuesta de enseñanza que dos grupos de 
estudiantes. Un g rupo  cursó las m aterias, 
cuando aún no se im p lem en taba  lo v irtua l; 
el o tro  g rupo  las cursó desem peñándose ya 
en contextos presenciales com o virtuales. Los 
resultados después de a p lica r un cuestionario  
m uestran d iferencias s ign ifica tivas en sus 
percepciones en cuanto  a la ca lidad  de 
sus experiencias en la m a te ria ; aquellos 
que cursaron la as ignatura  cuando se d ictó 
con una m o d a lid a d  presencial y v irtua l, 
in fo rm a ro n  percepciones más positivas que 
las del g rupo  cuando  aún la m o d a lid a d  
de d ic tado  era ún icam ente  presencial. 
También se reg istra ron  d iferencias
sign ifica tivas para  cuatro  de las cinco 
d im ensiones consideradas (experiencia
personal en la as ignatu ra , características de 
las clases, diseño del curso, y posib ilidades 
de autonom ía), con m edias más altas en 
todos los casos para  el g rupo  que cursó las 
asignaturas con la m o d a lid a d  presencial y 
v irtua l.

Rosales, G óm ez, D urán, Salinas y
Saldaña (3), con el ob je tivo  de co m p a ra r
el rend im ien to  académ ico en estudiantes 
de m ed ic ina , d iseñaron un estudio cuasi 
experim enta l u tilizando  dos m oda lidades 
educativas, una presencial y o tra  h íbrida  
(p resencia l/línea). Según los resultados, no 
se observó d ife rencia  en la p re -eva luac ión  
entre los grupos partic ipantes. En cam bio , 
la pos t-eva luac ión  m ostró una d ife rencia  
en el rend im ien to  académ ico  a fa v o r del 
g rupo  experim enta l, p o r lo que se concluye 
que el uso de una m o d a lid a d  h íbrida  com o 
estrategia educativa favorece un m ayor 
aprend iza je  y m ejora  del rend im ien to  
académ ico.
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Bogdan (4 ) considera que los estudiantes 
aprenden igua l o m e jo r en la w eb que 
en clases trad ic iona les. En su estudio 
com para  el ap rend iza je  entre dos grupos 
de estudiantes, uno con clase trad ic iona l 
y o tro  u tilizando  Internet. Los estudiantes 
contestaron un cuestionario  con 20  
preguntas. Dem uestra que el ap rend iza je  
de un tem a de te rapéutica  fue igua lm ente  
efectivo por Internet que con una clase 
convencional.

Roselli, B runo y Evangelista (5 ) com para ron  
la capac idad  para  so luc iona r prob lem as 
y e la b o ra r conocim ientos que tra b a ja ron  
en in teracción d irecta  (cara) o a través 
de un chat (m ed iada ). Los resultados no 
m uestran d iferencias estadísticam ente 
s ign ifica tivas en la resolución de prob lem as 
y en la e laborac ión  de conocim ientos. 
Tam poco encontraron d iferencias en las 
intervenciones cognitivas específicas y no se 
observó una d is tribución  más equ ita tiva de 
la pa rtic ipac ión  en la m od a lid a d  m ed iada . 
Sin em bargo , sí observaron d iferencias en 
la in te racc ión : la co laborac ión  m ed iada  
sincrón ica im p lica  más tiem po , la flu idez 
e in tensidad del in te rcam b io  es menor, los 
mensajes son más cortos, la p ropo rc ión  de 
intervenciones organ iza tivas del tra b a jo  es 
m ayor y la p ropo rc ión  de intervenciones 
a jenas a la ta rea  es menor.

B arbera (6 ) postula que la eva luación de 
la ca lidad  de los am bientes de educación 
v irtua lizados no debe basarse en asuntos 
estructurales o de o rgan izac ión , sino en 
el ap rovecham ien to  académ ico  o en el 
proceso de construcción del conocim ien to  
v ivenciado por el estudiante, así com o en 
el proceso de enseñanza-aprend iza je . Es 
decir, los sistemas m u ltim ed ia  sirven a un 
fin  y no son ellos el fin  en sí m ism os. Las 
investigaciones que m iden su m oda lidad  
v irtua l, en su p rim era  experiencia, logran 
buena aceptación po r sus venta jas com o 
los traslados innecesarios al cam pus 
un iversitario , con tra riam ente  reciben 
quejas sobre la parte práctica, adem ás de 
p rob lem as operativos tales com o lentitud, 
caídas del sistem a, dem ora  en respuesta de 
mensajes y otros.

C an ta lupp i (7) ana liza  el rend im ien to  
académ ico  y la deserción en la educación 
superio r a d istancia. Según la investigación, 
las variab les que m e jo r predicen el a lto  
rend im ien to  académ ico  son : el efecto de 
las tutorías, la ca lidad  de los m ateria les 
d idácticos y la correcta elección de la carrera 
o curso. En cam b io , las variab les asociadas 
con el ba jo  rend im ien to  y el aban d o n o  son : 
la poca dedicación  al estudio, la fa lta  de 
hábitos y técnicas de estud io ; la escasa 
m otivación  y la d ificu ltad  para  superar 
pruebas presenciales y a distancia.

D apozo, G ug lie lm o n e , G o lob isky  y Pelozo
(8), im p lem entan  un curso en fo rm a  virtual 
a través de Internet y, ap lican  los exámenes, 
parcia les y fina les, en fo rm a  presencia l. La 
m od a lid a d  ha resu ltado exitosa en té rm inos 
de los objetivos in icia les propuestos. Desde 
la perspectiva docente, esta m o d a lid a d  
ha pe rm itido  u tiliza r otros enfoques 
pedagóg icos, recurrir a nuevas fo rm as de 
com un icac ión , m e jo ra r los m ecanism os 
de la gestión y el enriquec im ien to  de 
la fo rm ac ión  del docente. Desde la 
perspectiva del estudiante se op tim iza  la 
o rgan izac ión  del tiem po  de estudio, se 
obtienen respuestas a cuestionam ientos en 
fo rm a  casi inm ed ia ta , fa c ilid a d  de acceso 
a m ayor in fo rm ac ión  y otros. Sin em bargo, 
es necesario m e jo ra r la presentación de los 
conten idos, sostener una m ayor in teracción 
con los estudiantes y com p le ta r el s itio con 
activ idades de autoeva luac ión . Desde el 
punto  de vista de la gestión adm in is tra tiva , 
se debe establecer m ecanism os que 
aseguren una m ayor efic iencia de los 
procesos de tra tam ien to  de la in fo rm ac ión .

A firm a n  que no están dadas las condiciones 
para  que los estudiantes opten m asivam ente 
po r la nueva m o d a lid a d , dado  que el 
perfil más adecuado  para  este tip o  de 
estudiante es el au toap rend iza je  y una 
só lida  vo lun tad  pa ra  o rg an iza r su tiem po  
para  el estudio. Estas condic iones no son 
com unes en jóvenes que in ic ian  una carrera 
un iversitaria  y que, en genera l, provienen de 
un esquem a educativo que no los p repara  
para  el estudio independ ien te .

En genera l, los resultados de la investigación
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perm itirán  m e jo ra r los procesos de la 
U niversidad re lac ionados con la gestión 
académ ica de la m od a lid a d  v irtua l. Es 
im portan te  rea liza r una p rim era  eva luación 
del rend im ien to  académ ico a lcanzado 
p o r los estudiantes la m ism a que sirva 
com o línea de base en la im p lem entac ión  
de planes de m ejora  del servicio. Si bien 
es c ierto que la educación v irtua l, tiene 
ventajas en lo re fe rido  al espacio, costo, 
operac ión  y adm in is trac ión , a d iferencia  
de la m od a lid a d  presencia l; ta m b ié n  es 
evidente que los estudiantes no a lcanzan 
niveles de rend im ien to  académ ico deseado.

Se tra tó  entonces de eva luar ¿cuál es el 
rend im ien to  académ ico de los estudiantes 
universitarios en la m od a lid a d  presencial 
y virtua l?  Para e llo  se fo rm u la ro n  los 
siguientes objetivos específicos: a) describ ir 
el rend im ien to  académ ico de los estudiantes 
de la m od a lid a d  presencia l, b) describ ir el 
rend im ien to  académ ico de los estudiantes 
de la m od a lid a d  v irtua l y c) co m p a ra r el 
rend im ien to  académ ico de los estudiantes 
de la m o d a lid a d  presencial y v irtua l.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación utilizó  el m étodo  descriptivo, 
de natura leza transversal o sincrón ica. 
Tuvo una m uestra a lea to ria  estratificada 
de estudiantes, una para  la m oda lidad  
presencial (338) y o tra  para  la v irtua l 
(167), de las carreras de 1) A dm in is trac ión , 
M arke ting  y negocios in te rnaciona les, 2) 
C o n ta b ilid a d , 3) Ingeniería Industria l, 4) 
D erecho y 5) Ingeniería de Sistemas de la 
U niversidad C on tinen ta l; m atricu lados en 
las as ignaturas correspondientes al ciclo 
académ ico 2 0 1 3 -I.

La recolección de datos utilizó  la técnica 
del análisis docum enta l, a través de las 
actas prom ociona les 2 0 1 3-I obten idas de 
la O fic in a  de Registros A cadém icos de esta 
universidad.

RESULTADOS

La va riab le  que denom inam os rend im ien to  
académ ico  fue  constru ida en func ión  de dos 
ind icadores básicos: el p rom ed io  (PROM) y 
el índice de ap robac ión  (IA). A  p a rtir de su 
d is tribución  de fin im os tres escalas en cada
caso (9, 10).

Tabla N° 1 : Indicador, escala de valoración y 
equivalencias.

In d ic a d o r Escala

P rom ed io
(PROM)

1 =  B ajo

2 =  R eg u la r

3 =  A lto

< 5 2 ,5  % 

[5 2 ,5 ;< 7 2 ,5 )  % 

[7 2 ,5 ;1 0 0 ]  %

Ín d ice  de  
a p ro b a c ió n  (IA)

1 =  B ajo

2 =  R eg u la r

3 =  A lto

< 8 0  % 

[8 0 ;< 9 0 )  % 

[9 0 ;1 0 0 ] %

Rendim iento académ ico en la 
m oda lidad  presencial

La tab la  2 describe el rend im ien to  académ ico  
en la m od a lid a d  presencia l, to m a n d o  com o 
referente el in d ica d o r p rom ed io  (PROM) en 
func ión  de las categorías ba jo , re g u la r y 
a lto . En ella se puede observar a lgunos de 
los rasgos que caracterizan el rend im ien to  
de los estudiantes en la universidad. 
Es evidente que solo un 1 0 ,7  % de los 
estudiantes a lcanza un p rom ed io  supe rio r 
a 14 ,5  m ientras que casi la tercera parte, 
el 33,1 % obtiene prom ed ios m enores de
10,5 .

Tabla N° 2: Rendimiento académico en la
modalidad presencial de acuerdo 
con la escala del indicador promedio 
(PROM)_________________________

Escala E s tu d ia n te s P o rc e n ta je

B ajo (1 0 ,5 ) 112 33,1

R egu la r (1 0 ,5 -1 4 ,5 ) 1 9 0 5 6 ,2

A lto (1 4 ,5 -2 0 ) 3 6 1 0 ,7

To ta l 3 3 8 1 0 0 ,0

La ta b la  3 describe el rend im ien to  
académ ico  en la m o d a lid a d  presencial, 
to m a n d o  com o referente el in d ica d o r 
índice de ap robac ión  (IA) en func ión  de 
las categorías ba jo , re g u la r y a lto . Casi la
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Tabla N° 3: Rendimiento académico en la
modalidad presencial de acuerdo 
con la escala del indicador índice 
de aprobación (IA)

Escala E s tu d ia n te s P o rc e n ta je

B ajo < 8 0 % 1 5 6 4 6 ,2

R egu lar (8 0 ;< 9 0 )% 5 9 1 7 ,5

A lto (9 0 ; 100)% 123 3 6 ,4

T o ta l 3 3 8 1 0 0 ,0

m itad de los estudiantes presentan un índice 
de ap robac ión  in fe rio r a 8 0  %, es decir 
que en esta cond ic ión  ap rueban  menos 
de 8 asignaturas de cada 10 que cursan. 
En tan to  un poco más de la tercera parte 
aprueba  el to ta l de asignaturas cursadas.

Tabla N° 4: Rendimiento académico en la
modalidad virtual de acuerdo con 
la escala del indicador promedio 
(PROM)_________________________

Escala E s tu d ia n te s P o rc e n ta je

B ajo (1 0 ,5 ) 9 3 5 5 ,7

R egu lar (1 0 ,5 -1  4 ,5 ) 5 8 3 4 ,7

A lto (1 4 ,5 -2 0 ) 16 9 ,6

T o ta l 1 6 7 1 0 0 ,0

Rendimiento académ ico en la 
m oda lidad  virtual

La tab la  4 presenta las frecuencias del 
in d ica d o r p rom ed io  (PROM) de la m oda lidad  
v irtua l en func ión  de las categorías (ba jo , 
regu la r y a lto). Es evidente que solo un 9 ,6  
% de los estudiantes a lcanza un p rom ed io  
superio r a 1 4 ,5  m ientras que más de 
la m itad , el 5 5 .7  %, ob tiene prom edios 
m enores de 10 ,5 .

Tabla N° 5: Rendimiento académico en la
modalidad virtual de acuerdo con 
la escala del indicador índice de 
aprobación (IA)

Escala E s tu d ia n te s P o rc e n ta je

B ajo < 8 0 % 1 1 6 6 9 ,5

R egu lar (8 0 ;< 9 0 )% 9 5 ,4

A lto (9 0 ; 100)% 4 2 2 5 ,1

T o ta l 1 6 7  1 0 0 ,0

La tab la  5 presenta las frecuencias del 
in d ica d o r índice de ap robac ión  de la 
m od a lid a d  virtua l en func ión  de cada una 
de sus categorías (ba jo , regu la r y a lto). Casi 
el 70 % de los estudiantes presenta un índice 
de ap robac ión  m enor a 8 0  %, es decir que, 
en esta cond ic ión  ap rueban  menos de 8 
asignaturas de cada 1 0 que cursan, en 
tan to  que una cuarta parte  aprueba  el to ta l 
de asignaturas cursadas.

C om paración  entre el 
rendim iento académ ico 
presencial y virtual

El p roced im ien to  para  encon tra r el 
rend im ien to  académ ico  de cada estudiante 
se realiza com b inando  las categorías que 
a lcanza en los dos ind icadores: p rom ed io  
(PROM) e índice de ap robac ión  (IA).

A que llos estudiantes que obtienen en 
p rom ed io  1 (bajo) e índice de ap robac ión  1 
(bajo), sum an dos puntos y su rend im ien to  
académ ico  se clasifica com o rend im ien to  1 
(ba jo); es decir, su índice de ap robac ión  es 
m enor de 8 0  y su p rom ed io  de calificaciones 
es m enor de 10 ,5 .

En el o tro  extrem o, los estudiantes que 
obtienen en p rom ed io  3 (alto) e índice de 
ap robac ión  3 (alto), sum an un to ta l de 
seis puntos y su trayectoria  se identifica  
com o a lta , pues adem ás de a p ro b a r todos 
los cursos y, po r lo tan to  prom overlos, su 
p rom ed io  es superio r a 14 ,5 .

C om o puede observarse, el estudiante es 
ub icado  en una categoría  de rend im ien to  
académ ico  en func ión  de la com b inac ión  
(sum atoria) de los índices que ha ob ten ido . 
En cua lqu ie r caso el rango  de posib ilidades 
va de 2 (ba jo , bajo) a 6 (a lto, a lto), com o se 
m uestra en la tab la  6.

La tab la  7 describe la d is tribución  de los 
estudiantes de la m o d a lid a d  presencial 
po r categorías en su rend im ien to  
académ ico. En un extrem o, 4 5 ,8  % de los 
estudiantes se caracterizan por su p rom ed io  
desap roba to rio  m enor de 10 ,5  y un índice 
de ap robac ión  ba jo ; en tan to  que el 4 4 ,6
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Tabla N° 6: Indicador, sumatoria, escala de valoración y equivalencias.

E s tu d ia n te P R O M IA P R O M  +  IA R e n d im ie n to  a c a d é m ic o

x 1 1 b a jo 1 b a jo 2

x 2

x 3

1 b a jo

2 re g u la r

2 re g u la r 

1 b a jo
3

1 =  B a jo  (1 0 ,5 )

x 4

x 5

3 a lto  

2 re g u la r

1 b a jo

2 re g u la r
4

2 =  R eg u la r (1 0 ,5 -1 4 ,5 )
x 6

x 7

2 re g u la r

3 a lto

3 a lto  

2 re g u la r
5

x8 3 a lto 3 a lto 6 3 =  A lto  (1 4 ,5 -2 0 )

Tabla N° 7: Rendimiento académico de los
estudiantes de la modalidad
presencial y su distribución por
categorías.

R e n d im ie n to
a c a d é m ic o

F re c u e n c ia P o rc e n ta je

B ajo

R egu lar

A lto

1 5 5

151

3 2

4 5 ,8

4 4 ,6

9 ,6

T o ta l 3 3 8 1 0 0 ,0

Tabla N° 8: Rendimiento académico de los 
estudiantes de la modalidad virtual 
y su distribución por categorías.

R e n d im ie n to
A c a d é m ic o

F re c u e n c ia P o rc e n ta je

B ajo

R egu lar

A lto

1 1 6

3 5

16

6 9 ,5

2 1 ,0

9 ,5

T o ta l 1 6 7 1 0 0 ,0

% obtiene índices regulares en am bos 
aspectos.

La ta b la  8 describe la d is tribución  de los 
estudiantes de la m o d a lid a d  v irtua l po r 
categorías en su rend im ien to  académ ico. 
El 6 9 ,5  % de los estudiantes tienen un 
rend im ien to  académ ico  ba jo , caracterizado 
por p rom ed io  desap roba to rio  m enor de 
1 0 ,5  y un índice de ap robac ión  b a jo ; 
m ientras que el 21 ,0  % obtiene índices 
regulares en am bos aspectos.

Si com param os el rend im ien to  académ ico 
de am bas m oda lidades m ostrado en 
la ta b la  9 , el 4 5 ,8  % de los estudiantes 
de la m o d a lid a d  presencial tienen un 
rend im ien to  ba jo , caracterizado por un

p rom ed io  desaproba to rio  m enor de 1 0 ,5  
y un índice de ap robac ión  b a jo ; m ientras 
que el 4 4 ,6  % obtiene índices regulares en 
am bos aspectos.

Tabla N° 9: Distribución consolidada del 
rendimiento académico por 
categorías de los estudiantes de
ambas modalidades.

R e n d im ie n to M o d a l id a d M o d a lid a d
a c a d é m ic o p re s e n c ia l v ir tu a l

Bajo 4 5 ,8  % 6 9 ,5  %

R egu lar 4 4 ,6  % 2 1 ,0  %

A lto 9 ,6  % 9 ,5  %

Tota l 1 0 0 ,0  % 1 0 0 ,0  %

En el caso de los estudiantes de la m o d a lid a d  
v irtua l, el 6 9 ,5  % tienen un rend im ien to  
académ ico  ba jo , ca racterizado po r un 
p rom ed io  desaproba to rio  m enor de 1 0 ,5  
y un índice de ap robac ión  b a jo ; m ientras 
que el 2 1 ,0  % obtiene índices regulares en 
am bos aspectos.

En genera l, es la m o d a lid a d  v irtua l la que 
presenta un índice ba jo  cercano al 70  %, lo 
que s ign ifica  que 7 de cada 10 estudiantes 
de esta m od a lid a d  desaprueban con notas 
m enores de 10,5  y solo log ran  a p ro b a r 
m enos de 8 asignaturas de 10 que cursan. 
En cam bio , en la m od a lid a d  presencial 
m enos de la m itad  de los estudiantes (45 ,8  
%) desaprueban con notas m enores de 
10 ,5  y presenta el índice de ap robac ión  en 
o rd in a rio  m enor de 8 0  %.
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DISCUSIÓN
La investigación encuentra que el 
rend im ien to  académ ico de los estudiantes 
de la m o d a lid a d  presencial y la m oda lidad  
v irtua l de la U niversidad C ontinenta l es 
ba jo . La m od a lid a d  v irtua l presenta el m ayo r 
porcenta je  de rend im ien to  académ ico 
ba jo  con 6 9 ,5  %, frente  a un 4 5 ,8  % de la 
m od a lid a d  presencial.

Este resultado es s im ila r a la investigación 
de G arcía  (1 ), que encuentra d iferencia  
s ign ifica tiva  entre el ap rend iza je  s ign ifica tivo  
de los estudiantes de la m o d a lid a d  virtua l y 
m od a lid a d  presencia l. Específicamente en 
el nivel de conoc im ien to  suficiente destacan 
los g rupos presenciales; sin em bargo , en el 
nivel sobresaliente, los estudiantes de los 
grupos virtuales. Son más los estudiantes de 
am bas m oda lidades que están en el nivel 
sobresaliente, otros en el suficiente y solo 
una m inoría  en el nivel escaso o nu lo , a 
d ife rencia  de nuestros ha llazgos. En general 
el ap rend iza je  de am bas m oda lidades es 
bueno, dado  que casi todos los a lum nos 
han ob ten ido  un ap rend iza je  sobresaliente 
o suficiente y solo una m inoría  está en el 
nivel escaso o nulo.

C hiecher, D ono lo  y R inaudo (2) indagan  
las percepciones de las clases y las 
experiencias personales en el desarro llo  de 
las asignaturas en un g rupo  que cursó las 
m ism as, cuando aún no se im p lem en taba  
la instancia v irtu a l; y o tro  g rupo , que deb ió  
desem peñarse en contextos presenciales 
com o virtuales. Igua lm ente, los resultados 
m uestran d iferencias s ign ifica tivas en 
las percepciones de los dos grupos de 
estudiantes en cuanto a la ca lidad  de sus 
experiencias en la m a te ria ; aque llos que 
cursaron la as ignatura  cuando se d ictó 
con una m o d a lid a d  presencial y v irtua l, 
in fo rm a ro n  percepciones más positivas 
que las del o tro  g rupo  -c u a n d o  aún la 
m od a lid a d  de d ic tado  era ún icam ente 
presencial.

En cam bio , Rosales, G óm ez, D urán, Salinas 
y S aldaña (3) al com para r el rend im ien to  
académ ico en estudiantes de m ed ic ina , 
u tilizando  dos m oda lidades educativas, una

presencial y otra  h íbrida  (presencia l/línea), 
encuentran que el uso de una m o d a lid a d  
h íb rida  com o estrategia educativa favorece 
un m a yo r aprend iza je  de los estudiantes.

Una tercera vertiente de investigaciones, 
com o la de Bogdan (4) considera que 
los estudiantes aprenden  igua l o m e jo r 
en la w eb que en clases trad ic iona les. En 
su estudio com para  el ap rend iza je  entre 
dos grupos de estudiantes de m edic ina, 
uno con clase tra d ic io n a l y o tro  u tilizando  
Internet. Dem uestra que el ap rend iza je  de 
un tem a para  estudiantes de m ed ic ina  fue 
igua lm ente  efectivo p o r Internet que con 
una clase convencional.

Roselli, Bruno y Evangelista (5) com para ron  
la capac idad  para  so luc iona r prob lem as y 
e la b o ra r conocim ientos que tra b a ja ro n  en 
una in teracción d irecta (cara a cara o a 
través de un chat o m ed iada). Los resultados 
no m uestran d iferencias estadísticam ente 
s ign ifica tivas en la resolución de p rob lem as 
y en la e laborac ión  de conocim ientos. 
Tam poco encontraron d iferencias en las 
intervenciones cognitivas específicas y no se 
observó una d is tribución  más equ ita tiva de 
la pa rtic ipac ión  en la m od a lid a d  m ed iada . 
Sin em bargo , sí observaron d iferencias en 
la in te racción : la co laborac ión  m ed iada  
sincrón ica im p lica  más tiem po , la flu idez 
e in tensidad del in te rcam b io  es menor, los 
mensajes son más cortos, la p ropo rc ión  de 
intervenciones organ iza tivas del tra b a jo  es 
m ayo r y la p ropo rc ión  de intervenciones 
a jenas a la ta rea  es menor.

Por o tro  lado, en el tem a  de los factores 
influyentes, se tienen investigaciones en 
universidades, donde  se m ide su m o d a lid a d  
v irtua l, en su p rim era  experiencia , log rando  
en genera l buena aceptación p o r sus 
venta jas com o los tras lados innecesarios al 
cam pus un iversitario , sin em ba rgo  quejan 
de la parte  práctica la cual no era m uy clara 
vía v irtua l, adem ás de p rob lem as operativos 
tales com o la lentitud, las caídas del sistema, 
dem ora  en respuesta de mensajes y otros, 
po r lo que decid ie ron  a raíz de e llo  enfocarse 
a los sistemas operativos y a poner más 
e jercicios prácticos y a lgunos presenciales 
para  m e jo ra r la ca lidad  educativa en el
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proceso de enseñanza v irtua l.

C an ta lupp i (7) ana liza  el rend im ien to  
académ ico y la deserción en la educación 
superio r a d istancia. Según la investigación 
las variab les que m e jo r predicen el a lto 
rend im ien to  académ ico  son: el efecto de 
las tutorías, la ca lidad  de los m ateria les 
didácticos y la correcta elección de la carrera 
o curso. En cam bio , las variab les asociadas 
con el ba jo  rend im ien to  y el aban d o n o  son: 
la poca dedicación  al estudio, la fa lta  de 
hábitos y la fa lta  de técnicas de estudio, 
la escasa m otivación  y la d ificu ltad  para 
superar pruebas presenciales y a distancia.

Finalm ente, D apozo, G ug lie lm one , 
G o lob isky y Pelozo (8) desarro llan  un curso 
en fo rm a  v irtua l y ap lican  sus exámenes 
en fo rm a  presencia l. La m o d a lid a d  ha 
resultado exitosa en té rm inos de los objetivos 
in icia les propuestos. Desde la perspectiva 
docente ha pe rm itido  u tilizar otros enfoques 
pedagóg icos, recurrir a nuevas fo rm as de 
com un icac ión , m e jo ra r los m ecanism os 
de la gestión y enriquecer la fo rm ac ión  
del docente. Desde la perspectiva del 
estudiante, op tim iza  la o rgan izac ión  del 
tiem po  de estudio, se obtienen respuestas a 
cuestionam ientos en fo rm a  casi inm ed ia ta  
y existe fa c ilid a d  de acceso a m ayor 
in fo rm ac ión .

Sin em bargo , es necesario m e jo ra r 
la presentación de los contenidos, 
sostener una m ayor in teracción con los 
estudiantes y com p le ta r las activ idades de 
autoeva luac ión . Desde el punto  de vista de 
la gestión, se debe establecer m ecanism os 
que aseguren una m ayor efic iencia de los 
procesos de tra tam ien to  de la in fo rm ac ión .

