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Editorial

La relación universidad y sociedad no es nueva en el país, se viene ha-

blando hace décadas; sin embargo, la relación no ha avanzado, generando 

frustración entre las partes y las generaciones de jóvenes universitarios, 

hoy inmerso en un mundo globalizado y competitivo. 

La importancia de la interacción entre la universidad y la sociedad y sus 

problemas subyacentes, ha sido motivo de diversos estudios con el pro-

pósito de cambio y si fuera posible mejorar esos nexos simbióticos para 

identificar las causas y determinar las posibles soluciones en esta relación. 

Las relaciones entre la universidad y la sociedad se dan de diferentes for-

mas y situaciones. A veces se desarrollan procesos continuos, tales como la 

de formación de profesionales, supuestamente de acuerdo a las demandas 

de la sociedad, y en otras ocasiones de formas puntuales en el tiempo. 

Las universidades públicas, es un caso particular, por su finalidad social, se 

rigen por políticas de estado. En Perú a través de la publicación de la Ley 

Universitaria, Ley Nº 30220, se hace oficial la creación de la Superinten-

dencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), cuya cons-

titucionalidad fue ratificada por el Tribunal Constitucional el 26 de enero 

de 2016. La SUNEDU supervisa a las universidades públicas y privadas. 

Las universidades deben responder a las necesidades y demandas de la 

sociedad. Aquí hay una brecha que hasta ahora hace falta de un mayor 

análisis de las partes involucradas y presentar propuestas que sean viables 

para satisfacer a los grupos de interés como parte de la sociedad.
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Una forma de responder a las necesidades y demandas de la sociedad es 

con investigación básica y aplicada que proponga soluciones a los diferen-

tes grupos de interés que lo conforman.

La investigación científica en las diferentes áreas de la ciencia constituye 

un pilar fundamental en la sociedad pues contribuye a la calidad de vida 

y bienestar de sus ciudadanos en la formación de nuevos profesionales y 

en su desarrollo. El avance de la sociedad se ha dado mediante la investi-

gación. 

Desde esta perspectiva, ese es el rol que cumple la Universidad Católica de 

Trujillo, a través de la Revista Yachaq, promoviendo la investigación en sus 

diferentes áreas para lograr el bienestar de la sociedad.
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Gestión maestra (GM): Una visión gerencial con 

enorme valor agregado

  Master Management (MM): A managerial vision with enormous 

added value

Aurelio Daniel Recuenco Cabrera1 

Universidad Nacional de Trujillo

Trujilo – Perú

Recibido: 07/12/2022

Aceptado: 30/04/2022

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo principal dar a conocer una nueva configura-

ción organizacional propuesta para el desempeño de las diferentes gestiones y 

como objetivos secundarios diseñar, implementar, evaluar y monitorear la nueva 

configuración en los distintos ámbitos laborales. La metodología es descriptiva, 

documental y propositiva. La gestión maestra (GM) presenta un nuevo esquema 

diseñado para que las organizaciones de hoy en el mundo puedan considerar 

para hacer frente a las distintas problemáticas que se suscitan. Este modelo su-

giere la composición de 4 elementos esenciales para el desarrollo efectivo de las 

gerencias modernas, los cuales son: administración, coaching, tecnología e inves-

tigación. Esta combinación, realizada de manera adecuada y sumado a nociones 

e ideas ya existentes de modelos anteriores de gestión, debe conllevar al logro de 

eficiencia y eficacia de las diferentes organizaciones en el desempeño gerencial 

1 Lic. en Administración, Maestro en Administración de Negocios, Doctor en Administración, Coach 
Ejecutivo. E-mail: danrec2011@hotmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9113-3797
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que hoy pide el mundo. Esta propues-

ta innovadora debe garantizar que los 

directivos y colaboradores ejerzan una 

gerencia constructiva basada en valo-

res y apoyada en aspectos tecnológicos 

y de investigación sobre el pilar de la 

administración. Se pretende ser más 

productivos y rendidores en los dife-

rentes aspectos y niveles organizacio-

nales. Busca sumar esfuerzos constan-

temente, con el empleo sistemático de 

todos los componentes para la obten-

ción de un producto de acuerdo a las 

exigencias del mundo actual. Como 

conclusión principal se deriva poner 

al alcance del mundo gerencial de 

una propuesta que garantice de forma 

efectiva los nuevos procesos organiza-

cionales basados en estos 4 elementos 

ya señalados.

Palabras clave: administración; coa-

ching; tecnología; investigación; ges-

tión maestra.

ABSTRACT

The main objective of this article is to 

present a new organizational configura-

tion proposed for the performance of 

the different procedures and as second-

ary objectives to design, implement, 

evaluate and monitor the new configu-

ration in the different work areas. The 

methodology is descriptive, documen-

tary and purposeful. The master man-

agement (GM) presents a new scheme 

designed so that the organizations of 

today in the world can consider to face 

the different problems that arise. This 

model suggests the composition of 4 

essential elements for the effective de-

velopment of modern management, 

which are: administration, coaching, 

technology and research. This combi-

nation, carried out properly and added 

to existing notions and ideas of previ-

ous management models, should lead 

to the achievement of efficiency and 

effectiveness of the different organiza-

tions in the managerial performance 

that the world demands today. This in-

novative proposal must guarantee that 

directors and collaborators exercise a 

constructive management based on 

values   and supported by technological 

aspects and research on the pillar of ad-

ministration. It is intended to be more 

productive and profitable in the differ-

ent aspects and organizational levels. It 

seeks to constantly join efforts, with the 

systematic use of all the components to 

obtain a product according to the de-

mands of today’s world. As a main con-

clusion, it is derived to make available 

to the managerial world a proposal that 

effectively guarantees the new organi-

zational processes based on these 4 ele-

ments already indicated.

Keywords: administration; coaching; 

technology; investigation; master man-

agement.
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INTRODUCCIÓN

Existe la pretensión de buscar un nuevo 

sentir o interpretación a lo que signifi-

ca gestionar en los tiempos modernos 

en vista de constantes cambios que se 

producen en los distintos ámbitos del 

quehacer administrativo y de la vida 

en general que inciden en el hecho de 

querer ofrecer un nuevo mensaje, tanto 

al campo interior y exterior del mundo 

organizacional. Querer estar más acor-

des con esos cambios, conlleva a reali-

zar diversas nuevas introducciones en 

el manejo de los elementos organiza-

cionales que permitan el cambio eficaz 

con un valor superior para las gestio-

nes. Las gerencias actuales para crecer 

o seguir permaneciendo en los medios 

que tratan, se ven en la necesidad de es-

tar innovando permanentemente, pues 

las sociedades de hoy, lo exigen. De esta 

forma, cada vez surgen nuevas formas 

o maneras de gestionar que ofrecen 

nuevas opciones para seguir incremen-

tando la productividad o los ingresos 

organizacionales. Así pues, desde hace 

más de un siglo se viene acumulando 

ideas sobre gerencia y que conlleven 

a proponer fórmulas mágicas que den 

soluciones a los distintos problemas 

organizacionales que cada vez son con 

mayor incidencia de factores. No exis-

te una fórmula mágica para todas las 

situaciones, pues los tiempos son dis-

tintos y con ello cambian los objetivos 

y elementos intervinientes para ofrecer 

dicha solución. Esto significa que cada 

cierto tiempo, las gerencias del mundo 

deben revisar las teorías, enfoques, mo-

delos y otros, para que haya un equili-

brio acorde con lo que cada escenario 

y tiempo exige. Las gestiones tendrán 

muchas opciones a la vez en un mismo 

tiempo, pero deberán elegir aquella 

que resulte más apropiada con la co-

yuntura que se les presenta. Gestionar 

implica realizar una evaluación de di-

versos factores, tanto internos como 

externos, con el propósito de mantener 

o extender sus horizontes. En este sen-

tido, todas las gerencias del mundo de-

ben realizar estas evaluaciones para lle-

gar en mejor manera a este objetivo que 

tanto desea cada organización y que al 

final sea en beneficio de todos. En todo 

este proceso de gestionar, estará de por 

medio una toma de decisiones, que por 

siempre ha de existir, pero que por los 

diversos factores que se señalan, han de 

influir en la forma y dimensión a asu-

mir.

El estudio se justifica por la necesidad 

de contar con nuevos esquemas o para-

digmas gerenciales que den solución a 

los problemas de gestión de los tiempos 

actuales debido a los cambios constan-

tes y acelerados que sufren las socieda-

des; además, como objetivo principal 

proponer una nueva configuración 

organizacional moderna para el des-

empeño de las diferentes gestiones y 

como objetivos secundarios diseñar, 

implementar, evaluar y monitorear la 

nueva configuración en las unidades 
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gerenciales actuales.

Definición de la gestión maestra en el 

campo gerencial

Es el proceso de gestión que median-

te la asociación o sistematización de 

cuatro elementos muy favorables en 

los tiempos actuales (administración, 

coaching, tecnología e investigación), 

convierte a dicho proceso en un instru-

mento de mucha utilidad para la ob-

tención de resultados muy productivos 

para la organización y el entorno. El es-

tudio de cada componente de manera 

independiente con sus respectivas ra-

mificaciones, y luego de manera inter-

dependiente con el resto de ellos, hace 

más detallado el análisis que se tenga 

del nuevo concepto hablado.

Estando dentro del primer cuarto del 

Siglo XXI, donde cada uno de los com-

ponentes ha escalado en la vida profe-

sional u organizacional con nociones 

básicas que hacen más consistente el 

empleo de esta nueva propuesta de ge-

rencia, aplicado a la solución de nuevos 

problemas planteados por el desarrollo 

de las ciencias empresariales.

Importancia de la gestión maestra en 

el desarrollo empresarial

La gestión maestra (GM) obtiene im-

portancia porque con ello se busca em-

poderar a aspectos que no eran consi-

derados en real dimensión o de manera 

débil en la ejecución de planes y pro-

gramas de gerencia que busquen elevar 

la productividad en todos los sentidos 

de las organizaciones del nuevo mi-

lenio. Aspectos como el coaching y la 

investigación alcanzan a emparejarse a 

los ya conocidos ámbitos de la adminis-

tración y la tecnología para establecer 

una fórmula capaz de dar soluciones a 

los distintos problemas que enfrentan 

las gerencias de hoy.

Objetivos de la gestión maestra en la 

actualidad

• Intensificar rendimientos mediante 

la aplicación de conocimientos inte-

ligentes en los diversos procesos que 

se ejecutan.

• Introducir el empleo de ciertos ele-

mentos como el coaching e investi-

gación a los ya existentes como la ad-

ministración y tecnología para hacer 

más consistentes las gestiones.

• Proyectar un mayor horizonte me-

diante el diseño de planeamientos 

prospectivos, que involucren a varias 

secuencias de periodos estratégicas 

en el tiempo.

• Caracterizar la noción sistémica a la 

implementación y desarrollo de los 

procesos que se llevan a cabo dentro 

de la gerencia.

• Elevar la participación del colabora-

dor en los procesos de gestión como 

el único elemento que reúne aspec-

tos físicos, intelectuales y emociona-

les de manera simultánea que favo-
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recen la mejor guía de ejecución de 

dichos procesos.

• Emplear la tecnología de manera 

adecuada que propicie la mejora de 

los procesos de gestión, sin perjudi-

car la parte humana y emocional del 

colaborador e institucional.

• Profundizar la participación de la 

investigación, sea en forma cuantita-

tiva, cualitativa o mixta, en las dife-

rentes gerencias y niveles, así como 

la investigación global de la organi-

zación.

• Facilitar el desarrollo intelectual de 

los colaboradores a través de la lla-

mada metanoia que permita la acep-

tación a los cambios que se generan 

como producto de la evolución ge-

rencial.

• Conceptualizar a las organizaciones 

como instituciones no sólo genera-

dores de ingresos monetarios, sino 

también de aspectos de responsabi-

lidad social buscando mayor identi-

ficación y compromiso con el entor-

no, sea nacional o internacional.

• Dinamizar los procesos de gestión 

que se efectúen al entrar en contac-

to con otros agentes externos, sobre 

todo internacionales.

Antecedentes de la gestión maestra en 

su proceso de desarrollo

Se considera de mayor importancia los 

siguientes aspectos:

Organización inteligente
Según Senge, las organizaciones que 

tendrán mayor importancia en el futu-

ro (se cree hoy), serán las que puedan 

descubrir cómo utilizar el entusiasmo y 

la capacidad de aprendizaje de la gente 

en todos los grados de la organización. 

Las organizaciones inteligentes son fac-

tibles, porque en sí todos somos apren-

dices. La noción se puede emplear en 

dirección extensa al pensar que las em-

presas componen grupos por sector o 

por alguna otra unión de intereses, y 

unas aprenden de las otras. El análisis 

de las buenas prácticas tiende a ser una 

manera inteligente de aprendizaje de 

otros. Por ende, no hay que pensar de 

manera literal en un equipo. Lo que di-

ferencia a las organizaciones inteligen-

tes de las clásicas o autoritarias  es el do-

minio de algunas disciplinas esenciales 

que se denominan “las disciplinas de la 

organización inteligente” (Alles, 2019); 

mientras las organizaciones tradicio-

nales necesitan sistemas de adminis-

tración que regulen el comportamiento 

de la gente, las organizaciones inteli-

gentes invierten en mejorar la calidad 

del pensamiento, el poder de reflexión 

y el aprendizaje en equipo, así como la 

capacidad para el desarrollo de visiones 

compartidas (Ayala, Sosa y Sansabas, 

2018).

Gerencia inteligente
Es una forma innovadora que traba-

ja como un centro de operaciones y 

asegura la comunicación fluida y con 
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eficiencia de todas las partes. Así, el 

gerente inteligente asesora a las orga-

nizaciones en niveles más estratégicos, 

como la toma de decisiones en las gran-

des áreas funcionales conocidas desde 

siempre como finanzas, recursos hu-

manos, mercadeo y ventas, operacio-

nes, control interno y tecnología de la 

información, etc. (Albano et al., 2013; 

Chávez y Torres, 2012; Castro, 2019; 

Clegg, 2020).

Sistema inteligente
La empresa es un sistema dado que es 

un conjunto de elementos (hombres, 

procedimientos, organización) que 

muestran un orden para  el alcance 

de un objetivo común: el logro de re-

sultados que faciliten su crecimiento y 

desarrollo. Y es inteligente, porque po-

see habilidades intelectivas, es decir, de 

entender y reaccionar frente a las varia-

bles del mercado. (…). Así, una empresa 

necesitada de inteligencia sin recursos 

económicos para realizarla tiene la al-

ternativa  de sostenerse mediante el 

sistema de inteligencia económico su 

requerimiento y lograr un análisis ideal 

que debería redundar en la mejora de la 

reputación e intereses estratégicos de la 

nación (Izquierdo, 2019).

Gestión inteligente
Es el proceso desarrollado por la ge-

rencia inteligente que conlleva un sen-

tido innovador en la manera de traba-

jar adecuado al ámbito y tiempo en el 

que se circunscribe. En cualquier lugar 

que se dé, siempre el elemento huma-

no será el eje principal sobre el que se 

muevan las demás variables que hacen 

que su operatividad sea muy producti-

va y con su enorme lección de aprendi-

zaje que se va acumulando con el paso 

de los años (Mendelson y Ziegler, 2004; 

Marina, 2016; Cantó, 2018).

Gerencia avanzada
Desde hace más de un siglo, la gerencia 

estuvo centrada en el diseño de estrate-

gias que conlleven a minimizar riesgos 

sobre la base de modelos normativos 

que dan los instrumentos para evi-

tar la incertidumbre e incrementar la 

rentabilidad. No obstante, la sociedad 

moderna vive en un medio dinámico, 

caracterizado por una reunión de ras-

gos que colocan en duda la vigencia de 

tales postulados. Hoy en día el pensa-

miento gerencial le da protagonismo a 

la humanización de las organizaciones, 

lo cual representa el principal reto de 

la gerencia, considerándose a su vez 

una de las de mayor manifestación de 

significancia en responsabilidad so-

cial. Además, es necesario notar que 

los principales actores son individuos 

que se relacionan e interactúan sobre 

el basamento de raciocinios y emocio-

nes, debiendo conservar un equilibrio 

al momento de tomar decisiones, en 

un entorno donde los integrantes de 

una organización se comunican de for-

ma efectiva trabajando en equipo para 

lograr acuerdos legítimos; así tanto los 

gerentes como sus seguidores deben 
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ser capaces de crear y consolidar nue-

vas relaciones de valor que se despren-

dan de las viejas directrices escudados 

en posiciones jerárquicas y tiendan ha-

cia conexiones emocionales, reguladas 

por el raciocinio  y la reflexión (Montes, 

2017; Van den Berghe, 2016).

Gerencia integral
La gerencia integral es un arte que vin-

cula todos los carices de la conducción 

de la organización con el propósito de 

alcanzar más competitividad: la estra-

tegia para saber adónde vamos y cómo 

alcanzarlo; la organización para efec-

tuar la estrategia con eficiencia y; la 

cultura para dinamizar la organización 

y estimular a su gente, El último obje-

tivo de la gerencia integral de la acción 

empresarial es la competitividad, o sea 

lograr más  éxito que los competido-

res. De esta forma persigue asegurar la 

supervivencia, la rentabilidad y el cre-

cimiento de la empresa en un entorno 

competitivo. El actual gerente negocia, 

convence y controla el cambio (Guerra, 

2002; García et al., 2018).

Gerencia global
Las empresas que ingresan a la globa-

lización deben trabajar en el elemento 

humano y edifican tres capacidades es-

tratégicas: eficiencia y competitividad 

a escala global, reacción y flexibilidad 

en el ámbito nacional y la facultad de 

cruzar diferentes mercados para em-

plear el aprendizaje de forma global y 

un componente que distingue los seres 

humanos de la tecnología, la facultad 

de reinventarse y generar nuevas op-

ciones. Un gerente es global si desa-

rrolla como cualidades: capacidad de 

adaptación, humildad, actitud positiva, 

facilidad para establecer redes de con-

tactos y multiculturalidad (Sallenave, 

2002; Narváez y Fernández, 2008; Ur-

cola Tellería, J. y Urcola Martiarena, N, 

2020).

ORGANIZACIÓN

INTELIGENTE

GESTIÓN

INTELIGENTE

GERENCIA

AVANZADA

GERENCIA

INTELIGENTE

SISTEMA

INTELIGENTE

GERENCIA

INTEGRAL

GESTIÓN

MAESTRA

GERENCIA

GLOBAL

Figura 1. Antecedentes de la Gestión 

Maestra (GM)

Basamentos de la gestión maestra

El nuevo modelo debe estar basado en 

4 pilares fundamentales:

Administración
A través de las décadas hemos escucha-

do diversas formas de expresar lo que 

significa administración para diversos 

autores. Así se ve que para Robbins y 

Decenzo (2002) es el proceso de con-
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seguir que se realicen las cosas, con efi-

ciencia y eficacia, mediante otras perso-

nas y junto con ellas; para Mondy y Noe 

(2005), la administración de los recur-

sos humanos (ARH) es el empleo de las 

personas como recursos para alcanzar 

objetivos organizacionales. Como efec-

to, los gerentes de cada nivel deben par-

ticipar en la ARH. Esencialmente, todos 

los gerentes logran hacer algo mediante 

los esfuerzos de otros; estos necesitan 

una ARH eficaz.

Londoño, Botero y Tafur (2017) indican 

que lo más difícil por la teleología de la 

administración, la investigación en la 

administración para alcanzar cientifici-

dad pura, debe buscar la verdad por la 

verdad misma, dado que es una cuali-

dad  propia de la ciencia; así, que al con-

tinuar en la búsqueda de sus objetos de 

estudio para la mejor manera de con-

trolar algo, continuará en la investiga-

ción tecnológica que pretenda encon-

trar la verdad necesaria para alguien, 

de manera concreta la motivación de la 

investigación es saber para hacer (prag-

matismo u operacionalismo). También 

es pertinente que los profesionales de la 

administración reciban ayuda de otras 

materias para que puedan contrastar 

sus hipótesis, puesto que es un factor 

de mucha importancia para desarrollar 

una disciplina, además de refugiarla  

de pensamientos superficiales que solo 

ofrecen ideas que se prestan a la char-

latanería y pseudociencia; la contrasta-

ción también es necesaria para revisar 

si algunos factores cuantitativos son de 

necesidad, dado que como se mencio-

na algunas veces están demás ya que la 

cuantificación  facilita la claridad y la 

precisión, pero por sí sola  no asegura 

un desarrollo de la materia y, asimismo 

cuando se logran concurrir  los tres fac-

tores (relación sujeto – objeto, método 

científico y organización) se puede ha-

blar de administración como ciencia.