A firm an  que no están dadas las condiciones 
para  que los estudiantes opten m asivam ente 
por la nueva m o d a lid a d , dad o  que el 
perfil más adecuado  para  este tip o  de 
estudiante es el au toap rend iza je  y una 
só lida vo lun tad  para  o rg an iza r su tiem po  
para  el estudio. Estas condiciones no son 
com unes en jóvenes que in ic ian  una carrera 
un iversitaria  y que, en genera l, provienen de 
un esquem a educativo que no los p repara  
para  el estudio independ ien te .
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Parasitosis intestinal en estudiantes del nivel primario de 
Huancayo al 2014

Intestinal parasitism of primary level students in Huancayo at 2014

Roxana Pamela Espejo Ramos1 
U niversidad C ontinenta l

RESUMEN
O b je tivo s : D e te rm inar el nivel de parasitosis
intestinal in fan til según la zona de procedencia  
en estudiantes del nivel p rim a rio  del d istrito  de 
El Tambo, H uancayo. M é todos : Investigación de 
a lcance descriptivo co rre lac iona l. Para la recolección 
de datos sobre la parasitosis se em pleó el examen 
pa ras ito lóg ico  seriado de deposiciones (EPSD) y el 
test de G ra h a m , con observación de tres muestras 
diferentes po r estudiante, correspondientes a los 
escolares que cursaron el prim er, segundo y tercer 
g ra d o  de educación p rim a ria  duran te  el año  201 3  
en las instituciones educativas 31 5 0 9  Ricardo 
M enéndez M enéndez y 3 0 2 1 9  de Paccha, d istrito  
de El Tam bo, H uancayo. R esultados: Se observó 
que presentaron parásitos patógenos el 4 6 ,2 0  % de 
estudiantes procedentes de la zona rura l y el 3 8 ,6  
% de zona u rbana . Luego del proceso de prueba 
de hipótesis se observó que no existían d iferencias 
s ign ifica tivas en re lación con la parasitosis según 
la zona de procedencia  (chi cuad rado  de Pearson 
=  0 ,6 3 4  GL =  1. V a lo r P =  0 ,4 2 6 ). Se em pleó la 
p rueba chi cuad rado , al 0 ,0 5  de s ign ificancia  y 95  
% de confianza estadística. C onc lus iones : N o existe 
d ife rencia  s ign ifica tiva  entre el nivel de parasitosis 
de acuerdo con la zona de procedencia .
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ABSTRACT

O bjec tives : To determ ine the  level o f
ch ild  intestinal parasitism  accord ing  to 
the o rig in  area in p rim a ry  level students 
from  El Tambo, H uancayo. M e thods: A  
co rre la tiona l descriptive research. For 
data  collection abou t parasitism , a serial 
pa ras ito log ica l exam ination  o f stools (EPSD) 
and the G raham  test w ith observation o f 
three d iffe ren t sam ples per student were 
used, correspond ing  to first, second and 
th ird  grades p rim a ry  students. For data  
collection concern ing  to  the academ ic 
perfo rm ance, fou rth  qua rte r teachers' 
reports w ere em p loyed ; correspond ing  to 
first, second and th ird  g rade  o f p rim ary  
school students du ring  2 0 1 3  in educationa l 
institutions, 3 1 5 0 9  Ricardo M enéndez 
M enéndez and 3 0 2 1 9  Paccha, El Tambo 
district, H uancayo. Results: It was observed 
students w ho  present pa thogen ic  parasites 
at 4 6 ,20%  from  rura l areas and 38,6%  
from  urban areas. A fte r the process o f 
hypothesis testing, it was observed that 
there w ere no s ign ifican t differences in 
re la tion to  parasitism  accord ing  to  w here 
they are fro m  (Pearson ch i-square =  0 ,6 3 4  
GL =  1 P va lue =  0 ,4 2 6 ). The chi square 
test was used, s ign ificance at 0 ,0 5  and 
95%  o f statistical confidence. C onc lus ions: 
There is no s ign ifican t d ifference between 
the parasitism  levels accord ing  to the o rig in  
area.

Keyw ords: Parasitism, intestinal parasitism , 
rura l a rea , u rban area, academ ic 
perfo rm ance.

INTRODUCCIÓN

Los parásitos constituyen una de las mayores 
causas p roductoras de infecciones que 
afectan al hom bre . En a lgunos casos llega 
a lim ita r el desarro llo  social y económ ico, 
com o suele o cu rr ir en muchos países en 
desarro llo  (1 ). Puede a fecta r la salud de 
las personas en cua lqu ie r etapa de su v ida , 
pero los ind iv iduos más afectados son los 
infantes en edad preesco lar y escolar deb ido  
a un sistema inm uno lóg ico  en m adurac ión .

Según el lu g a r de loca lización del parásito  
encontram os ectoparásitos, h istoparásitos, 
hem oparásitos y enteroparásitos, a los 
que en esta investigación denom inam os 
parásitos intestinales p o r estar ub icados a 
lo la rgo  del trac to  intestinal.

Una de las creencias muy arra igadas es que 
la parasitosis intestinal es más frecuente en 
las zonas rurales que en las urbanas; sin 
em bargo, la m ayor m ovilidad , la inm igración  
y el desplazam iento de la pob lac ión  son 
factores que am plían los límites geográficos 
de a lgunas enferm edades o crean nuevos 
problem as de salud pública en áreas no 
afectadas previam ente (2). Por esta razón, 
es im portan te  reconocer las infecciones 
parasitarias en poblaciones que se desplazan 
p o r motivos educativos, laborales y de 
sa lubridad. Esta rea lidad se puede observar 
d ia riam ente , en las zonas rurales del distrito 
estudiado, deb ido  a que no están a grandes 
distancias de la c iudad, lo que perm ite un 
fácil desplazam iento y acceso de escolares 
de zonas rurales hacia las urbanas.

Resulta evidente que un estudiante que 
a lbe rga  un parásito  pa tógeno  no responde 
del m ism o m odo  que un estudiante que 
pueda a lb e rg a r un parásito  no pa tógeno. 
Primero porque  los parásitos patógenos 
generan síntom as diversos com o d o lo r 
abd o m in a l en el 81 % de casos, cansancio 
en el 59  %, náuseas y vóm itos en el 39  %, 
p ru rito  anal en el 36  %, d ia rrea  en el 3 0  %, 
fa lta  de apetito  en el 27  % y estreñ im iento 
en el 18 % (3). En segundo lu g a r porque 
la parasitosis intestinal se encuentra 
genera lm ente  asociada a desnutric ión y 
anem ia .

En M éxico, cuya rea lidad  no d ifie re  m ucho 
de la nuestra, se ha dem ostrado  que los 
prob lem as de salud ocasionados p o r las 
parasitosis intestinales pueden refle jarse 
en el nivel de ap rovecham ien to  escolar, 
da d o  su im pacto  en el desarro llo  de los 
ind iv iduos, p o r lo que duran te  los últim os 
años han im p lem en tado  el tra tam ien to  
an tipa ras ita rio  m asivo en escolares. Un 
estudio rea lizado  a 795  estudiantes d io  
positivo al 3 4 ,7  % en los análisis de descarte 
pa ras ito lóg ico , y concluyó que los a lum nos
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con parásitos tuvieron un p rom ed io  m enor 
con respecto a los que a lbe rgaban  especies 
no patógenas y el g rupo  cuyos resultados 
fueron negativos (4).

En nuestro país, en a lgunos sectores, 
se observa el desarro llo  de cam pañas 
antiparasita rias, sin em bargo, los criterios 
no suelen ser los más adecuados. Brindan 
m edicam entos a los estudiantes sin 
previo d iagnóstico, no de term inan si está 
parasitado o no, tam poco  el tipo  de parásito 
que a lbe rgan . En estas condiciones muchos 
estudiantes, cuyo tra tam ien to  no fue efectivo, 
vuelven a paras ita r a sus com pañeros por 
los m alos hábitos de higiene.

A  con tinuación  presentam os a lgunos 
antecedentes respecto a la cond ic ión  de 
parasitosis en nuestro país.

En un estudio rea lizado  a 2 0 5  n iños, del 
d istrito  de San Juan de Lurigancho, Lima- 
Perú, se observó la existencia de una alta 
p reva lencia  de parasitosis en la pob lac ión  
escolar ana lizada , llegando  al 61 ,5 0  %, 
s ituación que estuvo re lac ionada  con el 
nivel sociocu ltura l y económ ico (5).

En A requ ipa , un estudio rea lizado  a 1 64  
estudiantes de p rim a ria  en el d istrito  y 
p rovinc ia  de C am aná , depa rtam en to  de 
A requ ipa , de te rm inó  que el 3 5 ,4  % de la 
m uestra tenía parasitosis (6).

En nuestra reg ión se han rea lizado  diversos 
estudios al respecto. Un estudio sobre 
preva lencia  de parasitosis intestinal en 
niños del Valle  del M an ta ro , rea lizado  a 
161 estudiantes en los distritos de Huertas y 
Julcán, ub icados en Jauja, Junín; estableció 
que el 64  % a lo ja b a n  parásitos patógenos, y 
concluyó que los resultados dem uestran que 
esta zoonosis pa ras ita ria  es un p rob lem a de 
salud púb lica  (7).

Un estudio sobre parasitosis intestinal en 
poblaciones u rbana y rural en Sandia, 
departam ento  de Puno (8), concluyó que la 
parasitosis es más frecuente en la pob lac ión  
rural que en la u rbana  deb ido  a factores 
socioeconóm icos, m enor saneam iento 
am bienta l y ausencia de servicios higiénicos

adecuados. De m odo sim ilar, o tro  
estudio rea lizado en la ciudad de La Plata 
en A rgen tina  (9) reveló com o causa de 
esta enferm edad condiciones higiénicas 
deficientes, tan to  en las viviendas com o en 
las prácticas sanitarias de los residentes. El 
estudio establece que esas características, 
sum adas al e levado g ra d o  de hacinam iento, 
contribuyeron al m anten im iento  de los 
ciclos parasitarios de transm isión o ro-feca l, 
y que en las poblaciones suburbanas se 
observaron prevalencias parasitarias totales, 
de protozoos y de geohelm intos superiores 
a la pob lac ión  u rbana de la c iudad de La 
Plata (p < 0 ,0 1 ) (9).

G oza lbo  (10) recop iló  datos de tres zonas de 
procedencia  del departam en to  de M anagua  
(zona u rbana  perifé rica , zona u rbana  centro 
y zona rural) y al com para rlas , obtuvo 
diferencias estadísticam ente significativas 
en cuanto a los m onoparasitism os por 
especies parásitas tota les (X2 =  2 2 ,4 2 ; p 
=  0 ,0 0 0 0 1 4 ), con m ayor p redom in io  en 
la zona urbana  centro que en las zonas 
u rbana  perifé rica  y ru ra l. En caso de los 
m ultiparasitism os, tam b ién  se observó 
m ayor p reva lencia  en la zona u rbana  centro 
(X2 =  1 2 ,8 8 ; p =  0 ,0 0 1 5 9 7 ).

La p regunta  de investigación fue: ¿Existe 
d ife rencia  en el nivel de parasitosis intestinal 
in fan til según la zona de procedencia  de los 
estudiantes?

El ob je tivo  general fue de te rm inar si 
existe d ife rencia  en el nivel de parasitosis 
intestinal in fan til de acuerdo  con la zona de 
procedencia  rura l o u rbana ; los objetivos 
específicos fue ron , de te rm inar la inc idencia  
de la parasitosis en los estudianets sujetos 
de estudio, as im ism o co m p a ra r d icha 
inc idencia  según la zona de procedencia , 
es decir si son de la zona rura l o u rbana .

La hipótesis p lan teada  fue  que sí existe 
d ife rencia  en el nivel de parasitosis 
intestinal en los escolares según la zona 
de procedencia  en el d istrito  de El Tambo, 
H uancayo.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Las instituciones educativas 3 1 509  Ricardo 
M enéndez M enéndez y 3 0 2 1 9  de Paccha, 
ubicadas en el distrito de El Tambo, provincia 
de Huancayo, fueron las seleccionadas para 
esta investigación, la prim era perteneciente a 
la zona urbana y la segunda a la zona rural.

C on la fin a lid a d  de inc lu ir vo lun ta riam en te  a 
los escolares en la investigación, d ia logam os 
con los directores de las instituciones 
educativas y rea lizam os reuniones con los 
padres de fa m ilia . F irm am os docum entos 
de consentim iento pa ra  el análisis de las 
muestras. C apacitam os a los padres de 
fa m ilia  sobre m odo  adecuado  de to m a r 
las muestras, las cuales fue ron  tras ladadas 
por los padres desde su d o m ic ilio  hasta 
la institución educativa. Se recalcó la 
im po rtanc ia  de la presentación de tres 
muestras para  cada tip o  de estudio, po r ser 
crite rio  de inclusión para  la investigación.

Para el descarte de parasitosis se em pleó 
el exam en pa ras ito lóg ico  seriado de 
deposiciones (EPSD) y el test de G ra h a m , con 
observación de tres muestras diferentes por 
estudiante. Los frascos y lám inas recolectados 
fueron transportados al la b o ra to rio  clín ico y 
procesados. Esta ta rea  fue  rea lizada sobre 
la base de un c ronog ram a  de acciones 
con cada institución educativa, en el que 
se establecieron las fechas de entrega de 
las tres muestras consecutivas de heces 
para  cada tipo  de análisis. Para el caso, se 
coo rd inó  con los docentes encargados de 
cada g ra d o  y en am bos turnos.

Los reportes positivos fueron entregados 
a cada padre  de fa m ilia  en una reunión 
posterio r al estudio, en la que personal de 
salud, a inv itac ión  nuestra, d ictó charlas 
de orien tac ión  sobre los parásitos y las 
m edidas de prevención.

La d ife rencia  en el nivel de parasitosis 
intestinal in fan til según la zona de 
procedencia  se rea lizó m ed iante  la 
estadística de p rueba func ión  chi cuad rado  
de Pearson, para  la com parac ión  de 
p roporc iones en muestras grandes.

La muestra estuvo representada por 122 
estudiantes, 83 de la zona urbana (30 mujeres 
y 53 varones) y 39 de la zona rural (18 mujeres 
y 21 varones), distribuidos del prim er al tercer 
grado de prim aria (tabla 1).

RESULTADOS

Parásitos hallados

La tab la  2 revela que el 41 % de los 
estudiantes a lbe rgan  parásitos patógenos 
y el 59  % parásitos no patógenos. N o se 
ha lla ron  estudiantes en la categoría  de "n o  
paras itados".

La figu ra  1 revela que en la zona urbana el 
6 1 ,4 0  % de escolares a lbergan parásitos no 
patógenos y el 3 8 ,6 0  % parásitos patógenos, 
y que en la zona rural la diferencia se reduce, 
al d ism inu ir la presencia de parásitos no 
patógenos al 5 3 ,8 0  % y aum entar la 
cantidad de parasitados patógenos al 4 6 ,2 0  
%, pero que entre am bas zonas deja clara 
una d iferencia estadística en la incidencia de 
parasitosis; la m ayor inc idencia  de parásitos 
patógenos, sin em ba rgo , afecta a los 
escolares de la zona rura l (4 6 ,2 0  % sobre 
3 8 ,6 0  % de la zona urbana)

Especies parasitarias

La parasitosis más frecuente es causada 
po r la especie Entam oeba co li, en un
4 5 ,9 0  %; el 3 5 ,2 0  % lo p roduce la G ia rd ia  
la m b lia ; el 2 8 ,7 0  %, la Blastocystis hom in is ; 
el 9 %, la Enterobios verm icu laris ; el 7 ,40  
%, la C hilom astix  m esnili; y el 0 ,8 0  %, 
representado po r un solo estudiantes, es 
a fectado po r la especie Áscaris lum brico ides  
(figura 2). También se evidencia el 
p redom in io  de un parásito  no pa tógeno  
(Entam oeba co li).

Tipo de parasitism o

De acuerdo con el t ip o  de parásitos según 
la can tidad  de especies ha lladas por 
estudiante (figura 3), hay un p redom in io  
del m onoparas itism o en am bas zonas
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Tabla N° 1: Distribución por grado de estudios, sexo y zona de procedencia.

Z o n a  d e  p ro c e d e n c ia

M u je r

S exo

V a ró n

To ta l

U rb a n a G ra d o  de P rim ero 6 17 2 3

e d u c a c ió n S eg un d o 10 2 0 3 0

Tercero 14 16 3 0

To ta l 3 0 5 3 8 3

R ura l G ra d o  de P rim ero 6 6 12

e d u c a c ió n S eg un d o 8 6 14

Tercero 4 9 13

T o ta l 18 21 3 9

Tota l G ra d o  de P rim ero 12 2 3 3 5

e d u c a c ió n S eg un d o 18 2 6 4 4

Tercero 18 2 5 4 3

T o ta l 4 8 7 4 1 22

(urbana y rura l), segu ido  p o r un porcenta je  
s ign ifica tivo  de escolares con b iparasitism o, 
con m ayo r énfasis en la zona rura l (28 ,2  
%), y un m ín im o porcenta je  que padece de 
m u ltipa ras itism o (3 a más especies ha lladas 
p o r estudiante), con una m ayo r cantidad 
tam b ién  en la zona rura l (5,1 %).

Hipótesis estadística

H0: N o  existen d iferencias en el nivel de 
parasitosis intestinal in fan til según la 
zona de procedencia  u rbana  o rura l en 
los estudiantes del d is trito  de El Tambo.

H1: Existen d iferencias en el nivel de 
parasitosis intestinal in fan til según la 
zona de procedencia  u rbana  o rura l en 
los estudiantes del d is trito  de El Tambo.

N ive l de  s ig n ifica c ió n  y  d e  co n fia n za

El nivel de s ign ificación  es de 5 % y el nivel 
de confianza de 95 %.

Estadística de  p ru e b a

La estadística de prueba fue  la función  
J de Pearson para  la com parac ión  de 
proporc iones en muestras grandes. La 
func ión  J tiene d is tribución  chi cuad rado  
con GL =  (F -1 )*(C -1 ) g rados de libertad , 
donde  F es el núm ero  de filas y C es 
el núm ero  de co lum nas de la ta b la  de 
contingencia  de F filas y C colum nas, 
que resumen las variab les "pa ras itos is" y 
"zona  de p rocedencia", respectivam ente. 
D ado que F =  2 y C =  2, la función  J tiene 
d is tribución  chi cuad rado  con "u n " g rado  
de libertad  (1 GL).

Tabla N° 2: Diagnóstico de parasitosis intestinal en los estudiantes (n = 122).

F re c u e n c ia P o rc e n ta je P o rc e n ta je
v á lid o

P o rc e n ta je
a c u m u la d o

P aras itado  no 

p a tó g e n o

72 5 9 ,0 5 9 ,0 5 9 ,0

P aras itado

p a tó g e n o

5 0 4 1 ,0 4 1 ,0 1 0 0 ,0

Tota l 122 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
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Patogenícidad de los parásitos según zona de 
procedencia

70.00%

00.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00% 

10.00%

0 .00%

61 40%
53.00%

Urbana Rural

i Pa ra si ta d o n o pat ógen o ■  Pa ra si la d o patógen a

Figura N° 1: Incidencia de parasitosis según zona de procedencia (n = 122).

Regla de  dec is ión  (re g ió n  de  a ce p tac ión  y 
rechazo  de  H 0)

El va lo r teó rico  de la d is tribución  chi 
cuad rado  con un g ra d o  de libe rtad  para  
un contraste un ila tera l superio r y 95  % 
de p ro b a b ilid a d  es de 3 ,8 4 . C on ello , se 
rechazará la hipótesis nula Ho si el va lo r 
ca lcu lado  de la J de Pearson es m ayor que 
3 ,8 4 ; en caso con tra rio  será aceptada. En 
té rm inos del va lo r P, la hipótesis nula Ho 
será rechazada si el va lo r P es m enor que

el nivel de s ign ificación  de 0 ,0 5 ; en caso 
con tra rio  será aceptada.

V a lo res ca lcu lados

El p rog ram a  estadístico SPSS V.21 ofrece 
el va lo r ca lcu lado  de chi cuad rado , es de 
0 ,6 3 4  y el va lo r P es de 0 ,4 2 6 .

D ec is ión  estad ística

D ado que el va lo r ca lcu lado  del chi

Porcentaje de especies halladas

.2 Chilomastix mesnili
fü

£ Enterobius vermkutansk—

CL

g B/critocysffS hominis 

Giardia lamblia 

Efitomoebo cotí

OI
C L
ViLÜ

1 0.30%

7.40%

0%

28.70%

45,90%

0 00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

F igura N° 2: Especies de parás itos  in testina les h a lla d o s  en la m uestra (n =  122).
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Tabla N° 3: Estudiantes parasitados y no parasitados según zona de procedencia.

P a ra s ita d o  
n o  p a tó g e n o

P a ra s ita d o
p a tó g e n o

T o ta l

Z o n a  de  

p roce d e nc ia

U rb a n a

Rura l

6 1 ,4  % 

5 3 ,8  %

3 8 ,6  % 

4 6 ,2  %

1 0 0 ,0  % 

1 0 0 ,0  %

Total 5 9 ,0  % 4 1 ,0  % 1 0 0 ,0  %

Chi cuadrado de Pearson = 0,634 GL = 1. Valor P = 0,426.

Figura N° 3: Tipo de parasitismo según la cantidad de especies halladas por estudiante (n = 122).
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cuadrado  (0 ,634) es m eno r que su v a lo r 
teó rico  (3 ,84), se acepta la hipótesis nula 
Ho al 5 % de s ign ificac ión  estadística, 
concluyendo que en el postest las 
d istribuciones del nivel del rend im ien to  
académ ico de los estudiantes de am bos 
grupos de estudio son hom ogéneas. Y dado  
que el v a lo r P (0 ,426 ) es m ayo r que el nivel 
de s ign ificación  hab itua l de 0 ,0 5 , queda 
ra tificada  la decisión anterior.

De estos resultados, se deriva que no 
existen d iferencias en el nivel de parasitosis 
intestinal in fan til según la zona de 
procedencia  u rbana  o ru ra l, y que los 
niveles de parasitosis intestinal pa tógena y 
no pa tógena de am bos grupos de estudio 
son hom ogéneos, idénticos o sim ilares.

DISCUSIÓN
Los resultados n iegan la hipótesis de 
investigación, que existe d ife rencia  en el 
nivel de parasitosis intestinal in fan til según 
la zona de procedencia  en el d is trito  de 
El Tam bo, H uancayo, con l o que queda 
establecida que ta l d ife rencia  no existe.

Los datos obtenidos son d iscordantes con 
otros estudios realizados (8), dado  que no se 
observa que la parasitosis intestinal sea más 
frecuente en la pob lac ión  ru ra l, que puede 
explicarse a p a rtir del desp lazam iento de los 
pob ladores de zonas rurales a las urbanas. 
También estos datos son d iscordantes con 
los ha llados en la pob lac ión  u rbana  de la 
c iudad de La Plata en la que se observaron 
prevalencias parasita rias mayores, de 
protozoos y de geohe lm in tos superiores a 
(p < 0 ,0 1 ), en com parac ión  con la zona rural
(9). Del m ism o m odo  son diferentes con lo 
ob ten ido  por G oza lbo  (10), quien luego de 
recop ila r datos de tres zonas de procedencia 
del departam en to  de M anagua  (zona 
u rbana  perifé rica , zona u rbana  centro y 
zona rura l) y com para rlas, log ró  d iferencias 
estadísticam ente s ign ifica tivas en cuanto a 
los m onoparasitism os y m ultipa ras itism o 
por especies parásitas totales (X2 =  2 2 ,4 2 ; 
p =  0 ,0 0 0 0 1 4 ), con m ayor preva lencia  en 
la zona urbana  centro que en las zonas 
u rbana  perifé rica  y ru ra l.

Esta investigación, en tan to , de term ina 
que no existe d ife rencia  entre el nivel 
de parasitosis intestinal in fan til de los 
estudiantes de las zonas urbanas y rurales 
del d istrito  de El Tambo, H uancayo. La 
inc idencia  de esta en ferm edad según las 
zonas de procedencia  (urbana o ru ra l), fue 
a lta  pero sin d iferencias s ignificativas entre 
am bas zonas.
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Inteligencia emocional en estudiantes de la Universidad 
Nacional del Centro del Peru, 2013

Emotional intelligence in students from the Universidad Nacional 
del Centro del Perú, 2013

C esar Augusto Reyes Lu jan1, Iris Yone C arrasco D íaz2 
U niversidad N ac io n a l del C entro  de l Perú

RESUMEN

O b je tivo s : D e te rm inar los niveles de in te ligencia  
em ociona l p redom inantes en los estudiantes de la 
Facultad de Enferm ería de la U niversidad N aciona l 
del C entro  del Perú en el año  2 0 1 3 . M é to d o : Se 
em pleó el m étodo descriptivo prospectivo. Se 
eva luaron un to ta l de 195 estudiantes de 16 a 30  
años de edad en toda  la facu ltad . Para la recolección 
de datos, se ap licó  el inven ta rio  Em ocional de 
BarO n y el inven ta rio  de coeficiente em ociona l (I
CE) que pe rm itió  conocer su in te ligencia  em ociona l. 
Resultados: Se de te rm inó  los niveles de in te ligencia  
em ociona l general s iendo la capac idad  em ociona l 
"ad e cu a d a " o p rom ed io  en un 49  % segu ido  de una 
capac idad  em ociona l "p o r deba jo  del p ro m e d io " y 
"m uy b a jo " con el 36  % y 11 % respectivam ente. En 
cuanto a los com ponentes, in trapersona l, presenta 
una capac idad  em ociona l adecuada del 83  %, 
siendo la más alta respecto a los dem ás com ponentes 
segu ido  del in terpersonal 55  %, y el estado de 
án im o  54  %, quienes presentaron in te ligencia  
em ociona l adecuada o p rom ed io , los estudiantes 
que a lcanzaron una ba ja  capac idad  em ociona l po r 
deba jo  del p rom ed io  fueron en los com ponentes 
de a d a p ta b ilid a d  53 %, en m ane jo  de estrés 42  
%. En re lación al sexo m asculino en el com ponente  
in te rpersona l y m ane jo  de estrés presenta un 56 % 
y 39  % por deba jo  del p ro m e d io ; en m ujeres en 
el com ponente  a d a p ta b ilid a d  y m ane jo  de estrés 
con 54  % y 44  % presentan capac idad  em ociona l 
deba jo  del p rom ed io . C o nc lus ión : Los com ponentes 
de in te ligencia  em ociona l genera l, a d a p ta b ilid a d  
y m ane jo  de estrés, tienen niveles de riesgo y 
deberán ser m ejo rados al igua l que la in te ligencia
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em ociona l in te rpersona l en sexo 
m asculino. N o  se encontraron 
d iferencias s ign ifica tivas entre 
varones y mujeres en la in te ligencia  
em ociona l genera l.
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ABSTRACT

O bjec tives : To determ ine the preva iling  
em otiona l in te lligence levels in students from  
the N ursing Faculty, U niversidad N aciona l 
del C entro  del Perú in 2 0 1 3 . M e thods: 
Prospective descriptive m ethod was used. A  
to ta l o f 195 1 6 -3 0  year o ld  students were 
assessed in the faculty. For da ta  co llection, 
the BarO n Em otional Inventory and the 
em otiona l coeffic ient inventory (ICE) which 
a llow  to know  the em otiona l in te lligence 
were app lied . Results: The em otiona l
in te lligence general levels were de term ined, 
being the "r ig h t"  em otiona l capacity o r 
average at 49  % fo llow ed  by a "b e lo w  
average" and "very lo w " em otiona l capacity 
w ith 36  % and 11 % respectively. A ccord ing  
to  the com ponents, in trapersona l, presents 
an adequate  em otiona l capacity o f 83 %, 
the highest one, fo llow ed  by in terpersonal 
at 55  % and the m ood at 54  %, w ho  had 
adequate  o r average em otiona l in te lligence, 
students w ith low  em otiona l capacity 
be low  average w ere in the a d ap tab ility  
com ponent at 53  %, stress m anagem ent at 
42  %. Regarding to  m en, the in terpersonal 
and stress m anagem ent com ponents 
at 56  % and 39  % be low  average ; 
w om en in the a d a p ta b ility  and stress 
m anagem ent com ponents at 54  % and 44  
% have em otiona l capacity be low  average. 
C onc lus ions : The em otiona l in te lligence 
genera l com ponents, a d a p ta b ility  and 
stress m anagem ent, presents risk levels 
and they should  be im proved  as well as 
the in terpersonal em otiona l in te lligence in 
m en. N o s ign ifican t differences between 
men and w om en in the genera l em otiona l 
in te lligence w ere found .