Coaching
Según Suárez (2014) el coaching es la 

habilidad de observar, escuchar y hacer 

preguntas y por medio de una buena 

técnica lograr que otros descubran sus 

propios recursos, emprendan acciones 

y sean capaces de continuar alcanzando 

propósitos por sí mismos; es un proce-

so de ayuda, escucha activa y toma de 

conciencia que te llevará a descubrir y 

maximizar todo tu potencial creativo 

tomando en cuenta tus habilidades, cir-

cunstancias y recursos para que puedas 

formularte mejores metas y lograr tus 

objetivos. A su vez Vidal, Cordón y Fe-

rrón (2011), indican que la pertinencia 

del coaching facilita un panorama del 

cómo se entablan las organizaciones 

contemporáneas del Siglo XXI; el coa-

ching gerencial como estamento, es un 

ente que guía y compromete a quienes 

colaboran  para lograr sus objetivos y 

medidas  de mejora en la gestión  or-

ganizacional,  siendo este inequívo-

co cuando el coaching organizacio-

nal interviene mediante el desarrollo 

pragmático, formal y estructural en lo 
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productivo. Además, Lozano (2008), 

afirma que la gerencia del coaching  se 

estipula desde  la noción: “el coaching 

es un proceso que valora el bienestar y 

la autorrealización; posee una doble vía 

de ser y hacer”.

El surgimiento del coaching facilita ser 

un elemento determinante en la capa-

citación, entrenamiento y preparación 

de todos los que conduzcan una enti-

dad, más aún en estos tiempos actuales 

o del Siglo XXI, que asumen desafíos  

de cambios e innovación, esencialmen-

te con apoyo de la tecnología y la clave 

está en saber identificar las habilidades 

y potencialidades de sus miembros de 

equipo. Así, el coach identifica, el coa-

ching es la acción de guiar, el coachee 

quien aprende, y por ende, la gerencia 

del coaching sería el proceso a través 

del cual una organización mediante 

el gerente, líder o director con su ex-

periencia y habilidad logra identificar 

potencialidades de su talento humano 

para que sean asignados a los puestos 

donde generen mayores rendimientos 

y beneficios a la empresa. De esta forma 

la gerencia del coaching en las organi-

zaciones actuales es el proceso a través 

del cual se reformula constantemente 

la preparación y capacitación del talen-

to humano, bien en los entornos  ge-

renciales de liderazgo o direccionales 

que deben continuar como estrategia 

innovando en la conformación de equi-

pos de alto rendimiento, que significa 

elevar la productividad del trabajo y 

los volúmenes de producción, constan-

temente dando respuesta a los reque-

rimientos y expectativas del cliente, a 

pesar que hayan contingencias, ya que 

cada organización  posee su persona-

lidad (Barrientos, Hurtado, Lesmes y 

Duarte, 2020; Bayón, 2017).

Tecnología
Un campo que ha ganado indudable-

mente un lugar en el mundo de hoy, 

es el aspecto tecnológico. Su auge es 

acelerado desde los años 80 hasta el 

presente y en las dos últimas décadas 

con mayor fuerza. Eso ha conducido a 

que los diversos estamentos existentes 

se vean en la necesidad de incorporar 

la tecnología en el desarrollo de sus di-

versas operaciones. 

La tecnología se refiere a la aplicación 

de nuevos conocimientos obtenidos 

con frecuencia mediante la ciencia para 

la solución de un problema práctico 

(Valentini, 2012). Nadie puede negar 

que los mayores aportes de la tecnolo-

gía a la calidad de vida de los individuos, 

a la protección de la naturaleza, al desa-

rrollo de las distintas sociedades; lo que 

se debe reformar en los científicos con-

temporáneos. No obstante, tampoco se 

puede negar los nefastos efectos de la 

irracionalidad del hombre en el deseo 

de llegar a ser Dios; algunas acciones 

podrían ayudar al menos a regular sus 

efectos. Se impone un camino en la 

preparación del individuo. Esta genera-

ción debe estar enmarcada en alcanzar 



24 Vol. 5 N°2, Julio - Diciembre, 2022

la diferencia. La formación tecnológi-

ca ha de inspirarse en una ciencia que 

siendo transmitida al entendimiento 

auténtico de la verdad, ayude a formar 

hombres más libres y estimule a buscar 

la perfección hacia una auténtica y legí-

tima realización y proyección del indi-

viduo en la sociedad global (Cordano, 

2019; Condom-Vila, 2020).

Se ha oído decir que, en los tiempos 

actuales, organización que no esté im-

plementado adecuadamente en tecno-

logía, está condenada al fracaso, y esto 

en realidad, sí es así, puesto que mu-

chas de las gestiones, por no decir todas 

o casi todas, basan su toma de decisio-

nes en aspectos que estén relacionados 

con alguna forma de tecnología o la 

ejecución de las mismas. La aparición 

de la era digital trajo consigo el cambio 

de vida en muchas formas de conducta 

de los individuos y organizaciones. El 

empleo de instrumentos tecnológicos 

es tan común hoy en día en la vida del 

ser humano y mediante ésta se hacen 

permanentemente un sinnúmero de 

acciones que mantienen operativo a 

los diferentes sectores del país. Tanto 

así, que incluso la era digital, algunos 

la han llamado la nueva energía eléctri-

ca del nuevo milenio, pues, quiérase o 

no, dependemos de ella todos los días. 

Las organizaciones han decidido cada 

vez estar más implementadas tecnoló-

gicamente porque así permiten estar 

acorde a los tiempos y tomar decisio-

nes más certeras, así como la ejecución 

de las distintas actividades. Incluso cada 

trabajador también está implementado 

con instrumentos tecnológicos perso-

nales que le permiten estar en contacto 

con las organizaciones y el entorno. La 

tecnología ha venido a simplificar mu-

chas tareas y hasta hecho desaparecer a 

otras y todo con el fin de ofrecer cada 

vez un mejor servicio y conducir a una 

elevada calidad de vida. Por eso, hoy en 

día es imprescindible estar implemen-

tado a través de canales digitales en los 

diversos rubros que faciliten la realiza-

ción de actividades que mantengan con 

vida a las organizaciones, y que con-

lleven dar o recibir órdenes desde una 

oficina hacia lo más lejano del mundo.

Investigación
Un aspecto que está teniendo cada vez 

más incidencia en la vida de los indivi-

duos y las organizaciones es la investi-

gación. Si bien este campo no es nuevo 

en el medio, si lo es poco a poco en el 

diseño de aplicación de las organizacio-

nes para realizar sus estudios de mane-

ra más exacta que permitan gestionar 

de una mejor forma y proyectar inclu-

so posibles escenarios a producirse y la 

implementación de los mismos. 

La investigación científica es un proce-

so de averiguación planeado, sistemáti-

co y metódico, cuyo propósito es la ob-

tención de conocimientos verificables 

para dar solución a los problemas que 

nos aquejan (Muñoz, 2015). Es una ac-

tividad del hombre dirigida a descubrir 
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algo que se desconoce. Tiene su inicio 

en la curiosidad innata de los hombres, 

o sea su anhelo de conocer cómo y por 

qué son las cosas, y cuáles son sus ra-

zones y motivos (Hernández, 2018). 

También es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que 

se aplican al estudio de un fenómeno 

(Hernández Sampieri, 2010) y abarca 

cualquier oficio con creatividad efec-

tuado con bases sistemáticas para dar 

mejora al conocimiento que incorpore 

al conocimiento de los humanos, la cul-

tura y la sociedad, los que pueden ser 

empleados después en otras aplicacio-

nes (Rodríguez, 2020).

La investigación en los diferentes cam-

pos es usada desde hace muchos años, 

en unas más que en otras, pero hoy 

en día hasta las organizaciones buscan 

apoyarse en estos medios que permi-

tan vislumbrar opciones más realistas 

y futuros más promisorios. Ser inves-

tigador de una rama específica dentro 

del mundo organizacional exige una 

serie de habilidades que no cualquier 

directivo o colaborador puede poseer. 

La gestión maestra intenta rescatar el 

valor de la investigación aplicado al 

campo gerencial en la cual se empleen 

los mismos elementos usados en el 

quehacer de la investigación, como el 

método científico y las interpretaciones 

cuantitativas, cualitativas o mixtas más 

específicas que hagan del campo ge-

rencial un contexto de mayor espacio 

al conocimiento y con enormes pro-

babilidades de gozar de aciertos en la 

ejecución de los diversos planes y pro-

gramas. Análisis de mercados, finanzas, 

recursos, administrativos, entre otros, 

serían más ajustados a lo que realmente 

se desea y espera saber con las respec-

tivas conclusiones del por qué y cómo 

pudieron haberse producido.

Gestión maestra = Administración + 

Coaching + Tecnología + Investigación

ADMINISTRACIÓN

COACHING TECNOLOGÍA

INVESTIGACIÓN

GESTIÓN

MAESTRA

Figura 2. Basamentos de la Gestión 

Maestra (GM)

Elementos necesarios en la gestión 

maestra

Se consideran los siguientes aspectos:

Pensamiento sistémico
El pensamiento sistémico es un marco 

conceptual, un cuerpo de conocimien-

tos y herramientas que se desarrolló 

en los últimos 50 años para que los 

patrones totales sean más claros y para 

ayudarlos a modificarlos (Senge, 2005). 

Incluye un conjunto explícito de pre-

misas (principios sistémicos acerca de 

la naturaleza de los sistemas socio cul-

turales intencionales (con objetivos), y 
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de una metodología operacional para 

definir problemas y diseñar soluciones 

(Herrscher, 2003). Conlleva visualizar 

las interacciones entre los componen-

tes sin efectuar algún aislamiento del 

todo y su contexto, distinguir la retro-

alimentación, las virtudes emergentes y 

ver la incidencia en el sistema para no-

tar la eficiencia en su conjunto (Torres 

y Vargas, 2018). La epistemología de 

lo complejo y los sistemas emergentes 

representan una fundación epistemo-

lógica adecuada y actualizada para las 

metodologías participativas. Los con-

ceptos esenciales de reflexividad, au-

toorganización, autonomía e interdis-

ciplinariedad toman en consideración 

los fenómenos tanto del lado natural 

como la propia realidad social y hu-

mana, logrando superar con claridad 

las fases históricas de la teoría de siste-

mas. Su actualización facilita dar pasos 

firmes en la fundación de métodos de 

investigación-acción con rigor, logran-

do quitar el protagonismo a otros fun-

damentos que dieron cumplimiento a 

su papel en la historia de los métodos 

participativos, como ha sido el caso del 

materialismo histórico. Corriente que 

se halla en apego solo a las ciencias so-

ciales, dando impedimento a un plan-

teamiento más holístico y abarcativo 

(Noboa, 2018).

Inteligencia
Maureira (2017) cita a Domenech (1995) 

quien señaló que la inteligencia fue 

empleado en un contexto científico 

por primera vez por Francis Galton al 

publicar en 1869 el libro El genio heredi-

tario, en la que considera a la inteligen-

cia como una capacidad física y que se 

hereda, tanto que los hijos de familias 

prominentes tendrían mayores proba-

bilidades de tener hijos prominentes y 

con cualidades de genialidad, habiendo 

poca incidencia del ambiente. Por otro 

lado, algunos investigadores creían que 

la inteligencia era una capacidad gene-

ral; o sea, se era o no inteligente. Consi-

deraban que el desempeño en cualquier 

tarea que tuviera relación con el cono-

cimiento dependía de un factor “g”. La 

hipótesis era verificada por el hecho de 

que personas que lograban puntajes 

altos o bajos en las pruebas, tenderían 

a alcanzar puntajes parecidos en otras 

pruebas (López y González, 2003). Se 

agrega que donde hay vida hay inteli-

gencia, y donde hay inteligencia hay 

vida, la vida y la inteligencia  son in-

separables; no obstante, la inteligencia 

está al servicio de la autorrealización 

(Pigem, 2017). Así, la capacidad de ser 

inteligentes a su vez depende la inten-

ción por querer desarrollar fortalezas.

Planeamiento prospectivo
El planeamiento estratégico es la ex-

presión de la gestión estratégica como 

función continua que funciona en se-

cuencia e incluye en esencia actividades 

de pronósticos, objetivos, estrategias, 

programas, presupuestos, procedi-

mientos, políticas y en general estudios 

retrospectivos y prospectivos que defi-
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nan el horizonte del negocio y las vías 

que potencian la transformación de 

las ideas en acciones productivas con 

valores añadidos diferenciales. Así, se 

implementa la visión de la planeación 

prospectiva para establecer opciones 

en el futuro que determinen posicio-

nes competitivas con diferenciación y 

liderazgo (Fuentes, 2012). Además, la 

prospectiva como disciplina de antici-

par y edificar futuros es un instrumento 

esencial para poder asumir decisiones  

en casos de políticas públicas, pues de 

acuerdo a Gastón Berger (1896-1960) es 

una actitud que observa la metáfora del 

panorama del porvenir para ver mejor 

(visión de alta calidad), ver más lejos 

(visión de largo plazo), ver forma más 

extensa (visión de manera sistémica) 

y ver diferente (nuevas ideas, peligros 

propios a lo reciente y rompimiento de 

costumbres (Ortegón, 2020).

Metanoia
Según Loyola (2020), la metanoia es 

vista como un proceso de manera po-

tencial productivo, un profundo cam-

bio del individuo, ocasionado por una 

crisis, un proceso de autorreparación 

que conlleva a un proceso de reforma 

a reconducir (el destino de las cosas), 

reformular (las prioridades), recom-

poner los lazos dañados (relación con 

nosotros, con los demás, con el mun-

do). Esto dirige a un renacimiento, a 

una transformación, a una conversión, 

es un mover del interior de todo indi-

viduo que procesa un cambio, orienta 

hacia una experiencia de transforma-

ción profunda que invita  a una vida 

llena, a escalar a un estado  superior 

de la consciencia. Invita a sembrar el 

arte de vivir en el mundo. Asimismo, 

Gay y Flores (2021) indican que la me-

tanoia está muy asociado  con aquello 

que represente que un individuo desea 

efectuar un cambio en su vida y que se 

encuentra en disposición de renunciar 

a todo lo que signifique negatividad en 

su accionar, decir y pensar para poder 

arrepentirse.

Aprendizaje
El aprendizaje, para la tradición inte-

lectualista, consiste en la adquisición 

de conocimientos sobre las cosas y en 

cómo aplicarlo. Se aprende “algo” y 

“eso” que se aprende incluye el cono-

cimiento de la forma de aplicarlo o 

hacerlo. Es decir, se aprende a “saber 

eso o algo” y de allí se deriva el “saber 

cómo”. El conocer, entendido como 

“saber eso”, tiene prevalencia sobre el 

saber hacer, entendido como “saber 

cómo” (Ribes, 2002). A su vez Fernán-

dez (2017) señala que el aprendizaje  

es un proceso dinámico, extendido en 

el tiempo; la evaluación formativa y 

que si se continúa acompaña todo el 

proceso considerando los elementos 

cognitivos, estratégicos, afectivos y de 

contexto del estudiante; el aprendizaje 

comienza de una motivación y sugiere 

un  proceso de construcción  del signifi-

cado y aportación de dirección a lo que 

se busca aprehender, la evaluación for-
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mativa da acompañamiento a ese cami-

no dando valor a lo que se  aprende y 

cómo se aprende dando significancia, o 

sea dan respuesta a la motivación y se 

involucran en ese proceso constructivo. 

Además, el aprendizaje se ancla en las 

experiencias y saberes que ya se tienen 

y se contextualiza en escenarios de in-

terés del que se aprende.

Globalización
La globalización es el ámbito adecuado 

para que las gestiones puedan ejercer 

de manera satisfactoria sus desempe-

ños. La globalización tiene muchas 

formas de definirse. Así, es una intensi-

ficación de las relaciones supraterrito-

riales económicas, políticas, sociales y 

culturales, es decir, un cambio no sólo 

cuantitativo; es la integración económi-

ca mundial, de modo que el mundo, de 

forma creciente, se comporta como si 

fuera un solo mercado o: un aumento 

de las operaciones internacionales en 

el mercado de bienes y servicios y de 

algunos factores de producción, más el 

crecimiento y visión extendida de mu-

chas instituciones que trascienden las 

fronteras nacionales (Parodi, 2005); o 

es un proceso que genera una crecien-

te gravitación de los procesos econó-

micos, sociales y culturales de carácter 

mundial, sobre aquellos de alcance na-

cional o regional (Ocampo y Martin, 

2003). Así también, propende a permi-

tir la generación de riqueza tanto en las 

economías en desarrollo como en las 

desarrolladas, pero considera disrup-

ciones y cambios de estructura de largo 

alcance (Alcalá y Solaz, 2020).

Las economías de hoy se apoyan en la 

existencia de la globalización, la cual 

garantiza la normal transferencia de 

todos los recursos a los precios de mer-

cado. Cada vez más el mundo está más 

integrado en todos los sentidos, porque 

se ve al planeta como un mercado co-

mún que ofrezca todas las posibilidades 

a todos y en las que desde luego las or-

ganizaciones tienen mucho que hacer 

diariamente.

Figura 3. Elementos de la Gestión 

Maestra (GM)

Líderes vs. coaches en el proceso de la 

gestión maestra

Los modelos tradicionales de gestión 

siempre incidieron en la presencia de 

líderes que poseían grandes habilida-

des para el desempeño de sus funcio-

nes y eso en cierta manera sigue vigen-

te; pero las gestiones modernas exigen 

que los líderes deben ir más allá de eso 

y convertirse en verdaderos coaches que 

guíen las diferentes gestiones en los 

distintos niveles. 

Los autores conceptúan el proceso de 

entrenamiento del coaching como un 

PENSAMIENTO

SISTÉMICO
INTELIGENCIA

PLANEAMIENTO

PROSPECTIVO
METANOIA APRENDIZAJE GLOBALIZACIÓN
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proceso de acompañamiento, un sis-

tema en el cual el coach se transforma 

en un consultor, adoptando una actitud 

de amigo y socio con su subordinado. 

Se solicita estudiar fortalezas y debili-

dades del equipo, debatir planes, en-

trenamiento crecimiento y desarrollo; 

muestra con el ejemplo técnicas ade-

cuadas de trabajo y desarrollo; transfe-

rencia de experiencia sobre coyunturas 

singulares y propiciar la motivación 

permanente hacia el cambio (Podestá; 

Vigo; Ponce y Romero, 2019).

En la nueva configuración, pueden exis-

tir muchos coaches dentro de la organi-

zación y mostrar sus habilidades en el 

interactuar con el equipo y con aquellos 

que no pertenecen a su medio; buscan 

llegar a una extensión mayor en la que 

exista el pleno manejo de los valores, 

los cuales deben ser defendidos durante 

todo el proceso de gestión. Ser líder es 

bueno y si cumple su rol se acepta; pero 

ser coach que genere el cambio es tarea 

del nuevo líder. Los coaches valoran mu-

cho el campo interior del ser y median-

te reflexiones introducen ese cambio 

deseado y que parezca que es propio de 

cada uno; mientras más coaches existan 

en los distintos niveles organizaciona-

les y como directivos, se espera mejores 

resultados de empleo de habilidades 

por cada quien y de los conjuntos. Me-

diante el nuevo modelo de aplicación 

de coaching, que puede ser ontológico, 

ejecutivo u otro afín, se busca que la 

organización interprete que es una fa-

milia laboral en la cual siempre existirá 

el respeto hacia las normas, pero tam-

bién de los valores para todos (Abarca, 

2013, Anwandter, 2014; Fierro, 2013; 

Anzorena, 2019). También, es posible 

la aplicación del neurocoaching, que es 

un tipo más inclusivo de la parte cere-

bral y sobre todo neuronal al empleo de 

soluciones más acordes con los nuevos 

manejos de gestiones. Es la aplicación 

de la neurociencia al coaching y que 

nos concientiza sobre las cosas y decidir 

si queremos o no cambiarlas. Si bien el 

neurocoaching es algo más reciente, 

basta con el uso del coaching existente 

para generar el cambio de actitud del 

individuo y organizacional. El papel de 

los líderes está aún vigente, pero quizás 

sea el momento de tener a coaches den-

tro del campo organizacional (Escriba-

no et al., 2015; Rivera, 2014; Sala y De la 

Morena, 2020).

Fortaleciendo la gerencia global como 

propósito necesario de la gestión 

maestra

Si bien la gerencia global es un concep-

to ya existente en el medio gerencial, la 

cual abarca mercados que trascienden 

fronteras, es bueno precisar que la ges-

tión maestra intenta darle solidez, con-

vergiendo nuevos propósitos organiza-

cionales que permitan ingresar nuevos 

mercados al horizonte que se maneja. 

Extenderse a nuevos territorios y me-

jorar los existentes mediante las rece-

tas señaladas, generan nuevas opciones 
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del mismo, en las que se consideren los 

diversos aspectos que corresponden a 

cada región. El peso cultural, como las 

costumbres, el desarrollo de los valores 

y emociones de cada sociedad, permi-

ten crear una simbiosis propicia para 

ampliar contextos geográficos. Las to-

mas de decisiones asumidas deben ba-

sarse en investigaciones con suficiente 

peso que las hagan consistentes para 

dar soluciones adecuadas que necesita 

el mundo. Las nuevas gestiones deben 

ser más proactivas, adelantando los 

posibles escenarios basados en fuentes 

de investigación acumulados que pro-

picien tomar decisiones de tipo pros-

pectivo en el tiempo, y con una ejecu-

ción más rápida como se exige hoy. La 

globalización existente, hace hoy que 

las gestiones del mundo estén más in-

terrelacionadas, generando un enorme 

vínculo no sólo comercial, sino de todo 

tipo. El entorno de los negocios globa-

les es de competencia, demandante y 

hostil que coloca a prueba  la estrate-

gia competitiva de la compañía por la 

presión que sufre de parte de la com-

petencia, cambiando los mercados  a 

un estado de permanente movimiento 

e inestabilidad, por ende, el ambiente 

de hoy de los negocios se encuentra de 

manera remota  estable y predecible 

(Martínez; Valenzo y Zamudio, 2019).