Keyw ords: Em otional in te lligence, students, 
nursing.

INTRODUCCIÓN

En el escenario un ivers itario  de hoy, 
donde  las rea lidades y estímulos resultan 
ser m últip les y com ple jos son diversos 
los factores que podrían  in flu ir en los 
resultados académ icos del estudiante y p o r 
ende en su dese rc ión /pe rm anenc ia  en las

universidades.

Las tensiones de la v ida  m oderna, la continua 
g loba lizac ión  de los conocim ientos en el 
te rreno  ind iv idua l, es tud iantil, p ro fes iona l, 
la b o ra l, la presión del re lo j, la exigencia 
de un constante perfeccionam iento , entre 
otros factores, son situaciones que tienden 
a a lte ra r el estado em ociona l de la m ayoría 
de los estudiantes, llevándo los al borde  de 
sus p rop ios lím ites físicos y psíquicos (1).

N o podem os m e d ir el éxito so lam ente p o r 
la capac idad  in te lectua l, sino tam b ién  por 
la capac idad  em ociona l. C ua lidades com o 
la capac idad  de entender los sentim ientos 
p rop ios, la h a b ilid a d  de entender los 
sentim ientos de los com pañeros y el control 
de las em ociones para  lo g ra r un fin , son 
más im portan tes a veces en un salón de 
clases que ser exitoso en todas las m aterias. 
Lo ideal para  los seres hum anos, es a lcanzar 
el e q u ilib rio  entre la capac idad  intelectual y 
em ociona l. M ayer y Salovey definen a la 
in te ligencia  em ociona l com o: "U n  con junto  
de hab ilidades que explican las d iferencias 
ind iv idua les en el m odo de perc ib ir y 
com prende r nuestras em ociones. Más 
fo rm a lm en te , la in te ligencia  em ociona l es la 
h a b ilid a d  para  percibir, v a lo ra r y expresar 
em ociones con exactitud, la h a b ilidad  
para  acceder y /o  gene ra r sentim ientos que 
fac iliten  el pensam iento, para  com prender 
em ociones y razona r em ociona lm ente , 
y fina lm en te  la h a b ilidad  para  regu la r 
em ociones p rop ias y a jenas" (2).

En los in form es de evaluaciones 
nacionales e in te rnaciona les donde  los 
estudiantes peruanos obtuvieron tan  bajas 
ca lificaciones, se asum e com o uno de los 
factores cond ic ionantes de estos resultados 
a la incapac idad  em ociona l de dichos 
estudiantes, que las causas más im portan tes 
son: la ba ja  au toestim a, las condiciones 
socio económ icas de la fa m ilia  y el c lim a 
de au la .

En Estados U nidos Salovey, Stroud, 
W oolery han dem ostrado  que los a lum nos 
universitarios con más IE in fo rm an  m enor 
núm ero  de síntom as físicos, menos ansiedad 
social y depresión y m e jo r autoestim a, m ayor
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satisfacción in te rpersona l, m ayor utilización 
de estrategias de a fron tam ien to  activo para  
so luc iona r sus prob lem as. Adem ás cuando 
estos a lum nos son expuestos a tareas 
estresantes de la b o ra to rio , perciben los 
estresores com o menos am enazantes y sus 
niveles de cortisol y presión sanguínea son 
más bajos (3).

Paralelam ente en A ustra lia  C ia rroch i, 
Deane y A nderson ; presentan evidencias de 
que los estudiantes universitarios con a lta  IE 
responden al estrés con m enor depresión y 
desesperanza (4).

Por su parte en España, Fernández investiga 
acerca de los efectos de una adecuada 
in te ligencia  em ociona l sobre el rend im ien to  
académ ico siendo estos re lac ionados 
de fo rm a  d irectam ente  p ropo rc iona l. 
E ncontrando cuatro  áreas fundam enta les 
en las que una fa lta  de IE provoca o 
fac ilita  la apa ric ión  de p rob lem as entre 
los estudiantes estos prob lem as serian: 
défic it en los niveles de b ienestar y ajuste 
ps ico lóg ico del a lum nado , d ism inución  
en la can tidad  y ca lidad  de las relaciones 
interpersonales, descenso del rend im ien to  
académ ico, apa ric ión  de conductas 
destructivas y consum o de sustancias 
adictivas (5).

V illaco rta  E. en su tesis: "In te ligenc ia  
em ociona l y rend im ien to  académ ico en 
estudiantes de M ed ic ina  H um ana de la 
U niversidad N aciona l de la A m azonía  
Peruana." C oncluye: El nivel o cociente 
em ociona l (CE) o nivel de in te ligencia  
em ociona l (I-CE) to ta l o g loba l (CET) que 
p redom ina  en los estudiantes de la Facultad 
de M ed ic ina  H um ana de la UNAP es el 
p rom ed io  o adecuado  (CEP), segu ido  por 
el a lto  o m uy a lto  (CEA) y fina lm en te  po r el 
ba jo  (CEB). Los resultados evidencian que 
en los estudiantes investigados p redom ina  
sign ifica tivam ente  el nivel de in te ligencia  
em ociona l p rom ed io  o adecuado. Así 
m ism o los sujetos del presente estudio, 
exh ib iendo puntajes que los ubican en la 
capac idad  em ociona l adecuada o p rom ed io  
(CEP) en cada uno de los com ponentes 
o d im ensiones del cociente em ociona l 
(CE), evidencian m ayores forta lezas en

la d im ensión  estado de án im o  general 
(CEAG), seguida po r la de a d a p ta b ilid a d  
(CAD), con tinuando  la in trapersona l (CIA) 
y m ane jo  de estrés (CME), ub icándose al 
fina l la in te rpersona l (CIE). Los estudiantes 
de la Facultad de M ed ic ina  H um ana de 
la UNAP en té rm inos generales, muestran 
po tencia lidades y forta lezas en las 
hab ilidades de los subcom ponentes de 
op tim ism o  (OP), solución de p rob lem as 
(SP), au toconcepto  (AC), to le ranc ia  al 
estrés (TE) y re laciones interpersonales (RI), 
ev idenciando d eb ilidad  en hab ilidades 
específicas de fe lic idad  (FE), fle x ib ilidad  
(FL), contro l de im pulsos (CI), asertiv idad 
(AS) y em patía  (EM). Se dete rm inó  tam b ién  
que existe una corre lac ión  s ign ifica tiva  entre 
la in te ligencia  em ociona l y el rend im ien to  
académ ico  de los estudiantes m ateria  de 
investigación (6).

Loly y López desa rro lla ron  una 
investigación titu lada : la autoestim a y los 
valores organ izac iona les en estudiantes 
universitarios y estudiantes no universitarios 
de Lima, reporta ron  resultados que ind ican 
que los estudiantes universitarios le dan 
m ayor im po rtanc ia  a los va lores com o 
servicio al c liente, la lim p ieza y la ca lidad  
del p roducto  y m enor im po rtanc ia  a la 
honradez, el respeto a la persona y a la 
responsab ilidad ; del m ism o m odo , los 
estudiantes no universitarios (egresados, 
g raduados y postgraduados) le o torgan  
m ayor im po rtanc ia  al servicio al cliente, 
lim p ieza y confianza y m enor im po rtanc ia  a 
la honradez, pun tua lidad  y responsab ilidad . 
Esta m ism a je ra rqu ía  se observa cuando 
se establece la re lación con la autoestim a, 
sobre todo  cuando  la autoestim a es muy 
ba ja , ba ja  o in te rm ed ia ; m ientras que 
cuando la autoestim a es a lta o m uy a lta , se 
ubica en p rim e r lu g a r la lim p ieza y m ejora  
la pun tua lidad  hasta ubicarse en el cuarto  
lu g a r en im po rtanc ia  (7).

C enteno realizó una investigación sobre la 
in fluenc ia  del p ro g ra m a  "E xp lo rando  mis 
Em ociones" en la in te ligencia  em ociona l de 
estudiantes del sexto g ra d o  de p rim a ria  de 
un centro educativo en H uancayo, llegando  
a la conclusión que d icho p ro g ra m a  in fluyó 
positivam ente en los estudiantes, ayudando
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a desa rro lla r su in te ligencia  em ociona l (8).

C astillo  rea lizó un anális is com para tivo  entre 
la in te ligencia  em ociona l de 5 0 0  a lum nos 
con padres separados y no separados, 
para  e llo  utilizó  el inven ta rio  de in te ligencia  
em ociona l de ICE B ar-O n, concluyendo que 
existen d iferencias a ltam ente  s ignificativas 
en la Inte ligencia  Em ocional entre a lum nos 
del qu in to  año  de secundaria  con padres 
separados y no separados (9).

Javier L, Ipa rragu irre  M , en la investigación: 
"In te ligenc ia  em ociona l en estudiantes 
de la Facultad de C iencias de la Salud 
de la U niversidad Peruana Los Andes" en 
Huancayo-Perú, llegan a conc lu ir que los 
niveles de in te ligencia  em ociona l general es 
m uy ba ja , con resultados semejantes en sus 
com ponentes in trapersona l, in te rpersona l, 
a d a p ta b ilid a d  m ane jo  del estrés y estado 
de án im o  genera l, s iendo las carreras 
profesiona les con los más bajos niveles: 
Enferm ería y O d o n to lo g ía , ubicándose 
preferentem ente en el nivel adecuado 
las carreras de Farm acia y B ioquím ica, 
Psicología y O bste tric ia . N o se encontraron 
d iferencias s ign ifica tivas entre varones 
y m ujeres en la in te ligencia  em ociona l 
genera l (10).

A  través de este estudio se pretende resolver 
el s iguiente p rob lem a : ¿Cuál es el nivel 
p redom inan te  de in te ligencia  em ociona l de 
los estudiantes de la Facultad de Enfermería 
de la U niversidad N aciona l del C entro  del 
Perú en el año 2013?

El ob je tivo  general fue, d e te rm ina r el nivel 
p redom inan te  de in te ligencia  em ociona l 
de los estudiantes de la Facultad de 
Enferm ería de la U niversidad N aciona l del 
C entro  del Perú en el 2 0 1 3 ; los objetivos 
específicos fue ron : eva luar la in te ligencia  
em ociona l de los estudiantes, a n a liza r las 
características de la in te ligencia  em ociona l 
de los estudiantes, co m p a ra r la in te ligencia  
em ociona l en los estudiantes en func ión  a 
su género.

La im po rtanc ia  de este estudio rad ica  en 
el hecho que ayudará  en el proceso del 
c recim iento personal y social de to d a  la

com un idad  educativa, bene fic iando  a cada 
uno de los estudiantes. De igua l fo rm a , el 
p ro g ra m a  de in te ligencia  em ociona l b rinda  
herram ientas al estudiante de enferm ería  
para  el contro l y m ane jo  de la agresiv idad 
d ándo le  im po rtanc ia  a los valores y al 
aca tam ien to  de norm as, po rque  al im p la n ta r 
este p ro g ra m a , la pob lac ión  a tend ida  tend rá  
la o p o rtun idad  de ap re n d e r a m a ne ja r la 
agresiv idad evitando conductas vio lentas 
y pe rm itiendo  que se adop te  la cu ltura de 
paz y convivencia un iversitaria  com o parte 
de su proceso socia l, lo cual, in c id irá  a 
nivel del en to rno  fa m ilia r  de los estudiantes 
y a nivel de la pob lac ión  que c ircunda la 
institución educativa, ap licá n d o lo  en la 
activ idad asistencial y com un ita ria , de a llí 
la re levancia práctica.

También la fin a lid a d  de esta investigación 
fue de co n tr ib u ir al desarro llo  de esta línea 
de tra b a jo  con la in tención de p ro p o rc io n a r 
nuevos conocim ientos que sirvan de base 
em pírica no solo a sus supuestos teóricos 
sino tam b ién  a la praxis, que nunca debe 
dejarse en segundo lugar.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizó el m étodo científico en la m ed ida 
que se usó un proceso g loba l y un ita rio  
con una secuencia de fases fo rm a lm en te  
estructuradas en func ión  de los objetivos de la 
investigación (11). A sim ism o com o m étodo 
específico se utilizó  el m étodo  descriptivo 
en la m ed ida  que se dedica a describir, 
a n a liza r e in te rp re ta r sistem áticam ente 
los datos obten idos de la va riab le  que se 
estudia, sin m an ipu lac ión  o tra ta m ie n to  
específico (12, 13). A nguera  y otros, llam a 
a este m étodo: "N o  experim enta l" para 
e n fa tiza r a la ausencia de la m an ipu lac ión  
de variab les independientes (11). El d iseño 
u tilizado fue  no experim enta l, descriptivo 
com para tivo , transversal.

Entre las técnicas e instrum entos de 
recolección de datos, se utilizó el cuestionario 
que perm itió  m ed ir la in te ligencia em ocional 
a través del inventario  de Bar-O n (I-CE), 
creado por Reuven Bar-O n para m ed ir la 
inte ligencia em ocional, ap licab le  a sujetos de
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16 años a más, de adm in istración ind iv idual 
y /o  colectiva. A dap tada  a nuestro m edio por 
la Dra. Nelly U garriza Chávez (14).

RESULTADOS

Resultados de Inteligencia 
Emocional

C om o puede observarse en la fig u ra  1 
se obtienen los resultados de Inte ligencia 
Em ocional G enera l obten idos m ed iante  el 
inven ta rio  de Bar-O n para  los niveles de 
Inte ligencia Em ocional, Se tiene que el 
nivel adecuado  a lcanza un 4 9  %, seguido 
con una in te ligencia  em ociona l ba ja  con 36 
% y m uy ba jo  con 11 %. El nivel in te ligencia  
em ociona l buena presenta un m ín im o 
porcenta je  de 4 %.y el m uy desa rro llado  0 
%.

Se deduce que el m ayor porcenta je  de 
estudiantes tiene h a b ilidad  para  adaptarse  
y en fren ta r las dem andas y presiones del 
m edio .

En la fig u ra  2 se aprecia  que el IE del sexo 
m asculino es adecuado  en el 5 0  % y baja 
tam b ién  en 5 0  % y en estudiantes del sexo

fem en ino  a lcanza un nivel adecuado  el 4 7  
% una IE ba ja  el 3 7  % y una IE m uy ba ja  
el 11 %, po r o tro  lado  la IE buena es del 5 
%. Ind icándonos la necesidad de tra b a ja r 
en am bos sexos con resultados bajos 
para  m e jo ra r las hab ilidades personales 
em ociona les y sociales, para  adaptarse  y 
en fren ta r las dem andas y presiones de la 
p ro fesión.

En la fig u ra  3, respecto al com ponente  
in trapersona l se aprecia  el nivel de 
in te ligencia  adecuada ocupa el m ayor 
porcenta je  con 83 %, le sigue el nivel muy 
ba jo  con 17 % .Es decir que la m ayoría  de 
los estudiantes están en contacto  con sus 
sentim ientos, se sienten bien acerca de si 
mi smos y se sienten positivos en l o que 
están desem peñando.

En la fig u ra  4 , en re lación al com ponente  
In trapersonal según sexo, se observa que 
el 71 % de estudiantes del sexo fem en ino  de 
enferm ería  tienen una IE adecuada, le sigue 
una IE ba ja  con el 18 % una IE buena 8 % y 
una IE m uy ba ja  con un 3 %. Así m ism o se 
aprecia  que el 83  % de los a lum nos varones 
tienen una IE adecuada y solo el 17 % una IE 
ba ja . De lo que deducim os que la m ayoría 
de las estudiantes son personas capaces 
de expresar ab ie rtam ente  sus sentim ientos, 
ser independientes, fuertes y confían en sus

Figura N° 1: Niveles de coeficiente de inteligencia emocional general de los estudiantes de Enfermería de 
la UNCP - 2013.
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Figura N° 2: Niveles de coeficiente de inteligencia emocional según sexo de los estudiantes de Enfermería 
de la UNCP - 2013.

creencias.

En re lac ión  a la fig u ra  5 se observan 
los niveles a lcanzados en in te ligencia  
in terpersonal el nivel de IE adecuada 
presenta el porcenta je  de 55  % seguido de 
nivel, in te ligencia  em ociona l ba ja  con 35 
%. El tercer luga r es el nivel m uy ba jo  con 8 
% le sigue el nivel de IE buena con 3 %. El 
porcenta je  de IE adecuada nos ind ica  que 
en general los estudiantes de enferm ería

son personas responsables y confiab les que 
cuentan con hab ilidades sociales capaces 
de asum ir responsab ilidades o rien tadas a 
la com un idad .

En la fig u ra  6, en re lac ión  a la Inte ligencia 
Em ocional in terpersonal según sexo, 
observam os en los varones que el 56  
% presenta una IE ba ja  le sigue un 28 
% con IE adecuada y un 16 % de IE muy 
ba jo . Lo que ind ica que los estudiantes del

F igura N° 3: N ive les de in te ligenc ia  in tra p e rso na l en los estudiantes de Enferm ería  de la U N C P  -  2 0 1 3 .
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Figura N° 4: Niveles de inteligencia intrapersonal según sexo en los estudiantes de Enfermería de la 
UNCP -  2013.

sexo m asculino de enferm ería  tienen que 
m e jo ra r a lgunos subcom ponentes com o 
la em patia , las re laciones interpersonales 
y responsab ilidad  soc ia l. En las m ujeres se 
puede ap rec ia r que el 56  % de las estudiantes 
de enferm ería  tiene una IE in terpersonal 
adecuada , un 33 % IE in te rpersona l baja 
y una IE in te rpersona l de 7 % m uy ba ja , 
asim ism o un IE in terpersonal de 4 % buena. 
Podemos deducir que la m ayoría  de las 
estudiantes m uestran características de

responsab ilidad  y con fia b ilid a d .

En re lación a la fig u ra  7, los niveles de 
in te ligencia  a d a p ta b ilid a d . El nivel de 
in te ligencia  ba jo  ocupa el m ayor porcenta je  
con 53 %, le sigue el nivel, in te ligencia  
em ociona l adecuado  con 38 %. El tercer 
lu g a r es el nivel m uy ba jo  con 8 %. El 
nivel m uy desa rro llado . Estos resultados 
nos ind ican  que los estudiantes necesitan

F igura N° 5: N ive les de in te ligenc ia  in te rpe rsona l en estudiantes de Enferm ería  de la U N C P - 2 0 1 3 .

93



In te lig e n c ia  e m o c io n a l en  es tu d ia n te s  d e  la  u n ive rs id a d  n a c io n a l d e l ce n tro A p u n t. c ienc . soc. 2 0 1 4 ;  0 4 (0 1 )

Figura N° 6: Niveles de Inteligencia Interpersonal según sexo en estudiantes de Enfermería de la UNCP - 
2013.

adecuarse a las exigencias del en to rno  y 
efectiv izar la solución de prob lem as.

En re lac ión a la fig u ra  8, los niveles de 
in te ligencia  a d a p ta b ilid a d  según sexo, 
se puede ap rec ia r que los estudiantes 
del sexo m asculino a lcanzan un 5 0  % de 
IE de a d a p ta b ilid a d  adecuada y un 5 0  % 
ba ja . Lo que nos ind ica  que la m itad  de 
los estudiantes varones se pueden adecuar 
a las exigencias del en to rno  y pueden

resolver p rob lem as de m anera  efectiva. 
Así m ism o se puede observar que el 54  % 
de las a lum nas de enferm ería  tiene una IE 
de a d a p ta b ilid a d  ba ja , le sigue o tro  g rupo  
con 36  % adecuada , un 9 % m uy ba ja  y un 
1 % de IE de a d a p ta b ilid a d  buena. De lo 
que podem os deducir que la m ayoría  de las 
estudiantes no se adecuan a las exigencias 
del en to rno  y no saben resolver p rob lem as 
en fo rm a  efectiva.

F igura N° 7: N ive les de in te ligenc ia  a d a p ta b ilid a d  en estudiantes de Enferm ería  de la U N C P  -  2 0 1 3 .
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Figura N° 8: Niveles de Inteligencia Adaptabilidad según sexo en estudiantes de Enfermería de la UNCP 
- 2013.

En re lación a la fig u ra  9, se observan los 
niveles a lcanzados en el com ponente  
m ane jo  del estrés. El nivel de in te ligencia  
em ociona l ba jo  ocupa el m ayor porcenta je  
con 42  %, le sigue el nivel, in te ligencia  
em ociona l adecuada con 41 %. El tercer 
lugar, es nivel m uy ba jo  con 1 6 %, con 
solo 2 % se tiene un nivel de in te ligencia  
buena y 0 % I.E, m uy desa rro llada . De lo 
que deducim os al sum ar el porcenta je  ba jo  
y m uy ba jo  de 58  % que la m ayoría  de

los estudiantes no es capaz de resistir a la 
tensión sin perder el contro l y no es capaz 
de tra b a ja r ba jo  presión.

En la fig u ra  10, los niveles de in te ligencia  
m ane jo  de estrés, según sexo, se aprecia  
que los estudiantes del sexo m asculino 
tienen un 39  % de IE adecuada , un 39  % 
ba ja  y un 22  % de IE m uy ba ja . Al sum ar 
los niveles ba jo  y m uy ba jo  a lcanzan un 
61 %, de lo que deducim os que no tienen

Figura N° 9: Niveles de in te l igencia  m an e jo  del estrés en estudiantes de Enfermería de la U N C P  - 2 0 1 3 .
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Figura N° 10: Niveles de inteligencia emocional manejo de estrés según sexo en estudiantes de Enfermería 
de la UNCP - 2013.

to le ranc ia  al estrés y no con tro lan  sus 
im pulsos. En re lación a los estudiantes del 
sexo fem en ino  a lcanzan una IE de 44%  
b a ja ; un 40%  adecuada, le siguen un 15%  
m uy ba ja  y un 2%  buena. Al sum ar los 
niveles ba jo  y m uy ba ja  estos a lcanzan un 
59%  de lo que deducim os que la m ayoría 
de las estudiantes no son to lerantes al 
estrés y no pueden con tro la r sus im pulsos.

En re lación a la fig u ra  11, los niveles de 
Inte ligencia  Estado de A n im o  G eneral 
según sexo se puede observar que el 56  % 
de estudiantes varones tienen IE adecuado, 
y un 4 4  % y de IE ba jo . C ifras  que nos dicen 
que la m ayoría  de los estudiantes de sexo 
m asculino tiene un sentido de fe lic idad  y 
op tim ism o. Así m ism o evidenciam os en 
los estudiantes de sexo fem en ino  un 55%

Figura N° 11: Niveles de Inteligencia estado de ánimo general según sexo en estudiantes de Enfermería 
de la UNCP - 2013.
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de IE de estado de án im o  adecuado ; un 
28  % ba jo , un 1 3 % m uy ba jo  y un 5 % 
IE de estado de án im o  buena. De lo que 
deducim os que las estudiantes poseen las 
capacidades de d is fru ta r la v ida  y visión de 
op tim ism o.

DISCUSIÓN
Los resultados antes expuestos presentan 
el s iguiente pano ram a . En la fig u ra  1 
se tiene que el nivel adecuado  alcanza 
un 49  %, segu ido  con una in te ligencia  
em ociona l ba ja  con 36 % y m uy ba jo  
con 11 %. El nivel in te ligencia  em ociona l 
buena presenta un m ín im o porcenta je  de 
4 %. Esto sugiere que la capac idad  para 
percib ir, asim ilar, com prender y regu la r 
las p rop ias em ociones y las de los dem ás 
está en p rom ed io  adecuado , sin em bargo  
existe un porcenta je  preocupante  al 
sum ar el nivel ba jo  y m uy ba jo  4 7  %. Esto 
ind ica  que la capac idad  para  percibir, 
asim ilar, com prender y regu la r las prop ias 
em ociones y las de los dem ás está en riesgo 
(15) po r lo que posib lem ente los beneficios 
que p ropo rc iona  una adecuada in te ligencia  
em ociona l (3) com o: m enor núm ero  de 
síntom as físicos, menos ansiedad social 
y depresión y m e jo r autoestim a, m ayor 
satisfacción in te rpersona l, m ayor utilización 
de estrategias de a fron tam ien to  activo 
para  so luc iona r sus prob lem as Salovey, 
Stroud, W oo le ry  tam b ién  tendrían  pocas 
p robab ilidades de estar presentes en los 
estudiantes de la Facultad en estudio. 
Sin em ba rgo , son éstas las cua lidades 
que requieren los fu turos profesionales 
que atenderán la salud de personas de 
a lta sensib ilidad em ociona l, deb ido  a la 
vu ln e ra b ilid a d  de su salud.

S igu iendo con el anális is de la in te ligencia  
em ociona l, se encuentra que en la 
in te ligencia  in trapersona l existe un 83  % en 
el nivel adecuado  (figura  3). Ello indica 
que la com prensión de sí m ism o, el auto 
concepto y la independenc ia , fo rm a n  
parte  de su in te ligencia  em ociona l en el 
desarro llo  de los actuales estudiantes de 
Facultad de Enferm ería. Por tan to , en la 
Facultad, sucedería lo opuesto a lo  que

dice Fernández (2004), que se fac ilita ría  
la apa ric ión  de p rob lem as entre los 
estudiantes, y que éstos p rob lem as serian: 
défic it en los niveles de bienestar y ajuste 
ps ico lóg ico  del a lum n a d o , d ism inución  
en la can tidad  y ca lidad  de las relaciones 
interpersonales, descenso del rend im ien to  
académ ico, apa ric ión  de conductas 
destructivas y consum o de sustancias 
adictivas (5). Los estudiantes de la Facultad 
de Enferm ería m ane ja  una adecuada IE 
in trapersona l que perm ite  m ira r el fu tu ro  
con proyección de acuerdo a lo p lan teado  
po r un representante del Banco m und ia l 
quien hizo m ención que las hab ilidades 
cognitivas más las socio afectivas y 
e q u ilib rio  em ociona l son las cua lidades de 
los profesiona les con m ayor e m p leab ilidad  
y m e jo r pagadas (16).