Generando el nuevo valor como 

propósito adicional de la gestión 

maestra

Los resultados esperados deben supe-

rar las expectativas no sólo de lo mo-

netario, sino del desempeño integral 

del equipo y de su trabajo en conjunto. 

Comúnmente visto desde la perspec-

tiva de producción y productividad, 

deben incluir valores adicionales, de 

conocimientos, habilidades y hasta de 

emociones vividas por todos los miem-

bros, que se traducen en un producto 

que conlleve calidad asegurada dada 

por el uso de los distintos elementos de 

diferente tipo que se emplean en su di-

seño. El valor generado debe conside-

rar el tiempo empleado por cada uno 

de los colaboradores que se unieron 

al proyecto de desarrollar una nueva 

configuración que cumpla con las exi-

gencias del medio, sea nacional o fuera 

de él. Pero, hay un valor excepcional 

que se intenta transmitir al entregar el 

producto, el cual consiste en dejar el 

mensaje que el producto y la gestión 

dieron lo mejor de sus valores organi-

zacionales para ponerlo en movimien-

to y sembrar la cadena de valores que 

debe encerrar la gerencia de hoy al mo-

mento de interactuar con el medio. Los 

valores, tal vez no puedan ser traduci-

dos a valor monetario, pero si pueden 

transmitir el mensaje a través de los 

canales de marketing, en los cuales la 

integridad de sus miembros sea cabal a 

un 100% y que así hable conjuntamen-
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te de la organización. Al final, el mismo 

medio o sistema se encargará de darle 

el verdadero valor que representa tra-

bajar en un ámbito tan complejo y di-

símil si se usa adecuadamente el nuevo 

modelo, el cual debe ser correspondido 

por el mercado mediante su aproba-

ción, la adquisición u opinión favorable 

y motivando la secuencial transmisión 

de valores y emociones  de la organiza-

ción en total (Sandoval, 2012; Eguidazu, 

1999; Rapallo, 2002; Ballvé y Fontana, 

2021).

Un nuevo escenario en el desarrollo 

acelerado en la nueva gerencia

La configuración propuesta, basada en 

aportes de los últimos modelos de la 

gerencia, así como el agregado de nue-

vos conceptos a ésta, ha derivado que se 

apunte a diseñar un esquema que bus-

que un rápido crecimiento exponencial 

de la gerencia que pretende gobernar 

las organizaciones en el mundo. Al 

considerar, los puntos muy favorables 

de los modelos existentes y añadirles 

ideas innovadoras acorde con el tiem-

po actual se persigue que la gerencia de 

hoy, sea enormemente proactiva, con 

un sistema único que integre estrate-

gias que abarquen varios periodos en 

el horizonte, dándole así, un sentido 

prospectivo. Se espera que con la in-

tegración de elementos seleccionados 

de modelos que ya hay y sumado a los 

nuevos, se llegue a un crecimiento ma-

sivo que vea a las organizaciones del 

mundo como un sistema holístico en el 

cual las decisiones siguen siendo el co-

mún denominador base para conver-

tirse en algo que esté más al alcance de 

todos los entes interesados y que encie-

rre un fondo cargado de felicidad. Una 

visión global permitirá seguir viéndola 

como una unidad, pero corrigiendo las 

deficiencias que tenga debido a las in-

troducciones en el modelo ya sugerido. 

No obstante, siendo la organización de 

tipo local, nacional u organizacional, se 

intenta que la nueva gerencia efectúe su 

trabajo como si no existiera diferencias 

en la ejecución del mismo, dado que 

se desea que el progreso o desempeño 

de las organizaciones sea uniforme en 

ellas, sin que exista distinciones de nin-

gún tipo en el comportamiento de éstas 

cuando busquen interrelacionarse con 

otros agentes o entornos (Boada et al., 

2020; Cerezo, 2018; Sterling, 2000).

Buscando un nuevo camino a la 

neurogestión 

Con la aparición de la moda neuro 

en los últimos tiempos, también lle-

gó al campo gerencial o de gestión. El 

modelo neuro, que poco a poco se in-

troduce, presenta puntos a favor en el 

crecimiento de las ciencias adminis-

trativas. Si bien por ahora el modelo 

existente, es bueno para poner a operar 

a una organización dentro de los pará-

metros que el mundo exige, no estaría 

mal que se pueda dar paso también al 

estilo neuro en gestión que es solo una 
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variedad del modelo de gestión que 

se propone, pero con incidencia en la 

parte neuronal para el momento de 

actuar de los colaboradores y de la or-

ganización de forma holística. Si se lo-

gra ello, entonces solo se estaría dando 

un valor agregado al modelo sugerido. 

Cada vez aparecerán mejores opciones 

o complementarias y eso lo saben todas 

las profesiones y más aún el desarro-

llo del pensamiento administrativo o 

gerencial. Llegar a un mejor análisis e 

interpretación del comportamiento de 

todos nosotros como entes ejecutores, 

puede darle más peso al desempeño to-

tal, en el que todos buscan el incremen-

to de rendimientos y productividad. 

No obstante, tal como está propuesto 

el modelo mostrado de gestión, basta 

para generar el ansia de superación en 

todos los aspectos del quehacer organi-

zacional como de su equipo respectivo; 

la neurogestión de darse solo actuaría de 

refuerzo para conseguir los propósi-

tos (Sutil, 2013; Braidot, 2006; García, 

2019; Lewin, 2020).

CONCLUSIONES

La gestión maestra (GM) que se propo-

ne, busca llegar al entorno organiza-

cional, introduciendo algunas mejoras 

a los métodos ya existentes de gestión, 

para mantener y seguir ampliando ho-

rizontes, considerando las innovacio-

nes generadas que proporcionen ma-

yor eficiencia y eficacia organizacional 

a sus distintas gestiones. Siendo tanto, 

los cambios y apariciones de diversos 

elementos en las últimas décadas, las 

gerencias se ven cada día en la obliga-

ción de estar a la vanguardia para ges-

tionar con valor agregado. Así pues, la 

GM, considera que es necesario realizar 

una combinación adecuada de elemen-

tos con las cuales garantice una aten-

ción y servicio de la gestión más eleva-

da en virtud de los tiempos que ahora 

vivimos. Esto sugiere la combinación 

de los elementos de administración, 

coaching, tecnología e investigación, 

en un nuevo orden, que conlleve a la 

elevación de la productividad de ren-

dimientos organizacionales. Así, a los 

conceptos ya existentes en gerencia con 

resultados aceptables se sumen nuevas 

ideas que conduzcan a la generación de 

un nuevo prototipo gerencial. Es decir, 

la adición del coaching como elemen-

to que considera con más amplitud el 

sentir del colaborador, y la incidencia 

mayor de la investigación en las dife-

rentes tareas o procesos. Esto se suma a 

la ya considerada administración como 

elemento base, mediante sus principios 

como materias y, al empleo de la tecno-

logía ya en boga actualmente. Generar 

una nueva configuración en armonía 

con lo exigido por el mundo de hoy. La 

GM inclusive deja abierta la posibilidad 

de ampliar caminos en el futuro con la 

aparición de nuevas ideas que surjan en 

beneficio de las gestiones del mundo.
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RESUMEN

La ausencia de modelos de gestión del patrimonio cultural a través de los gobiernos 

locales motiva la necesidad de plantear propuestas que ayuden en materia de cul-

tura a las municipalidades en la medida de las competencias asignadas de acuerdo 

a ley. Por ello es necesario que el artículo 82 de la ley 27972 orgánica de munici-

palidades se desarrolle a plenitud. El objetivo del trabajo es diseñar un modelo de 

gestión del patrimonio cultural para la inversión pública a través de los gobiernos 

locales. En tal sentido identificado los MAP que son los monumentos arqueológi-

cos prehispánicos y sus diversas modalidades se determinan las condiciones para 

conseguir un modelo en base a; gobierno local, saneamiento físico legal del MAP, 

acciones para proyectos de inversión pública de acuerdo a RD 004-2016/EF, pro-

1  ORCID 0000-0001-8564-702X docente de la Universidad Nacional de Frontera dgonzalezespino@
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yecto de investigación arqueológica con fines de conservación y puesta en valor, 

guía de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, 

estudio de preinversión a nivel perfil. A nivel de aceptación tenemos un 83.33% de 

participantes que dan como bueno dicho modelamiento que puede servir para la 

inversión pública en los gobiernos locales. 

Palabras clave: Gobierno local; patrimonio cultural; monumento arqueológico 

prehispánico; modelo

ABSTRACT

The absence of management models for cultural heritage through local govern-

ments motivates the need to propose proposals that help municipalities in terms of 

culture to the extent of the powers assigned according to law. For this reason, it is 

necessary that article 82 of organic law 27972 of municipalities be fully developed. 

The objective of the work is to design a cultural heritage management model for 

public investment through local governments. In this sense, identified the MAP 

that are the pre-Hispanic archaeological monuments and their various modalities, 

the conditions are determined to obtain a model based on; local government, legal 

physical sanitation of the MAP, actions for public investment projects according to 

RD 004-2016/EF, archaeological research project for conservation and enhance-

ment purposes, identification guide, formulation and evaluation of public invest-

ment projects , profile-level pre-investment study. At the level of acceptance we 

have 83.33% of participants who accept said modeling as good, which can be used 

for public investment in local governments.

Keywords: Local government, cultural heritage, pre-Hispanic archaeological mon-

ument, model.

INTRODUCCIÓN

La ciencia arqueológica interviene de forma directa en la gestión del patrimonio 

cultural sobre todo en monumentos arqueológicos prehispánicos, por ello es que la 

intervención cada vez más científica a través del análisis de los materiales hallados 

hacen que aparezca una arqueología que proponga rigor científico (González, Sán-

chez, Sánchez, Palacios, Timana, Bruno y Sánchez, 2021) 

La gestión pública del patrimonio cultural orientado a proyectos de inversión a 
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nivel de monumentos arqueológicos prehispánicos es una de las tareas pendientes 

en los gobiernos locales, existe la competencia municipal a través de la ley 27972 

que indica que existen una serie de actividades que forman parte de las municipa-

lidades en materia de cultura destacando; la promoción y difusión del patrimonio 

cultural de la nación.

La eficiencia de la gestión pública de los gobiernos locales en el patrimonio cultu-

ral con incidencia en los monumentos arqueológicos prehispánicos será de vital 

importancia en la Económica local. Por ello es necesario que cultura y turismo se 

fusionen como medio de oportunidades para los territorios. El patrimonio ma-

terial está representado en gran medida en diversos pueblos a través de los sitios 

arqueológicos (González, Salazar y Morales, 2020)

En tal sentido es importante indicar que cuando el turismo gestiona el patrimonio 

cultural debe existir un proceso reflexivo en una etapa previa a cualquier acción 

donde se incluya; análisis situacional, diagnóstico de problemática, construcción de 

objetivos y líneas de acción (Velasco, 2009)

Se considera que el patrimonio cultural como un recurso de carácter económico 

y a la vez factor para el desarrollo social, por tanto, la puesta en valor trae buenos 

beneficios para la comunidad (López, Plaza, Ferrin, y Sarduy, 2018) 

Existe ausencia de modelos de gestión del patrimonio cultural a nivel de gobiernos 

locales, así también tenemos varias formas de gestionar monumentos arqueológi-

cos en los diversos territorios. En el Perú se desarrolla un progresivo crecimiento 

del saneamiento físico legal de los monumentos arqueológicos que según regla-

mento de intervenciones arqueológicas a través del decreto supremo 003-2014/

MC se definen como los bienes inmuebles que se determinan como evidencia de 

actividad humana de la época prehispánica.

La especialidad es uno de los elementos identificados que forman parte del de-

creto supremo 054-2018-PCM que permite identificar como un principio general 

de la organización del estado, siendo necesario orientar acciones relacionadas a la 

gestión del patrimonio cultural en los monumentos arqueológicos prehispánicos 

desde los gobiernos locales.

No existe una sola definición sobre patrimonio cultural sin embargo es necesario 

establecer condiciones para determinar la gestión del patrimonio, para ello es in-

dispensable identificar que patrimonio cultural es todo aquello que se considera 

digno de guardar o conservar para el discurso y construcción social de los indivi-

duos (Cajias de la vega, 2016)
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Figura 1. El patrimonio cultural como sistema de acuerdo a Velasco (2009)

Es necesario que exista una armonía entre patrimonio cultural con los gobiernos 

locales en la promoción de los monumentos arqueológicos prehispánicos. Para 

conseguir un objetivo como este, es necesario la intervención de especialidad, ética 

y gestión, para crear condiciones que permitan la inversión pública en los monu-

mentos arqueológicos prehispánicos alineándose a los requerimientos que forman 

parte del estado peruano en materia de proyectos de inversión pública.

Es relevante indicar que los proyectos de inversión pública relacionados a los mo-

numentos arqueológicos prehispánicos de acuerdo a la resolución directoral 004-

2016-EF/63.01 del ministerio de economía y finanzas deben tener las siguientes 

condiciones: a) investigación arqueológica, b) conservación de las estructuras, c) 

acondicionamiento cultural, y d) sensibilización y difusión sobre monumento.

En cuanto a las entidades que pueden formular proyectos de inversión pública para 

los MAP(Monumentos Arqueológicos Prehispánicos) se determina a; i) unidades 

formuladoras del ministerio de cultura, ii) gobiernos regionales, iii) gobiernos loca-

les, todos ellos a través de los estudios de preinversión incluyen  equipo de profe-
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sionales especializados donde  se incluye a los siguiente; arqueólogo, conservador, 

museógrafo, museólogo, economista, ingeniero estructuralista, ingeniero civil, ar-

quitecto, antropólogo, especialista ambiental y otros dependiendo de la naturaleza 

propia del proyecto.

En relación a quienes pueden ejecutar los proyectos de inversión pública de MAP, 

de acuerdo a la disposición del MEF se encuentran; ministerio de cultura, gobierno 

regional y gobierno local, de existir algún tipo de trabajo conjunto entre las enti-

dades será necesario de forma previa establecer un convenio. Y por otro lado la 

entidad supervisora de forma permanente será el Ministerio de Cultura.

Figura 2. Institucionalidad de los proyectos de inversión pública vinculados al sector 

cultura según MEF (2016)

González (2022) desarrolla la investigación sobre reflexión sobre compromiso ético 

en la gestión pública de los gobiernos locales sobre el patrimonio cultural. En el tra-

bajo se indica que unos de los sectores del estado peruano donde menos presupues-

to se destina es a las actividades relacionadas al patrimonio cultural, a pesar que los 

gobiernos locales a través de las normativas tienen competencias en la materia. A 

través de los análisis de datos a los funcionarios de la provincia de Trujillo, Santiago 

de Chuco, Pacasmayo y Julcán (Perú) se determinó que existe disposición y articula 

algunas acciones relacionadas al patrimonio cultural.
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Aragón, Mamani, Matencio y Quillahuaman (2021) desarrollan la investigación re-

lacionada análisis de la gestión municipal sobre barrios tradicionales sector SG-5 en 

el Cusco. A través de la gerencia municipal del centro histórico del Cusco se focalizo 

los esfuerzos en la intervención en reformas arquitectónicas. También es necesario 

indicar que existió en la gestión municipal conflictos con otras entidades públicas 

que forman parte de la gestión del patrimonio cultural. 

Durand, Vilches y Rayo (2021) desarrollan la investigación relacionada sobre aná-

lisis análisis de la gestión municipal sobre barrios tradicionales sector SG-1en el 

Cusco. El centro histórico del cusco cuenta con 598 manzanas, 411 inmuebles pa-

trimoniales y 49 ambientes urbano monumentales. Las acciones resolutivas sobre 

patrimonio cultural son responsabilidad de la municipalidad provincial. Dentro del 

marco de la intervención la municipalidad el Cusco tomo en cuenta la consulta 

popular. Por otro lado, una fortaleza de la gerencia municipal fue la creación docu-

mental normativa y planificación del centro histórico. 

Ciprian, Condori, Delgado, Fernández y Mendigure (2021) desarrollan la investi-

gación relacionada análisis de la gestión municipal sobre barrios tradicional San 

Pedro en el Cusco. La Municipalidad Provincial del Cusco como gobierno local 

gestiona un centro histórico denominado patrimonio cultural de la humanidad. 

La gestión municipal no solo esta enfocada a cubrir servicios administrativos y ne-

cesidades básicas, sino también a la gestión del patrimonio cultural. Los órganos 

que forman parte de la gestión son; Municipalidad Provincial del Cusco, Oficina 

Técnica Centro Histórico y Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo. La gestión municipal planifica, desarrolla marcos normativos y busca 

financiamiento. 

San Martin, Abad, Aguilera y Navarrete (2020) desarrollan el trabajo de investi-

gación sobre descentralización de la gestión del patrimonio cultural: una mirada 

desde los municipios. Describen bajo una mirada normativa sobre el significado 

del patrimonio cultural, para luego aterrizar en la visión chilena desde la mirada 

institucional y las condiciones materiales e inmateriales. Posteriormente se aterriza 

en la necesidad de la gestión de los municipios sobre el patrimonio cultural fun-

damentando que la primera autoridad que tiene contacto con el ciudadano para 

resolver sus problemas, por ello indicar que es necesario que las autoridades co-

nozcan de ser el rol protagónico, así como facilite y potencie articulando de manera 

sectorial mejoras para el patrimonio cultural. 
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Donayre (2020) desarrolla la investigación sobre gestión del patrimonio cultural 

de la zona arqueológica de Huaycán. El trabajo a tenido como objetivo identificar 

el impacto del patrimonio cultural en el desarrollo turístico de la zona. Indica que 

las estrategias deben estar orientadas a la puesta en valor de los bienes patrimo-

niales para tener una función social. En las conclusiones del trabajo indican que la 

población del sector de Huaycán no siente un grado de pertenencia que permita 

la gestión del patrimonio cultural, en el análisis de correlación entre las variables 

patrimonio cultural y desarrollo turístico se determino que no existe un grado de 

relación entre ambas.

Vignolo (2018) desarrollo la investigación relacionada a las potestades de las muni-

cipalidades y los bienes culturales. Por otro lado, se atribuye el protagonismo al mi-

nisterio de cultura, en tal sentido se determina que existen actividades y gestiones 

que deben ser reguladas por el ministerio de cultura dejando sin piso la actividad 

municipal, así también se presenta una desconexión entre ministerio y gobiernos 

locales. A manera de conclusión la investigación indica; existe una tradición jurídica 

en materia de cultura, pero a la vez incapaz de ser eficiente frente a la protección del 

bien cultural. Proponer una red de interés cultural de titularidad pública con acción 

prioritaria municipal que busque mejorar la visibilidad de los bienes culturales en 

los diversos territorios.

Zúñiga y Pérez (2013) desarrollan la investigación denominada los recursos cons-

truidos con valor patrimonial. Según la función social los recursos determinados 

con valor patrimonial deben estar clasificados bajo las funciones; espacios públicos, 

locales y arqueológicos. Así también es necesario indicar que la gestión y funcio-

namiento del patrimonio está determinada en los costos de la conservación del 

recurso y su valor. 

El objetivo de la investigación es diseñar un modelo de gestión del patrimonio cul-

tural para la inversión pública liderado por los gobiernos locales, siendo necesario 

indicar que son justamente las municipalidades aquellas entidades que son más 

cercanas a los ciudadanos.

METODOLOGIA

Debemos indicar que el trabajo de investigación tiene un componente cualitativo y 

cuantitativo para construir el modelo, en tal sentido se determina un trabajo de tipo 

descriptivo, los trabajos de carácter descriptivo buscan medir las características de 
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las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

En cuanto al diseño de investigación se desarrolla a través de la teoría fundamenta-

da (TF), que propone dentro de sus estrategias términos como; conceptos, catego-

rías, codificación, propiedades, hipótesis, proposición entre otros. El eje metodo-

lógico que propone la teoría fundamentada está en; a) comparación y b) muestreo 

teórico (Vasilachis et al, 2006)

El procedimiento para el trabajo a través de la teoría fundamentada se determina 

bajo:

i. Recolección de datos teóricos

ii. Codificación 

iii. Delimitación teórica

iv. Resultados 

En cuanto a los materiales analizados dentro de la investigación relacionada a la 

construcción de un modelo de gestión del patrimonio cultural para la inversión 

pública se identificó:

•	 Contenido teórico sobre patrimonio cultural

•	 Normativa relacionada a proyectos de inversión pública en MAP

•	 Normativa relacionada a los gobiernos locales

•	 Practica de campo en materia de MAP

Para el análisis de datos es necesario determinar el uso de instrumento de 20 ítems, 

y una muestra de 54 participantes que conforman la sociedad civil (asociaciones) 

que tiene relación con la gestión pública del patrimonio cultural en el distrito de 

Trujillo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto a los resultados se determina que existen una serie de factores que se 

analizan para determinar la construcción del modelo de gestión del patrimonio 

cultural que se orientan a la inversión pública. En tal sentido el análisis teórico 

hace posible identificar una serie de códigos y categorías que permiten desarrollar 

análisis a profundidad sobre la construcción de un modelo para la gestión del pa-

trimonio cultural.
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Con el desarrollo del análisis textual se complementa la teorización a través de la 

práctica de campo recogiendo conocimientos relacionados a la puesta en valor y 

búsqueda de la inversión pública a través de la modalidad de proyectos.

Así también debemos indicar que existen condiciones que permiten alinear los di-

versos requerimientos que se presentan para intentar proponer un proyecto de in-

versión pública destinado a un monumento arqueológico prehispánico.

A nivel cuantitativo se determina una alta aceptación en el diseño del modelo de 

gestión del patrimonio cultural para la inversión pública de los participantes que 

forman parte de la sociedad civil y que tiene relación con la gestión pública a nivel 

de patrimonio cultural.

Figura 3. Identifi cación de la tipología de los monumentos arqueológicos prehispánicos 

para proyectos de inversión pública de acuerdo al DS 003-2014/MC.

Se identifi ca los formatos que serán determinados para realizar el primer paso en 

cuanto a la capacidad de proponer las modalidades de monumentos arqueológicos 

prehispánicos (MAP) que serán sujetos de evaluación para la inversión pública.
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Figura 4. Defi nición del proyecto de inversión pública para el sector cultura de acuerdo 

a la Resolución Directoral 004-2016-EF/63.01.

Es necesario indicar que se determinan las condiciones para desarrollar los proyec-

tos de inversión pública a través de cuatro pasos que ayudan en el diseño de las ac-

ciones elementales que forman parte de los PIP en los monumentos arqueológicos 

prehispánicos.

Figura 5. Requisitos que son necesarios para formular proyecto de inversión públi-

ca de acuerdo a la Resolución Directoral 004-2016-EF/63.01.
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Es necesario indicar que los proyectos de inversión pública en el sector cultura 

cuentan con una serie de requisitos en los cuales se destaca; declaratoria del patri-

monio cultural a intervenir, sectorización y delimitación, inscripción en registros 

públicos (SUNARP), y coordinación entre gobiernos regionales y locales con las di-

recciones desconcentradas de cultura.

Figura 6. Acciones que no se contemplan en fi nanciamiento de acuerdo a Resolución 

Directoral 004-2016-EF/63.01.

En cuanto a las acciones que no se contemplan dentro del fi nanciamiento econó-

mico de parte del MEF, se identifi can una serie de pautas que expresan una serie 

de condiciones que están relacionadas con la investigación arqueología en diversas 

modalidades a excepción de los proyectos de investigación arqueológica para con-

servación y puesta en valor.

Así también indica que no se contempla expedientes técnicos que estén relaciona-

das a la delimitación y declaratoria del MAP ya que realizar este tipo de trabajo no 

requiere de la capacidad de inversión.

La catalogación e inventario de bienes muebles se determinan como actividades 

que forman parte de un proyecto de inversión arqueológica por ello no es necesario 
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buscar financiamiento para realizar esta actividad.

Figura 7. Modelo de gestión del patrimonio cultural para la inversión pública.

Tabla 1. Análisis de confiabilidad del instrumento.

Figura 8. Tabla cruzada relacionada a la participación a nivel edad y sexo en el modelo 

de gestión del patrimonio cultural para la inversión pública. 
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Figura 9. Tabla cruzada de participación por edad y formación en el modelo de gestión 

del patrimonio cultural para la inversión pública. 

Tabla 2. Frecuencia de aceptación del modelo de gestión del patrimonio cultural para la 

inversión pública. 
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Figura 10. Porcentajes de aceptación del modelo de gestión del patrimonio cultural 

para la inversión pública. 
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En cuanto al modelo es necesario indicar que se construye partiendo de una base 

teórica de la gestión pública como es Resolución Directoral 004-2016-EF/63.01 

donde se contempla las condiciones para la inversión económica en los Monumen-

tos Arqueológicos Prehispánicos y sus modalidades. Y además se realizan aportes 

propios de los trabajos de campo.

En relación al trabajo de González (2022) sobre investigación sobre reflexión sobre 

compromiso ético en la gestión pública de los gobiernos locales sobre el patrimo-

nio cultural. La investigación indica que es necesario mejorar los compromisos de 

los servidores civiles en relación a la inversión en actividades asociadas al patrimo-

nio cultural en el territorio. Nuestra investigación se direcciona en diseñar a través 

de las herramientas normativas y el trabajo de campo un modelo de gestión del 

patrimonio cultural donde se establecen las pautas de trabajo para la gestión muni-

cipal y tiene una aceptación de 83.33%

En relación al trabajo de Aragón, Mamani, Matencio y Quillahuaman (2021) desa-

rrollan la investigación relacionada análisis de la gestión municipal sobre barrios 

tradicionales sector SG-5 en el Cusco. La Municipalidad Provincial del Cusco traba-

ja bajo una serie de condiciones para la puesta en valor del centro histórico. Nues-

tra investigación a través de las herramientas normativas y el trabajo de campo 

desarrolla un modelo de gestión del patrimonio cultural donde se establecen una 

serie de condiciones de trabajo para la gestión municipal, además de tener una 

aceptación de 83.33%

En relación al trabajo de Durand, Vilches y Rayo (2021) desarrollan la investigación 

relacionada sobre análisis de la gestión municipal sobre barrios tradicionales sector 

SG-1en el Cusco. Existe un mapeo desde la Municipalidad Provincial de Cusco de 

los componentes del patrimonio cultural del centro histórico y se gestionan a nivel 

normativo, y financiamiento. Nuestra investigación se diferencia en el aporte del 

trabajo de campo que se complementa con normativas desarrollándose un modelo 

de gestión del patrimonio cultural donde se establecen una serie de condiciones de 

trabajo para la gestión municipal que además tiene un respaldo de 83.33%.

En relación al trabajo de Ciprian, Condori, Delgado, Fernández y Mendigure (2021) 

desarrollan la investigación relacionada análisis de la gestión municipal sobre ba-

rrios tradicional San Pedro en el Cusco. Tenemos una evaluación de la gestión de la 

Municipalidad Provincial del Cusco basada en normativas y financiamiento. Nues-

tra investigación se diferencia en los aportes del trabajo de campo donde se iden-
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tifica diversos procesos y que se complementa con normativas desarrollándose un 

modelo de gestión del patrimonio cultural donde se establecen una serie de condi-

ciones de trabajo para la gestión municipal, además contamos con una aceptación 

de 83.33%

En relación al trabajo de San Martin, Abad, Aguilera y Navarrete (2020) sobre des-

centralización de la gestión del patrimonio cultural: una mirada desde los muni-

cipios. Los investigadores determinan que es necesario tener una mirada institu-

cional y por otro lado las mejores condiciones del patrimonio a nivel material e 

inmaterial, donde se mantiene que las municipalidades pueden ser eje principal 

para el crecimiento del patrimonio cultural y articula con todos los sectores. Nues-

tra investigación se direcciona en determinar a través de las herramientas norma-

tivas y el trabajo de campo un modelo de gestión del patrimonio cultural donde 

se establecen las pautas; gobierno local, saneamiento físico legal del MAP, accio-

nes para proyectos de inversión publica de acuerdo a RD 004-2016/EF, proyecto 

de investigación arqueológica con fines de conservación y puesta en valor, guía de 

identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, estudio 

de preinversión a nivel perfil con estos elementos se conseguirá un modelo forta-

lecido para la gestión patrimonial, además la investigación recoge una aceptación 

de 83.33%

En relación al trabajo de Donayre (2020) sobre gestión del patrimonio cultural de 

la zona arqueológica de Huaycán. Como trabajo de percepción propone a través del 

análisis de las variables patrimonio cultural y desarrollo turístico medir el impacto 

en la población, sin embargo, los resultados no son óptimos para ningún tupo de 

intervención en la zona descrita. En cuanto a nuestra investigación debemos in-

dicar que busca desarrollar un modelo para la gestión del patrimonio cultural de 

los MAP, y desde la gestión pública se puede conseguir utilizando; gobierno local, 

saneamiento físico legal del MAP, acciones para proyectos de inversión pública de 

acuerdo a RD 004-2016/EF, proyecto de investigación arqueológica con fines de 

conservación y puesta en valor, guía de identificación, formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública, estudio de preinversión a nivel perfil, cumpliéndo-

se estas condiciones tenemos gobiernos locales que cumplen con su papel frente 

a la cultura, así también mencionar que el modelo tiene una aceptación de 83.33%

En relación con el trabajo de Vignolo (2018) sobre potestades de las municipalida-

des y los bienes culturales. El trabajo de carácter jurídico busca impulsar mejoras 

en la gestión de los gobiernos locales en relación al patrimonio cultural, si bien la 
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ley orgánica de municipales en su articulo 82 confiere competencias estas en la 

realidad se aterrizan con poca frecuencia debido a diversos factores. En cuanto a 

nuestra investigación se busca la construcción de un modelo de gestión pública del 

patrimonio y en concreto de los monumentos arqueológicos prehispánicos, y tiene 

una aceptación de 83.33%.

En relación al trabajo de Zúñiga y Pérez (2013) quienes desarrollan la investiga-

ción denominada los recursos construidos con valor patrimonial. Cuando existe 

un valor real del patrimonio cultural es necesario desarrollar condiciones para su 

funcionamiento. En cuanto a nuestra investigación esta se diferencia en construir 

de un modelo de gestión pública del patrimonio y en concreto de los monumen-

tos arqueológicos prehispánicos, además la investigación determina que existe una 

aceptación de 83.33% del modelo planteado.

CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas la gestión del patrimonio cultural es una de las materias pendien-

tes en cuanto a contenidos, elementos o factores que forman parte de su aplica-

ción en los gobiernos locales. Existe competencias normativas que se confiere a las 

municipalidades y con ello se deben cumplir condiciones que permitan proponer 

modelos que ayuden a la inversión pública local. Los monumentos arqueológicos 

prehispánicos están presentes en diversos territorios del Perú, sin embargo, pocas 

municipalidades han conseguido la transferencia de recursos económicos para la 

ejecución de proyectos de inversión pública.

	Los gobiernos locales tienen competencia en materia de cultura, a través de la ley 

29792 orgánica de municipalidades se describe su deber en el artículo 82 confi-

riendo por cuanto debe cumplir con esta labor encomendada.

	El modelo de gestión del patrimonio cultural bajo la modalidad de MAP por 

los gobiernos locales estará determinado por; gobierno local, saneamiento físico 

legal del MAP, acciones para proyectos de inversión pública de acuerdo a RD 

004-2016/EF, proyecto de investigación arqueológica con fines de conservación 

y puesta en valor, guía de identificación, formulación y evaluación de proyectos 

de inversión pública, estudio de preinversión a nivel perfil.

	En relación al modelo de gestión del patrimonio cultural para  la inversión pu-

blica de gobiernos locales tenemos un nivel alto del 83.33% de aceptación de la 

propuesta. 
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	Los Momentos Arqueológicos prehispánicos están conformados por: sitio ar-

queológico, zona arqueológica monumental y paisaje arqueológico, bajo estas 

modalidades existe la posibilidad que el estado invierta dinero y así mejora la 

calidad de vida de los vecinos del territorio.

	En cuanto a la definición del proyecto de inversión pública en el sector cultura se 

determina; investigación arqueológica, conservación de estructuras prehispáni-

cas, acondicionamiento cultural, y sensibilización y difusión cultural. 

	En cuanto a los requisitos para la formulación del proyecto de inversión será ne-

cesario; declaratoria de patrimonio cultural de la nación, sectorización y delimi-

tación, inscripción en registros públicos (SUNARP), coordinación entre gobierno 

local y gobierno regional con direcciones desconcentradas de cultura según te-

rritorio que corresponda.

	En cuanto a las acciones que no son materia de inversión están; las modalidades 

de proyectos de investigación arqueológica con excavación, sin excavación, pro-

yectos de evaluación arqueológica, expediente para delimitación y declaratoria, 

catalogación e inventario de bienes muebles, mantenimiento de monumentos 

prehispánicos, pago de servicios, acondicionamiento de instalaciones comple-

mentarias, acondicionamiento de residencia de arqueólogos y las instalaciones 

de cercos.
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RESUMEN

El Sistema de Gestión Documental con Firma Digital viene siendo impulsado por el 

estado peruano como política del gobierno digital a fin de mejorar la gestión admi-

nistrativa del estado peruano. En este artículo se presenta el modelo de aceptación 

de la intención de uso del Sistema de Gestión Documental con firma digital, para 

ello se consideró el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), el cual es respaldado 

por la literatura en su eficacia y su aplicación a diversas tecnologías. El principal 

objetivo de esta investigación es aplicar el Modelo TAM en la intención de uso del 

Sistema de Gestión Documental con Firma Digital en la administración pública 

para una realidad peruana. Se aplicó un cuestionario de 32 item a una muestra de 

171 usuarios del Sistema de Gestión Documental del Instituto Peruano de Deporte.  
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 Los resultados y conclusiones de la pre-

sente investigación ofrecen alternativas 

para los gestores de la administración 

pública que pueden permitir mejorar 

la toma de decisiones y a los docentes 

e investigadores del ámbito académico 

profundizar los temas de esta línea de 

investigación.

PALABRAS CLAVE: Firma Digital; Sis-

tema de Gestión Documental; Modelo 

de Aceptación Tecnológica

ABSTRACT

The Document Management System 

with Digital Signature has been pro-

moted by the Peruvian state as a digital 

government policy in order to improve 

the administrative management of the 

Peruvian state. This article presents the 

acceptance model of the intention to 

use the Document Management Sys-

tem with digital signature, for which 

the Technological Acceptance Model 

(TAM) was considered, which is sup-

ported by the literature in its effec-

tiveness and its application to various 

technologies. The main objective of 

this research is to apply the TAM Mod-

el in the intention to use the Document 

Management System with Digital Sig-

nature in public administration for a 

Peruvian reality. A 32-item question-

naire was applied to a sample of 171 us-

ers of the Documentary Management 

System of the Peruvian Sports Institute.

 The results and conclusions of this 

research offer alternatives for public 

administration managers that can im-

prove decision-making and teachers 

and researchers in the academic field 

to deepen the topics of this line of re-

search.

KEY WORD: Digital Signature; Docu-

ment Management System; Techno-

logical Acceptance Model

INTRODUCCIÓN

La adaptación tecnológica es un pro-

ceso que involucra al gobierno y ciu-

dadano para el éxito de las implemen-

taciones de los sistemas que se vienen 

usando al interno de cada institución 

y de los servicios de cara al ciudada-

no, por ello la importancia de identifi-

car los factores de intención de uso de 

la tecnología (Carrera, Delgado de los 

Santos y Ovando, 2017).

Actualmente en la administración pú-

blica se viene impulsando el Sistema de 

Gestión Documental, sin embargo no 

existe un análisis para medir la inten-

ción de uso o aceptación de los sistemas 

en la administración pública y específi-

camente del Sistema de Gestión Docu-

mental.

De acuerdo al portal de datos abiertos 

del estado peruano, se cuenta con 2940 

entidades públicas (PCM, 2019), las 

cuales implica que cada sistemas que 

promueve el estado, como es el caso 
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del Sistema de Gestión Documental 

debería ser usado y aceptado por sus 

usuarios.

Sin embargo, de acuerdo al portal de la 

Presidencia de Consejos de Ministros 

del estado peruano se cuenta solo con 

119 entidades que han implementado 

un sistema de trámite documentario 

mediante el proyecto de interoperabi-

lidad, dichos avances equivalen solo a 

un 0.04% teniendo el estado peruano 

el 99.9 % de entidades pendiente de 

interoperar con su sistema de trámite 

documentario (PCM, 2021). De estas 

últimas entidades se desconoce la acep-

tación o intención de uso del Sistema 

de Gestión Documental por parte de 

los usuarios. En ese sentido la presente 

investigación plantea las siguientes pre-

guntas:

P1: ¿La actitud hacía el uso del Sistema 

de Gestión Documental influye positi-

vamente en la intención hacia el uso del 

sistema?

P2: ¿La utilidad percibida del Sistema 

de Gestión Documental influye positi-

vamente en la intención hacia el uso del 

sistema?

P3: ¿La utilidad percibida del Sistema 

de Gestión Documental influye positi-

vamente en la actitud hacia el uso del 

sistema?

P4: ¿La facilidad de uso percibida del 

Sistema de Gestión Documental influ-

ye positivamente en la utilidad percibi-

da del sistema?

P5: ¿La facilidad de uso percibida del 

Sistema de Gestión Documental influ-

ye positivamente en la actitud hacía el 

uso del sistema?

De acuerdo a la revisión de la litera-

tura, no se cuenta con un modelo que 

permita identificar los factores de in-

tención de uso del Sistemas de Gestión 

Documental.

De las preguntas planteadas, la presen-

te investigación tiene como objetivo 

aplicar el Modelo TAM propuesto por 

(Davis, 1991) para determinar la inten-

ción de uso del Sistema de Gestión Do-

cumental con Firma Digital en la admi-

nistración pública, para ello se plantea:

O1: Determinar si la actitud hacía el uso 

del Sistema de Gestión Documental in-

fluye positivamente en la intención ha-

cia el uso del sistema, 

O2: Determinar si la utilidad percibida 

del Sistema de Gestión Documental in-

fluye positivamente en la intención ha-

cia el uso del sistema.

O3: Determinar si la utilidad percibida 

del Sistema de Gestión Documental in-

fluye positivamente en la actitud hacia 

el uso del sistema.
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O4: Determinar si la facilidad de uso 

percibida del Sistema de Gestión Do-

cumental influye positivamente en la 

utilidad percibida del sistema.

O5: Determinar si la facilidad de uso 

percibida del Sistema de Gestión Do-

cumental influye positivamente en la 

actitud hacía el uso del sistema.

Este trabajo está dividido en siete sec-

ciones: primera sección, realiza una 

introducción, segunda sección se rea-

liza la metodología, tercera sección se 

muestra los resultados de las hipóte-

sis de investigación, posteriormente 

se detalla el modelo propuesto, cuarta 

sección se procede con la discusión, 

validando el modelo y las hipótesis, en 

la quinta y última sección se realiza las 

conclusiones.

Modelo de Aceptación de la Intención 

de la Tecnología 

De acuerdo a la revisión de la litera-

tura entre los modelos más utilizados 

de aceptación e intención de uso de 

las tecnologías se encuentra el modelo 

TAM, que ha sido aplicado en múlti-

ples investigaciones que han validado 

su efectividad en la determinación de 

la aceptación de la tecnología (Bayo-

na-Oré y Leyva, 2020; Araiza y Ra-

mírez, 2017; Bravo & Arenas, 2017; Díez 

de los Ríos y Cabrero-Almenara, 2018; 

Sánchez-Prieto, Olmos-Migueláñez 

y García-Peñalvo, 2017; Teo y Huang, 

2018; Guner y Acarturk, 2018). 

De la revisión de las fuentes de infor-

mación como SCOPUS (Scopus, 2021) 

y IEEE (IEEE, 2021) se han encontrado 

más de 16,000 publicaciones que utili-

zan el modelo TAM y sus adaptaciones 

de la misma.

Por lo expuesto la presente investi-

gación consideró elegir el Modelo de 

Aceptación Tecnológica (TAM) pro-

puesto por Davis (1991), indicado en la 

figura 1, y aplicarlo al Sistema de Ges-

tión Documental con firma digital de la 

administración pública peruana. 

Figura 1

Modelo TAM

Nota: Modelo TAM tomado de la propuesta 

de  Davis (1991), p. 476.

Hipótesis

Las hipótesis planteadas de la presente 

investigación basada en el modelo TAM 

propuesto por (Davis, 1991) aplicado al 

Sistema de Gestión Documental son:

Utilidad
percibida

Facilidad de uso
percibida

Actitud hacia
el uso

Intensión hacia
el uso

H4

TAM

H3 H2

H1

H5
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H1: La Actitud Hacía el Uso del Sistema 

de Gestión Documental influye positi-

vamente en la Intención Hacia el Uso 

del sistema.

H2: La Utilidad Percibida del Sistema 

de Gestión Documental influye positi-

vamente en la Intención Hacia el Uso 

del sistema. 

H3: La Utilidad Percibida del Sistema 

de Gestión Documental influye positi-

vamente en la Actitud Hacia el Uso del 

sistema.

H4: La Facilidad de Uso Percibida del 

Sistema de Gestión Documental influ-

ye positivamente en la Utilidad Percibi-

da del sistema.

H5: La Facilidad de Uso Percibida del 

Sistema de Gestión Documental influ-

ye positivamente en la Actitud Hacía el 

Uso del sistema.

METODOLOGÍA 

Tamayo (2004) señala que “la investi-

gación Aplicada depende de los descu-

brimientos y aportes de la investigación 

básica”.  El presente artículo de acuerdo 

al propósito de investigación es aplica-

da.

Se utilizará el enfoque cuantitativo y 

diseño no experimental correlacional. 