En la in te ligencia  in te rpersona l se 
aprecia  en toda  la m uestra que el nivel 
adecuada obtiene el 55  % (figura). Por lo 
que si podrían  desa rro lla r su capac idad  
em pá tica ; es decir, la h ab ilidad  para 
pode r percatarse, com prender y ap rec ia r 
los sentim ientos de los dem ás, así com o 
la fa c ilid a d  para  establecer y m antener 
re laciones interpersonales satisfactorias, ser 
coopera tivo  identificarse en g rupo  com o 
un m iem bro  constructivo (1 7). Todas ellas 
hab ilidades em ociona les m uy im portan tes 
en profesiona les de enferm ería  que no 
solo aseguran una re lación sa ludab le  con 
los dem ás sino que tam b ién  benefician 
enorm em ente  la salud física y em ociona l de 
ellos m ism os. Por e llo , la im po rtanc ia  de la 
ps ico inm uno log ía  que estudia los vínculos 
entre el sistema in m uno lóg ico  y el sistema 
nervioso central (18).

En lo correspond ien te  al com ponente  
ad a p ta b ilid a d , el pano ram a  es de 38 % 
en el nivel adecuado  y el nivel ba jo  53  % 
es preocupante. De acuerdo  a U garriza 
las personas con puntuaciones altas en 
esta sub escala poseen tres características 
im portan tes: son realistas, flexib les
y poseen capac idad  para  detectar y 
so luc iona r p rob lem as en vez de evitarlos. 
C aracterísticas m uy im portan tes en todo  
p ro fes iona l, pues la fle x ib ilid a d  im p lica  
adecuar las em ociones, sentim ientos y
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com portam ien tos a situaciones cam biantes 
(17) e llo  en el caso de enferm ería  no 
ga ran tiza ría , la fa c ilid a d  para  responder 
adecuadam ente  a las exigencias del 
entorno.

En el com ponente  m ane jo  del estrés, se 
puede observar que el nivel ba jo  ob tiene el 
porcenta je  más a lto  con 42  %, le sigue el 
nivel adecuado  con 41 % y m uy ba jo  con 16 
%, aun cuando el nivel adecuado  suba un 
luga r este com ponente , no se puede de ja r 
de reconocer que los porcentajes obten idos 
en los niveles bajos siem pre superan a los 
niveles superiores de in te ligencia  em ociona l 
en la m uestra. La ub icación m ayorita ria  de 
la m uestra se encuentra en los dos prim eros 
niveles de in te ligencia  em ociona l: m uy baja 
y ba ja . Ello ind ica ría  que dichos estudiantes 
tendrían  d ificu ltades en el m ane jo  del estrés, 
poca to le ranc ia  a la frustrac ión  y altos niveles 
de ansiedad que pueden desencadenar el 
curso de una enfe rm edad  (18). Y a decir 
de Plutchik (1 980) si la ansiedad creada 
por el conflic to  es p ro lo g a d a  puede acabar 
creando no solo una g ran tensión, sino 
tam b ién  puede queb ra r o tras to rna r la 
salud m ental (19). Tales son los riegos 
a los que están expuestos de nuestros 
estudiantes, si no se b rindan  técnicas para 
el adecuado  m ane jo  del estrés. Sin em bargo  
el A decuado  m ane jo  del estrés que posee el 
41 % de los estudiantes im p lica  adecuada 
capac idad  para  resistir los eventos adversos 
en situaciones estresantes, que una de 
las cualidades más im portan tes en los 
profesiona les actuales y que requiere el 
m ercado labo ra l (20).

El com ponente  estado de án im o  general 
presenta en los estudiantes de la Facultad 
de Enferm ería el s iguiente p a n o ram a : la 
in te ligencia  em ociona l adecuada ocupa 
el 54  %, le sigue la ba ja  con un 30  % y 
m uy ba ja  con 1 1 %. Las principa les
características del estado de án im o  general 
son la fe lic idad  y el op tim ism o lo que 
d is tingu irá  a la m ayoría de los estudiantes 
de la Facultad de Enferm ería. La prim era  
característica perm ite  ver a las personas 
con una d isposic ión fe liz  y es ag ra d a b le  
estar con ellos. La segunda im p lica  una 
actitud positiva aun en las adversidades.

Por o tro  lado, se com paró  la in te ligencia  
em ociona l de varones y m ujeres de 
la m uestra encontrándose valores de 
Inte ligencia  em ociona l parecidos en 
todos los com ponentes a d ife rencia  en los 
com ponentes in te rpersona l y a d a p ta b ilid a d . 
En el com ponente  in te rpersona l los varones 
obtienen un 28  % de IE adecuada y 56  
% baja  y 16 % m uy ba ja  en re lación con 
las estudiantes del sexo fem en ino  que 
obtienen un 56 % de IE adecuada 33 % 
ba ja  y un 7 % m uy ba ja , es decir que las 
m ujeres presentarían un g ra d o  m ayor 
de co n fia b ilid a d  y de responsab ilidad  en 
com parac ión  con los estudiantes varones 
(figura 6). Por o tro  lado  en el com ponente  
de a d a p ta b ilid a d  ocurre  lo con tra rio  los 
varones obtienen el 5 0  % de IE adecuada y 
5 0  % ba ja  y las estudiantes del sexo fem en ino  
a lcanzan una IE de 36  % adecuada y un 54 
% de IE ba ja  (figura 8). Lo que sign ificaría  
que los estudiantes del sexo m asculino se 
adecuan m e jo r a las exigencias del en torno 
y pueden lid ia r de m anera  efectiva a las 
situaciones p rob lem áticas según sostiene 
Baron.

Las conclusiones a las cuales se a rr ib a ro n  
son las siguientes:

1 . El nivel de in te ligencia  em ocional 
general p redom inan te  en los estudiantes 
de la Facultad de Enferm ería de 
la U niversidad N aciona l del C entro  
del Perú es el adecuado  en un 4 9  % 
y con 4 7  % ba jo  y m uy ba jo  lo cual 
sugiere que la capac idad  para  percibir, 
asim ilar, com prender y regu la r las 
prop ias em ociones y las de los dem ás, 
tan  im portan te  en profesiona les de la 
salud, está en riesgo en un 4 7  % de los 
encuestados.

2. La in te ligencia  in trapersona l adecuada 
a lcanza un 83 % en toda  la m uestra lo 
que ind ica  que son capaces de expresar 
ab ie rtam ente  sus sentim ientos y ser 
independientes.

3. En re lac ión  al com ponente  in terpersonal 
el 55  % alcanza un IE adecuada , pero 
hay un nivel p reocupante  de IE ba ja  y 
muy ba ja  que sum ado a lcanza el 43  %.
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Lo que ind ica  que en su m ayoría  tienen 
responsab ilidad  social y re laciones 
in terpersonales. Sin em ba rgo  un g rupo  
s ign ifica tivo  tendrá  que tra b a ja r en 
m e jo ra r este com ponente .

4. En re lación al com ponente  de 
a d a p ta b ilid a d  solo se a lcanza el 38  
% de IE de a d a p ta b ilid a d  adecuada y 
el 6 0  % con nivel de in te ligencia  ba jo  
y m uy ba jo  lo que ind ica  que no se 
adecuan a las exigencias del entorno 
y no so luc ionan adecuadam ente  los 
prob lem as.

5. En re lac ión  al com ponente  de m anejo 
del estrés la IE para  m ane jo  de estrés 
adecuada es de 41 % pero al sum ar el 
nivel de IE ba ja  y m uy ba ja  es de 58  % 
lo que nos ind ica  que no son to lerantes 
al estrés y tam poco  tienen contro l de sus 
im pulsos.

6. En re lación al com ponente  de estado 
de án im o  el nivel de IE de estado de 
án im o  adecuado  a lcanza el 54  % lo 
que nos ind ica  la capac idad  de las 
estudiantes para  d is fru ta r la v ida  y 
m ira r con op tim ism o  el fu tu ro .

7. Los estudiantes varones y m ujeres no 
d ifie ren s ign ifica tivam ente  en sus niveles 
de in te ligencia  em ociona l a excepción 
en el com ponente  de in te rpersona l en 
la que los varones a lcanzan un IE ba jo  
y m uy ba jo  de 72 % en re lación al 56  
% de las estudiantes del sexo fem en ino ; 
lo que ind ica ría  que las estudiantes 
serían personas más responsables y 
confiables.
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Gestión de la calidad educativa y rendimiento académico 
en la institución educativa Arequipa
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the Arequipa School

W alter L. A rias G a llegos1, Silvia F Zavala D e lgado2, A lberto  Bernilla Meneses3 
Universidad C atólica San Pablo, Perú

RESUMEN
O b je tivo s : A n a liza r la re lación que existe entre la 
percepción de la ca lidad  de la gestión educativa y el 
rend im ien to  académ ico  de un g rupo  de estudiantes 
de la Institución Educativa A requ ipa  con edades 
com prend idas entre los 1 2 y 1 7 años y desde 
p rim ero  hasta qu in to  de secundaria . M é todos: 
La m uestra consta de 110  escolares m ujeres que 
han sido seleccionadas m ed iante  técnicas de 
m uestreo probab ilís tico . Se ap licó  el cuestionario  de 
percepción de la ca lidad  educativa, que consta de 
17 ítems y cuenta con adecuados índices de validez 
y co n fiab ilidad  (a =  0 ,8 4 8 ). Para el p rocesam iento 
de los datos se han u tilizado estadísticos 
descriptivos (m edia, desviación estándar, rango  
y varianza), adem ás de pruebas param étricas 
de corre lac ión  (Coeficiente de Pearson) para  las 
variab les cuantita tivas y pruebas no param étricas 
(Prueba Tau-b de Kendall) para  las variab les 
cualita tivas. Resultados: La puntuación  p rom ed io  
de percepción de la ca lidad  g loba l fue  de 5 0 ,2 9  
con una desviación estándar de 9 ,1 4  y un rango  
de 22 a 65 . N o existen re laciones significativas 
entre las variab les de estudio para  el to ta l de la 
m uestra, pero sí cuando  los datos se procesan en 
func ión  del g ra d o  de esco laridad, sobre todo  en 
p rim ero  (r=  0 ,37 ) y cuarto  de secundaria  (r=  0 ,36 ). 
C onc lus iones: Se concluye que sí existe re lación 
entre el rend im ien to  académ ico y la percepción 
de la ca lidad  educativa, pero ésta es d ife renc iada , 
según el g ra d o  de estudios.
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ABSTRACT

O bjec tives : To analyze the re la tionsh ip  
between the educationa l qua lity  
m anagem ent perception and the academ ic 
perfo rm ance  in a g roup  o f 1 2 -1 7  year 
o ld  School A requ ipa 's  students from  first 
to  fifth  g rade. M e thods : The sam ple
consisted o f 110  w om en students, they 
have been selected by p robab ility  sam p ling  
techniques. Educational qua lity  perception 
Q uestionna ire  was app lied , w hich consists 
o f 17 items and has adequate  va lid ity  
indices and re liab ility  (a =  0 ,8 4 8 ). For data 
processing, descriptive statistics (m ean, 
s tandard  devia tion , range and variance) 
were used, also corre la tion  pa ram etric  tests 
(Pearson coefficient) fo r  quantita tive  variab les 
and nonparam etric  tests (Kendall's Tau-b 
Test) fo r  qua lita tive  variab les. Results: The 
average score o f g loba l qua lity  perception 
was 5 0 ,2 9  w ith a s tandard  devia tion  o f 
9 ,1 4  and a range  o f 22 to  65 . There are 
no s ign ifican t re la tionsh ips between the 
study variab les fo r the to ta l sam ple , but 
there is s ign ifican t re la tionsh ip  w hen data 
is processed accord ing  to  the education 
level, especially in first g rade  (r =  0 ,37 ) and 
fou rth  g rade  (r =  0 ,36 ). C onc lus ions : We 
conclude tha t there is a re la tionsh ip  between 
academ ic perfo rm ance  and educationa l 
qua lity  perception , but it is d iffe ren tia ted  by 
student g rade.

Keyw ords: A cadem ic perfo rm ance,
perception, educationa l quality,
m anagem ent.

INTRODUCCIÓN
La gestión de la ca lidad  educativa es un 
enfoque reciente, que ha sido adap tado  
al á m b ito  educativo desde el concepto 
de ca lidad  to ta l que se ap lica  en las 
empresas y los sistemas de producción  de 
bienes (1). Puede decirse que surge en la 
era pre industria l, en el s ilgo  XIII, cuando 
em pieza a p re d o m in a r una visión orien tada  
a los negocios; m ientras que en la era 
industria l, los esfuerzos de Taylor y de Fayol 
representan la antesala de la fo rm a lizac ión  
de los sistemas de ca lidad . En la segunda

década del s ig lo  XX, el estudio de Elton 
M ayo puso énfasis en el cap ita l hum ano  y 
contribuyó con el desarro llo  de un enfoque 
centrado en el traba jado r, que es el núcleo 
de los m odelos de ca lidad  (2). En 1924 , 
Shewhart in troduce el contro l estadístico 
de la ca lidad , en tan to  que D em ing en 
195 0  y en 1953  Ishikawa, h ic ieron una 
contribución  más s ign ifica tiva  al p lantear, el 
m ode lo  de la ca lidad  to ta l (3).

En pa labras de Salazar y G arcía  (3) 
la ca lidad  es un a tribu to  que d istingue 
las cosas, las personas, los bienes y los 
servicios. La ca lidad  de un p roducto  o un 
servicio define entonces, las p rop iedades y 
las características que le confiere su ap titud  
o capac idad  pa ra  satisfacer necesidades 
explícitas o im plíc itas. C ape lla  (4) define 
a ca lidad  de la educación com o la 
pertinencia  de los sistemas educativos para 
responder las dem andas sociocultura les, 
ya que las escuelas son transm isoras de 
pautas culturales y de escenarios para  la 
socia lización . Para nosotros la ca lidad  es el 
a tr ibu to  de una cosa, ob je to , servicio o hasta 
una persona; que designa su com petencia , 
e ficacia y efic iencia en func ión  del fin  al que 
se debe.

A unque el concepto de ca lidad  ha sido 
ap licado  p rinc ipa lm en te  en el m undo de 
las empresas y la p roducción  industria l o 
m anufactu re ra , en educación el concepto 
de ca lidad  reviste de vita l im po rtanc ia . En 
ese sentido, cuando la ca lidad  se ap lica  
a los servicios, más que a los bienes, hay 
quienes prefieren usar el té rm ino  de gestión 
de la ca lidad , que resulta m uy conveniente 
para  el cam po de la educación.

En consecuencia, la gestión educativa 
es una d isc ip lina  de la gestión en la que 
in teractúan la teoría , la política y la 
p ragm ática . Los ám bitos de la gestión 
educativa son la gestión institucional, 
la gestión pedagóg ica  y la gestión 
adm in is tra tiva  (5). A  nivel instituc iona l, la 
p rom oc ión  de una educación de ca lidad  
se expresa en la generación  de proyectos 
de desarro llo  instituciona l que respondan a 
las necesidades de la com un idad  y de los 
estudiantes (6), ya que la educación debe
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estim u lar la com prensión  del p rop io  m edio 
y la solución de p rob lem as sociales (5).

El d irec to r es quien po r poseer el poder 
fo rm a l en la institución educativa, es el 
responsable de la ca lidad  instituc iona l, que 
abarca  la ca lidad  pedagóg ica  y tam b ién  
la ca lidad  adm in is tra tiva . El d irec to r 
consigue esto a través de sus funciones 
de p lan ificac ión , ejecución, coo rd inac ión  
y supervisión del servicio educativo (7). 
De m odo  que cuando en la institución se 
p lan ifica , se guía la o rgan izac ión  hacia el 
log ro  de sus fines y objetivos (8).

Así pues, son los directores, quienes 
an im a n d o  a los docentes que in tegran 
la com un idad  educativa deben genera r 
proyectos de desarro llo  (9), planes 
innovadores y proyectos educativos (10) que 
m itiguen las lim itaciones del sistema y por 
el con tra rio  m axim icen las potencia lidades 
y los recursos con que se cuenta. En ese 
sentido, el perfil del d irec to r y el rol del 
pro fesor han ca m b iado  drásticam ente 
desde los 9 0 '. El p rim ero  es aho ra  un 
fa c ilita d o r del ap rend iza je  y el segundo es 
un gestor de la ca lidad  educativa (11).

A ho ra  bien, la gestión de la ca lidad  
educativa conlleva cam b io . En los 4 0 ' 
los procesos de cam bio  se basaban en 
m odelos causa-efecto, m ientras que en los 
5 0 ' surg ie ron los m odelos de v ia b ilid a d  
de cam b io , y hoy en día, p redom inan  los 
m odelos de com p le jidad . El cam b io  es 
un concepto noda l de la gestión, ya que 
la ca lidad  constituye una revo lución en el 
pensam iento, pues im p lica  crear nuevas 
fo rm as de o rg an iza r el sistema educativo 
y repensar el proceso de aprend iza je  (4). 
Por e llo , el ap rend iza je  o rgan izac iona l es 
la clave de la gestión y el desarro llo  de las 
instituciones educativas.

Im p lem enta r cam bios em pero , no es fác il, 
ya que com o o rgan izac ión , las escuelas 
asocian un con junto  de estructuras que las 
definen com o tales: se tienen las norm as, el 
o rg a n ig ra m a , el p lan te l, los traba jado res , 
etc. La gestión educativa abarca  todos 
estos elem entos y muchos m ás; por esta 
razón, la ca lidad  educativa es un constructo

m u ltid im ens iona l (12). Esto supone que la 
gestión de la ca lidad  debe ser g loba l, pues 
abarca  a las personas, a los procesos, 
a la eva luación , a los resultados, etc. 
(4). Desde un enfoque sistem ático, el 
cam b io  instituciona l com prende cuatro  
fases: la in ic iac ión , la im p lem entac ión , 
la instituc iona lizac ión  y la sosten ib ilidad ; 
s iendo ésta ú ltim a la que representa 
m ayores p rob lem as, deb ido  a la fa lta  de 
órganos de apoyo  que respalden el cam b io
(13).

Por e llo , pa ra  gestionar el cam b io  educativo, 
se debe asum ir un m ode lo  de gestión 
educativa, reconociendo la escuela com o 
o rgan izac ión  com p le ja , con nuevos roles y 
nuevas necesidades (4). Hoy pesa más el 
cap ita l intelectual que el cap ita l económ ico. 
El capita l inte lectual está constitu ido po r el 
toda  la in fo rm ac ión  y el baga je  personal 
que poseen los ind iv iduos (2). Por e llo , una 
o rgan izac ión  in te ligente  debe desa rro lla r la 
ca lidad  de ju ic io , el d o m in io  personal, la 
gestión de m odelos mentales y el tra b a jo  
en equ ipo . C om petencias de inca lcu lab le  
valor, si se considera que las organizaciones 
del fu tu ro  serán aquellas que tengan 
capac idad  de ap render haciendo uso de su 
cap ita l intelectual (14).

D ado que la ca lidad  se m anifiesta  en 
todas las instancias de la v ida educativa, 
com o su estructura, el sistema educativo, 
la o rgan izac ión  escolar, la práctica 
pedagóg ica , etc. (15), podem os ub icar 
la ca lidad  en lo m acrosocia l com o en lo 
m icrosocia l. En el p rim e r caso, tenem os el 
sistema educativo con el respectivo plan 
educativo naciona l y el d iseño curricular, 
etc.; m ientras que en el segundo caso, 
hab lam os del contexto escolar, el au la , y 
hasta el b inom io  p ro feso r-a lum no  (16).

A  este nivel, el de la escuela, la gestión 
educativa se d iv ide  en adm in is tra tiva  y 
pedagóg ica  (4), con la sa lvedad que lo 
adm in is tra tivo  abarca  la d irección de 
la escuela, donde  se fo rm u la n  diversas 
in ic ia tivas orien tadas para  la m e jo ra  de las 
instituciones educativas. Lam entablem ente, 
m uy pocas prosperan, quizá las menos 
trascendentes. En parte  porque  estas

103



G e s tió n  d e  la c a lid a d  edu ca tiva  y  re n d im ie n to  a c a d é m ic o  en  la I. E. "A re q u ip a "  A p u n t. c ienc . soc. 2 0 1 4 ;  0 4 (0 1 )

propuestas no ga ran tizan  la ca lidad  de los 
sistemas escolares si no hay las oportun idades 
m ateria les y técnicas necesarias para 
a lcanzarlos (17). En ese sentido, entre los 
elem entos adversos que d ificu ltan  la gestión 
de la ca lidad  educativa se tienen la fa lta  de 
m otivación , la desactua lización p ro fes iona l, 
el pensam iento ríg ido , la d ificu ltad  de 
in tegrac ión  social en grupos de docentes, 
las re laciones hum anas insatisfactorias, etc.
(4).

Todos ellos, recaen sobre la persona, 
po r e llo  Á lvarez (2) señala que nada 
cam bia  sin trans fo rm ac ión  personal. El 
ap rend iza je  o rgan izac iona l, es po r tan to , 
un fac to r decisivo para  la gestión de la 
ca lidad  educativa, porque el ap rend iza je  
o rgan izac iona l es un proceso en el que 
una o rgan izac ión  ob tiene y realiza nuevos 
conocim ientos, destrezas, conductas y 
valores. El ap rend iza je  o rgan izac iona l 
enfatiza la creación de saberes apun tando  
hacia el desarro llo  de capacidades 
cognitivas y la adqu is ic ión  de estrategias. 
Toda o rgan izac ión  que adop ta  un 
enfoque de aprend iza je  o rgan izac iona l se 
caracterizara por considerar al ind iv iduo  
com o el centro de la o rgan izac ión  y se 
preocupa por el desarro llo  constante de sus 
capacidades o rgan izaciona les.

Las capacidades o rgan izac iona les 
constituyen todas las fuerzas colectivas que 
atraviesan el escenario educativo e in tegran 
aspectos tan to  estructurales com o culturales 
(13). Entre las capacidades de cam bio  
y po r ende, para  la gestión educativa 
tenem os la capac idad  de autoeva luación  
(que predice el desarro llo  o rgan izac iona l), 
la g o b e rn a b ilid a d  (que reposa en la visión 
estratégica), la capac idad  de regu lac ión  
in te rna (que abarca  la eva luación y la 
in fo rm ac ión ), el tra b a jo  en equ ipo  (sobre 
la base de las re laciones hum anas), el 
com prom iso  colectivo (que pare de una 
visión com pa rtida  po r la com un idad  
educativa) y la a tm osfera  de la o rgan izac ión  
escolar (que in tegra  todas las anteriores) 
(2).

A ho ra  bien, una m anera  de ver si la 
institución escolar cum ple con las exigencias

de la sociedad y qué tan to  desarro lla  
un servicio de ca lidad  es a través de la 
eva luación instituciona l (8). La eva luación 
es un proceso com ple jo  que tiene com o 
punto  de pa rtida  el recojo de la in fo rm ac ión  
que puede ser de varias m aneras (18). La 
eva luación , dentro  del m arco de la gestión 
de la ca lidad  educativa es un e lem ento 
p rim o rd ia l para  el perfecc ionam ien to  de 
las o rgan izaciones. Todos los m odelos de 
eva luación que se centran en la m ejora  
tom an  com o p iedra  a n g u la r la eva luación 
(8). Sin em bargo , dentro  de este en foque la 
eva luación no adqu ie re  un m atiz pun itivo, 
sino s im plem ente, de re troa lim en tac ión .

Los profesores, o tra  pieza clave de la 
gestión de la ca lidad  educativa, se oponen 
a la eva luación , lo que dice ya m ucho de 
su com prom iso  con el cam b io . Por e jem plo , 
de los 2 6 0  0 0 0  maestros que existen en el 
Perú, solo el 10 po r ciento se ha acog ido  
a la Ley de la C arrea  Pública M ag iste ria l 
(1 9), precisam ente, po rque  consideran 
que la eva luación es una estrategia política 
que pone en riesgo su perm anencia  en el 
sistema educativo estatal.

La eva luación docente em pero , es una 
necesidad ine lud ib le , dados los bajos 
estándares de la ca lidad  educativa, que 
de acuerdo con la pruebas PISA el 75 % 
de los estudiantes del Perú no com prende 
lo que lee (19). Estos datos ponen en te la 
de ju ic io  la ca lidad  de los aprendiza jes de 
los estudiantes y en consecuencia, tam b ién  
la ca lidad  de la enseñanza. En ese sentido, 
la eva luación de la ca lidad  se ha centrado 
en el desem peño académ ico, más que con 
el tipo  de gestión de las escuelas, ya sean 
públicas o privadas (15).

Así pues, a lgunos estudios han p lan teado  
que la ca lidad  de la gestión educativa, en 
sus diversos niveles puede re lacionarse 
con el rend im ien to  académ ico de los 
estudiantes. Los resultados y los m étodos 
para  estud iar estas re laciones han sido 
m uy variados. En un estudio cua lita tivo  
po r e jem p lo , se encontró  que los docentes 
perciben que el d irec to r ponía m ucho 
énfasis en el contro l adm in is tra tivo  y que 
b loqueaba  las in ic iativas pedagóg icas de
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los profesores, m ientras que los estudiantes 
le percibían com o un am ig o  (7).

O tro  estudio rea lizado  en el á m b ito  de 
la educación superior, buscaba h a lla r 
re laciones entre el rend im ien to  académ ico 
de los estudiantes universitarios y la 
percepción que tienen de la ca lidad  
académ ica de sus profesores, sin em bargo , 
no se encon tra ron  re laciones significativas 
entre am bas variab les (20).

Así pues, el cóm o los estudiantes se 
perciben a sí m ism os, a sus profesores, a 
su co leg io  e incluso al sistema escolar más 
p róx im o ; puede a fectar su conducta y su 
aprend iza je . Un estudiante que perciba que 
su en to rno  educativo es negativo, y que sus 
posib ilidades de sobresa lir son escasas, 
seguram ente invertirá  menos esfuerzos 
en sus logros académ icos. En cam b io , un 
estudiante que percibe que tiene buenas 
posib ilidades de éxito, seguram ente tendrá 
m ayor m otivación  para  estudiar.

Por e llo , no puede descuidarse la gestión 
de la ca lidad  educativa, ya que la m anera 
en que perciben los estudiantes las 
diversas esferas educativas, tales com o el 
d irección, la docencia  y la adm in is trac ión  
de los servicios educativos; pueden tener 
un im pacto  en su aprend iza je  y por ende, 
tam b ién  en su rend im ien to  académ ico

C on base en todo  lo d icho, en el presente 
estudio se pretende de te rm inar el g ra d o  de 
re lación entre la percepción de la gestión 
de la ca lidad  educativa que tienen las 
estudiantes del nivel secundario  de la I.E. 
A requ ipa , con su rend im ien to  académ ico. 
Partimos de la hipótesis de que entre las 
variab les de estudio hay relaciones positivas 
y s ign ifica tivas, así com o entre cada uno de 
sus com ponentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

El tip o  de investigación de este estudio es 
cuantita tivo  con un diseño de investigación 
corre lac iona l (21).

La pob lac ión  para  efectos de la presente

Tabla N° 1: Composición de la muestra

G ra d o P o b la c ió n M u e s tra

P rim ero 1 7 6 2 2

S eg un d o 141 2 0

Tercero 1 8 0 2 3

C u a rto 201 2 2

Q u in to 2 2 6 2 3

T o ta l 9 2 4 1 1 0

investigación se encuentra com puesta 
po r estudiantes entre 1 2 y 1 7 años 
(aproxim adam ente) del nivel secundario , 
de la I. E. A requ ipa , que sum an la cantidad 
de 9 2 4 . El tam año  de m uestra es de 110 
estudiantes de nivel secundario  de la I. E. 
A requ ipa , com o se aprecia  en la tab la  1.