Rodríguez et al. (2021) mencionan: 

“Son aplicables a investigaciones de 

naturaleza no experimental, donde no 

se manipulan las variables, tan solo son 

observadas para analizar las relaciones 

asociadas entre sí”

La población de estudio estuvo confor-

mada por los usuarios del Sistema de 

Gestión Documental con firma digital 

que se encuentren laborando en la ad-

ministración pública y para la selección 

de la muestra se utilizó el muestreo no 

probabilístico, por conveniencia, en la 

que Casal y Mateu (2003) menciona: 

“Consiste en la elección por métodos 

no aleatorios de una muestra cuyas ca-

racterísticas sean similares a las de la 

población objetivo”

Se seleccionó como muestra de estudio 

a los usuarios del Sistema de Gestión 

Documental con firma digital del Insti-

tuto Peruano de Deporte, el cual estuvo 

conformado por 171 usuarios. La en-

cuesta se realizó en el mes de marzo del 

2018 a los usuarios del Sistema de Ges-

tión Documental del Instituto Peruano 

del Deporte, ubicados en la ciudad de 

Lima Metropolitana. 

El cuestionario estuvo conformado por 

32 preguntas (Reyes y Castañeda (2020) 

y dividido en 6 secciones: (i) Uso del 

SGD (4 preguntas simples), (ii) Facilidad 

de Uso Percibida (7 preguntas matricia-

les), (iii) Utilidad Percibida (4 preguntas 

matriciales), (iv) Actitud Hacia el Uso (5 

preguntas matriciales) y (v) Intención 

Hacia el Uso (4 preguntas matriciales). 
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Para las secciones con preguntas matri-

ciales se aplicó la escala de Likert de 5 

puntos (1: totalmente en desacuerdo, 2: 

desacuerdo, 3: neutral, 4: de acuerdo, 5: 

totalmente de acuerdo).

RESULTADOS

Para validar las hipótesis planteadas 

conforme a la tabla 1, se aplicó el mo-

delo TAM propuesto por Davis (1991) 

al Sistema de Gestión Documental con 

firma digital de la administración pú-

blica peruana. 

Tabla 1 

Resumen de hipótesis.

aplicando el software estadístico SPSS y 

AMOS.

Se consideró el SRMR <0.1, el cual per-

mite medir la diferencia entre la matriz 

de correlación observada y la matriz de 

correlaciones (Tavera y Londoño, 2014).

Para el CFI se consideró lo más próxi-

mo a 0.95 a fin de considerar que el 

modelo se ajusta a los datos. En cuanto 

al NFI este debe ser lo más próximo a 1.

Cabe señalar que de acuerdo a la Tabla 

2, que el índice de chi-cuadrado ( x2
= 

406.159) es estadísticamente significa-

tivo, así mismo, según la literatura, los 

índices para la SRMR (.061), CFI (.805) 

y NFI (.872), indicaron que el ajuste fue 

considerado adecuado aplicando el 

modelo TAM. 

Tabla 2

Índices de Ajuste para el Modelo 

Estructural RecursivoNota: La tabla muestra la relación y resu-

men de las hipótesis planteadas en la inves-

tigación.

Para el análisis de los datos se utilizó 

el modelo de ecuaciones estructurales, 

dado que en base a la literatura permite 

probar simultáneamente la relación en-

tre las variables y sus respectivos erro-

res de medición (Machorro-Ramos et 

al., 2019).

Se verificó los parámetros del modelo 

y la verificación de los datos obtenidos 

Nota: La tabla los valores del modelo es-

tructural recursivo realizado con el software 

AMOS.

Luego del análisis de los datos se ob-

tuvo como resultado que la facilidad 

Constructos IHU UP AHU

AHU

UP

FUP

H1

H2

H4

H3

H5

Índice Valor
Nivel de

aceptación

Chi-cuadrado
Raíz cuadrada media (S/RMR)
Ajuste Compartido(CFI)
Índice Bentler (NFI)

406.159
0.61
.805
.872

< .1
> .4
< 1
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de uso percibida infl uye de manera positiva en la utilidad percibida que se tiene 

del sistema. A su vez, cuanto más útil se perciba mayor será la actitud hacia el uso 

que se tenga hacia el sistema y por lo tanto aumentará la intención de uso, que 

conllevará a un mayor uso, corroborando de esta manera las hipótesis planteadas 

(H1,H2,H3,H4,H5) conforme se muestra en la fi gura 2.

Figura 2

Modelo estructural recursivo

Nota: Se muestra el Modelo Factorial Recursivo, lo cual es de acuerdo a los niveles de acepta-

ción requerido para validar el modelo, utilizando el soft ware estadístico AMOS. 

El modelo utilizado en la presente in-

vestigación cumple con las expectati-

vas de fi abilidad y robustez deseado, 

logrando probar y validar las hipótesis 

conforme se muestra en la tabla 3, en-

contrando que la Actitud hacia el Uso 

infl uye de manera positiva en la Inten-

ción Hacia el Uso con un valor β =0.86, 

corroborando la Hipótesis 1; la Utilidad 

Percibida infl uye de manera positiva en 

la Intención Hacia el Uso con un valor 

de  β =0.7, corroborando la Hipótesis 

2; la Utilidad Percibida infl uye en la 

Actitud Hacia el Uso con un valor de        

β =0.57, corroborando la Hipótesis 3; 

la Facilidad de Uso Percibida infl uye 
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en la Utilidad Percibida con un valor de  

β =0.69, corroborando la Hipótesis 4; 

la Facilidad de Uso Percibida influye en 

la Actitud Hacia el Uso con un valor de  

β =0257, corroborando la Hipótesis 5.

Tabla 3

Resultado de validación de hipótesis.

modelo TAM empleado se evidencia 

que a pesar del tiempo es un modelo 

robusto que se aplica con bastante éxito 

en el Sistema de Gestión Documental 

que emplea firma digital sin embargo 

es importante seguir evaluando varia-

bles externas que permitan considerar 

otros factores para mejorar el modelo. 

CONCLUSIONES

El modelo TAM propuesto por Davis 

(1991) aplicado al Sistema de Gestión 

Documental con Firma Digital para 

una realidad peruana, cumple con las 

expectativas de fiabilidad y robustez 

deseado, llegando a la conclusión de 

que el usuario al percibir de que el sis-

tema es de fácil uso lo utilizará y por 

lo tanto muestra una buena actitud en 

usar el sistema y en consecuencia su 

intención de uso es positiva. Además la 

investigación analizó que el usuario al 

percibir que el sistema es de fácil uso 

muestra una buena actitud en usar el 

sistema y en consecuencia su intención 

de uso es positiva.

En ese sentido la Intención Hacia el Uso 

del Sistema de Gestión Documental 

con firma digital es positiva.

Por lo tanto es importante que el mo-

delo planteado se aplique a las demás 

instituciones públicas para identificar 

los factores que permitan seguir pro-

moviendo e  impulsando su uso dentro 

de la administración pública.

Nota: Las hipótesis fueron validadas la 

aplicación de los modelos de ecuaciones es-

tructurales para validar relaciones entre 

variables utilizando el software estadístico 

AMOS.

Los resultados coinciden con investi-

gaciones realizadas aplicando el mo-

delo de aceptación tecnológica (Sán-

chez-Prieto et. al., 2017; Bayona-Oré y 

Leyva, 2020; Araiza y Ramírez, 2017; 

Bravo y Arenas, 2017; Díez de los Ríos y 

Cabrero-Almenara, 2018; Teo y Huang, 

2018; Guner y Acarturk, 2018; Reyes y 

Castañeda, 2020).

DISCUSIÓN

Entre las fortalezas encontradas en el 

Hipótesis β p Influencia Constructos

H1 0.86 <0.001 +

H2 0.7 0.264 +

H3 0.57 0.162 +

H4 0.69 <0.001 +

H5 0.25 <0.001 +

AHU influye
en IHU
UP influye
en IHU
UP influye
en AHU
FUP infloye
en UP
FUP influye
en AHU
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La presente investigación es coherente 

con resultados de otras investigaciones 

utilizando el modelo TAM.
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RESUMEN

El objeto fue determinar la relación que existe entre gestión escolar y compromiso 

organizacional en    instituciones educativas intercultural bilingüe (EIB) – región 

San Martín Bellavista-Perú. Este estudio fue de tipo básica, con diseño no experi-

mental- transversal, y enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 61 

docentes, aplicándose instrumentos tipo cuestionario. Entre sus resultados y con-

clusiones arrojaron en cuanto a la percepción docente sobre Gestión escolar el 47.5% 

se encuentra en un nivel regular. El 27.9% deficiente y seguido del 24.6% bueno. 

Determinándose que la gestión escolar en instituciones educativas de educación 

intercultural bilingüe (EIB), San Martín, 2020, se encuentra en un nivel promedio 

1 Doctor en Gestión y Ciencias de la Educación. Docente de posgrado de la Universidad Católica de 
Trujillo Benedicto XVI. posgrado@pcpe.org. everth_sd@hotmail.com . Orcid: https://orcid.org/0000-
0003-3949-9921
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regular. La prueba no paramétrica de normalidad Rho de Spearman se obtuvo   un 

coeficiente de correlación (r=0,975) y   un valor de significancia de (p=0,000) siendo 

esto mayor al 5%  error máximo permitido de 0,05. Significando la existe de rela-

ción significativa positiva muy alta, en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna-

tiva. A mayor   gestión escolar, mayor compromiso organizacional. 

Palabras clave: Gestión escolar; compromiso docente; intercultural bilingüe

ABSTRAC

The objective was to determine the relationship between school management 

and organizational commitment in bilingual intercultural educational institutions 

(EIB) - San Martín Bellavista region-Peru. This study was of a basic type, with a 

non-experimental-cross-sectional design, and a quantitative approach. The sam-

ple consisted of 61 teachers, applying questionnaire-type instruments. Among 

their results and conclusions, they showed in terms of the teaching perception of 

school management, 47.5% is at a regular level. 27.9% deficient and followed by 24.6% 

good. Determining that school management in educational institutions of bilingual 

intercultural education (EIB), San Martín, 2020, is at a regular average level. The 

non-parametric Spearman’s Rho normality test obtained a correlation coefficient 

(r=0.975) and a significance value of (p=0.000), this being greater than 5% maximum 

allowed error of 0.05. Meaning that there is a very high positive significant relation-

ship, consequently, the alternative hypothesis is accepted. The greater the school 

management, the greater the organizational commitment.

Keywords: School Management; teacher engagement; bilingual institutions

RESUMO

L’objectif était de déterminer la relation entre la gestion scolaire et l’engagement 

organisationnel dans les établissements d’enseignement bilingue interculturel (EIB) 

- région de San Martín Bellavista-Pérou. Cette étude était de type basique, avec 

un devis transversal non expérimental et une approche quantitative. L’échantillon 

était composé de 61 enseignants, appliquant des instruments de type questionnaire. 

Parmi leurs résultats et conclusions, ils ont montré en termes de perception 

pédagogique de la gestion scolaire, 47,5% est à un niveau régulier. 27,9% déficient 

et suivi de 24,6% bon. Déterminer que la gestion scolaire dans les établissements 

d’enseignement de l’éducation interculturelle bilingue (EIB), San Martín, 2020, est à 
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un niveau moyen régulier. Le test de normalité Rho de Spearman non paramétrique 

a obtenu un coefficient de corrélation (r = 0,975) et une valeur de signification de 

(p = 0,000), ce qui est supérieur à 5 % d’erreur maximale autorisée de 0,05. Cela 

signifie qu’il existe une relation significative positive très élevée, par conséquent, 

l’hypothèse alternative est acceptée. Plus la direction de l’école est importante, plus 

l’engagement organisationnel est important.

Mots-clés : gestion scolaire ; engagement des enseignants

INTRODUCCIÓN

La gestión escolar desde el plano pedagógico   es el nivel de capacidad docente por 

gestionar el desarrollo institucional marcando resultados y logros en sus estudian-

tes. Según el Ministerio de educación de España el 34% refiere al docente como el 

actor principal de este proceso. Sin embargo, el   16% incide que los docentes no 

conocen el proceso de gestión escolar; mientras que el 50% realizan prácticas in-

novadoras. Gestión escolar es el proceso de desarrollo de actividades diarias que 

realiza el docente y sus estudiantes. Estos cambios educativos son modelos de las 

nuevas sociedades que busca el equilibrio cognitivo, la equidad y el aseguramiento 

de la gestión escolar (UNESCO 2018)

En américa latina, todos los países han adaptado dicho proceso en sus programas 

curriculares en relación a las demandas sociales y culturales para elevar la práctica 

de la gestión escolar. Es un modelo diseñado por compromisos integrales basados 

a la gestión pedagógica como es el caso de Brasil, Argentina, Chile y Colombia, el 

cual entre sus logros evaluativos se destaca la fortaleza docente hasta un 82 %. Sin 

embargo, la innovación y creatividad docente es lo esperado en los estudiantes.

En el contexto nacional, se ha incorporado innovaciones educativas, uso de re-

cursos para el bienestar y progreso estudiantil mediante la práctica docente; sin 

embargo, los desafíos socioculturales, la carencia de materiales, construye a la ca-

pacidad docente por gestionar a favor del estudiante intercultural Bilingüe (EBI) 

como un problema educativo extremo; aunado a ello, la pandemia Covid-19 ha 

resquebrajado la esencia pedagógica en todos sus niveles evaluativos. El Ministerio 

de educación (2020) se ha implementado el currículo nacional bilingüe, priori-

zando los compromisos de gestión pedagógica y el involucramiento de las buenas 

prácticas docentes. Es decir, las instituciones educativas deberán de promover una 

adecuada gestión escolar que implique ejecutar procesos pedagógicos para mejorar 
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las capacidades y competencias de estudiantes, y niveles de logros. La educación 

intercultural (EBI) es divergente y cultural (MINEDU, 2020)

En la región San Martín, según la defensoría del pueblo (2020), ha reportado una 

situación crítica que aún vive el país, como la existencia del 15% de estudiantes que 

abandona los estudios en EBR y (EBI) más del 34%. Por otro lado, según las evalua-

ciones ECE (2018) la existencia de resultados de rendimiento de estudiantes nivel 

primaria (EBI) en pruebas de comprensión lectora y matemática oscilan en inicio 

(10,7%). proceso (53,1%), y satisfactorio (36,2%). Matemática inicio (41, 5%), proceso 

(40,9%), y satisfactorio (17, %), significando que los compromisos docentes deben 

mejorar para para empoderar el aprendizaje. Ante tal realidad se planteó las inte-

rrogantes ¿Cuál es la relación entre gestión escolar y compromiso organizacional 

en instituciones educativas nivel primario intercultural bilingüe (EIB), San Martín, 

¿2020? Por otro lado, se estableció el Objetivo general: Determinar la relación entre   

gestión escolar y compromiso organizacional en instituciones educativas nivel pri-

mario intercultural bilingüe (EIB), San Martín, 2020, entorno a ello, se desprenden 

los Objetivos específico: Identificar la relación entre gestión pedagógica y compro-

miso organizacional en instituciones educativas nivel primario intercultural bilin-

güe (EIB), San Martín, 2020.  

Por otro lado, el estudio guarda importancia, porque permitió ampliar el cono-

cimiento teórico sobre gestión escolar y compromiso organizacional. Así mismo, 

aporta a los estudiantes como beneficiarios directos y dar soluciones al trabajo do-

cente. Se fijó la hipótesis de estudio: Existe relación significativa entre   gestión 

escolar y compromiso organizacional en instituciones educativas nivel primario 

intercultural bilingüe (EIB), San Martín, 2020; demostrándose según las pruebas 

estadísticas (r=0,975) de relación significativa positiva muy alta; resultados que 

además coinciden con los estudios realizados por, por Souza (2019) quien sustenta 

su tesis:  gestión escolar, política, y sistema de organización Intercultural. Tesis doctoral. 

Chile, cuyo objetivo central fue de buscar la relación que existe entre las variables 

gestión escolar y sistema organizacional institucional. Tesis diseñada con el método 

cuantitativo, deductivo, tipo descriptivo correlacional, y con diseño no experimen-

tal. Tuvo como muestra a 35 sujetos, aplicándose los instrumentos el cuestiona-

rio, el mismo que se concluye, lográndose establecer la relación significativa entre 

las variables gestión escolar, política, y sistema de organización Intercultural. R de 

Pearson, obteniéndose un valor de correlación (r = 0.684) y un valor de significancia 

(p = 0.0001) siendo menor al error máximo de 0.05. Moreno, Donoso y Araya (2019) 

expone su investigación:  la gestión escolar intercultural y compromiso de directores. Mé-
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xico.  Cuyo objetivo fue determinar la relación que existen entre las variables ges-

tión escolar intercultural y compromiso de los directores, en la que concluye, que la 

gestión escolar y compromiso pedagógico del directivo, es un estudio para generar 

compromisos educativos. Se encontró significativa entre variables, (r = 0.672) y de 

significancia (p = 0.00). Con respecto a los Antecedentes nacionales: Bustamante 

(2019) sustenta su tesis: Gestión escolar bilingüe, gestión educativa y convivencia escolar. 

Cuyo propósito de estudio fue determinar la relación entre las variables Gestión 

escolar bilingüe, gestión educativa y convivencia escolar.  Para ello, se empleó una 

metodología, hipotético deductivo, con tipo de estudio descriptivo correlacional, 

siendo el diseño de la investigación no experimental, de corte transversal, aplicán-

dose instrumentos de tipo cuestionario de 15 interrogantes a una muestra de 159 

sujetos, concluyendo; que se encontró correlación muy fuerte entre ambas varia-

bles. Jiménez (2018) expone su tesis: gestión escolar y compromisos pedagógicos. Tesis 

de maestría, cuyo objetivo central fue establecer la relación que existe entre las 

dos variables de estudio. El tipo de investigación fue descriptiva correlacional, con 

un método deductivo, enfoque cuantitativo, y diseño no experimental, aplicándose 

instrumentos tipo cuestionario a una muestra de 215 sujetos, la misma que con-

cluye, encontrándose la existencia de relación significativa positiva media (rho de 

Spearman de 0,744). Es decir, la gestión escolar enfocando al aspecto pedagógico y 

administrativo, crea fuerza en los compromisos docentes, referido a la enseñanza 

y aprendizaje. Chávez (2016) quien sustenta su investigación: optimización la gestión 

escolar y la educación intercultural bilingüe con organización en la región San Martin. El 

mismo que se llega al resultado del 89% de entrevistados asumen una gestión esco-

lar vinculada a la educación intercultural bilingüe, es decir, respetando sus dialec-

tos. Se encontró niveles de significancia de Rho de Spearman, (r = 0.756), significan-

cia (p = 0.000). Con respecto a las   Bases teóricas científicas, se tiene: Que la Gestión 

escolar, que es el proceso de planificación y ejecución de acciones que orienta a la 

buena práctica institucional en favor de los estudiantes. Es el trabajo organizado e 

institucional a través de metas, compromisos y responsabilidades docentes y di-

rectivos. (UNESCO, 2000. La nueva gestión del aprendizaje debe plasmarse en el 

enfoque de la certeza de formar la cultura y de saber pensar (Guerrero, 2012), por 

otro lado, el Modelo de gestion escolar dialogante, refiere que sirve para potenciar 

el nivel de gestión escolar a través de una secuencia metodológica exclusiva de un 

sistema metodológico con el fin calidad de seguir la secuencia del aprendizaje. El 

modelo didáctico está vinculado con los procedimientos para establecer redes y 

secuencias clase (Soubal, 2008)
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MÉTODO

La muestra de estudio estuvo conformada por 61 docentes; distribuidos por 9 insti-

tuciones educativas intercultural bilingüe (EIB), 2020 

Tabla 1

Distribución de la población de estudio

Nota: Datos institucionales

Por otro lado, se aplicó los instrumentos tipo cuestionario de 23 y 20 ítems con 

tres dimensiones para cada variable. El estudio fue de tipo básica, por que gene-

ró nuevos conocimientos y aporte a la ciencia. El diseño fue no experimental de 

corte transversal, enfoque cuantitativo. Se empleó el método hipotético deductivo, 

mediante la técnica de la encuesta y la observación. Así mismo, se logró probar 

la hipótesis. H1: Existe relación significativa entre   gestión escolar y compromi-

so organizacional en instituciones educativas nivel primario intercultural bilingüe 

(EIB), San Martín, 2020. Los instrumentos fueron validados por expertos de la Uni-

versidad Cesar Vallejo, aplicándose una prueba piloto para la obtención de alfa de 

Crombach significativo. 

RESULTADOS 

Tabla 2

Niveles de Gestión escolar según percepción docente en Instituciones Educativas Intercultural 

Bilingüe, (EIB), 2020

Instituciones Educativas Intercultural Bilingüe, (EIB), 2020 Total

I.E. 0727 “Alfonso Barrantes Lingán”
I.E. 0689” Elvira García y García”
I.E. 0003” Eleazar Fasabi Satalaya”
I.E. 0001 “Alberto Upiachihua Puyó”
I.E. 0717” Gilberto Satalaya Tuanama
I.E. 0306 “José Santos Chocano”
I.E. 0687 “José A. Quiñonez Gonzales”
I.E. 0267 “0legario Isuiza Isuiza”
I.E. 0690” Pedro Vilca Apaza.

07
13
05
12
03
15
04
01
01

61
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Nota: Datos del cuestionario

Figura 1

Nivel de gestión escolar según percepción docente Instituciones Educativas Intercultural Bi-

lingüe, (EIB), 2020

Nota: Datos del  SPSS.V. 26.0

Descripción:

De la tabla   6 y figura 1, concretamente se observa que   el nivel de percepción 

docente sobre   Gestión escolar; el 47.5% se encuentra en un nivel regular. El 27.9% 

deficiente y seguido del 24.6% bueno. Determinándose que la gestión escolar   en 

instituciones educativas de nivel primaria de la educación intercultural bilingüe 

(EIB)-Bellavista, San Martín, 2020, se encuentra en un nivel promedio regular.

Variable Escala N° %

Gestión escolar

Deficiente
Regular
Bueno

1-35
36-54
55-75

17
29
15

27.9
47.5
24.6

Total 61 100

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

-

Deficiente Regular Bueno

GESTIÓN ESCOLAR

27.9

47.5

24.6
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 Tabla 3

Distribución de niveles de gestión escolar por dimensiones en instituciones educativas de ni-

vel primaria de educación intercultural bilingüe (EIB)-Bellavista, San Martín, 2020

Nota: Datos extraídos de las dimensiones

Figura 2

Distribución de niveles de gestión escolar por dimensiones en instituciones educativas de ni-

vel primaria de educación intercultural bilingüe (EIB)-Bellavista, San Martín, 2020

Nota: Datos del  SPSS.V. 26.0

Descripción:

Se observa de  la tabla 7 y figura 2,  que el mayor nivel de distribución  se encuentra  

en un nivel bueno (41.0%) de gestión comunitaria, seguido del nivel regular en un  

(44.3%) de gestión pedagógica, y del (39.3.%)  de gestión administrativa en un nivel 

regular. El mismo que se concluye que existe    un nivel de gestión escolar en insti-

Variable Gestión pedagógicaNivel de
gestión escolar

Deficiente
Regular
Bueno

16
27
18

26.2
44.3
29.5

Total 61 100

Gestión administrativa Gestión comunitaria

N° %

17
24
20

27.9
39.3
32.8

N° %

14
22
25

23.0
36.1
41.0

N° %

100 10061 61

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

5.0
0.0

Deficiente Regular Bueno

26.2

27.9

23.0

44.3

39.3

36.1

29.5

32.8

41.0

Gestión Pedagógica

Gestión Administrativa

Gestión Comunitaria

Gestión Pedagógica
Gestión Administrativa

Gestión Comunitaria

41.0

32.8

29.5

36.1
39.344.3

23.027.9

26.2
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tuciones educativas de nivel primaria de educación intercultural bilingüe (EIB)-Be-

llavista, San Martín, 2020, un promedio bueno de gestión comunitaria, y promedio 

regular en gestión pedagógica y administrativa.

Tabla 4

Nivel de compromiso organizacional, según percepción docente en Instituciones Educativas 

Intercultural Bilingüe, (EIB), 2020

Nota:  datos del instrumento

Figura 3

Niveles de compromiso organizacional, según percepción docente en Instituciones Educati-

vas Intercultural Bilingüe, (EIB), 2020.

Nota: información del sistema SPSS.V.26.0

Descripción:

Según los resultados de la información de la tabla 8 y figura 3,   en cuanto al nivel 

de compromiso organizacional el 42.6% es de promedio medio, seguido del 32.8%  

promedio alto, y del 24.6% promedio bajo. Determinándose que los compromisos 

Variable Gestión pedagógicaCompromiso Organizacional

Bajo
Medio
Alto

1-25
26-39
40-60

15
26
20

Total 61 100

Variable 2 Escala N° %

24.6
42.6
32.8

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

-

Bajo Medio Alto

COMPROMISO ORGANIZACIONAL

2 .4 6

42.6

32.8
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de gestión en instituciones educativas de nivel primaria de educación intercultural 

bilingüe (EIB)-Bellavista, San Martín, 2020,  se encuentra en un nivel promedio 

medio.

Tabla 5

Distribución de promedios en cuanto a compromiso organizacional y dimensiones en insti-

tuciones educativas de nivel primaria de educación intercultural bilingüe (EIB)-Bellavista, 

San Martín, 2020 

Nota: información extraída del cuestionario

Figura 4

Distribución de promedios en cuanto a compromiso organizacional y dimensiones en insti-

tuciones educativas de nivel primaria de educación intercultural bilingüe (EIB)-Bellavista, 

San Martín, 2020 

Nota: información del sistema SPSS.V.26.0

Compromiso Afectivo

Compromiso de Continuidad

Compromiso Normativo

21.3

26.2

27.9

41.0

34.4

41.0

37.7

39.3

31.1

Bajo Medio Alto

Compromiso Afectivo
Compromiso de Continuidad

Compromiso Normativo

31.139.3

41.0

37.7
34.4

21.3

26.2

27.941.050.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

Variable Compromiso
afectivo

Nivel de
Compromiso
Organizacional

Bajo
Medio
Alto

13
25
23

21.3
41.0
37.7

Total 61 100

Compromiso
de continuidad

Compromiso
normativo

16
21
24

26.2
34.4
39.3

17
25
19

27.9
41.0
31.1

N° % N° % N° %

100 10061 61
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Descripción:

Se aprecia de la tabla 9 y figura 4, los promedios de distribución de compromiso 

organizacional fluctúan en un (41.0%) promedio medio de compromiso afectivo. 

Del mismo modo el (41.0%) promedio medio de compromiso normativo, y seguido 

de un (39.3%) promedio alto, compromiso de continuidad. Lo que se puede deter-

minar que en instituciones educativas de nivel primaria de educación intercultural 

bilingüe (EIB)-Bellavista, San Martín, 2020, existe un promedio medio de compro-

misos: afectivo y normativo.

DISCUSIÓN

Se determinó el nivel de percepción docente en gestión escolar en un 47.5% se en-

cuentra en un nivel regular. El 27.9% deficiente y seguido del 24.6% bueno. Conclu-

yendo que la gestión escolar en instituciones educativas de nivel primaria de la edu-

cación intercultural bilingüe (EIB)-Bellavista, San Martín, 2020, se encuentra en un 

nivel promedio regular. Además, al aplicar la prueba Rho de Spearman se obtu-

vo   un coeficiente de correlación (r=0,975) y un valor de significancia de (p=0,000) 

siendo esto mayor al   5% error máximo permitido de 0,05. Significando la existe 

de relación significativa positiva muy alta, en consecuencia, se acepta la hipótesis 

alternativa. Es decir, a mayor   gestión escolar, mayor compromiso organizacional. 

Resultados que concuerdan con los investigado por Souza (2019) quien aplicó ins-

trumentos a una muestra de 35 sujetos para establecer   la relación de significativa 

entre gestión escolar, política, y sistema de organización Intercultural, encontrando 

(un valor de correlación r = 0.684), siendo significativo. Lo mismo coincide con lo 

investigado por Moreno, Donoso y Araya (2019) en su investigación:   la gestión 

escolar intercultural y compromiso de directores. Tesis de maestría. México.  Cuyo 

objetivo fue determinar la relación que existen entre las variables gestión escolar 

intercultural y compromiso de los directores. Resultados que también se comparan 

con lo investigado por Tinajero y Solís (2019) para determinar la existencia de re-

lación entre inclusión, compromiso y gestión escolar intercultural, y quien llega a 

la conclusión, del 78% de entrevistados indican que la gestión escolar es importante 

en la práctica escolar inclusiva, encontrando una correlación positiva (r = 0.782); es 

decir, educación inclusiva se basa en una adecuada gestión intercultural. Asimis-

mo, coincide con el investigado por Contreras (2019), Moreta y Ramos (2017) sobre 

compromiso directivo y gestión escolar.  Colombia.    Por otro lado,  los resultados  

establecen fundamentos y aportes relevantes con  las teorías  de gestión escolar de ( 

Guerrero,2012), y Saubal (2008) sobre gestión para el aprendizaje, lo mismo con el 

enfoque de gestión interactiva   difundido por (Minedu, 2016) y comparativamente 
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también, establece  fundamentos de manera pertinente con la  Teoría  de gestión 

escolar   constructivista .El aprendizaje es construido por el propio estudiante a tra-

vés de su desenvolvimiento activo, reflexivo, crítico, y constructor.  Piaget, 1969, ci-

tado por Vargas, (2018). Asimismo, coinciden con el marco teórico de Claure (2003) 

sostiene que el compromiso es la responsabilidad de asumir retos, y superar difi-

cultades encontradas en las actividades diarias. De la misma manera con Reichers 

(1985) destaca la idea de la perspectiva atribución con cambios en la que define 

obligaciones que los integrantes de la organización adquieren de manera ética del 

trabajo organizado y Meyer (1984) lo percibe como los costos de permanecer en ella 

son altos, porque los compromisos deben asegurar la inversión con la organización 

en relación a su intercambio o relación entre personas. Además, coincide en su 

fundamentación teórica con lo expresado por la Unesco (2000), y Campos (2017)

CONCLUSIONES

Se logró generar nuevos conocimientos en relación al objetivo general determinar 

la relación que existe entre   gestión escolar y compromiso organizacional en ins-

tituciones educativas nivel primario intercultural bilingüe (EIB), San Martín, 2020. 

Se determinó el nivel de percepción docente en gestión escolar en un 47.5% nivel 

regular. El 27.9% deficiente y seguido del 24.6% bueno. Concluyendo que la ges-

tión escolar en instituciones educativas, se encuentra en un nivel promedio regular. 

Además, al aplicar la prueba Rho de Spearman se obtuvo   un coeficiente de correla-

ción (r=0,975) y un valor de significancia de (p=0,000) siendo esto mayor al 5% error 

máximo permitido de 0,05. Significando la existe de relación significativa positiva 

muy alta, en consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, a mayor   ges-

tión escolar, mayor compromiso organizacional.

En relación al  primer  objetivos específicos  y sus dimensiones,   entre gestión pe-

dagógica y compromiso organizacional en  instituciones educativas nivel primaria 

intercultural bilingüe (EIB), San Martín, 2020, se aplicó  instrumentos tipo cuestio-

narios en una muestra de 61 docentes, el mismo que, al aplicar  la prueba Rho de 

Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación (r=0,776) y   un  valor  de signifi-

cancia de (p=0,000) siendo esto mayor  al  5%  error máximo permitido de 0,05, lo 

cual indica que existe  relación significativa positiva alta entre gestión pedagógica y 

compromiso organizacional en  instituciones educativas.

En cuanto al  segundo objetivo específico,  determinar la  relación   entre gestión  

administrativa y compromiso organizacional en  instituciones educativas nivel pri-
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maria intercultural bilingüe (EIB), San Martín, 2020, y al aplicar  la prueba Spear-

man,  se detecta un  coeficiente  de correlación (r=0,847) y    valor  de significancia 

de (p=0,000) siendo esto mayor  al  5%  error máximo permitido de 0,05, lo cual 

estadísticamente  indica, que existe  correlación positiva  entre   gestión  adminis-

trativa y compromiso organizacional en  instituciones educativas nivel primaria 

intercultural bilingüe (EIB), San Martín, 2020

En relación al tercer objetivo específico, determinar  la relación entre gestión co-

munitaria y compromiso organizacional en  instituciones educativas nivel primaria 

intercultural bilingüe (EIB), San Martín, 2020, se aplicó instrumentos a una mues-

tra de 61 docentes,  de la aplicación de la prueba Rho de Spearman, se evidenció  

un  coeficiente  de correlación (r=0,693) y   un  valor  de significancia de (p=0,000) 

siendo esto menor  al  5%  error máximo permitido de 0,05, lo cual  evidencia esta-

dísticamente  que existe relación significativa  promedia moderada  entre   gestión  

administrativa y compromiso organizacional en  instituciones educativas. Es decir, 

a mayor gestión de convivencia comunitaria, mayor clima y compromiso organi-

zacional.
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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el grado de re-

lación que existe entre la educación a distancia y las competencias matemáticas en 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Horacio 

Zeballos Gámez” Tambogrande - Piura, 2020. Es una investigación cuantitativa, 

aplicada de diseño no experimental de tipo correlacional, de corte transversal. La 

población de la investigación estuvo conformada por 120 estudiantes del primer 

grado de secundaria, de ellos, a partir de un muestreo no probabilístico intencional 

se determinó una muestra de 92 estudiantes. Se empleó para el recojo de los datos 
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dos cuestionarios; uno para la educación a distancia basado en los aportes norma-

tivos del artículo 27 de la Ley general de educación, y el segundo, para las compe-

tencias matemáticas basado en el programa curricular de educación secundaria; los 

mismos que fueron validados por juicio de expertos y dada su confiabilidad según 

Alfa de Cronbach 0,890 y 0,937, respectivamente. Tras la aplicación de la prueba 

estadística de coeficiente de correlación de Spearman para la comprobación de hi-

pótesis, se obtuvo Rho=0,918 y un nivel de significancia p=0,000<0,05, se concluyó 

que existe relación estadísticamente significativa y positiva muy alta entre la edu-

cación a distancia y las competencias matemáticas en estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Gámez” Tambogrande 

- Piura, 2020.

Palabras clave: Educación a distancia; competencias matemáticas.

ABSTRACT

The general objective of this research was to determine the degree of relationship 

that exists between distance education and mathematical competencies in first 

grade high school students of the “Horacio Zeballos Gámez” Educational Institution 

Tambogrande - Piura, 2020. It is a quantitative research Descriptive-correlational, 

non-experimental design, basic, cross-sectional. The research population consisted 

of 120 first-grade high school students, of whom, from an intentional non-probabi-

listic sampling, a sample of 92 students was determined. Two questionnaires were 

used to collect the data; one for distance education based on the normative con-

tributions of article 27 of the General Education, and the second, for mathematical 

competencies based on the secondary education curriculum; the same ones that 

were validated by expert judgment and given their reliability according to Cron-

bach’s Alpha 0.890 and 0.937, respectively. After applying the Spearman correla-

tion coefficient statistical test for hypothesis testing, Rho = 0.918 was obtained and 

a level of significance p = 0.000 <0.05, it was concluded that there is a statistically 

significant and very high positive relationship between the distance education and 

math skills in first grade high school students from the “Horacio Zeballos Gámez” 

Educational Institution Tambogrande - Piura, 2020.

Keywords: distance education, mathematical skill
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INTRODUCCIÓN

Dentro del listado de competencias que toda persona debe desarrollar como un 

aprendizaje que se proyecta para toda la vida, las competencias matemáticas son 

las primeras que representan esta enumeración; esto es porque, estas facultades 

persiguen no solo el perfeccionamiento del razonamiento lógico – matemático, 

sino que se proponen construir un pensamiento, en los estudiantes, para que sien-

do capaces de dar solución a los problemas concretos de su cotidianidad actuando 

matemáticamente, sepan construir su proyecto de vida en pro de su realización 

individual y comunitaria (Restrepo, 2017). Con razón, García (2013), explica que, el 

desarrollo de estas habilidades admitidas, no como una disciplina, sino como un 

conjunto de competencias a lograrse y desarrollarse, tienen una gran trascendencia 

en el desarrollo de la sociedad; debido a que, este conjunto de aptitudes y actitudes 

matemáticas permiten a la persona – en este caso a los estudiantes – interpretar su 

realidad al punto de poder diseñar a partir de las mismas, respuestas para las gran-

des interrogantes de la vida.

En la actualidad, el desarrollo de las competencias matemáticas, es una gran pro-

yección a futuro; debido a sus múltiples aplicaciones que se le atribuyen; pues, 

están asociadas a la capacidad de afrontar problemas en actividades significativas y 

complejas por parte del estudiante; no obstante, nótese en los informes de medi-

ción de calidad que esta competencia, sobre todo en los países latinoamericanos, 

no alcanza su nivel deseado. Así lo demuestra el informe de PISA 2018, en el que los 

países latinoamericanos quedaron rezagados por debajo del promedio, respecto de 

otros países del mundo (OCDE, 2019); resultados que son corroborados en  Perú en 

los informes de medición de calidad dados por la evaluación censal de estudiantes 

(ECE), en los que sólo un 17% de los estudiantes del VI ciclo evaluados se ubican en 

un nivel logrado (Minedu, 2019); esto quiere decir que, la escuela no está brindado 

una contribución favorable en esta formación tan importante.

En contraste a esta realidad, la aparición de las nuevas tecnologías de información 

ha dado nuevas perspectivas a las esferas de desarrollo de las personas; logrando 

alcanzar en cada una de ellas gran relevancia; uno de estas esferas es la educación. 

En este sector, las nuevas tecnologías trascienden no solo desde punto de vista de 

los recursos o herramientas a ser empleadas en y para la educación de niñas, ni-

ños, púberes y adolescentes; sino que, además, es notoria la demanda social que 

estas ejercer en el aspecto competencial, tanto de estudiantes como de docentes. 

Las competencias digitales permiten el conocimiento y aprovechamiento de los 
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medios digitales y representan una necesidad de aprendizaje de la sociedad actual, 

tanto es así que, han dotado a la educación presencial y no presencial de una rein-

vención metodológica que involucra el empleo de estas herramientas en el logro de 

las competencias de los estudiantes, entre ellas, de las competencias matemáticas 

(Domínguez, Rama y Rodríguez, 2013).

En relación a las ventajas que las tecnologías pueden ejercer en la enseñanza de las 

matemáticas, López (s.f.) afirma que: “ estas nuevas tecnologías de la informática 

enriquecen los ambientes del diálogo pedagógico, implicando en las y los estudian-

tes herramientas con las que puedan pasar con facilidad del empirismo al cienti-

ficismo”. No obstante, tal como lo afirman Amadio, Opertti y Tedesco (2015), en 

muchos contextos educativos estos instrumentos, determinados a cerrar la brecha 

de la competencia digital y su relación con el desarrollo académico, son empleadas 

para recrear la transmisión de conocimientos muy al estilo del enfoque tradicional; 

desaprovechando las ventajas que este sistema o modalidad pudiera ofrecer.

No obstante, es importante pensar en la brecha digital que existe en el país, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo el 39,3% de hogares pe-

ruanos tiene acceso a internet, pero en áreas rurales esto disminuye a un 4,8% (RPP, 

2020). Asimismo, esta brecha se manifiesta, como ya se había señalado antes, en la 

falta de preparación que tienen tanto estudiantes como docentes para hacer uso 

efectivo de las herramientas tecnológicas; de esta manera queda determinado que, 

no solo la conectividad y el equipamiento pueden mencionarse como retos que 

afrontar, es importante sumarles a ellos lo sustancial, la capacitación de los actores 

de la educación (Lengua, 2020).

 

En este contexto educativo, tras la implementación de una educación  a distancia a 

partir de la plataforma y de la transmisión de señal abierta de radio y televisión de 

la estrategia nacional “Aprendo en casa” se persigue como propósito, la continui-

dad en la formación integral de las y los estudiantes a partir del desarrollo de las 

competencias, para esta investigación en particular las competencias matemáticas.

Al respecto, resulta necesario mencionar que en las últimas mediciones de calidad 

de los aprendizajes en estudiantes del nivel secundario, la región Piura, en matemá-

tica, había alcando únicamente un 13,4% de nivel satisfactorio, encontrándose los 

más altos índices porcentuales en los niveles previo al inicio, 33,9% e inicio, 36,2% 

(Minedu y UMC, 2020) lo que indica claramente la necesidad de plantearse metas 

sólidas para contribuir a la mejora de estos resultados; es así que, sus proyecciones 
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para el 2020 fueron muy prometedoras, pues se propuso alcanzar 19,4% para el 

nivel satisfactorio en las y los estudiantes de la región (Dirección Regional de Edu-

cación de Piura, 2020). Sin embargo, la presencia del estado de emergencia sanita-

ria y la suspención de clases presenciales, dejó todo en manos de una educación a 

distancia implementada a partir de la estrategia “Aprendo en casa” que encontró a 

Piura, con un 17,5% de familias con acceso a internet; un 32%, con acceso a TV por 

cable; y, un 77,1%, con acceso a telefonía movil; todas esas medidas por debajo del 

promedio nacional (INEI, 2018).

Por las razones antes expuestas, se planteó el presente estudio con el objetivo de 

determinar el grado de relación entre educación a distancia y competencias mate-

máticas en escolares del 1ero secundaria de la IE “Horacio Zeballos Gámez”, a fin 

de comprobar la hipótesis general que consistió en demostrar la existencia de una 

relación significativa y positiva entre educación a distancia y competencias mate-

máticas de los estudiantes materia de investigación.

Este estudio es de suma importancia; puesto que en el aspecto práctico aporta al 

campo educativo una visión diferente de desarrollar las competencias matemáticas 

y sus implicancias en el desarrollo integral de los estudiantes, así como su reper-

cusión en la comprensión y explicación de su entorno, actuando y pensando ma-

temáticamente en la solución de sus problemas, desafíos y retos cotidianos; pues 

la educación a distancia se ha convertido en la modalidad educativa que sostiene la 

actividad pedagógica de las escuelas en el marco del estado de emergencia nacional 

por la pandemia provocada por la Covid – 19. 