Respecto a los instrum entos para  la 
recolección de datos de la va riab le  
independ ien te  va riab le  dependiente, se hizo 
uso de un cuestionario  estructurado que se 
ha d iseñado pa ra  los fines específicos de 
la investigación. El cuestionario  com prende 
preguntas cerradas y con a lternativas de 
respuesta tip o  Likert que se puntúan de 
4 (para siem pre) a 0 (para nunca), ba jo  
la denom inac ión  de C uestionario  de 
percepción de la ca lidad  en la escuela.

El cuestionario  com prende  cuatro  partes. La 
p rim era  es para  los datos personales com o 
edad, sexo, g ra d o  de estudios, sección 
y la nota p rom ed io  ob ten ida  en el ú ltim o 
bim estre eva luado  previo  al reco jo  de la 
in fo rm ac ión .

La segunda parte  se refiere a la percepción 
de la d irección y se com pone de siete 
preguntas destinadas a va lo ra r la ca lidad  
del desem peño de la d irección en función  
de los ind icadores de lide razgo , gestión 
de proyectos educativos, o rgan izac ión  
y contro l. La tercera parte  se re lac iona 
con la percepción de la docencia  con seis 
ítems sobre el conoc im ien to  del profesor, 
la d idáctica  em p leada , la eva luación , su 
responsab ilidad  y su com prom iso  con el 
estudiante.

F inalm ente la cuarta parte  recoge datos de 
la percepción de las estudiantes acerca de la 
ca lidad  de la adm in is trac ión  en la escuela,
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Tabla N° 2: Valores descriptivos de las variables de estudio.

Var. y  d im e n s . M e d ia D esv  Est. M ín im o M á x im o R ango V a r ia n z a

N o ta  p ro m e d io 1 2 ,9 1 ,8 2 10 2 0 10 3 ,3 4

P. d e  c a lid a d  en  d ire c c ió n 1 9 ,5 4 ,3 2 7 2 6 19 1 8 ,6 9

P. d e  c a lid a d  d o ce n c ia 20 ,1 3 ,0 6 12 2 4 12 9 ,41

P. d e  c a lid a d  a d m in is tra t.
1 0 ,6 3 ,1 2 0 15 15 9 ,7 7

P. g lo b a l d e  la  c a lid a d
5 0 ,2 9 ,1 4 22 65 43 8 3 ,6 0

con preguntas d irig idas  a la a tención, la 
rea lización de trám ites y la solución de 
prob lem as.

Para de te rm inar la va lidez del instrum ento 
se h ic ieron corre laciones ítem-test con la 
fin a lid a d  de va lo ra r la hom ogene idad  de 
contraste de cada uno de los ítems. El rango  
de las corre laciones obten idas va de 0 ,3 1 4  
a 0 ,7 4 3  según el coeficiente de Pearson, por 
tan to  se puede decir que los ítems m iden un 
m ism o constructo com o es la percepción de 
la ca lidad  educativa.
C on respecto a la co n fia b ilid a d  del 
instrum ento se ob tuv ie ron  cuatro  m edidas 
de consistencia in te rna a través de la prueba 
A lpha  de C ronbach . En los cuatro  casos se 
obtuvie ron índices aceptables, siendo muy 
altos en los ítems que m iden la percepción 
de la ca lidad  en el d irecto r (a =  0 ,8 2 8 ), la 
percepción de la ca lidad  de los docentes 
(a =  0 ,871 ) y en la percepción de la ca lidad  
com o va lo r to ta l, donde  se ob tuvo un va lo r 
A lpha  de C ronbach  de a =  0 ,8 4 8 . El m enor 
va lo r se registró en percepción de la ca lidad  
en adm in istra tivos (a =  0 ,6 5 1 ). Ya que en 
todos los casos se supera el índice de 0 ,6 0 , 
se puede conc lu ir que el instrum ento  es 
confiab le , así com o vá lido .

Los proced im ientos utilizados fueron los 
siguientes: se recogieron los datos en 
ho ra rio  de clases con los perm isos previos 
correspondientes de parte de las autoridades 
de la I.E. A requ ipa . La recolección de datos 
se hizo de m anera colectiva una vez que 
se realizó la selección de la muestra, sólo 
las estudiantes escogidas com o parte de la 
muestra llenaron el instrum ento d iseñado. 
Las notas del p rom ed io  fueron obten idas de 
los registros académ icos con la autorización 
de d irección. Los datos se llenaron en la ficha 
de registro que acom paña el C uestionario  de

percepción de la ca lidad en la escuela. Una 
vez recogida la in fo rm ación  se cod ificaron 
los datos obtenidos y se ap licó  estadística 
descriptiva e in ferencia l.

RESULTADOS
Para el procesam iento de los datos se han 
utilizado estadísticos descriptivos (m edia, 
desviación estándar, rango  y varianza), 
adem ás de pruebas param étricas de 
corre lación (Coeficiente de Pearson) para 
las variab les cuantitativas y pruebas no 
param étricas (Prueba Tau-b de Kendall) 
para  las variab les cualitativas, según su 
nivel de m edición (ord ina l y de intervalo), 
m ediante el p rog ram a SPSS 16.0.

Las correlaciones entre el rendim iento 
académ ico y la percepción de la calidad de 
las estudiantes de m anera g lobal, y luego 
por g rado. Los valores con un asterisco (*) 
indican un nivel de confianza de p <  0 ,05  y 
los valores con dos asteriscos (**) indican un 
nivel de confianza de p <  0 ,01 .

La nota p rom ed io  es de 1 2 ,9 9  con una 
desviación estándar de 1 ,82  y un rango  
de 1 0 a 20 . La puntuación  p rom ed io  de

Tabla N° 3: Distribución de porcentajes por nota 
promedio

N o ta  F re c u e n c ia  P o rc e n ta je  . .
a c u m u la d o

10 6 5 ,4 5 5 ,4 5

11 13 11,81 1 7 ,2 7

12 2 6 2 3 ,6 3 4 0 ,9 0

13 3 0 2 7 ,2 7 6 8 ,1 8

14 18 1 6 ,3 6 8 4 ,5 4

15 10 9 ,0 9 9 3 ,6 3

16 3 2 ,7 2 9 6 ,3 6

17 3 2 ,7 2 9 9 ,0 9

2 0 1 0 ,9 0 1 0 0 ,0 0
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percepción de la ca lidad  en d irección fue 
de 1 9 ,5  con una desviación estándar de 
4 ,3 2  y un rango  de 7 a 26 . La puntuación  
p rom ed io  de percepción de la ca lidad  en 
docentes fue de 2 0 ,1 0  con una desviación 
estándar de 3 ,0 6  y un rango  de 12 a 24 . La 
puntuación  p rom ed io  de la percepción de 
la ca lidad  en adm in istra tivos fue de 10 ,68  
con una desviación estándar de 3 ,12  y un 
rango  de 0 a 15. F inalm ente, la puntuación  
p rom ed io  de percepción de la ca lidad  
g loba l fue  de 5 0 ,2 9  con una desviación 
estándar de 9 ,1 4  y un rango  de 22 a 65 .

En la tab la  3 se aprecia  la d is tribución  de 
frecuencias y porcenta jes por nota p rom ed io  
duran te  el p rim er bim estre de las a lum nas 
de la I. E. A requ ipa . Se puede observar que 
el m ayor porcenta je  se ubica en la nota 13

(2 7 ,2 7  %) y el m enor en la nota 20  (0 ,90  
%). El 2 3 ,6 3  % tuvo nota p rom ed io  12, el 
1 6 ,3 6  % tuvo 1 4 , el 1 1 ,81 % tuvo 1 1 , el 
9 ,0 9  % tuvo 15, el 5 ,4 5  % tuvo 10 y el 2 ,72  
% tuvo 16 y 17, en cantidades iguales. Esto 
sugiere que ap rox im adam en te , el 94  % de 
la m uestra tiene una nota p roba to ria  y el 
resto ha desaprobado . Adem ás, solo el 7 % 
de la m uestra se ubica en el qu in to  superior, 
m ientras que el grueso de estudiantes tiene 
notas entre 11 y 15.

En la ta b la  4 m uestra cóm o las corre laciones 
entre la percepción de la ca lidad  de la 
gestión en d irección , la percepción de 
la ca lidad  docente, la percepción de la 
ca lidad  en adm in istra tivos y la ca lidad  to ta l, 
están fuertem ente re lac ionadas entre sí, lo 
cual da buena cuenta de las p rop iedades

Tabla N° 4: Correlaciones entre rendimiento académico y percepción de la calidad en el total de la 
muestra.

N o ta 1 2 3 4 5 6

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0 -0 ,1 4 -0 ,1 6 -0 ,1 3 -0 ,1 7 -0 ,0 6

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,6 7 * * 0 ,6 2 * * -0 ,9 1 * * -0 ,0 9

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,5 6 * * 0 ,8 5 * * -0 ,0 9

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,8 2 * * -0 ,0 5

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0 -0 ,0 8

6 . G ra d o  d e  es tud ios 1, 0 0

Tabla N° 5: Correlaciones entre rendimiento académico y percepción de la calidad en primero de 
secundaria.

N o ta  1 2 3  4  5

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0 0 ,3 0 * 0 ,4 3 * 0 ,2 9 * 0 ,3 7 * *

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,8 9 * * 0 ,8 0 * * 0 ,9 5 * *

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,6 9 * * 0 ,9 3 * *

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,8 7 * *

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0

Tabla N° 6: Correlaciones entre rendimiento académico y percepción de la calidad 
secundaria.

en segundo de

N o ta 1 2 3 4 5

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0 0 ,1 8 0 ,2 3 * 0 ,1 0 0 ,2 0 * *

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,6 7 * * 0 ,4 2 * * 0 ,8 8 * *

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,5 5 * * 0 ,8 6 * *

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,7 4 * *

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0
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Tabla N° 7: Correlaciones entre rendimiento académico y percepción de la calidad en tercero de 
secundaria.

N o ta 1 2 3 4 5

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0 -0 ,5 4 * * -0 ,4 5 * -0 ,3 9 * * -0 ,4 9 * *

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,8 6 * * 0 ,8 9 * * 0 ,9 7 * *

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,7 9 * * 0 ,9 3 * *

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,9 3 * *

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0

Tabla N° 8: Correlaciones 
secundaria.

entre rendimiento académico y percepción de la calidad en cuarto de

N o ta 1 2 3 4 5

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0 0 ,4 0 * * 0 ,1 3 * -0 ,3 4 * * -0 ,3 6 * *

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,6 0 * * 0 ,6 5 * * 0 ,8 9 * *

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,5 7 * * 0 ,8 2 * *

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,8 5 * *

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0

Tabla N° 9: Correlaciones 
secundaria.

entre rendimiento académico y percepción de la calidad en quinto de

N o ta 1 2 3 4 5

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0  -0 ,1 7 -0 ,1 8 * -0 ,3 0 * * -0 ,2 5 * *

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,6 1 * * 0 ,5 7 * * 0 ,8 9 * *

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,6 0 * * 0 ,8 4 * *

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,8 2 * *

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0

psicom étricas del instrum ento.

Pero tam b ién  se evidencia que no hay 
re laciones s ign ifica tivas entre las variab les 
de estudio, va le decir entre el rend im ien to  
académ ico de las estudiantes y la percepción 
de la ca lidad  educativa. Sin em bargo , 
al hacer las corre laciones po r g ra d o  de 
esco laridad, sí se observa re laciones fuertes 
y s ign ifica tivas en casi todos los casos.

Por e jem p lo , en p rim ero  de secundaria , se 
encontraron re laciones sign ifica tivas entre 
todos los datos. Esto qu iere  decir que en 
este g rado , el rend im ien to  académ ico  se 
re lac iona con la percepción de la ca lidad  
educativa to ta l, a nivel de d irección, 
docentes y de los adm in istra tivos, dado  
que la corre lac ión  más ba ja  fue  de r=  
0 ,2 9  y la más a lta  de r=  0 ,9 5  con un nivel

de s ign ificancia  de p < 0 ,0 5  y p < 0 ,0 1 , 
respectivam ente.

En el segundo de secundaria , las relaciones 
entre el rend im ien to  académ ico  y la 
percepción de la ca lidad  educativa, se 
d ie ron  solo para  la percepción de la 
ca lidad  docente y la percepción de la 
ca lidad  to ta l. Estas re laciones fue ron  bajas 
pero s ign ifica tivas a un p <  0 ,0 5 . Las dem ás 
re laciones re fle jan que los com ponentes 
del instrum ento se re lac ionan entre sí de 
m anera  a lta  y s ign ifica tiva , con valores de 
r=  0 ,4 2  a r=  0 ,8 8 , siendo m ayores los 
puntajes entre la percepción de la ca lidad  
to ta l y los tres factores que le com ponen 
(tab la  6).

En tercero de secundaria , todas las 
re laciones entre el rend im ien to  académ ico
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y la percepción de la ca lidad  educativa 
fueron m oderadas y significativas, con la 
salvedad de que fue ron  negativas. Lo que 
sugiere que en este g rado , al aum enta r 
la percepción de la ca lidad  educativa, el 
rend im ien to  académ ico d ism inuye. Las 
re laciones entre los com ponentes del 
instrum ento fue ron  altos, positivos y muy 
s ign ifica tivos (p <  0 ,01 ) con va lores de r=  
0 ,7 9  a r=  0 ,9 7 .

En cuarto  de secundaria , ocurre  igua l que 
en segundo y p rim ero . Las re laciones entre 
el rend im ien to  académ ico  son positivas y 
m oderadas a excepción de la re lac ión  entre 
el rend im ien to  académ ico y la percepción 
de la ca lidad  de la docencia , donde se 
ob tuvo una re lación de r=  0 ,1 3 . Todas las 
dem ás re laciones fueron  m oderadas y altas 
con un va lo r m ín im o de r=  0 ,3 4  y un va lo r 
m áxim o de r=  0 ,8 9 .

F inalm ente, en qu in to  de secundaria , solo 
hubo re laciones sign ifica tivas entre el 
rend im ien to  académ ico  y la percepción de 
la ca lidad  en adm in istra tivos y de m anera 
g lo b a l. Estas corre laciones fueron  bajas y 
negativas. Todas las dem ás corre laciones 
entre los factores del instrum ento fueron 
m oderadas y altas con valores entre r=  
0 ,5 7  y r=  0 ,8 9 .

DISCUSIÓN
La percepción más a llá  de ser un fenóm eno 
psico lóg ico, fis io lóg ico  y sensoria l, es 
un proceso activo del p rocesam iento de 
la in fo rm ac ión , que adem ás de in teg ra r 
elem entos señoria les de la rea lidad , 
favorece su in te rp re tac ión , sobre la base 
de la experiencia prev ia ; de m odo  que 
dete rm ina  nuestras cognic iones, actitudes y 
conductas, hacia diversos hechos (22).

La percepción com o fenóm eno  sensorial 
ha sido estud iada desde hace muchos 
siglos atrás. Aristóteles por e jem p lo  en 
D e A n im a , fo rm u la  explicaciones a este 
fenóm eno  y lo  considera com o parte 
del conoc im ien to  sensitivo. Santo Tomás 
de A qu in o  tam b ién  le concibe com o un 
nivel básico de procesam iento que se

conecta con niveles superiores com o el 
conoc im ien to  in te lectivo. En la edad m edia, 
A lhazen hace la p rim era  propuesta de que 
la ana tom ía  del o jo  está d iseñada para 
tra b a ja r con la reflexión de la luz. Ya en 
la edad m oderna  los filóso fos europeos 
han dado  diversas aproxim aciones a este 
fenóm eno  ps ico lóg ico com o Descartes, 
Locke, Berkeley, Kant, etc. (23).

Sería en el s ig lo  XIX que m ediante 
estudios neuro fis io lóg icos el sustrato 
físico de la percepción sería conocido. 
Adem ás, ya en el s ig lo  XX, el aporte  de los 
psicó logos de la gestalt, de ja ría  sentadas 
las bases psicológicas de la percepción 
y sus im p licancias en diversos procesos 
cognitivos, com o la m em oria , la solución 
de prob lem as, el pensam iento productivo , 
la tom a  de decisiones, etc. (24).

M ás recientem ente, la percepción se ha 
estud iado en v incu lac ión  con diversos 
tem as. En la m ed ida  que se ha adop ta d o  
un enfoque de la percepción com o "m ane ra  
de ver el m undo " y no sólo com o fenóm eno 
sensoria l. Así pues, la visión de la rea lidad  
puede tener in je rencia  sobre nuestra 
conducta en contextos educacionales. Por 
e jem p lo , en un estudio de Torres, Lajo, 
C am pos y Riveros (20), se encontró  que 
la percepción que tienen los estudiantes 
del nivel académ ico  de sus profesores, no 
de te rm ina  su rend im ien to  académ ico.

Nuestros resultados apun tan  en otra 
d irección , ya que sí se encon tra ron  relaciones 
s ign ifica tivas entre las variab les estudiadas, 
pero estas no se d ie ron  cuando se procesó 
la in fo rm ac ión  del to ta l de la muestra, 
sino cuando se rea lizó el anális is de datos 
según el g ra d o  de estudios. Esto sugiere 
que entre las re laciones de la percepción 
de la ca lidad  educativa y el rend im ien to  
académ ico  m ed ian, las características de 
los estudiantes, las cuales pueden tener 
ciertos patrones com unes cuando se tom a 
com o crite rio  el g ra d o  de esco laridad.

En todas las corre laciones efectuadas, 
los valores obten idos para  las relaciones 
entre los factores del C uestionario  de 
percepción de la ca lidad  en la escuela y
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el to ta l del instrum ento, fue ron  positivas 
y altas o m oderadas con un nivel de 
s ign ificancia  de p <  0 ,0 1 ; lo cual no hace 
más que co rro b o ra r los índices de va lidez 
y co n fiab ilidad  que se obtuvie ron en un 
anális is psicom étrico previo.

Por o tro  lado, las corre laciones en p rim er 
g ra d o  de secundaria  son sign ifica tivas en su 
to ta lid a d . M ientras que en segundo g rado  
las re laciones s ign ifica tivas se d ieron entre 
el rend im ien to  académ ico  y la percepción 
de la ca lidad  de la docencia  y el to ta l
de la puntuación  ob ten ida  a través del
instrum ento d iseñado. Esto sugiere que en 
segundo de secundaria , la ca lidad  de la 
docencia puede tener cierta in fluencia  en el 
rend im ien to  académ ico.

En tercero de secundaria  y qu in to  de 
secundaria , las re laciones entre la 
percepción de la ca lidad  educativa y el 
rend im ien to  académ ico , fueron negativas, 
con un nivel de s ign ificancia  aceptab le
en la m ayoría  de los casos. Es decir que
m ientras m ayor es la percepción de la 
ca lidad  educativa, m enor es el rend im ien to  
académ ico. Estos resultados, aunque 
parecen ser contrad icto rios, pueden 
estar re fle jando  el estrés académ ico, que 
deviene de la transic ión  que se aprecia  en 
estos g rados, deb ido  a que las exigencias 
académ icas son pa rticu la rm ente  diferentes. 
En tercero de secundaria  por un lado, 
aum entan cursos de ciencias com o 
quím ica  y fís ica; m ientras que en qu in to  
de secundaria , las estudiantes tienen que 
dec id ir qué carrera  estud iar en re lac ión  con 
su fu tu ro  labo ra l.

Es posib le que en estos grados se 
m anifiesten situaciones sui generis, aunque 
no se descarta, la presencia de otros 
factores, que hayan p od ido  in te rfe rir en las 
corre laciones efectuadas, lo cual constitu iría 
una lim itac ión  en nuestro estudio, al 
no haber e je rc ido  el contro l suficiente 
sobre dichas variab les. En ese sentido, la 
conducta rebelde duran te  la adolescencia 
(25), podría  exp licar los datos obten idos, 
aunque eso supondría  hacer va lo rac iones 
de esta va riab le . El sexo tam b ién  podría  
tener in je rencia  en los resultados, ya que

se tra b a jó  con una m uestra com puesta por 
m ujeres en su to ta lid a d .

En cuarto  de secundaria  las relaciones 
entre las variab les de estudio, vuelven a 
ser positivas y s ign ificativas com o pasa 
con las estudiantes de p rim ero  y segundo 
de secundaria . C on la sa lvedad de que la 
re lación entre rend im ien to  académ ico  y la 
percepción de la ca lidad  en docencia , fue 
ba ja  y no s ign ifica tiva.

A ho ra  b ien, la rea lización  de este estudio 
es un im portan te  antecedente para  la 
investigación de la ca lidad  educativa en 
la reg ión A requ ipa , sobre la base de dos 
estudios previos rea lizados en la c iudad 
de Lima (20). N o  se puede soslayar la 
investigación en un cam po tan relevante 
com o el de la ca lidad  educativa en el país 
y las provincias. A  raíz de este tra b a jo  de 
investigación, sugerim os que se am p líe  la 
m uestra y se ana licen las re laciones entre 
otras variab les ya que nuestro estudio no 
perm ite  la genera lización  de los resultados 
ha llados. Adem ás, dado  que el instrum ento 
d iseñado para  este estudio, cuenta con 
altos índices de va lidez y tam b ién  de 
c o n fia b ilid a d , debería ser usado en estudios 
s im ilares o bien para  eva luar la ca lidad  
educativa al in te rio r de los colegios de la 
reg ión.

En ese sentido, nuestro estudio aporta  de 
dos m aneras al cam po de la educación. 
En p rim er lugar, a través de la generación 
de conoc im ien to , cuyo va lo r teórico  recae 
en los datos ha llados con respecto a las 
re laciones entre las variab les de estudio: el 
rend im ien to  académ ico  y la percepción de 
la ca lidad  educativa. En segundo lugar, el 
va lo r m e todo lóg ico  del estudio reposa en la 
construcción de un instrum ento  que perm ite  
va lo ra r ob je tiva  y cuantita tivam ente , la 
percepción de la ca lidad  educativa, que 
bien puede ser u tilizado con fines de 
investigación o con fines prácticos en las 
diversas instituciones educativas.

Tras haber hecho el p rocesam iento de 
la in fo rm ac ión  y el respectivo anális is de 
datos, se concluye que nuestra hipótesis se 
cum ple  de fo rm a  pa rc ia l, ya que si bien,
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en el to ta l de la muestra no ha hab ido  
re laciones s ign ifica tivas entre la percepción 
de la ca lidad  educativa y el rend im ien to  
académ ico, sí se han encontrados diversas 
re laciones vá lidas y s ignificativas entre 
estas variab les, según el g ra d o  de estudios 
de las a lum nas de la IE "A requ ipa". Esto 
sugiere que en la percepción de la ca lidad  
educativa, el g ra d o  de esco laridad es un 
fac to r im portan te .
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El impacto de la calidad educativa

The impact of educational quality

H ugo Bodero D e lgado1 
U niversidad Peruana de Ciencias Aplicadas

INTRODUCCIÓN
H oy viv im os en una sociedad que en todas sus 
m anifestaciones dem anda  ca lidad . Los países más 
desarro llados están experim entando  un proceso 
de auge im p a ra b le  en la va lo rac ión  de la ca lidad .
Su log ro  se constituye en una necesidad y a la vez 
en un p rob lem a ya que a pesar de su im portanc ia  
crítica, perm anece aún sin resolver en muchos 
lugares. Esto es uno de los grandes m otivos para  
que la ca lidad  de la educación sea un tem a que en 
los ú ltim os años haya conc itado la atención de los 
especialistas.

Los contenidos que presentam os en este artícu lo  
g iran  en to rn o  a la ca lidad  de la educación.
En la p rim era  parte  orien tam os el artícu lo  
hacia una defin ic ión  de ca lidad . Presentamos 
a lgunos argum entos sobre la necesidad de fija r  
el concepto de ca lid a d ; luego, un anális is de las 
diferentes m aneras de conceptua liza r este tem a y 
las características más relevantes que tienen los 
diferentes conceptos de ca lidad  educativa.

P ropongo da r a conocer lo que se denom ina  ca lidad  
educativa porque  este té rm ino  ha to m a d o  diversos 
conceptos en su s ign ificado , y solo en la m ed ida 
en que se debata  lo que e lla  im p lica  y el a lcance 
que adqu ie re , nos pe rm itirá  a rr ib a r a in fo rm ac ión  
resaltante y tra tam ien tos adecuados.

La complejidad de la calidad educativa

La educación es un "sistem a com p le jo ", es 
decir, un sistema en el cual, en la to ta lid a d  o la

1 L icenciado en Psicología y  estudios de posg rad o  en aspectos ps icopedag óg ico s ; docente  de Posgrado de  la U n ivers idad Peruana de 
C iencias A p lica das (UPC), Lima.
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H is to r ia l d e l a r tíc u lo :  
R ec ib id o : 3 0  d e  ene ro  d e  2 0 1 4  
A p ro b a d o : 5  d e  m a yo  d e  2 0 1 4  

D is p o n ib le  en lín ea : 3 0  d e  ju n io  d e  2 0 1 4

un idad , existe la d ivers idad, lo 
que s ign ifica  que la un idad  o 
to ta lid a d  es la síntesis de m últip les 
determ inaciones. Un sistema 
com p le jo  se caracteriza porque 
contiene m últip les subsistemas 
fuertem ente  conectados.

C a lid a d  deriva del latín qualitas 
y según el d icc iona rio  de la Real 
A cadem ia  Española s ign ifica, 
p rop iedad  o con junto  de 
prop iedades inherentes a una cosa
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que perm iten aprec ia rla  com o igua l, m e jo r 
o peor que los restantes de su especie. El 
té rm ino  en sí resulta po lifacético  y a m enudo 
subjetivo y actua lm ente  es uno de los 
conceptos más im portan tes en el m undo  de 
las o rgan izaciones, de ah í su im portanc ia  
en p rocu ra r d e lim ita r lo  (1).

El concepto de ca lidad  educativa: Es
evidente que la educación no puede 
entenderse com o un p roducto  físico o 
m anu fac tu rado  sino com o un servicio que 
se presta a los a lum nos. Pero, al igua l que 
ocurre con otros servicios, la natura leza de 
este servicio resulta difícil de describir, así 
com o los m étodos para  eva luar la ca lidad
(2).

La d ificu ltad  de de fin ir la ca lidad  educativa 
seguram ente deriva de los siguientes 
hechos:

1. La educación es una rea lidad  com ple ja  
en sí m ism a, ya que afecta a la to ta lidad  
del ser hum ano, en tidad c iertam ente 
com p le ja  y m u ltid im ens iona l. Por e llo , si 
resulta difíc il precisar el resu ltado que se 
debe obtener de la educación, no debe 
extrañarnos que resulte com p licado  
establecer m étodos y criterios para 
de te rm inar el nivel de ca lidad .

2. Existen notables d iferencias entre las 
ideas o conceptos de lo que debe 
ser la educación. El resu ltado son las 
d iscrepancias sobre las metas o fines 
a lo g ra r y sobre los procesos a rea lizar 
para  lo g ra rlo . Por e llo , no d isponem os de 
una teoría  sufic ientem ente conso lidada 
para  exp licar la e ficacia en el ám b ito  
educativo.