En el aspecto teórico esta investigación aportó con la sistematización de informa-

ción científica relevante para el estudio de las variables educación a distancia sus-

tentadas en aportes de García y Martínez y competencias matemáticas sustentadas 

en aportes de Niss y Goñi, a partir de la identificación y análisis de sus dimensiones, 

así como el esclarecimiento de sus indicadores que facultan arribar a conclusiones 

que permitirán el sostenimiento de futuras investigaciones sobre dichos factores 

de estudio.

Es por ello la importancia de atender esta problemática, ya que, de continuar de 

esta manera, se estaría viendo afectada de manera significativa la formación inte-

gral de las y los estudiantes en esta realidad intermitente de comunicación dialógica 

e interacción pedagógica. Por esta razón es necesario plantear planes de mejora 

para la formación académica en esta área en un entorno no presencial.
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En este sentido, Herrera (2020) en su tesis de maestría  “Aula virtual de matemática 

para séptimo año del Colegio “Jesús de Nazareth” utilizando Moodle.”; cuyo propó-

sito fue implementar un aula virtual educativa orientada a mejorar el conocimiento 

matemático en los estudiantes de la Unidad Educativa “Jesús de Nazareth”, a través 

de la plataforma Moodle; cuyos resultados indican que la educación de este siglo 

realizada a través del uso de las TIC resulta favorable para el logro de competencias.

Siguiendo la misma línea, García (1999a) ofrece las tendencias teóricas más resal-

tantes que ilustran y ofrecen una perspectiva del fenómeno de la educación a dis-

tancia; estas tendencias están representadas por la teoría de la industrialización de 

la enseñanza de Peters (1971), quien incluye los procesos de planificación, división 

del trabajo, producción masiva, automatización, estandarización y control de cali-

dad como demandas de la sociedad industrializada a la enseñanza a distancia; y la 

teoría de la autonomía y la independencia; Wedemeyer (1891) plantea la idea de que 

la educación a distancia tenga como centralidad la independencia del estudiante, a 

través de canales de control y autocontrol  no sólo con respecto al manejo y com-

prensión del espacio y tiempo sino también de la conducción de sus facultades para 

autodirigir su aprendizaje. Por su parte, Martínez (2008), afirma que la modalidad a 

distancia no es más que una estrategia educativa para superar la relación espacio – 

temporal que algunas veces condiciona el PEA; así lo entiende el Minedu al lanzar 

como respuesta ante la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia producida 

por el COVID – 19, La Estrategia Nacional Aprendo en casa concebida como un ser-

vicio multicanal de educación a distancia por televisión, radio e Internet (Minedu, 

2020).

Para Arreguín, Alfaro y Ramírez (2012) desarrollar las competencias matemáticas, 

significa pensar que éstas acompañarán a la persona durante toda su vida y en los 

distintos ámbitos que ella afronte, de ahí que, emprender un aprendizaje basado 

en estas competencias significa poner énfasis en el desarrollo de todo un conjunto 

de habilidades y destrezas ya sean cognitivas, cognoscitivas y hasta afectivas. Se-

gún Aguilar y Cepeda (2005) para que esta formación se haga realidad es necesario 

entender las competencias matemáticas no como un conjunto de conocimientos 

sino con el uso que se les da a dichos conocimientos para enfrentar los retos que le 

propone su realidad social permitiéndole desarrollarse como un activo ciudadano 

que se encarga de transformar su realidad.
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METODOLOGÍA

Con respecto a la Población y Muestra; la primera estuvo conformada por 120 es-

tudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Horacio Ze-

ballos Gámez” - Tambogrande – Piura. Se realizó un muestreo no probabilístico 

intencional, basado en el criterio del investigador para los fines del estudio, y se 

determinó una muestra de 92 estudiantes. 

El tipo de investigación desarrollada ha sido cuantitativa, aplicada y de diseño no 

experimental, tipo correlacional, de corte transversal, puesto que tuvo como obje-

tivo general determinar el grado de relación que existe entre la variable Educación 

a distancia y la variable Competencias matemáticas de los estudiantes.

Sobre la instrumentación; Se utilizaron dos cuestionarios para la medición de las 

variables educación a distancia y competencias matemáticas. Para la confiabilidad 

de la consistencia interna de dichos instrumentos se aplicó, a través del programa 

Spss-v.25, el análisis para la estadística de fiabilidad de Alfa de Cronbach, del mismo 

que se obtuvo un nivel de confiabilidad por encima de 0.8.

El procesamiento de datos; Debido a la respuesta educativa del ministerio de edu-

cación, al no contar con la presencialidad de los estudiantes se diseñaron, a partir 

de los instrumentos de investigación, formularios electrónicos haciendo uso del 

Google Drive; los mismos que fueron comunicados a los estudiantes vía WhatsApp.  

Para el procesamiento de la información recogida, se emplearon los programas de 

Excel, con el que se la sistematizó para generar una base de datos; y, el Spss-v25 con 

el que se la sistematizó en tablas de frecuencia y prueba de hipótesis.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1: Nivel de educación a distancia

Fuente: cuestionario educación a distancia

BAJO
MEDIO
ALTO
Total

Válido

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje
Acumulado

27
44
21
92

29,3
47,8
22,8

100,0

29,3
47,8
22,8

100,0

29,3
77,2

100,0
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Respecto a la medición de la variable educación a distancia, esta investigación ob-

tuvo que el 22,8% percibe la educación a distancia (EaD) en nivel alto; mientras el 

47,8% y 29,3% lo perciben en los niveles medio y bajo respectivamente; lo que nos da 

a entender que la mayor parte de estos estudiantes no perciben la educación a dis-

tancia como una modalidad educativa que contribuya con su formación académi-

ca. Estos resultados concuerdan, en parte, con Garrido (2015) quien, en su estudio 

comparativo respecto del desarrollo de las competencias matemáticas evaluadas 

en PISA, muestra que, el desarrollo, tanto de esta como de otras competencias, no 

tienen una relación directa con la percepción que se tiene del uso de los recursos 

tecnológicos, empleados en este caso por la educación a distancia; para Garrido es 

la actitud de las/os estudiantes quien determina el aprendizaje. Contrasta estos re-

sultados y aportes García (2014), quien sostiene que la educación de distancia busca 

como propósito último de su ejercicio formativo la autonomía de las/os escolares, 

y es únicamente esta cualidad la que podrá ayudarle a desarrollar sus competencias.

Tabla 2: Nivel de competencias-matemáticas

Fuente: cuestionario competencias-matemáticas

Respecto de la medición de la variable competencias matemáticas esta investiga-

ción obtuvo que el 27,2% percibe el logro de sus competencias matemáticas en nivel 

alto; mientras el 41,3% y el 31,5%; los perciben en los niveles medio y bajo respecti-

vamente; lo que permite entender que estos estudiantes no se perciben en un nivel 

logrado en esta facultad. Al respecto, Benites y Benites (2015), detectó los aspectos 

que no-favorecen las matemáticas, concuerda con estos resultados, al determinar 

que las/os estudiantes no se permiten el desarrollo de estas competencias; pues, 

las perciben como muy recargadas, difíciles de acompañar desde casa. De ahí que, 

Aguilar y Cepeda (2005) sostengan la necesidad de entender las competencias ma-

temáticas no como un conjunto recargado de conocimientos sino con el uso que se 

les da a dichos conocimientos para enfrentar los retos que le propone su realidad 

social. Bajo los hallazgos y lo referido anteriormente, surge la necesidad de dinami-

BAJO
MEDIO
ALTO
Total

Válido

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje
Acumulado

29
38
25
92

31,5
41,3
27,2

100,0

31,5
41,3
27,2

100,0

31,5
72,8

100,0
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zar la enseñanza de las competencias matemáticas ya que, mientras más se sientan 

motivados las/os estudiantes mejor será su percepción sobre su desarrollo de estas 

competencias.

Tabla 3: Educación a distancia y competencias matemáticas

Fuente: base de datos cuestionarios de educación a distancia y competencias 

matemáticas 

Respecto a la relación entre las variables educación a distancia y competencias ma-

temáticas esta investigación obtuvo que, presentan rho=0,918 y p=0,00; datos que 

demuestran la existencia de una relación significativa y positiva muy alta entre am-

bas variables; esto significa que la interactividad y el autoaprendizaje tienden a rela-

cionarse con la resolución de problemas de cantidad, de regularidad, equivalencia y 

cambio, de forma, movimiento y localización, de gestión de datos e incertidumbre 

en las/os escolares conformantes de esta unidad de estudio. Estos resultados son 

corroborados por Gonzales (2017), quien en su investigación denominada “Apren-

dizaje colaborativo en la resolución de problemas matemáticos en entornos Google 

Classroom” concluyó que, el uso de metodologías basadas en el uso de herramien-

tas tecnológicas tienen una determinada influencia en el logro de competencias; 

primero porque despierta la motivación en las/os escolares; y, segundo, porque 

obliga a los docentes al diseño de las experiencias que se desean hacer vivir a los es-

tudiantes. Asimismo, coincide con Webster y Hackley (2017), quienes sostienen que 

la educación a distancia realizada a partir de una interactuación por medios alterna-

tivos virtuales, logra la mediación tecnológica haciendo posible que la/el estudiante 

sea el constructor de sus competencias; entre ellas, las matemáticas. En tal sentido, 

 Educación a 
distancia

Competencias 
matemáticas

Rho de Spearman Educación a 
distancia

Coeficiente de 
correlación

1,000 ,918**

Sig. (bilateral) . ,000

N 92 92

Competencias 
matemáticas

Coeficiente de 
correlación

,918** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 92 92
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se confirma que, una buena educación a distancia que genera un aprendizaje de 

calidad propicia el desarrollo de las competencias matemáticas; por lo tanto, es 

necesario optimizar la educación a distancia en la institución educativa.

Tabla 4: Correlación educación a distancia y resuelve-problemas-de-cantidad.

Fuente: base de datos cuestionarios de educación a distancia y competencias 

matemáticas 

Respecto a la correlación educación a distancia y la competencia resuelve pro-

blemas de cantidad, esta investigación obtuvo Rho =0,888 y p=0,000<0,05; esto 

significa que la interactividad y el autoaprendizaje se implican en el desarrollo de 

esta competencia matemática; frente a este hallazgo se comprueba una correlación 

positiva alta y relevante en dichos factores de estudio. Estas deducciones concuer-

dan con Campos, Mamani, y Umpiri (2020), quienes en su tesis titulada “Uso de la 

plataforma en línea Google Classroom y su influencia en el aprendizaje de mate-

máticas” determinaron la influencia significativa entre el uso del Google Classroom 

en el logro de esta facultad matemática el desarrollo de la competencia Resuelve 

Problemas de Cantidad perteneciente al área de matemática. Del mismo modo, 

coincide con García (1999) quien afirma que la mediación tecnológica, es decir, las 

plataformas, programas y aplicaciones que use el docente y que ha implementado 

con la antelación necesaria, contribuye al desarrollo de competencias. Por ello, es 

necesario potencializar el uso de tecnologías en la escuela de manera tal que tanto 

docentes como estudiantes puedan gozar de su contribución en su desarrollo pro-

fesional y/o académico, respectivamente.

 Educación a 
distancia

Resuelve-
problemas-
cantidad

Rho de Spearman Educación a 
distancia

Coeficiente de 
correlación

1,000 ,888**

Sig. (bilateral) . ,000

N 92 92

Resuelve-
problemas-
cantidad

Coeficiente de 
correlación

,888** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 92 92
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Tabla 5: Correlación entre educación a distancia y resuelve-problema-de-regulari-

dad-equivalencia-y-cambio.

Fuente: base de datos cuestionarios de educación a distancia y competencias 

matemáticas 

Respecto a la correlación educación a distancia y la competencia resuelve proble-

mas de regularidad, equivalencia y cambio, esta investigación obtuvo Rho = 0,893 y 

p=0,00<0,05; esto significa que la interactividad y el autoaprendizaje se implican en 

el desarrollo de esta competencia matemática; frente a este hallazgo se  determina 

que existe una relación positiva alta y significativa entre la educación a distancia y 

la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio en esta muestra 

de estudio. Estas deducciones concuerdan con Herrera (2020) que investigó la re-

percusión de un aula virtual para el desarrollo de aprendizajes en matemática, arri-

bando a la conclusión que en la actualidad el uso de herramientas tecnológicas para 

generar un aula para la enseñanza virtual a través de plataformas como el Moodle 

y/o programas como Kahoot, ThatQuiz, EdPuzzle permiten el desarrollo de apren-

dizajes en esta área curricular. Del mismo modo, coincide con Bates (2001), quien 

afirma que los recursos multimedia son altamente valorados dentro del proceso de 

aprendizaje de parte de los estudiantes. Por ello, de lo referido anteriormente se 

arriba a la necesidad de implementar un empoderamiento en este tipo de herra-

mientas en la educación a distancia para el desarrollo de estas competencias.

 

Educación a 
distancia

Resuelve-
problemas-
regularidad-
equivalencia-
cambio

Rho de Spearman Educación a 
distancia

Coeficiente de 
correlación

1,000 ,893**

Sig. (bilateral) . ,000

N 92 92

Resuelve-
problemas-
regularidad-
equivalencia-
cambio

Coeficiente de 
correlación

,893** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 92 92
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Tabla 6: Correlación educación a distancia y resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización.

Fuente: base de datos cuestionarios de educación a distancia y competencias 

matemáticas 

Respecto a la correlación educación a distancia y resuelve problemas de forma, mo-

vimiento y localización, esta investigación obtuvo Rho = 0,641 y p=0,00<0,05; esto 

significa que la interactividad y el autoaprendizaje se implican en el desarrollo de 

esta competencia matemática; frente a este hallazgo se determina una asociación 

positiva moderada y relevante entre dichos factores en esta muestra de estudio. Es-

tos resultados coinciden con la investigación de Ayala (2020) titulada “Plataformas 

virtuales en el desarrollo de competencias de matemática en estudiantes de 3er. 

grado de secundaria”; en su experiencia a través de Kahoot, ThatQuiz y YouTube, 

obtuvo resultados similares en parte a esta investigación; ya que, demostró que el 

uso de este tipo de recursos favorece en aprendizaje en matemática. Del mismo 

modo, coincide con Patiño (2013) quien, señala la importancia de la creación de 

medios cada vez más novedosos y sofisticados que hacen posible la utilización de 

plataformas y canales virtuales que favorecen el aprendizaje de los estudiantes lo-

grando visualizar cada vez más cercana la educación a distancia.

 

Educación a 
distancia

Resuelve 
problemas 
de forma 
movimiento y 
localización

Rho de Spearman Educación a 
distancia

Coeficiente de 
correlación

1,000 ,641**

Sig. (bilateral) . ,000

N 92 92

Resuelve 
problemas 
de forma 
movimiento y 
localización

Coeficiente de 
correlación

,641** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 92 92
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Tabla 7: Correlación entre educación a distancia y resuelve-problemas-de-gestión-

de-datos-e-incertidumbre.

Fuente: base de datos cuestionarios de educación a distancia y competencias 

matemáticas 

Respecto a la correlación educación a distancia y resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre, esta investigación obtuvo Rho = 0,885 y p=0,00<0,05; esto 

significa que la interactividad y el autoaprendizaje se implican en el desarrollo de 

esta competencia matemática; frente a este hallazgo se determina que existe una 

relación positiva alta y significativa entre la educación a distancia y la resolución de 

problemas de gestión de datos e incertidumbre en esta muestra de estudio. Estas 

conclusiones concuerdan con Azaña (2018) al aplicar el programa “SAGEMATH” 

a un grupo de estudiantes de EBR; con lo que demostró que tras la aplicación de 

este programa las/os estudiantes lograron un desarrollo significativo de sus com-

petencias en el área de matemática, por lo que se considera oportuno la aplica-

ción de estas herramientas para un mejor aprovechamiento académico. Del mismo 

modo, coincide con Arreguín, Alfaro y Ramírez (2012) quienes conciben que un 

aprendizaje basado en las competencias matemáticas significa poner énfasis en el 

desarrollo de todo un conjunto de habilidades y destrezas cognitivas, cognoscitivas, 

afectivas y hasta tecnológicas. Por lo expuesto es necesario emprender en el de-

sarrollo de las competencias el uso de las tecnologías, lo cual requiere urgente un 

empoderamiento en ellas.

 
Educación a 
distancia

Resuelve-
problemas-
gestión-datos-
incertidumbre

Rho de Spearman Educación a 
distancia

Coeficiente de 
correlación

1,000 ,885**

Sig. (bilateral) . ,000

N 92 92

Resuelve-
problemas-
gestión-datos-
incertidumbre

Coeficiente de 
correlación

,885** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 92 92
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Tabla 8: Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov

Fuente: base de datos cuestionarios de educación a distancia y competencias 

matemáticas 

Aquí se observa la prueba de normalidad para las variables educación a distancia y 

competencias matemáticas; al respecto, siendo que el nivel de significatividad ha-

llado es para educación a distancia 0,000 y para competencias matemáticas 0,012, 

los mismos que son menores a 0.05; no se acepta H(nula) y se acepta H(alterna), 

que consiente una distribución no-paramétrica; según Hernández et al. (2010) este 

tipo de distribución demanda que las variables sean procesadas con un estadístico 

inferencial de correlación no paramétrico: rho de Spearman.

CONCLUSIONES

La investigación se propuso como objetivo general determinar el grado de relación 

que existe entre la educación a distancia y las competencias matemáticas en las/os 

estudiantes del primer grado de secundaria, y a través de la aplicación de prueba de 

correlación de Spearman, resultó Rho=,918 y un nivel de significancia p=,000 por 

lo cual se determina la existencia de una relación significativa y positiva muy alta 

entre las variables de estudio;  lo que explica que mientras mejor se desarrolle la 

educación a distancia, mejor será el logro de las competencias matemáticas.

Respecto al grado de relación entre la educación a distancia y la competencia ma-

temática resuelve problemas de cantidad, siendo rho = 0,888 y p=0,00<0,05; se 

determina que existe una relación significativa y positiva alta entre la educación 

a distancia y dicha competencia-matemática en estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I.E. Horacio Zeballos Gámez de Tambogrande - Piura, 2020.

Respecto al grado de relación entre la percepción de educación a distancia y la com-

petencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 

Kolmogorov-Smirnov

Estadístico gl Sig.

Educación a distancia ,133 92 ,000

Competencias matemáticas ,106 92 ,012
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siendo rho = 0,893 y p=0,00<0,05; se determina que existe una relación significativa 

y positiva alta entre la educación a distancia y la competencia matemática resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio en estudiantes del primer grado 

de secundaria de la I.E. Horacio Zeballos Gámez de Tambogrande - Piura, 2020.
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RESUMEN

El propósito de la investigación fue determinar si el trabajo remoto incide en la 

educación física inclusiva en Pamplona alta, distrito de San Juan de Miraflores – 

Lima, 2020. Investigación de tipo básica, de enfoque cuantitativo, descriptivo, no 

experimental, correlacional causal y de diseño transversal, en una muestra de quin-

ce docentes de educación física de instituciones educativas públicas del sector de 

Pamplona Alta del distrito de San Juan de Miraflores, del departamento de Lima; 

usando la técnica de la encuesta y aplicando un cuestionario elaborado por los auto-

res; contó con cuatro objetivos específicos y cuatro hipótesis específicas, que fueron 

demostradas a través de la prueba de hipótesis mediante el estadístico R de Pearson 

en el SPSS V.22; generando 12 tablas y 4 figuras que sustentan el desarrollo de la 

investigación.

1 0000-0001-7529-9316. Magister en Educación Inclusiva. Correo victor.raull.blanco.ciudad@gmail.
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Los resultados obtenidos nos muestra 

que el trabajo remoto ha incido de ma-

nera positiva baja en la educación física 

inclusiva en Pamplona alta, distrito de 

San Juan de Miraflores – Lima, 2020; 

con un coeficiente de regresión r=0,327 

por lo que se demuestra que existe una 

correlación positiva baja entre las va-

riables trabajo remoto y educación fí-

sica inclusiva; con un nivel significan-

cia (sig.=0.003) que es menor a p-valor 

0.05 (p-valor<0.05).

Palabras clave: Trabajo remoto; educa-

ción física inclusiva; motivación y desa-

rrollo motor

ABSTRACT

The purpose of the research was to de-

termine if remote work affects inclusive 

physical education in Pamplona Alta, 

San Juan de Miraflores district - Lima, 

2020. Basic research, with a quanti-

tative, descriptive, non-experimen-

tal, causal and correlational approach. 

cross-sectional design, in a sample of 

fifteen physical education teachers 

from public educational institutions 

in the Pamplona Alta sector of the San 

Juan de Miraflores district, Lima de-

partment; using the survey technique 

and applying a questionnaire prepared 

by the authors; It had four specific ob-

jectives and four specific hypotheses, 

which were demonstrated through hy-

pothesis testing using Pearson’s R sta-

tistic in SPSS V.22; generating 12 tables 

and 4 figures that support the develop-

ment of the research.