3. Los procesos mentales de aprend iza je  no 
son evidentes, y solo podem os in fe rirlos 
a través de los resultados que produce. 
En consecuencia, no podem os m ed ir la 
activ idad del in te lecto de los a lum nos, 
sino las m anifestaciones externas de la 
activ idad m ental o in te lectua l.

4. El educador es un ser lib re  y el m otivo 
ú ltim o  de su com portam ien to  es siem pre 
su p rop ia  decisión, más a llá  de los

m odelos en los que se haya fo rm a d o . 
Ello hace que la elección sobre el tipo  
de enseñanza o m ode lo  educativo sea 
una elección personal, que no siem pre 
se corresponde con la trayectoria  o el 
idea rio  de la institución educativa.

La necesidad de exp licar las diferentes 
d im ensiones y los ejes fundam enta les desde 
donde  se puede reconocer la ca lidad  de un 
sistema educativo, de una experiencia , o 
de una institución escolar, más que ser un 
p rob lem a teórico  es parte  de un ine lud ib le  
com prom iso  pro fes iona l de pone r a 
d isposic ión de los tom adores  de decisiones 
herram ientas pa ra  fac ilita rles  su ta rea . Por 
esta razón, este artícu lo  tiene com o ob je tivo  
exp licar con c la ridad  la serie de opciones 
ideo lóg icas y pedagóg icas que enfrenta 
un to m a d o r de decisiones cuando intenta 
m e jo ra r la ca lidad  de la educación. A  pa rtir 
de una de ta llada  exp lic itac ión del concepto 
de ca lidad  de la educación se exam inan dos 
propósitos fundam enta les: p rim ero , para 
to m a r decisiones que se orienten a m e jo ra r 
la ca lidad  de un sistema educativo concreto, 
y segundo, para  rea liza r evaluaciones 
sobre una situación concreta que perm ite  
to m a r decisiones para  reo rien ta r y reajustar 
procesos educacionales (3).

Principios de la calidad educativa

La ca lidad  educativa cuenta con princ ip ios 
resaltantes com o:

• La estructura del sistema educativo y la 
con figu rac ión  y adap tac ión  del currícu lo  
a las diversas aptitudes, intereses y 
expectativas de los a lum nos.

• La func ión  docente, ga ran tizando  las 
condic iones que perm itan  a los profesores 
el desarro llo  de su labor, su fo rm ac ión  
in ic ia l y perm anente  y su reconocim iento  
p ro fes iona l.

• La eva luación del sistema educativo, 
de los centros y del rend im ien to  de los 
a lum nos, de acuerdo con los estándares 
establecidos en los países del en torno 
europeo.
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• El fo rta lec im ien to  institucional de los 
centros educativos, m ed ian te  el refuerzo 
de su au tonom ía , la p ro fes iona lizac ión  de 
la d irección y un sistema de verificac ión  
de los procesos y los resultados.

• La de term inación  de las com petencias 
y responsabilidades de los distintos 
sectores de la com un idad  educativa, el 
c lim a de estudio y la convivencia en los 
centros escolares.

Componentes de calidad en las 
instituciones educativas

Si com p le jo  resulta precisar el concepto de 
ca lidad  educativa, m ayor aún es la d ificu ltad  
para  precisar los niveles de ca lidad  de la 
m ism a y de te rm inar cuándo  una institución 
educativa es de ca lidad .

Una prim era  ap rox im ac ión  es p lan teada 
por G ento  Palacios cuando  a firm a  que si 
" la  fin a lid a d  esencial de las instituciones 
educativas parece ser el im pu lso  y o rien tac ión  
de la educación en sus p rop ios a lum nos, 
podría  considerarse que una institución 
educativa de ca lidad  sería aque lla  en la que 
sus a lum nos progresan educativam ente 
al m áxim o de sus posib ilidades y en las 
m ejores condiciones posib les" (3).

Pero para  sustentar esta a firm ac ión  
necesitamos conocer una serie de aspectos 
del centro educativo re lac ionados con la 
o rgan izac ión , la gestión, la d irección, los 
resultados académ icos, etc., y pa ra  ello 
precisam os d isponer de unos referentes o 
com ponentes a los que con frecuencia  se 
denom ina  variab les.

C om o señala G ento  Palacios, a quien 
seguirem os en el desarro llo  de este 
a p a rtado , existen dos tipos de com ponentes: 
ind icadores o identificadores y predictores
(3).

Unos sirven para  constatar la ca lidad  com o 
efecto, son los ind icadores, que ponen de 
m anifiesto  el g rado  de ca lidad  a lcanzado 
y nos ofrecen el "pe rfil de ca lid a d " de un 
centro educativo. G ento  Palacios (3) los 
denom ina  variab les dependientes o de

crite rio  y la Fundación Europea para  la 
G estión de C a lid a d  los llam a  resultados. 
Los com ponentes, ind icadores o variab les 
dependientes, de crite rio  o resultados se 
refieren a los com ponentes que perm iten 
m ed ir el g ra d o  de idone idad  de aque llo  
que se evalúa, es decir, con la ca lidad  de la 
institución (procesos, resultados, op in ión  de 
los clientes, etc.).

Los identificadores de calidad

Los identificadores o ind icadores de 
ca lidad  de una institución educativa son 
aque llos com ponentes que, re lac ionados 
con el p roducto  o servicio conseguido, 
con la aprec iac ión  sobre el m ism o y con 
los procesos de func ionam ien to , perm iten 
de te rm ina r la m ed ida en que d icho centro 
educativo a lcanza niveles de ca lidad  en sus 
resultados.

Procesos +  p roducto  +  apreciac ión  
=  resultados

Los principa les identificadores o ind icadores 
de la ca lidad  de un centro son: el producto  
educativo, la satisfacción de los a lum nos, 
la satisfacción del personal que tra b a ja  
en el centro y el efecto de im pacto  de la 
educación a lcanzada.

El producto educativo como 
identificador de calidad

La fin a lid a d  p rinc ipa l y ú ltim a de un centro 
educativo es conseguir que sus a lum nos 
a lcancen niveles educativos de ca lidad . La 
ca lidad  del centro, en tend ida  en té rm inos de 
resultados, estará ín tim am ente  re lac ionada  
con la eficacia y sobre to d o  con la efic iencia 
en el ap rovecham ien to  de los recursos y 
los procesos para  la consecución de los 
objetivos educativos.

Según G ento  Palacios (3), entre los criterios 
que podem os u tilizar para  m ed ir el nivel de 
ca lidad  del centro en re lac ión  con la ca lidad  
del p roducto  están:

• A com odac ión  al g ra d o  de desarro llo  de 
los a lum nos (físico, in te lectua l, social y 
m ora l), a sus necesidades, intereses y
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expectativas.

• R econocim iento de los a lum nos, padres, 
personal del centro y cuantas personas 
reciben el efecto o im pacto  del producto  
educativo.

• Permanencia o durac ión  del p roducto  o 
sus efectos en su á m b ito  social.

• Excelencia o perfección en re lación con 
los fines o metas (objetivos del centro).

• Bajo costo de producción  que no debe 
identificarse con presupuestos bajos, sino 
con el m áxim o ap rovecham ien to  de los 
recursos.

• D ispon ib ilidad  o accesib ilidad en el 
sentido de que el p roducto  está tan 
extendido y es tan conoc ido  y las vías 
para  acceder a él son tan  asequibles, 
que cua lqu ie r a lum no  pueda log ra rlo .

• C an tidad  de producción  en re lación con 
que lo a lcancen o poseen un e levado 
núm ero  de a lum nos (4).

El p roducto  educativo típ ico de la institución 
educativa es la educación, com o fo rm ac ión  
in tegra l del ser hum ano, que se m anifiesta 
en los va lores. La cuestión sigu iente es 
establecer qué valores han de co n fo rm ar el 
p roducto  educativo.

El efecto de impacto de la educación 
como indicador de calidad

El efecto de im pacto  se refiere a la 
repercusión que la educación de los 
a lum nos que han pasado po r el centro 
ha ob ten ido  y su proyección en el en torno 
de tra b a jo  donde desarro llan  su activ idad 
estas personas.

El efecto suele analizarse en cuatro  ám bitos: 
académ ico, socia l, labo ra l y fam ilia r.

• En el en to rno  académ ico  se pone de 
m anifiesto  en tan to  que una buena 
fo rm ac ión  en una de te rm inada  etapa 
favorece el p rogreso en la siguiente.

• En el en to rno  fa m ilia r  en tan to  que influye 
en el c lim a fam ilia r.

• En el en to rno  labora l si el a lum no , en 
edad la b o ra l, desem peña o s im u ltánea 
el tra b a jo  con el estudio o bien su 
situación labo ra l es buena po r su buen 
nivel académ ico.

• En el en to rno  social en la m ed ida  en 
que las personas educadas en un centro 
ejercen una in fluenc ia  sobre el en torno 
social en que se ub ican: si el p roducto  
educativo es de ca lidad , se p roduc irá  un 
efecto favo rab le  sobre d icho entorno: 
com portam ien to  cívico, c lim a de respeto 
y to le ranc ia  socia l, co laborac ión  y 
pa rtic ipac ión  c iudadana , nivel cu ltura l, 
m e jo ra  del m ed io  am biente , desarro llo  
de activ idades fís ico-deportivas, etc.

El liderazgo es im presc ind ib le  pa ra  conseguir 
que el proyecto prospere. El lide razgo  m otiva 
a las personas, se insp ira  en convicción y 
entrega de los partic ipantes, se desem peña 
com o un arte y tra ta  de convencer. A ho ra  
b ien, no debem os con fund ir lide razgo  con 
d irección . La d irección sin lide razgo  se 
sustenta en la leg itim idad  de la ley, se siente 
com o un o fic io  e in tenta  ejercer el m ando  
a m p a ra do  por d icha leg itim idad  (4).

Los buenos líderes son los que tra b a ja n  con 
varios estilos en func ión  de cada m om ento  
y s ituación. C uantos más estilos practique 
el líder, mejor.

Un equ ipo  d irectivo pa ra  ser eficaz, tiene 
que desa rro lla r cuatro  tipos de activ idades: 
directivas, adm in is tra tivas, de innovación  y 
de in teracción.

La formación es un aspecto esencial de 
las estrategias de ca lidad  pues incide 
d irectam ente  en el activo más va lioso  de 
un centro: en la "c a lid a d "  de su personal. 
La fo rm ac ión  debe p a rtir s iem pre de la 
s ituación en que se encuentra el pro fesor 
y del perfil que hay que conseguir, es decir, 
funciones que debe desa rro lla r y el 1 7 
m ode lo  de com petencia  pro fes iona l al que 
se asp ira . El proceso de fo rm ac ión  debe 
con tem p la r la reflexión y la solución de
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prob lem as.

El reconocimiento al esfuerzo y al tra b a jo  
bien hecho no solo es de justicia sino 
la pa lanca  princ ipa l pa ra  m o tiva r a las 
personas y m antenerlas ilus ionadas con 
el proyecto. Este es, seguram ente, uno 
de los aspectos m enos ap licado  en el 
sistema educativo y en la adm in is trac ión . 
Sin em bargo , es un e lem ento esencial de 
cua lqu ie r p lan de m ejora .

La comunicación s ign ifica  co m pa rtir y 
tra b a ja r en equ ipo . Sin com unicación  no 
hay pa rtic ipac ión , no hay im p licac ión . Un 
aspecto esencial de la com unicación  es la 
fo rm a  en que esta se produzca.

A unque la m ayoría  de los centros educativos 
tiene conocim ientos y recursos suficientes 
para  e la b o ra r su p rop io  m ode lo  de m ejora , 
sin duda a lguna  es pre fe rib le  la utilización 
de m odelos contrastados y que perm itan  
rea lizar com paraciones.

El m e jo ra r la ca lidad  educativa depende 
de que todos entendam os que es necesaria 
nuestra pa rtic ipac ión  decid ida  y entusiasta 
y que no se requiere un cam b io  rad ica l en 
nuestros sistemas de tra b a jo , sino más bien 
de un proceso de m ejora  continua , pero 
con un conoc im ien to  y conciencia plena 
de lo que se qu iere  lograr. La ca lidad  de 
la educación se resum e en actitud y acción 
de m e jo ra . M e jo ra  que debe ser evidente a 
través de la m ed ición.

Desde el punto  de vista del docente, com o 
educador y com o pro fes ional se traduce en 
un com prom iso  perm anente  en: cu ida r los 
más m ín im os detalles en la re lación con la 
com un idad  educativa, po rque  el nivel lo 
dan los pequeños deta lles; fo rm ar, educar 
y p ro teger a los a lum nos o frec iéndo le  
toda  las vías posibles para  ob tener su 
m áxim a educac ión ; exigencia perm anente  
de siem pre ir a m ás; en ser constante en 
cuanto a las metas y fle x ib ilid a d  en cuanto 
al m étodo de tra b a jo  (5).

Adem ás de la p reparac ión  de los 
profesores, el éxito del a lu m n a d o  depende 
de tres factores fundam en ta les : apoyo de la

fa m ilia , d inám ica  en el au la  y equ ipam ien to  
de los centros.
Los factores asociados a la ca lidad  educativa 
son m últip les y de diversa na tura leza. Están 
los factores de "in su m o " (p rinc ipa lm ente  la 
fo rm ac ión  del p ro fesorado , de los a lum nos 
y los m ateria les escolares), los factores de 
"con texto " (p rinc ipa lm ente  la escuela) y los 
factores de "respa ldo " (p rinc ipa lm ente  la 
fam ilia ).

CONCLUSIÓN
La ca lidad  educativa es una filoso fía  
que, invo lucrando  a toda  la com un idad  
educativa, im p lica  y com prom ete  a todos en 
un proyecto com ún en el que se depositan 
toda  expectativa de m ejora  y progreso. No 
debería ser as im ilada  a la efic iencia puesto 
que la ca lidad  va más a llá  del rend im ien to  
más o m enos a lto .

D e fin ir coopera tivam ente  y de m anera  
co leg iada  el s ign ificado  que querem os darle  
al te rm ino  ca lidad  pa ra  las instituciones y 
de fin ir a los educadores.

A n a liza r cuáles son los p rogram as 
convenientes para  alcanzar, considerando 
el papel que deberán ju g a r los maestros en 
sus logros, y cuál deberá ser el proyecto de 
fo rm ac ión  perm anente  para  llega r al perfil 
ideal del m aestro que se desea para  una 
propuesta concreta de ca lidad .
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Comunicación para la democracia: 
jóvenes y movimientos sociales en la era digital

Communication for democracy: 
young people and social movements in the digital age

A m a ro  La Rosa P inedo1
Universidad Femenina del Sagrado C orazón

INTRODUCCIÓN
El com prom iso  cívico es un instrum ento esencial para  
im pu lsa r el desa rro llo  de la sociedad y fo rta lecer 
la dem ocrac ia  en el m undo con tem poráneo . En 
esta perspectiva, com o recursos de com unicación  e 
in teracción de creciente im pacto  g loba l, los m edios 
sociales son aho ra  vehículos m uy im portantes 
para  p rom over la conducta cívica, in te rcam b ia r 
op in iones, m o tiva r la discusión en la com un idad , 
desa rro lla r las actitudes de los c iudadanos e 
im pu lsa r las acciones colectivas que son im perativas 
para  la construcción y el re fo rzam ien to  de los 
ideales y prácticas dem ocráticas.

Según la U nión In te rnaciona l de Telecom unicaciones 
(1), 2 m il 700  m illones de personas, es decir 
a lrededo r del 4 0  % de la pob lac ión  g loba l, están 
conectadas a Internet y los 6 m il 8 0 0  m illones 
de usuarios de te lé fonos móviles están muy 
cerca de a lcanzar al to ta l m und ia l de pob lac ión . 
Evidentemente, en la práctica estas no son simples 
estadísticas, denotan la existencia de un gran 
vo lum en de recursos tecno lóg icos en m anos de la 
sociedad civil y de la h u m a n id a d  en su con junto, 
que pueden utilizarlos en su activ idad co tid iana .

La natura leza in teractiva y la inm edia tez de los 
avanzados recursos de la W eb 2 .0  perm iten 
la puesta en m archa de m últip les y crecientes 
conexiones entre los seres hum anos y prom ueven la 
activa pa rtic ipac ión  social de los ind iv iduos, grupos 
y com unidades, más a llá  de las fron te ras, inclusive 
desa fiando  las restricciones al uso de Internet que 
in tentan im p o n e r los regím enes au to rita rios .

Am aro La Rosa 

a m a ro la ro s a @ g m a il.c o m

H is to r ia l d e l a r tíc u lo :
R ec ib id o : 14 d e  d ic ie m b re  de  2 0 1 3  
A p ro b a d o : 13 de  fe b re ro  de  2 0 1 4  

D is p o n ib le  en lín ea : 3 0  d e  ju n io  d e  2 0 1 4

N o somos los prim eros en utilizar, 
en una in terpre tac ión  p rop ia , los 
té rm inos de U m berto  Eco (2), para  
aseverar que ante la evidencia del 
desarro llo  tecno lóg ico  que suponen 
Internet y los m edios sociales, 
pueden adoptarse  dos m oda lidades 
de com portam ien to . Por un 
lado  estarían los apocalíp ticos o 
m odernos ludd itas - a  decir de 
aque llos grupos de traba jado res  
que en los in icios de la Revolución 
Industria l se ded icaban  a destru ir

11 L icenciado en Psicología, especia lizado  en Psicología de  la C o m un icac ión , con estudios de  posg rad o  en CIESPAL y en la Un iversidad 
de  C h ile ; docente  e in ves tigado r en el P rogram a de  C o m un icac ión  de  la U n ivers idad Fem enina del S a gra do  C o razón  (UNIFÉ) Lima.
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m aqu ina rias-, quienes se resisten a su uso 
y continúan em p leando  recursos obsoletos; 
y po r o tro  lado, los in tegrados, quienes 
adop tan  entusiastam ente las innovaciones e 
inclusive m otivan a los dem ás para  que las 
utilicen. Desde luego, los apocalíp ticos de 
hoy tienden a ser cada vez menos y pueden 
convertirse en los in tegrados a u ltranza del 
m añana , pues ta rde  o tem prano , deberán 
em p lea r los recursos tecno lóg icos a los que 
potencia lm ente  tienen acceso, los cuales 
conllevan una serie de ventajas: fac ilitan  
las tareas co tid ianas, perfeccionan los 
productos in fo rm ativos, perm iten mayores 
estándares de com petitiv idad  y am p lían  los 
horizontes del ind iv iduo .

El presente artícu lo  realiza una breve 
apreciac ión  sobre el invo lucram ien to  
cívico de los jóvenes en v incu lac ión  con su 
uso de las redes o m edios sociales, cuya 
tasa de uso es m ayor en com parac ión  
con otras edades. Nos interesa conocer 
cóm o los nativos d ig ita les increm entan 
su pa rtic ipac ión  cívica activa en los 
m ovim ientos sociales. Intentam os hacer la 
descripción, el análisis y la in te rpre tac ión  
del re fe rido  tem a pa rtiendo  de la evidencia 
c ientífica más reciente, los hechos de la 
rea lidad  y los aportes teóricos de diversas 
d iscip linas. Se p ropone  un m ode lo  to m a n d o  
en cuenta la necesidad de la construcción 
de conocim ientos científicos en el ám b ito  
estudiado.

Web 2.0  y medios sociales

Es indudab le  que con la com unicación  
m ed iada  po r com putadoras que supone 
Internet, han apa rec ido  nuevas m oda lidades 
de in te rcam b io  com unica tivo , convertidas 
en indispensables.

A m p lia n d o  un crite rio  previam ente 
estab lecido (3), m encionam os algunos 
aspectos de la W eb 2 .0  que la hacen 
m uy asequib le , fa c ilita n do  la creación de 
contenidos por parte de los usuarios:

• S im p lic idad  en el uso, pues quien es 
usuario de una red social se encuentra 
con un softw are m uy a m igab le  que le 
perm ite  m anejarse con m ucha sencillez.

• N o  requiere aprenderse el HTML ni 
n ingún o tro  lengua je  com p le jo , tal com o 
el de las prim eras generaciones de 
com putadoras.

• Placer de u tilizac ión : El usuario  puede 
pasarse hora  tras hora  conectado e 
inm erso en el m undo  de la red social 
que le interesa, dada  la natura leza de 
los conten idos que encuentra, que se 
increm entan constantem ente y a los que 
puede ingresar y ag re g a r los datos que 
le resulten convenientes o ap rop iados. 
Al respecto, un estudio em pírico  de 389  
usuarios de Facebook encontró  que el 
uso de m edios sociales está de te rm inado  
po r norm as internas del ind iv iduo  así 
com o po r su iden tidad  social que supone 
el desarro llo  de actitudes (4).

• Separación de fo rm a  y conten ido : Se 
acercan m ucho am bos, pues es el usuario 
qu ien apo rta  el vo lum en más im portan te  
de conten ido , por cierto que sobre la 
base de un softw are preestab lecido, de 
uso g ra tu ito , el cual ni s iqu ie ra  requiere 
insta larse y que más aún recibe los 
aportes de sus usuarios, quienes com o 
verdaderos desarro lladores, producen 
utilita rios y ap licaciones que am plían  
los horizontes de la red socia l. Tal es el 
caso de Facebook, que ha increm entado 
el interés de los usuarios po r haber 
inco rp o ra d o  un s innúm ero  de recursos 
útiles, interesantes o m otivadores 
desarro llados por sus usuarios. Por este 
rasgo, Bruns (5) pre fiere  denom inarlos  
"p rodusua rios ", po r cuanto sus 
prácticas com unicativas contribuyen 
al m e jo ram ien to  de los contenidos 
m ed iante  su construcción y am p liac ión .

D ada la convergencia de las 
te lecom unicaciones y la d ig ita lizac ión , el 
desarro llo  de los te lé fonos in te ligentes ha 
pos ib ilitado  el acceso a Internet en general 
y a los m edios sociales en particu lar.

Palen (6) p lantea que la conectiv idad 
p roduc ida  por los te lé fonos móviles invo lucra 
la conexión social de m últip les aspectos de 
la v ida  de los ind iv iduos a los cuales la 
au to ra  describe con casos concretos com o
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Figura N° 1: La conectividad de los teléfonos móviles, basada en Palen (2002).

el cruce del espacio y tiem po , el increm ento 
de la accesib ilidad y la expansión de las 
redes sociales (figura 1). A  p a rtir de este 
crite rio  podem os v isua liza r a lgunas de las 
razones por las cuales los te lé fonos móviles 
son recursos inva lo rab les para  la activa 
pa rtic ipac ión  en los m ovim ientos sociales.

De acuerdo con este punto  de vista, 
estim am os que los te lé fonos increm entan 
la po tenc ia lidad  in fo rm a tiva  de las redes 
sociales al asociarse con su m ov ilidad , 
am p lia n d o  los espacios de los ind iv iduos. 
Igua lm ente, perm iten rea justar los 
parám etros para  las reuniones y prom ueven 
redes sociales tem pora les.

Movimientos sociales en la era 
digital

H arlow  (7) sostiene que existen dos criterios 
de ap rox im ac ión  para  exp licar el papel de 
Internet en los m ovim ientos sociales:

• Internet com o fa c ilita d o r del activism o 
trad ic iona l offline, que refuerza con 
recursos p rop ios las herram ientas que ya 
poseen los activistas.

• Internet com o generado r de nuevas 
m oda lidades de activ ism o y resistencia.

Hoy los m ovim ientos sociales cuentan 
con m ayores recursos para  su d ifusión 
y m otivación  a la acción, inclusive en 
situaciones de restricción de las libertades 
para  la sociedad civil. Sobre este particu lar, 
Faris (8) considera que los m edios sociales 
contribuyen a la superación del silencio 
que se im pone  a los m edios masivos en 
los regím enes d ic ta toria les pos ib ilitando  un 
flu id o  flu jo  de com un icac ión , ind ispensable  
para  las acciones colectivas.

La sociedad civil encuentra en los m edios 
sociales una serie de venta jas (9):

• C om un icac ión  en tiem po  real.

• Transm isión instantánea de mensajes a 
miles de personas.

• C obertu ra  ilim ita d a .

• Posibilidades de acción colectiva a pesar 
de las restricciones oficia les.

• Rápida reacción colectiva fren te  a los 
hechos.

• Posibilidades de cam b ia r a ú ltim o 
m om ento  los lugares de encuentro.

• G ran  po tenc ia lidad  para  lo g ra r apoyo
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Figura N° 2: Los movimientos sociales en la era digital (elaboración propia).

in te rnac iona l po rque  sus mensajes 
cruzan las fron teras de los países.

• L im itada inversión en recursos 
tecno lóg icos para  las o rgan izaciones de 
la sociedad civil.

• Posibilidad de sub ir inm ed ia tam ente  
in fo rm ac ión  a bases de datos 
in te rnaciona les y redes in ternaciona les 
de medios.

• Posibilidades de co m pa rtir experiencias 
con otras organ izaciones a costo cero.

En cuanto a los te lé fonos móviles, el 
aporte  de los rasgos de su conectiv idad, 
el increm ento  de la ca lidad  de su cám ara  
fo to g rá fica  y de su v ideocám ara  hace 
posib le con ta r con registros de suma 
u tilidad  para  los m ovim ientos sociales.

Luego de un análisis de la p rob lem ática  y 
pa rtiendo  de una visión transd isc ip lina ria , 
consideram os que los m ovim ientos sociales 
en la era d ig ita l poseen los siguientes rasgos 
fundam enta les:

• Uso intensivo de m edios d ig ita les: 
Emplean m edios sociales tales com o 
Twitter, Facebook, Youtube. Asim ism o 
utilizan los te lé fonos m óviles in teligentes

con acceso a Internet.

• Transversalidad: Participación de diversos 
sectores sociales.

• H o rizon ta lidad  en la o rgan izac ión .

• Rapidez en la tom a  de decisiones.

• Rapidez en el paso de la m otivación  a la 
acción social.

• Desvinculación de intereses políticos 
partida rios .

C uando  hab lam os de los m ovim ientos 
sociales y la pa rtic ipac ión  de los m edios 
sociales, no querem os aseverar que 
basta so lam ente el acc ionar de tales 
m edios y te lé fonos móviles para  que 
los m ovim ientos sociales se activen 
ráp idam ente . Lim (10) a firm a , por e jem plo , 
que la denom inada  Primavera Á rabe 
no surg ió  espontáneam ente, pues fue  la 
resultante de años de m ovim ientos de la 
sociedad civil que se h ic ieron efectivos tan to  
online com o offline. Sobre este pa rticu la r 
creem os necesario p lan tea r un m ode lo  
que esperam os va lid a r más adelante, 
basándonos en la evidencia científica así 
com o es su contrastación con la rea lidad .
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Según la fig u ra  2, el esquem a de acción 
de los m ovim ientos sociales en la era 
d ig ita l se da de la s iguiente m anera : a) los 
m ovim ientos sociales se hacen efectivos en 
una de te rm inada  sociedad en la cual existen 
ciertos factores predisponentes; b) ante una 
situación desencadenante, activistas que 
tienen acceso a redes sociales y a te léfonos 
móviles, d ifunden  su c rite rio ; y c) el im pu lso  
m otivac iona l genera una acción social que 
produce a su vez un im pacto  de m ayor o 
m enor trascendencia  sobre la sociedad.

Jóvenes y movimientos sociales

López (11) sostiene que los jóvenes activistas 
realizan diversos usos de Internet:

• In fo rm ación : Internet es fuente de 
in fo rm ac ión  sobre los m ovim ientos 
sociales y sus agendas. En func ión  del 
desarro llo  de Internet se m od ifica  el 
trad ic iona l c ircu ito  de la in fo rm ac ión .

• C om un icac ión : Internet com o recurso 
para  pa rtic ip a r en el debate púb lico .

• C oo rd inac ión : Factor clave que incluye: a) 
coo rd inac ión  in fo rm a tiva : para  re fo rzar 
el conoc im ien to  y la pa rtic ipac ión ; b) 
coo rd inac ión  p ropositiva : para  p rom over 
la acción ; c) coo rd inac ión  c ibe rso lida ria : 
para  apoyo  en cam pañas específicas; 
y d) coo rd inac ión  reactiva: de carácter 
defensivo.

Los ciberactivistas que actúan en la 
p rom oc ión  y gestión de m ovim ientos 
sociales van in co rp o ra n d o  pau la tinam ente  
los nuevos recursos d ig ita les que se ponen 
a d isposición de los usuarios. Si hacem os 
un m apeo de los m ovim ientos sociales de 
m ayor trascendencia en los ú ltim os años, 
encontram os que en estos grupos son los 
jóvenes quienes tienen una partic ipac ión  
activa y parten frecuentem ente de 
situaciones concretas que afectan a su 
sociedad. En su anális is de los m ovim ientos 
sociales del s ig lo  XXI, Voss y W illiam s 
(12) ano tan  que el énfasis actual es en la 
construcción de organ izaciones capaces de 
dem ocra tizar la sociedad civil a p a rtir de 
sus p rop ias p rob lem áticas.

En una d ivers idad de casos queda 
evidenciado que las redes sociales son en 
la época con tem poránea  un recurso de 
com unicación  de p rim era  im portanc ia . 
Son especialm ente los jóvenes quienes las 
u tilizan, invo lucrándose de m anera  activa 
en la p rom oc ión  de los cam bios sociales que 
su sociedad necesita. La reconocida  revista 
Correo de la Unesco le ded ica su ed ic ión de 
ju lio -se tiem bre  de 2011 al p ro tagon ism o 
de los jóvenes en el cam b io  social y lo hace 
con el títu lo  de ed ic ión "C ó m o  los jóvenes 
cam bian  el m undo ".

Esta pa rtic ipac ión  de los jóvenes en los 
m ovim ientos sociales de la era 2 .0 , según 
nuestro crite rio , se explica po r varias 
razones:

• Su d o m in io  de los recursos y ap licaciones 
de Internet y de los te lé fonos móviles 
in te ligentes con acceso a Internet que 
le pos ib ilitan  la creación y envío de 
in fo rm ac ión  actua lizada  m ediante 
diversas p la ta fo rm as.

• Su g ran capac idad  de convocatoria  a 
través de las redes que han establecido, 
que están en pos ib ilidad  de crecer y que 
les perm iten m ov iliza r en tiem po  reducido 
un num eroso g rupo  de personas y lo g ra r 
un considerab le  im pacto .

• Su g ra d o  de identificac ión  con los 
m ovim ientos sociales. El estudio de 
T indall y Bates (13) revela que los 
jóvenes tienden identificarse más con los 
m ovim ientos sociales que los adultos, 
pese a los costos que e llo  im p lique .

• El interés de los jóvenes po r pa rtic ipa r 
en el cam b io  socia l. A  pesar de las 
a firm aciones y evidencias de una 
d im inuc ión  en sus m otivaciones por 
la pa rtic ipac ión  hemos observado 
en diversos países procesos muy 
interesantes de em poderam ien to  d ig ita l. 
La activa pa rtic ipac ión  política de jóvenes 
u tilizando  m edios sociales en procesos 
e lectorales y m ovim ientos sociales son 
dos clases de hechos que caracterizan 
en la ac tua lidad  su acción po lítica , cuyos 
im portan tes casos destacam os en el
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presente artícu lo .

• La independencia  de los m edios sociales 
de las trad ic iona les m oda lidades de 
com un icac ión , en tan to  las audiencias 
juveniles pueden ser al m ism o tiem po  
receptores y productores de mensajes 
sobre los hechos sociales, convirtiéndose 
en líderes de o p in ión . En este sentido, 
la fo rm ac ión  de la op in ión  púb lica  y su 
p rop ia  natura leza han experim entado 
pro fundas m od ificaciones, depend iendo  
en a lgunos casos de un hashtag , un tweet 
o de un v ideo v ira l co lgado  en Youtube.

Revisemos a lgunos de los m ovim ientos 
sociales de los ú ltim os años, en los cuales 
los jóvenes tuv ieron un papel fundam en ta l.

El escenario es la Plaza Tahrir en El C a iro . 
En m ed io  de un c lim a de tensión socia l, 
luego del de rrocam ien to  del presidente de 
Túnez, m iles de personas se ag rupan  en 
este lu g a r céntrico. Han sido convocadas 
casi silenciosam ente m ed iante  los diversos 
recursos que perm iten Internet y vehiculizan 
los m odernos te lé fonos in te ligentes. En un 
tiem po  re la tivam ente corto log ra ron  a lgo  
que parecía im posib le : el 1 1 de feb re ro  
de 201 1 el presidente Hosni M u b a ra k  
renunciaba al ca rgo  y to d o  hace ind ica r 
que pasará el resto de su v ida  en pris ión.

En 2 0 0 6 , usando diversos recursos de 
Internet, especialm ente los fotologs y 
m ensajería ins tantánea, los escolares 
chilenos convocaron a m ovilizaciones para 
exig ir soluciones a p rob lem as del transporte  
y la educación . A  decir de V a lderram a (14), 
log ra ron  la pa rtic ipac ión  activa de más de 
6 0 0  mil estudiantes de to d o  el país en lo 
que se conoció  com o "h ue lga  v irtu a l" y 
"revo luc ión  de los p ingü inos", p rovocando  
una crisis en el gob ie rno .

#Y o Soy 132 es un m ovim ien to  social 
m exicano de jóvenes quienes p lan tean la 
dem ocra tizac ión  de los m edios, em p leando  
com o recursos a los m edios sociales para 
desa rro lla r acciones de protesta. En su tesis, 
Elizabeth C rum packe r (15) ind ica  que su 
meta es com ba tir la desigual d is tribución  
del poder y cuestionar el sistema de m edios

de com unicación  existente. Señala que, 
aunque parezca pa radó jico , solo pub lica  
dos a tres posts en su cuenta de Facebook, 
sin em ba rgo  estos reciben miles de "m e 
gusta" (la au to ra  registra 2 2 0 , 326 ). Ante 
la elección com o presidente de Peña N ie to , 
representante del PRI, rea lizó diversas 
acciones offline para  m otiva r a los jóvenes 
a fa vo r del m ovim iento .

Las protestas en las calles de a lgunos grupos 
de jóvenes en Lima surg ie ron com o reacción 
luego de los acuerdos en el C ongreso del 
Perú para  e leg ir a los m iem bros del Tribunal 
C onstituc iona l y al D efensor del Pueblo. 
Usando redes sociales y te lé fonos móviles 
convocaron a protestar en contra  de lo que 
denom ina ron  la repartija. El resultado fue 
que el Parlam ento d io  m archa atrás en su 
decisión.

CONCLUSIONES
Los jóvenes, com o nativos d ig ita les, son los 
princ ipa les usuarios de Internet y a decir 
de lo observado, en lo que va del sig lo  
XXI, tienen una pa rtic ipac ión  activa en la 
génesis de los m ovim ientos sociales, que 
com p a ra nd o  con los de épocas previas de la 
h istoria , ya no se basan en re iv ind icaciones 
de la rgo  p lazo ni ena rbo lan  una bandera  
pa rtid a ria . Hoy p lantean la p ron ta  solución 
de p rob lem áticas g loba les o locales con 
p lena independencia  de los poderes 
trad ic iona les.

Los m edios sociales tales com o Twitter, 
Facebook, Youtube y Flickr, entre otros, se 
han convertido  en recursos inva lorab les 
para  la m ovilizac ión  de los jóvenes hacia 
la acción social en pro de la dem ocrac ia  en 
diversos lugares del m undo. Los te lé fonos 
inte ligentes han pe rm itido  reg istra r los 
hechos v incu lados con los m ovim ientos 
sociales y llevar al m undo las im ágenes 
y los videos testim onia les de los reclam os 
de los jóvenes así com o las reacciones de 
los gob iernos y sus representantes; aun 
en contra  de las restricciones im puestas al 
acceso a Internet.

H aciendo una ana log ía  con los té rm inos del
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a rgo t de Internet y de los m edios sociales, 
las acciones y respuestas de los m ovim ientos 
sociales en los que pa rtic ipan  los jóvenes 
están en perm anente  construcción y sus 
in tegrantes in teractúan en tiem po  real con 
la m eta de ca m b ia r al menos una parte  de 
los chips de la h istoria.
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Modelo de gestión cultural: 
Una experiencia con el Qhapaq Ñan en Huánuco

Cultural management model: 
An experience with Qhapaq Ñan in Huánuco

Denesy Palacios Jim énez1 
Universidad N aciona l H erm ilio  Valdizán

RESUMEN
O b je tivo s : Plantear el ap rovecham ien to  del
p a tr im o n io  cultura l a rqueo lóg ico  del Q h a p a q  
Ñ an en H uánuco en cond ic ión  de parque 
cu ltu ra l, m ed ian te  un m ode lo  eficiente de gestión 
cu ltura l basada en la investigación, protección, 
conservación y uso socia l, pa ra  convertir a este 
lu g a r en un destino turístico y así con tribu ir con un 
proyecto no solo para  sa lvagua rda rlo  sino tam b ién  
para  increm entar los ingresos económ icos y reducir 
los niveles de pobreza en la zona. M é todos : 
Se tra ta  de un estudio que describe y recoge 
experiencias de gestión cultura l respecto a cóm o se 
aprovecha en otros sitios el legado  o pa tr im o n io  
cu ltura l a rqueo lóg ico , tan to  en el á m b ito  m und ia l 
com o nac iona l. La investigación fue  cuantita tiva  
y cua lita tiva , con un a lcance co rre lac iona l. Se 
usó el d iseño descriptivo, com para tivo , ana lítico , 
h istórico, deductivo. R esultados: El estudio p lantea 
la necesidad de op tim iza r los recursos para  el 
ap rovecham ien to  del Q h a p a q  Ñ an com o parque 
cu ltura l a través de una adecuada gestión cu ltu ra l, 
y que d icho parque  com prenderá  6 8 ,3 4  km , desde 
el ta m b o  de Tam bococha o Tunsucancha hasta 
el ta m b o  de Taparako, por ser uno de los tram os 
m e jo r conservados e invo lucra im portan tes zonas 
de p a tr im o n io  cultura l m ateria l e inm a te ria l. 
C onc lus iones: El C am ino  Inca en H uánuco es uno 
de los pa trim on ios más im portan tes del país, y es 
posib le  ser im pu lsado  com o un parque  cultural 
m ed ian te  un m ode lo  de gestión cu ltu ra l, si tenem os 
en cuenta las diversas experiencias de gestión en 
el país y en m undo , cuyos aportes deben servir de 
apoyo  para  un m ode lo  de gestión en este cam po.
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ABSTRACT

O bjec tives : To advise the right usage o f 
a rchaeo log ica l cu ltura l heritage from  
Q h a p a q  N a n  in H uánuco as a cultural 
park, th rough  a cultura l m anagem ent 
effic ient m odel based on research, 
p ro tection, conservation and social use, to 
turn  th is place in to  a touristic destination 
and so contribu te  to  a pro ject not on ly to 
sa feguard  this heritage but a lso to  increase 
incom e and reduce poverty levels in the 
area. M e thods : This is a com para tive  study 
tha t describes and to ga ther the cultural 
m anagem ent experiences abou t how  
peop le  in o ther places take  advan tage  o f the 
legacy and a rchaeo log ica l cu ltura l heritage, 
both na tiona lly  and g loba lly . The design 
m odel was co rre la tiona l. The research was 
quantita tive  and qua lita tive . Descriptive, 
com para tive, ana lytica l, h istorica l, deductive 
m ethods were used. Results: The study 
suggests the need to  op tim ize  resources 
to  take  advan tage  o f Q h a p a q  N a n  as a 
cultura l pa rk  th rough  an adequate  cultural 
m anagem ent, the pa rk  w ill com prise 6 8 ,3 4  
km from  the Tam bococha or Tunsucancha 
Tambo to  Taparako Tambo, because it 
is one o f the best preserved sectors and 
involves im p o rtan t areas o f tang ib le  and 
in tang ib le  cultura l heritage. C onc lus ions : 
The Inca Road in H uanuco is one o f the 
most im po rtan t heritages in the reg ion  and 
the country, and tha t it is possible to  be 
prom oted  as a cu ltura l pa rk  using a cultural 
m anagem ent m ode l, if we take  in to  account 
the various m anagem ent experiences in the 
country and in the w orld .

Keyw ords: C u ltu ra l m anagem ent,
a rchaeo log ica l heritage, cultura l park, 
touris tic  destination, Q h a p a q  N an .

INTRODUCCIÓN
El Perú es un destino turístico reconocido  
por su legado cultura l e h istórico, cua lidad  
que nos da una in d udab le  venta ja  que 
debem os aprovechar para  increm entar los 
ingresos económ icos en el país y reducir los 
niveles de pobreza.

Entre las enorm es posib ilidades turísticas 
que ofrece nuestro pa tr im o n io  cu ltu ra l, tan to  
m ateria l com o inm ate ria l, el im presionante  
C a m in o  Inca, conoc ido  com o Q h a p a q  
N a n , sobresale com o una de las m ejores 
ofertas turísticas.

El Q h a p a q  N a n  es la g ran red vial incaica 
constru ida duran te  el Tahuantinsuyo en el 
país y que hoy a lcanza hasta los países 
que con fo rm aron  el Im perio  Incaico 
com o C o lom b ia , Ecuador, B o liv ia , C hile , 
A rgen tina . Es el sistema via l and ino  
más an tiguo  de A m érica  y el sistema 
com unicación  más im pres ionan te  creado 
po r nuestros antepasados, por lo que en 
jun io  de este año  ha sido reconocido  com o 
Patrim onio M und ia l de la H um an idad  por 
la Unesco.

Por su trascendencia  cultura l y su 
po tenc ia lidad  económ ica, en el 2001 el 
G ob ie rn o  peruano, m ed ian te  Decreto 
Suprem o N° 0 3 1 -2 0 0 1 -ED, lo decla ró  
de preferente interés naciona l para 
la investigación, registro, protección, 
conservación y puesta en va lo r; con fo rm ó  
para  el im pu lso  de estas acciones una 
C om is ión  N ac iona l, con la pa rtic ipac ión  de 
diversas instituciones del Estado; y designó 
al Instituto N aciona l de C u ltu ra , hoy 
M in is te rio  de la C u ltu ra , com o ejecutor del 
denom in a d o  Proyecto Q h a p a q  N an.

El C am ino  Inca que aba rcó  su m ayor 
reco rrido  en nuestro país y que in teg ró  todo  
el Tahuantinsuyo po r la co rd ille ra  de los 
Andes, tuvo  com o uno de sus tram os más 
im portan tes a la zona que hoy constituye 
la reg ión H uánuco, conocida  en la época 
com o H uánuco V ie jo  o H uánuco Pampa y 
que fue considerada com o la cap ita l del 
C hinchaysuyo, una de las cuatro  regiones 
políticas del Im perio .

Este g ran  tram o , que muestra su m ayor 
evidencia a rqueo lóg ica  precisam ente 
en H uánuco Pampa, zona ub icada en 
el d istrito  de La U nión, p rovinc ia  de Dos 
M ayo, com prende adem ás una serie de 
lugares en el todo  el depa rtam en to  y región 
Huánuco con diversos atractivos que deben 
ser aprovechados m ediante  una ap ro p ia d a
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gestión cu ltura l y turística.

El presente estudio, po r esta razón, 
p lantea un m ode lo  de gestión cultura l de 
ca lidad  para  pone r en va lo r el Q h a p a q  
Ñ an en la reg ión  H uánuco y convertirlo  
en un a tractivo  destino turístico de cultura 
m ateria l e inm a te ria l, m ed ian te  acciones 
de reva lo rac ión , conservación, protección, 
investigación y ap rovecham ien to  en 
cond ic ión  de parques culturales, esfuerzos 
que en d icho legado  po r c ierto hoy no existen 
y cada vez más este luce en aban d o n o  y 
de te rio ro  causado po r la acción de los 
habitantes y las inclem encias del tiem po.

El tra m o  que el estudio pretende im pu lsar 
abarca  el C a m in o  Inca desde el tam bo  
de Tunsucancha (Chinchaycocha) hasta el 
tam bo  Taparaco. El tra b a jo  está centra lizado 
en H uánuco, po r razones de conservación y 
buen estado en que se encuentra el re fe rido  
tram o , y su re lación con sitios m onum enta les 
m uy im portan tes com o los Baños del Inca, la 
c iudad pre inca de H uánuco Pampa y otros 
atractivos próxim os a esta red vial incaica, 
adem ás de in co rp o ra r el be llo  pa isa je  y la 
cu ltura de las poblac iones adyacentes que 
gua rdan  y suelen proyectar la riqueza de 
sus costum bres ancestrales.

La investigación se insp ira  en la experiencia 
de otros países, que apuestan por la 
im p lem entac ión  de una am p lia  o ferta  de 
tu rism o cu ltura l -cu ya  dem anda  crece 
inversam ente p ropo rc iona l al interés por 
las vacaciones de p laya- y que carecen 
de recursos que sí encontram os, y de 
m anera  m uy generosa, en nuestro país 
y especialm ente en H uánuco. Estos 
países han o rgan izado  rutas culturales 
atractivas basadas solo en grandes dosis 
de crea tiv idad y recursos económ icos. 
Por e jem p lo , los han rea lizado  en func ión  
de personajes fam osos, com o la Ruta de 
M ozart o el Tren de la Poesía de N eruda ; 
de tem as históricos estratégicos, com o la 
Ruta de la Seda o el C a m in o  de Santiago 
de C am poste la ; y de m anifestaciones 
culturales contem poráneas, com o festivales 
de artes escénicas o música e lectrón ica, 
cursos de id iom as o de cocina. Todos estos 
países, a través de estrategias diversas,

han a tra ído  im portan tes flu jos turísticos en 
de term inadas épocas del año que antes se 
consideraban poco activas (1, 2).

O tra  m otivación  fundam en ta l pa ra  rea lizar 
este tra b a jo  es el g ran  legado  a rqueo lóg ico  
que tiene H uánuco. Esta reg ión  cuenta con 
una trayectoria  h istórica que se rem onta 
desde Lauricocha, hacia la época incaica, 
com o lo testim on ian  sus num erosos sitios 
a rqueo lóg icos y de arte rupestre, que son 
unos santuarios llenos de s ign ificado . 
Y adem ás, por una razón personal y 
p ro fes iona l, po r la o p o rtun idad  que tuve de 
tra b a ja r entre los años 2 0 0 4  y 2 0 0 5  com o 
supervisora de Q h a p a q  Ñ an en H uánuco, 
y en cuya experiencia pude constatar lo 
a tractivo y rescatable que resulta el tra m o  
inca que ingresa po r Yanahuanca hasta el 
ta m b o  Taparaco, po r lo que considero que 
se le debe da r una función  socia l, y qué 
m e jo r que hacerlo  a través de un parque 
cu ltu ra l, donde  se m anifiesten los diversos 
e lem entos, contextos y actores.

MATERIAL Y MÉTODOS

M etodo lóg icam en te , hem os hecho un 
tra b a jo  com para tivo , de cóm o se aprovecha 
en otros sitios el legado  o pa tr im o n io  
cu ltura l a rqueo lóg ico , tan to  en el ám b ito  
m und ia l com o nac iona l, y el pa tr im o n io  
con el cual contam os en H uánuco, y de 
estas experiencias hemos extraído la 
fundam en tac ión  que requerim os para 
el parque cultura l que postu lam os debe 
hacerse en el tra m o  del Q h a p a q  Ñ an de 
H uánuco.

El m ode lo  de d iseño es co rre lac iona l, y 
usamos inclusive el esca lam iento de Likert 
para  m ed ir las actitudes y pred isposic ión de 
los usuarios y operadores y de la pob lac ión  
benefic ia ria  d irecta e ind irectam ente . La 
investigación fue cuantita tiva  y cua lita tiva. 
Los m étodos fue ron  el descriptivo, el 
ana lítico , el h istórico, el deductivo y el 
estadístico. Fundam enta lm ente, po r la 
natura leza del tem a, usamos el m étodo 
cua lita tivo , m ed ian te  entrevistas a 
p ro fu n d id a d  a personas ligadas al quehacer 
del pa tr im o n io  cu ltura l a rqueo lóg ico ,
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que fue com p lem en tado  con el uso de 
m étodos cuantita tivos (estadístico). En el 
p roced im ien to  se utilizó  tra b a jo  de cam po, 
tra b a jo  de gab ine te , po rque  consideram os 
que es la m etodo log ía  acorde con la 
rea lidad  y su p rob lem ática .

En el ám b ito  m und ia l, no fa ltan  experiencias 
de defin ic ión  y diseño de parques culturales. 
Hay parques con arte rupestre y otros 
vestigios arqueo lóg icos e históricos. Son 
variados tan to  desde el punto  de vista 
geográ fico  com o h istórico. Hemos e leg ido  
a lgunos de ellos pa ra  constru ir nuestra 
p rop ia  visión y de fin ic ión  de parque  cu ltu ra l, 
expresión central en nuestra investigación.

Este té rm ino  es to m a d o  de los parques 
natura les para  pro teger áreas natura les, y 
en muchos de ellos tenem os la existencia 
de legado  a rqueo lóg ico , que querem os 
darle  la m ism a d im ensión de protección y 
defensa, para  ser vistos com o una un idad.

Un caso que puede servir com o e jem plo  
para  d iseñar el m ode lo  de gestión 
cu ltu ra l, es el Parque N aciona l N atura l 
Tayrona, ub icado  en la Región C aribe  en 
C o lo m b ia , en el M un ic ip io  de Santa M arta  
del depa rtam en to  de M agda lena . Está a 34  
km de la c iudad de Santa M arta  y es uno 
de los parques natura les más im portantes 
de C o lo m b ia . A unque es una reserva 
na tu ra l, el pa rque  acond ic iona  servicios 
para  la práctica del ecoturism o. Num erosos 
espectáculos natura les y cam inatas se 
pueden encon tra r en diferentes áreas del 
parque. Entre estas áreas destacan el M useo 
A rqueo lóg ico  de C ha iram a , que cuenta con 
una exposición a rqueo lóg ica  perm anente ; 
el Pueblito C ha iram a , donde  existe ruinas 
a rqueo lóg icas de pob ladores Tayrona que 
lo hab ita ron  hace más de 5 0 0  años (3).

C uenta ap rox im adam en te  con 24  mil 
visitantes al año, por lo que puede 
observarse que es un sitio m ed ianam ente  
frecuen tado , y no solo po r sus recursos 
natura les y bellos paisajes, sino tam b ién  por 
los recursos culturales y a rqueo lóg icos, que 
nos puede servir de referente, aunque  en 
este caso prio ricen los recursos natura les. En 
el caso nuestro, p roponem os da r p rio ridad

al p a tr im o n io  cultura l y ap rovechar tam b ién  
el contexto natura l y paisajístico, así com o 
el tu rism o vivencia l.

O tro  e jem p lo  im portan te  es el Parque 
C u ltu ra l de M uñopepe  de arte rupestre. 
Está ub icado  en la p rovinc ia  de Á vila , en 
C astilla  y León, im portan te  com un idad  
au tónom a de España, reconocida  com o 
com un idad  histórica y cu ltu ra l. Tiene una 
superfic ie  de 6 ,0 2  km 2, con una pob lac ión  
de 108 habitantes y una densidad de 17 ,94  
hab/km 2.

C uenta con a flo ram ien tos al a ire  libre, 
repartidas en las estaciones de La A ta laya 
y Peña del C uervo, donde  encontram os 
figu ras an tropom orfas  de tipo  esquem ático 
p in tadas en co lo r ro jo .

Un caso em b lem ático  es el Parque 
N ac iona l Kakadu, el segundo parque 
natura l más g rande  del m undo  y a la vez 
un parque  cu ltura l parad isíaco, s ituado 
en el norte de A ustra lia  y hab itado  por 
aborígenes duran te  más de 4 0  mil años. 
Tiene el ta m a ñ o  de Israel. Las num erosas 
muestras de arte rupestre y su com p le jo  
con junto  de ecosistemas llevaron en 1981 a 
ser dec la rado  Patrim onio de la H um an idad  
po r la Unesco.

Desde hace miles de años, las p inturas 
rupestres de este parque  vienen re fle jando  
la estrecha re lación que los prim itivos 
pob ladores de A ustra lia  tienen con la 
na tura leza, la tie rra  y su herencia esp iritua l. 
En los em plazam ientos artísticos de U b irr y 
N ourlang ie , po r e jem p lo , puede encontrarse 
una fabu losa  colección de p in turas sobre 
rocas, que m uestran la riqueza cultura l y 
eco lógica del lugar. Las p in turas rupestres 
m uestran escenas de caza y activ idades 
co tid ianas, así com o objetos y utensilios 
diversos. También cuentan historias de 
tiem pos pasados, que servían para  enseñar 
a los más jóvenes a d iscern ir el bien del m al, 
y para  ap render su cu ltu ra , sus trad ic iones y 
la h istoria  de su pueb lo . La flo ra  del Parque 
N aciona l de Kakadu es una de las más 
ricas de toda  A ustra lia .

En el Perú, hay a lgunos e jem plos que
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podríam os de n o m in a r parques culturales 
com o sucede en Cusco. Las com unidades 
quechuas crearon el Parque Espiritual del 
V ilcanota  en Cusco. Las com unidades 
quechuas de Q 'e ro s  y A usangate, ubicadas 
en el N udo  de V ilcanota  (Cusco, Perú), 
h ic ieron lo p rop io  con el Parque Espiritual 
del V ilcano ta . Se tra ta  del estab lecim iento de 
la p rim era  Á rea N atura l S agrada en el Perú, 
un m ode lo  que busca el reconocim iento  y 
p rom oc ión  de los valores y p rinc ip ios de 
la cu ltura  quechua y la conservación y uso 
sustentable de la b iod ivers idad.

La reg ión de V ilcanota  concentra el 
segundo sistema g lac ia r más im portan te  
del Perú. La co rd ille ra  está dom inada  
por el nevado Ausangate  (6 3 7 2  m), 
considerado com o el Apu princ ipa l de los 
Andes del sur, donde  cada año  más de 
5 0  mil personas procedentes de todas las 
regiones de los Andes hacen peregrina je  
al nevado para  p a rtic ip a r en las fiestas del 
Señor de Q 'o y llo r it i, en las que realizan 
rituales trad ic iona les que parecen recordar 
los honores preh ispánicos ofrecidos al Apu 
Ausangate.

En Lima, el tra b a jo  rea lizado  en la Huaca 
Pucllana, ub icada en el d istrito  de M ira flo res, 
es quizás uno de los m ejores e jem plos 
que tenem os en el á m b ito  nac iona l. Se 
han rea lizado  una serie de activ idades 
destinadas a la conservación y puesta en 
va lo r de este centro cerem onia l de la cultura 
Lima, que se desarro lló  entre los años 
2 0 0  y 700  d .C . y fue  uno de los conjuntos 
relig iosos más im portan tes y destacados 
del va lle  ba jo  del Rímac. Hoy cuenta con un 
Patronato, cuyo ob je tivo  es tra n s fo rm a r el 
m onum ento  en un centro cu ltura l de p rim er 
o rden, y con un m ode lo  de gestión p rivada 
exitosa, ba jo  la coo rd inac ión  y supervisión 
del M in is te rio  de C u ltu ra .

El desarro llo  de las excavaciones 
arqueo lóg icas es una de las principa les 
preocupaciones y tenem os sorprendentes 
ha llazgos y descubrim ientos que perm iten 
de fin ir la a rqu itectura  así com o recuperar 
va liosa in fo rm ac ión  del m odo  de v ida  de la 
sociedad que le d io  o rigen.

Pucllana o " lu g a r de cerem onias festivas", 
es el nom bre  quechua con el que se 
denom inaba  en el s ig lo  XVI a este centro 
cerem onia l, ed ificado  por la cu ltura Lima 
hacia el s ig lo  V después de Cristo.

Pucllana fue  ab a n d o n a d a  entre los siglos 
VII y VIII d .C . p robab lem en te  po r efecto 
de dos factores: la llegada  de una fuerte  
corriente  re lig iosa  tra ída  po r los W ari desde 
Ayacucho, que dom in ó  la costa central 
ap rox im adam en te  hacia el s ig lo  XII d.C . 
y po r un cam b io  c lim ático  que generó la 
d ism inución  de la p roducción  agríco la , 
según in fo rm ac ión  de su investigadora  
p rinc ipa l, D ra. Isabel Flores Espinoza.

Durante la época W ari, la cim a de la 
p irám ide  fue  usada para  en te rra r a sus 
personajes princ ipa les, pero estas tum bas 
fueron  luego d istu rbadas po r los Ichma 
(siglos XII-XIV) pob ladores locales que 
veneraban a Pachacamac y buscaban 
re iv ind ica r su cultura.

Al pasar el tiem po  Pucllana se convierte en 
lu g a r de o frendas y es venerada com o una 
"h u a ca ", incluso cuando los conquistadores 
incas llegan a qu í el s itio ya era considerado 
un "ñ a u p a lla q ta " (pueblo vie jo) de carácter 
sagrado , según refieren docum entos 
co lon ia les.

Hoy podem os ap rec ia r un pequeño museo 
de sitio, un circuito turístico donde  se 
ven las excavaciones arqueo lóg icas, un 
restaurante de p rim er o rden, un jard ín  de 
plantas autóctonas, una pequeña g ran ja  de 
an im ales autóctonos, estands de artesanía, 
espectáculos culturales diversos; es decir, se 
ha convertido en todo  un parque cu ltura l, con 
una gran a fluencia  de visitantes, experiencia 
que nos puede servir de e jem plo.

El tra m o  del C a m in o  Inca en H uánuco que 
nos interesa im pu lsa r en esta propuesta de 
diseño de m ode lo  de gestión es el que entra 
po r Yanahuanca, pasa por Tam bococha en 
C auri (Tunsucancha), Jesús, Baños, Rondos, 
llega al Ushno de H uánuco Pampa, sube por 
C o lpa , para  fina lm en te  llega r a Taparaco 
o Taparaku y de a llí pasar a Ancash y La 
Libertad. Es decir, el tra m o  Y anahuanca-
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Taparaco.

Lo que pretendem os a través de este estudio 
es presentar el m ode lo  de gestión cultural 
a través de las experiencias de parques 
culturales, ap rovechando  los recursos 
a rqueo lóg icos de H uánuco, puesto que la 
gestión del pa tr im on io , en su sentido más 
com ple to , a lude  a la p rog ram ac ión  de 
todas aquellas acciones que redundan  en 
un acercam iento  del m ism o a la sociedad, 
en una correcta adm in is trac ión  de los 
m edios d isponib les o en el cu idado  por la 
conservación, la investigación y la d ifusión 
para  que fina lm en te  el pa tr im o n io  revierta 
a la sociedad que lo creó.

RESULTADOS

Huánuco está ub icado  en la parte  centro 
orienta l del Perú, bañado  po r los ríos 
Pachitea, M a rañón  y H ua llaga . La zona 
de estudio abarca  los valles del V izcarra , 
Pachitea y parte  del A lto  H ua llaga , en 
los cuales querem os ver la d is tribución  
y ub icación de los sitios a rqueo lóg icos. 
Priorizam os estas áreas po r la necesidad de 
tra tam ien to  de los sitios para  su conservación 
y po r la carencia  de in fo rm ac ión  que hay 
sobre los sitios arqueo lóg icos en el va lle  
de Pachitea. La superfic ie te rrito ria l es muy 
desigual, desde hoscas y v io lentas cumbres 
hasta sosegadas y bajas tierras selváticas

El cam ino  im peria l que unía el Cusco 
con Q u ito  y con C hachapoyas atravesaba 
Huánuco, y sus ram ales penetraban a las 
naciones de los huanucos, chaup ihuarangas, 
yachas, chupachos, huacrachucos, 
panatahuas y zonas selváticas, ingresaba 
de sur a norte por H uarau tam bo  
(Bom bón), seguía po r Tam bococha (C auri), 
C ochapam pa  (Jesús), C onoc (Baños), 
llegando  a H uánuco Pampa; proseguía por 
el puente de H uachanga a H uam anín  (de 
este lu g a r torcía  a la izqu ie rda , en d irección 
al C a lle jón  de Huaylas) (4).

La propuesta está ligada  al tu rism o cultural 
y constituye una rea firm ac ión  de las 
p rop iedades de la denom inada  era de la 
posm odern idad , en la que el desa rra igo  del

hom bre  con tem poráneo  por el fenóm eno  
de la g loba lizac ión  y el im pe rio  de lo 
e fím ero, está im pu lsando  una búsqueda de 
au tentic idad e iden tificac ión  en el pasado y 
en lo cercano (5).

Es im po rtan te  la im p lem entac ión  de parques 
culturales en los sitios a rqueo lóg icos que 
según la tip o lo g ía  del M in is te rio  de C u ltu ra  
lo considera com o A 1 , B1, etc. Y no existe 
la denom inac ión  com o ta l, po r lo que 
cons iderando la Ley de A ragón  creem os 
necesario inc lu irlo  para  el Perú.

En el Perú tenem os un buen e jem p lo  de 
gestión cu ltura l rea lizada  po r Isabel Flores 
Espinoza en el pa rque  a rqueo lóg ico  
Pucllana, el cual hoy b rinda  servicios a la 
com un idad  com o el restaurante turístico, el 
m useo de sitio, los m ódulos de artesanías, 
los ta lleres de a rqueo log ía  para  niños en 
vacaciones escolares, y los am bientes 
donde  incluso se narra  cuentos a los niños.

Los cam inos incas despertaron el interés 
de los prim eros cronistas españoles que 
llega ron  al im p lan ta rse  la C o lon ia . Los 
escritos de Francisco de Jerez y Pedro 
Sancho, así com o el veedor M igue l de 
Estete, se encuentran p lagadas de notas 
sobre la red de cam inos incaicos; en ellas 
encontram os ideas sobre la fo rm a  de
construcción, em plazam ientos de tam bos y 
pueblos, locación de puentes, etc. También 
investigadores y v ia jeros com o Squier,
M a rkham , Raymondi, Von Hagen y A lbe rto  
Regal, se in teresaron por la g randeza del 
cam ino , describ iéndo lo  y reg is trándo lo  
en su m om ento  de visita Sin em bargo,
será John Hyslop quien investigara el
Sistema V ia l Inca dándo le  un enfoque 
ana lítico  al rea liza r los prim eros recorridos 
sistemáticos, iden tificando  los sitios y sus 
rasgos asociados (6).

Q h a p a q  Ñ an, el cam ino  princ ipa l and ino , 
fue conceb ido  com o el e lem ento un ificado r y 
la base del sustento de la com p le ja  estructura 
o rgan iza tiva  inca. Sin este e lem ento no 
hub iera  s ido posib le que la sociedad 
inca a lcanzara  uno de los desarro llos 
sociales más com ple jos de A m érica , en 
un lapso de tiem po  tan corto, in teg rando
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Figura N° 1: Ruta del Camino Inca que ingresa a Huánuco Pampa (mide hasta 15 metros de ancho).

un te rrito rio  geográ ficam ente  adverso con 
una d ivers idad cu ltura l m arcada  po r etnias 
establecidas en todo  el te rrito rio  peruano  y 
sudam ericano . El Q h a p a q  Ñ an, adem ás, 
fue el co ro la rio  de num erosos procesos de 
desarro llo  de p lan ificac ión  y construcción 
rea lizados por diversas culturas anteriores 
a los incas (4).

El Q h a p a q  Ñ an no solo es im portan te  
por su m agn itud  -e s  el m onum ento  de 
m ayor d im ensión  de A m érica -, sino po r la

capac idad  de un ir las diferentes regiones 
que fo rm a b a n  el Tahuantinsuyo. Ello 
im p licó  un ir sus recursos natura les, sus 
econom ías, sus pob lac iones, sus culturas; 
el Tahuantinsuyo e jerció  el contro l de estos 
lugares m ed iante  la in fraestructura v ia l que 
las conecta y enlaza (6).

C onsideram os com o aporte  el parque 
cu ltu ra l, cuya nom encla tu ra  no es usada 
en nuestro país para  un m ode lo  de gestión 
cu ltu ra l, y tom am os com o e jem p lo  el

Figura N° 2: Ruta de las escalinatas del C a m in o  Inca en Shunqui.
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Figura N° 3: Ruta del Camino Inca en Dos de Mayo, cerca de Pachas.

pa tr im o n io  cultura l de H uánuco, d ir ig id o  
tan to  al tu rism o in te rno com o al receptivo, 
para  un m e jo r ap rovecham ien to  de los 
recursos tan to  culturales com o naturales 
del te rrito rio  peruano  y especialm ente del 
huanuqueño, en el tra m o  que corresponde 
al C am ino  Inca (figuras 1, 2, 3).

Este m ode lo  de gestión cu ltura l co rrobo ra ría  
no solo a sa lvagua rda r este pa trim on io , 
sino o p tim iza r su ap rovecham ien to  y 
hacer de H uánuco un destino turístico,

que esperam os tenga  eco en los gob iernos 
locales y en el G ob ie rn o  Regional, puesto 
la propuesta que este parque  cultural 
invo lucra  desde el ta m b o  de Tunsucancha 
o Tam bococha (provincia  de Lauricocha) 
hasta el ta m b o  de Taparaco (Huam alíes), 
pasando por la p rovinc ia  de Dos de M ayo; 
es decir, abarcaría  6 8 ,3 4  km (figura 4), y 
donde  no solo se considera la m agnífica  
ob ra  constru ida del C am ino  Inca (figura 
5), s ino tam b ién  los sitios a rqueo lóg icos 
próxim os, las pob lac iones a ledañas, el
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a) Ruta del Camino Incaico hacia Rondos b) Los Baños del Inca en Calientes. 
próximo a los Baños del Inca.

c) El tambo de Taparako.

Figura N° 5: Parte de la obra construida en el amplio trayecto del Camino Inca en Huánuco.

paisaje de lagunas, nevados, bosques de 
p iedra , p lanicies, etc.
Adem ás, H uánuco estaría con tribuyendo 
a que Q h a p a q  Ñ an sea considerado 
Patrim onio C u ltu ra l de la H um an idad , 
po r ser este uno de los tram os m e jo r 
conservados del C a m in o  Inca, actua lm ente 
está m uy expuesto y sin n inguna  m edida 
de defensa y conservación con el pe lig ro  
de desaparecer por una fa lta  de política 
cultura l y una inadecuada  gestión cu ltura l.

DISCUSIÓN
Postulamos a Q h a p a q  Ñ an com o parque 
cu ltu ra l, po r la com p le jidad  y riqueza de los 
recursos tan to  culturales com o natura les en 
H uánuco; es decir, cuenta con pa trim on io

cu ltura l a rqueo lóg ico  en buen estado 
de conservación (a pesar de no haber 
s ido a tend ido) com o es el Puente Inca de 
Lauricocha, los Baños del Inca en Calientes 
(actua lm ente en uso), la c iudad de 
Huánuco Pampa, y tram os del cam ino  en 
buen estado, así com o otras construcciones 
y edificaciones incas y preincas próxim as a 
este m ed io  v ia l. También lo hacem os por su 
a tractivo na tu ra l, po r su ruta es posib le  ver 
aún la co rd ille ra  B lanca, lagunas, nevados 
y paisaje, así com o pob lac iones prop ias de 
zonas a ltoand inas, con sus costum bres y 
fo lc lo re . C o n ju g a n d o  to d o  e llo  constitu irían 
atractivos de p rim e r o rden, que será 
im pu lsado  m ucho más con la investigación 
y el tra tam ien to  adecuado  que dem anda  un 
parque  cu ltura l.
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El Q h a p a q  Ñ an puede constitu irse en el 
referente para  las fu tu ras com unicaciones 
and inas, superando  la o rgan izac ión  de las 
actuales, gracias a su papel in tegrador. E 
inclusive serviría pa ra  po tenc iar el deporte  
y a la vez p rom over la im agen turística 
de esta zona, a través de la o rgan izac ión  
de concursos de chasquis por este 
cam ino  y otras activ idades estratégicas de 
esparc im iento  y p rom oc ión .

Es por e llo  que proponem os que este tra m o  
del C a m in o  Inca, que corresponde a la 
reg ión de H uánuco, sea considerado parque 
cu ltu ra l, cuyos objetivos son sim ilares a los 
considerados en la Ley A ragón  (1997) y de 
acuerdo con las directrices prácticas para  la 
ap licac ión  de la C onvención del Patrim onio 
M und ia l, del 2 de feb re ro  del 2 0 0 5  (5).

de Porres, Lima. 2 0 0 0 : 1(1).
6. Hyslop J. El sistema vial incaico.

Lima: Instituto A nd in o  de Estudios 
A rqueo lóg icos ; 1992 .

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

1. Fundación del Patrim onio H istórico de 
C astilla  y León. Turismo C u ltu ra l: El 
pa tr im o n io  h istórico com o fuente  de 
riqueza. V a llado lid , España: Fundación 
del Patrim onio H istórico de C astilla  y 
León; 2 0 0 0 .

2. Fundación del Patrim onio H istórico 
de C astilla  y León. La gestión del 
pa tr im o n io  cu ltu ra l. La transm is ión  
de un legado , actas del s im posio 
in te rnac iona l La G estión del Patrim onio 
C u ltu ra l. V a llado lid , España: Fundación 
del Patrim onio H istórico de C astilla  y 
León; 2 0 0 2 .

3. Vara llanos J. H istoria  de H uánuco. 
Buenos A ires: López; 1959 .

4. Hyslop J, G ue rre ro  B, Lumbreras L. El 
C am ino  Inka entre el río Yanahuanca 
y la C iudad  Inka de H uánuco 
Pampa: departam entos de Pasco y 
H uánuco, Perú. G aceta A rqueo lóg ica  
A nd ina . Instituto A nd in o  de Estudios 
A rqueo lóg icos, Lima. 1 9 9 2 ; 6(21).

5. Tello S. Patrim onio: Turismo y 
C om un idad . Turismo y Patrim onio. 
Escuela Profesional de Turismo y 
H otelería de la U niversidad San M artín

134



A p u n t. c ienc . soc. 2 0 1 4 ;  0 4 (0 1 ) Instrucciones para  los autores

Instrucciones para los autores

Para su pub licación  el tra b a jo  a presentar 
debe ser o rig in a l o inéd ito  y pueden ser: 
artículos o rig ina les, artículos de revisión, 
artículos de d ivu lgac ión , reporte  de 
casos, cartas al ed ito r u otros docum entos 
académ ico científicos de diversas áreas del 
conocim iento .

Los artículos o rig ina les deben describ ir 
resultados de investigación con 
fundam en tac ión  teórica  só lida , tra b a jo  
m e todo lóg ico  con respa ldo  de evidencia 
em pírica basado en cua lqu ie r enfoque 
investigativo, m áxim o 10 pág inas; los 
artículos de revisión deben lo g ra r resumir, 
ana lizar, eva luar o s intetizar in fo rm ac ión  ya 
pub licada , m áxim o 8 pág inas; los artículos 
de d ivu lgac ión , que abarca  ensayos cortos 
y artículos de o p in ión , m áxim o 8 páginas. 
O tros docum entos, no más de 4 páginas.

Los traba jos  deben tener la siguiente 
estructura:

Artículo original o de revisión

1. Título en español, debe ser conciso pero 
in fo rm a tivo , se recom ienda m áxim o 20  
pa labras.

2. Título en inglés.
3. Autor(es), nom bres, ape llid o  paterno 

y m aterno. En pie de pág ina  el g rado  
académ ico y el ca rgo  que desem peña 
en la institución donde  tra b a ja . En caso 
de ser varios autores el orden debe 
ser de acuerdo con la contribución  
rea lizada.

4. Resumen con pa labras clave, en un solo 
pá rra fo  con no más de 2 5 0  pa labras. 
Debe contener: objetivos, m étodos, 
resultados y conclusiones. Las pa labras 
clave, m ín im o 3, m áxim o 10.

5 . Abstract con keywords.
6. In troducción, debe inc lu ir el 

p rob lem a  de investigación, objetivos, 
hipótesis, jus tificac ión, antecedentes, 
contribuciones del au to r y d ificu ltades 
y /o  lim itaciones.

7. M a te ria l y m étodos (si es pertinente), 
equ ipos e insum os utilizados, d iseño 
de la investigación, pob lac ión , m uestra 
y técnicas de recolección y anális is de 
datos.

8. Resultados, en fo rm a  c lara  y de ta llada , 
con tab las y figuras com o com plem ento .

9. D iscusión; explica los resultados y 
com p a ra nd o  con los resultados de 
los autores consultados. Inclu ir las 
conclusiones.

10. A gradec im ien tos (opcional).
11. Referencias b ib liog rá ficas , de acuerdo 

con el estilo Vancouver, num eradas 
según el o rden c itado en el texto. De 10 
a 3 0  referencias.

12. C o rreo  e lectrónico del autor.

Artículo de divulgación

1. Título en español, debe ser conciso pero 
in fo rm a tivo , se recom ienda m áxim o 20  
pa labras.

2. Título en inglés.
3. Autor(es), nom bres, ape llid o  pa terno 

y m aterno. En pie de pág ina  el g rado  
académ ico  y el ca rgo  que desem peña 
en la institución donde  tra b a ja . En caso 
de ser varios autores, el o rden debe 
ser de acuerdo con la contribución  
rea lizada.

4 . Introducción.
5 . C uerpo  del docum ento.
6. C onclusiones.
7. Referencias b ib liog rá ficas , de acuerdo 

al estilo Vancouver, num eradas de 
acuerdo al orden c itado en el texto. De 
5 a 10 referencias.

8. C o rreo  e lectrónico del autor.

Cartas al editor

1. Título en español e inglés.
2 . A u to r y filia c ión  instituciona l.
3 . In icio m enc ionando  la razón ob je tivo  

de la ca rta ; si fue ra  necesario, so lo una 
tab la  o una fig u ra .
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4. Razón del p lan team ien to  de la op in ión .
5. Discusión de resultados y /o  

recom endaciones.
6. Referencias b ib liog rá ficas , de acuerdo 

al estilo Vancouver, no más de seis 
referencias b ib liog rá ficas .

7. C orreo  e lectrón ico.

Reporte de casos

1. Título en español e inglés.
2. A u to r y filia c ión  instituc iona l.
3. Resumen y abstract con pa labras clave 

y keywords.
4. In troducción.
5. Presentación del caso.
6. Discusión y conclusiones.
7. Referencias b ib liog rá ficas .
8. C orreo  e lectrón ico.

Redacción y arb itra je

Para la redacción considerar las siguientes
pautas:

• Debe ser redactado  con un procesador 
de textos, en ho ja  ta m a ñ o  A 4  a espacio 
s im ple, fuente A ria l, ta m a ñ o  11, 
m árgenes superio r e izqu ierda de 3 cm, 
m árgenes derecha e in fe rio r 2 ,5  cm. Los 
párra fos deben estar separados po r un 
espacio, sin sangría.

• Las tab las deben tener la leyenda en la 
parte superior, y las figu ras en la parte 
in ferior, con num eración  a rá b ig a .

• Las fo tog ra fías  d ig ita les deberán estar 
en fo rm a to  JPG, con un ta m a ñ o  m ín im o 
de 1 0 2 4  x 768  pixeles (1 80  p ixe les/ 
pu lgada).

• Las citas que fig u ra n  en el texto se 
enum eran consecutivam ente en orden de 
m ención o de en trada , con un núm ero 
entre paréntesis; en ese orden se co locará 
en las referencias b ib liog rá ficas .

• La num eración  y un idades de m edida 
deben ser expresadas de acuerdo con el 
Sistema In ternacional de U nidades (SI).

El proceso de a rb itra je  está basado en las 
siguientes etapas:

• Los artículos en fo rm a to  d ig ita l se 
recepcionarán en la d irección e lectrónica: 
re v is ta -a p u n te s @ c o n t in e n ta l.e d u .p e , 
se debe a d ju n ta r una D eclaración Jurada 
de A u to ría , fo rm a to  descargable  del sitio 
w eb h ttp ://w w w .re v is ta -a p u n te s .p e

• Los autores serán in fo rm ados por correo 
e lectrón ico sobre la recepción del 
a rtícu lo  y m ientras se esta considerando 
el tra b a jo  para  su pub licac ión , no debe 
estar postu lando  para  pub licación  
s im u ltáneam ente  en otras revistas u 
ó rganos ed itoria les.

• Todo o rig in a l será som etido  a un proceso 
de d ictam en po r pares académ icos 
(especialistas), ba jo  la m o d a lid a d  dob le  
c iego (peer review  doub le  b lind). El 
proceso de d ictam en es anón im o , al 
menos po r parte  de los arb itros.

• Los autores rec ib irán  una com unicación 
en un tiem po  no m ayor a 30  días 
para  ser in fo rm ados de la op in ión  
de los arbítros respecto al resultado. 
Los resultados pueden ser: a p ro bado , 
a p ro b a d o  con observaciones (el au to r 
deberá  subsanar) y denegado . En caso 
de encon tra r evidencias de p lag io  el 
au to r será in fo rm a d o  de este hecho y no 
pod rá  presentar en el fu tu ro  n ingún otro  
docum ento .

Una vez a p ro b a d o  para  la pub licac ión , los 
derechos de reproducc ión  to ta l o parcia l 
pasan com o p rop iedad  de la revista.
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Guidelines for authors

To publish the w o rk  you w ill present, it 
must be o rig ina l and unpub lished. These 
can be: o rig ina l articles, review  articles, 
popu la riza tion  articles, case reports, and 
letters to the ed ito r o r o ther scientists' 
academ ic docum ents fro m  various 
know ledge areas.

The o rig ina l articles should describe 
research results w ith solid  theoretica l 
founda tions , m e thodo log ica l w o rk  w ith 
support on em p irica l evidence based on any 
research app roach , m axim um  10 pages. 
The review articles should  sum m arize, 
analyze, evaluate and synthesize a lready 
published in fo rm a tio n , m axim um  8 pages. 
The popu la riza tion  articles, w hich cover 
short essays and op in ion  articles, m axim um  
8 pages. O th e r docum ents, no m ore  than 
4 pages.

The works must have the fo llo w in g  structure:

Original or review article

1. Spanish title , it should  be concise but 
in fo rm ative , m axim um  2 0  w ords is 
recom m ended.

2. English title.
3. Author(s), names, pa terna l and 

m aterna l nam e. In the footer, the 
academ ic degree and the position at 
the institu tion w here you w ork . In case 
o f m u ltip le  authors, the o rde r should  be 
accord ing  to  the realized con tribu tion .

4. Sum m ary w ith keywords in a s ingle 
p a rag raph  w ith no m ore  than 2 5 0  
w ords. It should  conta in : objectives, 
m ethods, results and conclusions. The 
keywords, m in im um  3, m axim um  10 
w ords.

5. Abstract w ith keywords.
6. In troduction , it should  include 

the research p rob lem , objectives, 
hypothesis, justifica tion, background , 
au tho r contribu tions and difficu lties 
a n d /o r  lim ita tions.

7. M ate ria l and m ethods (if app licab le ),

equ ipm ent and used supplies, research 
design, popu la tion , sam ple  and data 
collection techniques and data analysis.

8. Results, in a c lear and deta iled way, w ith 
tables and figures as a com plem ent.

9. D iscussion, expla in the results and 
com pare  w ith the results fro m  the 
consulted authors. Include the 
conclusions.

10. A cknow ledgem ents (op tiona l).
1 1. B ib liog raph ic  References, accord ing  to 

the Vancouver style, num bered in the 
cited o rde r in the text. From 10 to  30  
references.

12. A u tho r's  e -m a il.

Popularization articles

1 . Spanish title , it should be concise but 
in fo rm a tive , m axim um  20  w ords is 
recom m ended.

2. English title .
3. Author(s), nam es, paterna l and 

m aterna l nam e. In the footer, the 
academ ic degree and the position at 
the institu tion w here  you w ork . In case 
o f m u ltip le  authors, the o rde r should be 
accord ing  to the realized con tribu tion .

4 . In troduction.
5. D ocum ent body.
6. C onclusions.
7. B ib liog raph ic  References, accord ing  to 

the Vancouver style, num bered in the 
cited o rde r in the text. From 5 to  1 0 
references.

8. A u tho r's  e -m a il.

Letters to the editor

1. Spanish and English title.
2. A u tho r and institu tiona l a ffilia tion .
3. Start m en tion ing  the objective reason 

fo r  the letter; if necessary, on ly  one tab le  
o r figu re .

4 . Reason fo r the app roach  to  the op in ion .
5. Results' discussion a n d /o r

recom m endations.
6. B ib liog raph ic  References, accord ing  to
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the Vancouver style. N o m ore  than 6 
references.

7. E-mail address.

Case report

1. Spanish and English title.
2. A u tho r and institu tiona l a ffilia tion .
3. Abstract and keywords (in Spanish and 

English).
4. In troduction.
5. Case presentation.
6. Discussion and conclusions.
7. B ib liog raph ic  References.
8. E-mail address.

Drafting and arb itra tion

For w riting  consider the fo llo w in g  gu idelines:

• It should  be w ritten w ith a w ord  processor, 
A 4  sheet size s ing le -spaced, A ria l fon t, 
size 11, top  and left m arg ins o f 3 cm, 
righ t and bottom  m arg ins o f 2 .5  cm. 
Paragraphs should be separated by a 
space, w ithou t indenta tion .

• Tables should  have the legend at the top , 
and figures at the bo ttom , w ith A rab ic  
num erals.

re v is ta -a p u n te s .p e

• A uthors w ill be in fo rm ed  by em ail about 
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