The results obtained show us that re-

mote work has had a low positive im-

pact on inclusive physical education in 

Upper Pamplona,   San Juan de Mira-

flores district - Lima, 2020; With a re-

gression coefficient r = 0.327, it is shown 

that there is a low positive correlation 

between the variables remote work and 

inclusive physical education; with a sig-

nificance level (sig. = 0.003) that is less 

than p-value 0.05 (p-value <0.05).

Keywords: Remote work; inclusive 

physical education; motivation and 

motor development

INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional todos los docen-

tes tienen una función muy importante 

porque son los que facilitan el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje en los 

estudiantes a los alumnos. Sin embar-

go, existen muchos niños y niñas que 

tiene algún tipo de discapacidad, por 

lo cual requieren una enseñanza más 

especializada a fin de que puedan de-

sarrollar sus capacidades cognitivas y 

motoras. De acuerdo a UNICEF (2018), 

se estima que existe alrededor de 93 

millones de niños en todo el mundo 

que viven con algún tipo de discapa-

cidad y necesitan recibir una educa-

cion de calidad para poder desarrollar 

sus habilidades y cumplir sus sueños, 
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siendo la clave para ello la educacion 

inclusiva. Sin embargo, los niños dis-

capacitados suelen ser marginados por 

lo que tienen menos posibilidades de 

escolarizarse. Según La UNICEF (2016), 

en los países de mediano y bajo ingre-

so los niños con discapacidad entre 6 y 

17 años no suelen ser matriculados a la 

escuela; en América Latina existen unos 

2,9 millones de niños discapacitados de 

los cuales el 34% se encuentran fuera de 

la escuela, donde un 48% tienen disca-

pacidad intelectual, el 36% tiene proble-

mas de habla o lenguaje y el 59% tienen 

multiples deficiencias. En la mayoría 

de casos la discapacidad que presen-

tan está ligada a la pobreza, y es menos 

probable que estos niños con discapa-

cidad tengan una adecuada nutrición, 

accedan a servicios de salud, asistan a 

la escuela, etc. Según la CEPAL (2016), 

en América Latina y el Caribe los niños 

discapacitados que se encuentran en si-

tuación vulnerable representan el 65% 

de la población discapacitada, en donde 

el 32% representa a la población indíge-

na, el 29% se encuentran en situación de 

pobreza, el 26% están en zonas rurales 

y el 23% han abandonado las escuelas. 

Ante esta realidad los países a través de 

sus centros educativos implementan 

un sistema de educación inclusiva, para 

que así los maestros tengan la infraes-

tructura, equipamiento y los materiales 

que les permita desarrollar sus clases 

de forma integral con los niños y niñas 

que tiene algún tipo de  discapacidad y 

también con los que no la tienen; con 

ello se podría garantizar el derecho al 

acceso de una educción inclusiva en un 

contexto donde existen barreras físicas, 

culturales y económicas; más aún no se 

les toma en cuenta en algunos cursos 

como la educación física. La educación 

física inclusiva busca que el alumno con 

discapacidad interactúe en el mismo 

espacio y con las mismas posibilidades 

que aquellos alumnos que no tienen 

discapacidad, para lo cual requiere del 

apoyo pedagógico de sus maestros y 

de una nueva metodología educativa, 

así poder crear un espacio que inclu-

ya a todos como un proceso de inte-

gración. La educación física inclusiva 

permite a todos los estudiantes coo-

perar mostrando respeto entre todos, 

sin embargo, hay muchos docentes de 

educación física que hace caso omiso a 

esto o se encuentran en proceso de po-

der comprenderlo, por lo que se sigue 

viendo que se deja de lado a los niños 

inclusivos. La ONU (2016), sostiene que 

la educación física inclusiva busca que 

el estudiante con discapacidad no sean 

visto como visitantes sino como miem-

bros de la clase, donde los educadores 

trabajan conjuntamente con especialis-

tas, terapeutas y los padres de familia 

para promover su desarrollo.  Cuando 

se  brinda la oportunidad a los niños 

inclusivos, ellos son perfectamente ca-

paces de superar los obstáculos y poder 

asumir en igualdad de condiciones el 

lugar que les corresponde en la socie-

dad.
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En el Perú, es lamentable ver que los 

niños con discapacidad y sus familias 

se enfrentan a esta dura realidad que 

limitan el ejercicio de sus derechos; sin 

embargo, a estos niños se les deben de 

considerar como agentes de cambio. 

Además, la exclusión hacia estos niños 

hace que en la adultez tengan menos 

probabilidades de trabajar, que experi-

menten problemas de salud y sean más 

dependientes de sus familias y de los 

servicios del Estado. El INEI (2017), in-

dica que el 8.4% de la población perua-

na presenta algún tipo de discapacidad, 

de las cuales el 8.9% de las personas con 

discapacidad se encuentran en zonas 

urbanas, mientras que el 6.9% estan en 

zonas rurales, siendo las mujeres las que 

presentan mayor proporción; el 4.5% 

presenta discapacidad visual, el 2.7% 

con discapacidad motora, el 2.2% con 

discapacidad auditiva, y el 0.7% con di-

ficultades de habla y comunicación. El 

MINEDU (2015), sostiene que la disca-

pacidad motora o sensorial entre niños 

y jóvenes es del 74%, el 8% presenta dis-

capacidad intelectual y el 18% presenta 

multidiscapacidad. Con la Ley N° 29973 

“Ley General de la Persona con Disca-

pacidad”, el Estado peruano promueve 

la educación inclusiva de las personas 

con algún tipo de discapacidad, con la 

finalidad de que los centros educativos 

de educación básica regular, centros de 

educación superior puedan implemen-

tar y garantizar el derecho a la educa-

ción a estas personas. En ese sentido, 

el Currículo Nacional de la Educación 

Básica, aprobado mediante Resolu-

ción Ministerial Nº 281-2016-MINE-

DU, visibiliza y da forma al derecho a 

la educación de nuestros estudiantes 

al expresar las intenciones del sistema 

educativo. Así mismo, tenemos la “Guía 

para orientar la intervención de los ser-

vicios de apoyo y asesoramiento para 

la atención de las necesidades educati-

vas especiales (SAANEE)” en donde la 

Educación Inclusiva supone la imple-

mentación de estrategias y recursos de 

apoyo que ayuden a las escuelas, maes-

tros y padres de familia a enfrentar con 

éxito el reto de la inclusión. Por lo cual, 

la educación física inclusiva en el país 

busca la integración de los niños con 

discapacidad, que pueda participar de 

las diferentes actividades al igual que 

sus compañeros, bajo un contexto inte-

gral y con las mismas condiciones; sin 

embargo las instituciones educativas y 

los docentes de educación física no han 

comprendido la importancia de hacer 

partícipes a los niños inclusivos, del 

bienestar que aportaría en cuanto a la 

mejora del desarrollo psicomotor y la 

seguridad que puede generar en ellos. 

En la actualidad se ha emitido el Decre-

to de Urgencia N° 026-2020 donde es-

tablece diversas medidas excepcionales 

y temporales para prevenir la propaga-

ción del coronavirus (covid-19) en el te-

rritorio nacional, por lo que nos encon-

tramos en estado de emergencia y las 

clases son virtuales a través del progra-

ma de “Aprendo en Casa” y los docentes 

de educación física debemos estar a la 
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vanguardia para poder medir el logro 

de los avances de todos los estudiantes.

En el sector de Pamplona Alta del dis-

trito de San Juan de Miraflores, del 

departamento de Lima, existen Insti-

tuciones Educativas del nivel primario 

que brindan el servicio de educación 

básica regular y tienen a niños con dis-

capacidad y sin discapacidad, y viene 

desarrollando la educación inclusiva. 

Sin embargo se ha podido observar 

que en los cursos de educación física no 

están incluyendo a los niños con disca-

pacidades físicas o mentales, dejándo-

los de lado en las actividades progra-

madas, ya sea por el desconocimiento 

o la dejadez de los docentes; así como 

también en otras instituciones que si 

incluyen a los niños con discapacidad 

en las clases de educación física; por 

ahora las clases son de manera virtual 

a través de “Aprendo en Casa” y las cla-

ses de educación física también lo son, 

por eso los docentes de la especialidad 

debemos estar monitoreando el avance 

de los niños inclusivos, en términos del 

desarrollo motor, desenvolvimiento y  

la adaptación a esta nueva metodología 

de enseñanza-aprendizaje. 

Ante ello y en vista de que no existen 

muchas investigaciones respecto de lo 

mencionado anteriormente y de la im-

portancia que tiene la educación física 

inclusiva a través de un trabajo remoto, 

se realiza la investigación denominada 

“Trabajo remoto en la Educación Física 

Inclusiva de Pamplona Alta, distrito de 

San Juan de Miraflores – Lima, 2020”, 

por ende, nacen las siguientes interro-

gantes:

METODOLOGIA

La presente investigación es de tipo 

básico. Está en función a los enfoques 

cuantitativo, no experimental, des-

criptivo, correlacional. Los métodos 

de investigación pueden ser inductivos 

o deductivos. Se utilizó en la presente 

investigación el método hipotético de-

ductivo

El diseño de la investigación debe espe-

cificar los pasos que habrán de tomarse 

para controlar las variables, así como 

definir dónde se llevará a cabo las inter-

venciones y la recolección de datos, así 

como el tiempo que tomará. 

El diseño puede ser transversal o lon-

gitudinal y estará en función al tiempo 

que tome para obtener la información 

o los datos mediante la aplicación de un 

instrumento de recolección de datos.

El diseño del presente estudio fue 

transversal porque los datos fueron to-

mados una sola vez en un periodo de 

tiempo muy corto. Con la finalidad de 

obtener la información necesaria para 

probar las hipótesis planteadas.
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Dónde:                 

M: muestra 

X: variable independiente: trabajo remoto

Y: variable dependiente: educación física inclusiva  

r: correlación causal  

Luego de haber aplicado el instrumento de recolección de datos, se ha procedido 

a procesar los datos en el software estadístico SPSS V.22, donde se ha analizado los 

resultados a nivel de dimensión y variable, que a continuación se presenta:

Tabla 2

Resultados de la dimensión formación profesional 

Nota. Fuente de elaboración propia según SPSS V.22

Comentario:

La tabla 2 tiene los niveles de respuesta, la frecuencia y el porcentaje obtenido en el 

procesamiento de datos, donde se puede observar la percepción de los encuestados 

sobre la dimensión “formación profesional” de las instituciones educativas de Pam-

plona Alta del distrito de San Juan de Miraflores, departamento de Lima. 

M

X

Y

r

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Siempre 4 27 27 27

Casi siempre 6 40 40 67

A veces 5 33 33 100

Casi nunca 0 0 0 100

Nunca 0 0 0 100

Total 15 100,0 100,0
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Figura 1

Resultados de la dimensión formación profesional

Nota. Fuente de elaboración según tabla 2.

Interpretación:

La figura 1 muestra que el 27% (4) de los docentes encuestados de educación física 

percibe que siempre existe una buena formación profesional, el 40% (6) de los en-

cuestados considera que casi siempre existe una buena formación profesional y el 

33% (5) percibe que a veces existe una buena formación profesional por parte de los 

docentes de educación física que trabajan con niños inclusivos en las instituciones 

educativas de Pamplona Alta del distrito de San Juan de Miraflores, departamento 

de Lima.

Tabla 3

Resultados de la dimensión motivación 

Nota. Fuente de elaboración propia según SPSS V.22

6

5

4

3

2

1

0

Siempre
Casi

siempre
Casi

nunca
A veces Nunca

Series 1 4 6 5 0 0

0% 0%

33%
40%

27%

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Siempre 10 67 67 67

Casi siempre 5 33 33 100

A veces 0 0 0 100

Casi nunca 0 0 0 100

Nunca 0 0 0 100

Total 15 100,0 100,0
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Comentario:

La tabla 3 tiene los niveles de respuesta, la frecuencia y el porcentaje obtenido en el 

procesamiento de datos, donde se puede observar la percepción de los encuestados 

sobre la dimensión “motivación” que tienen los docentes de educación física hacia 

los niños inclusivos en las instituciones educativas de Pamplona Alta del distrito de 

San Juan de Miraflores, departamento de Lima.

Figura 2

Resultados de la dimensión motivación 

Nota. Fuente de elaboración según tabla 3.

Interpretación:

La figura 2 muestra que el 67% (10) de los docentes encuestados de educación física 

percibe que siempre existe una buena motivación y 33% (5) de los encuestado con-

sidera que casi siempre existe una buena motivación por parte de los docentes de 

educación física que trabajan con niños inclusivos en las instituciones educativas 

de Pamplona Alta del distrito de San Juan de Miraflores, departamento de Lima.

Tabla 4

Resultados de la dimensión desarrollo motor 

Nota. Fuente de elaboración propia según SPSS V.22

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Siempre 2 13 13 13

Casi siempre 9 60 60 73

A veces 4 27 27 100

Casi nunca 0 0 0 100

Nunca 0 0 0 100

Total 15 100,0 100,0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Series 1

Siempre
Casi

siempre
Casi

nunca
A veces Nunca

10 05 0 0

0% 0% 0%

33%

67%
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Comentario:

La tabla 4 tiene los niveles de respuesta, la frecuencia y el porcentaje obtenido en el 

procesamiento de datos, donde se puede observar la percepción de los encuestados 

sobre la dimensión “desarrollo motor” que tienen los estudiantes inclusivos en el 

curso de educación física en las instituciones educativas de Pamplona Alta del dis-

trito de San Juan de Miraflores, departamento de Lima.

Figura 3

Resultados de la dimensión desarrollo motor 

Nota. Fuente de elaboración según tabla 4.

Interpretación:

La figura 3 muestra que el 13% (2) de los docentes encuestados de educación física 

percibe que siempre existe un buen desarrollo motor de los alumnos inclusivos, 

el 60% (9) de los encuestado considera que casi siempre existe un buen desarrollo 

motor y 27% (4) de los encuestado percibe que a veces existe un buen desarrollo 

motor de los alumnos inclusivos en el curso de educación física en las instituciones 

educativas de Pamplona Alta del distrito de San Juan de Miraflores, departamento 

de Lima.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Series 1 2 49 0 0

Siempre
Casi

siempre
Casi

nunca
A veces Nunca

60%

27%

13% 0% 0%
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Tabla 5

Resultados de la dimensión desenvolvimiento 

Nota. Fuente de elaboración propia según SPSS V.22

Comentario:

La tabla 5 tiene los niveles de respuesta, la frecuencia y el porcentaje obtenido en el 

procesamiento de datos, donde se puede observar la percepción de los encuestados 

sobre la dimensión “desenvolvimiento” que tienen los estudiantes inclusivos en el 

curso de educación física en las instituciones educativas de Pamplona Alta del dis-

trito de San Juan de Miraflores, departamento de Lima.

Figura 4

Resultados de la dimensión desenvolvimiento 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Siempre 3 20 20 20

Casi siempre 8 53 53 73

A veces 4 27 27 100

Casi nunca 0 0 0 100

Nunca 0 0 0 100

Total 15 100,0 100,0

Nota. Fuente de elaboración según tabla 5.

Interpretación:

La figura 4 muestra que el 20% (3) de los docentes encuestados de educación física 

percibe que siempre existe un buen desenvolvimiento de los alumnos inclusivos, 

el 53% (8) de los encuestado considera que casi siempre existe un buen desenvol-

8

6

4

2

0

Series 1 3 48 0 0

Siempre
Casi

siempre
Casi

nunca
A veces Nunca

20%

53%

27% 0% 0%
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vimiento y el 27% (4) de los encuestado 

percibe que a veces existe un buen des-

envolvimiento de los alumnos inclusi-

vos en el curso de educación física en 

las instituciones educativas de Pamplo-

na Alta del distrito de San Juan de Mira-

flores, departamento de Lima.

DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos 

del procesamiento de datos y a la prue-

ba de hipótesis mediante el uso del es-

tadístico R de Pearson en el SPS V.22, 

se ha logrado demostrar la hipótesis 

general con un coeficiente de regresión 

r=0,327 por lo que se logra determi-

nar que existe una correlación positiva 

baja entre las variables trabajo remoto 

y educación física inclusiva, a un nivel 

de significancia (sig.=0.003), por lo que 

se ha rechazado la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; lo que ha 

permitido alcanzar el objetivo general, 

lográndose determinar que el trabajo 

remoto ha incido de manera positi-

va baja en la educación física inclusiva 

en Pamplona alta, distrito de San Juan 

de Miraflores – Lima, 2020. La corre-

lación es positiva baja debido a que la 

formación profesional de los docentes 

de educación física no son las más ade-

cuadas, la falta de planificación de acti-

vidad y una baja motivación repercute 

en los estudiantes inclusivos en su desa-

rrollo motor.

El resultado es concordante con Orden 

(2015) en su investigación “Educación fí-

sica especial en la Comunidad de Madrid, 

situación actual y propuestas de mejora” 

llegó a la conclusión que en los cursos 

de educación física no existe un plan-

teamiento inclusivo que permita el 

desarrollo de la capacidad cognitiva, 

afectiva y las psicomotoras del alumno 

con necesidades educativas especiales, 

puesto que existen muchas barreras 

arquitectónicas y carencia de material 

adecuado para la enseñanza.

También, el resultado es concordan-

te con la base teórica de Torres (2020) 

donde sostiene que “el trabajo remoto 

es la prestación de servicios subordina-

da con la presencia física del trabajador 

en su domicilio o lugar de aislamiento 

domiciliario.”

Además, la base teórica de Santos 

(2020) sostiene que el trabajo remoto 

puede generar confusión de los ho-

rarios de trabajo con los deberes de la 

casa, generando falta de organización, 

acumulación de tareas y una mala co-

municación con los alumnos y colegas. 

Ante ello, Ríos (2015) propone estrate-

gias que facilitan la participación activa 

de los alumnos en clase de educación 

física, como el fomentar valores inclu-

sivos para que se respete la diversidad 

de los alumnos y se logre un aprendiza-

je cooperativo, donde el alumno no in-

clusivo aprenda ejercicios de los alum-

nos inclusivos, adaptando las tareas y 

ejercicios físicos según las necesidades 
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de los alumnos.

La hipótesis específica 1, tuvo un co-

eficiente de regresión r=0,133 por lo 

que se logra determinar que existe una 

correlación positiva muy baja entre la 

variable trabajo remoto y la dimensión 

desarrollo motor, con un nivel signifi-

cancia (sig.=0.006), permitiendo alcan-

zar el objetivo específico 1, lográndose 

determinar que el trabajo remoto de 

educación física ha influido de manera 

positiva muy baja en el desarrollo mo-

tor en Pamplona alta, distrito de San 

Juan de Miraflores – Lima, 2020. La 

correlación ha sido positiva muy baja 

debido a que los alumnos inclusivos no 

están logrando realizar movimientos 

coordinados, tienen poca memoriza-

ción de los ejercicios, no es muy buena 

su resistencia y no logran reconocer las 

partes de su cuerpo en el curso de edu-

cación física.

El resultado es concordante con Man-

dujano (2018) en su investigación “Em-

pleo del aula virtual y niveles de aprendi-

zaje en la Institución Educativa Daniel 

Alcides Carrión Chaupimarca – Pasco” lle-

gó a concluir que “en el uso de las aulas 

virtuales sobresalen en los siguientes 

aspectos: empleo del chat, diversos for-

matos y correos electrónicos, ayudando 

a mejorar el desarrollo motor de los es-

tudiantes.”

También, el resultado es concordante 

con la base teórica de Sardo (2016) que 

sostiene que “el desarrollo motor se 

considera como un proceso secuencial 

y continúo por el cual, los seres huma-

nos adquieren una enorme cantidad de 

habilidades motoras. Este proceso se 

lleva a cabo mediante el progreso de los 

movimientos simples y desorganizados 

para alcanzar las habilidades motoras 

organizadas y complejas.”

La hipótesis específica 2, tuvo un co-

eficiente de regresión r=0,436 por lo 

que se logra determinar que existe una 

correlación positiva moderada entre la 

variable trabajo remoto y la dimensión 

desenvolvimiento, con un nivel signifi-

cancia (sig.=0.004), permitiendo alcan-

zar el objetivo específico 2, lográndose 

determinar que el trabajo remoto de 

educación física ha incidido de mane-

ra positiva moderada en el desenvol-

vimiento de los alumnos en Pamplona 

alta, distrito de San Juan de Miraflores 

– Lima, 2020. La correlación ha sido 

positiva moderada debido a que los 

alumnos inclusivos han logrado cum-

plir con las tareas encomendadas y han 

logrado fortalecer la comunicación en 

el curso de educación física.

El resultado es concordante con Cruz 

y Pizango (2020), en su investigación 

“Percepciones sobre el aula virtual Chamilo 

en estudiantes de secundaria de una Insti-

tución Educativa en Lima, Perú”, llegó a 

concluir que “el aula virtual ha cum-

plido con el objetivo de organizar los 

contenidos y gestionarlos adecuada-
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mente y bajo la percepción de los estu-

diantes es una herramienta que debe de 

ser utilizado en otros cursos y con ello 

nos demuestra que, si bien puede ser 

útil, también debe de ser interactivo, 

ayudando al desenvolvimiento de los 

alumnos.”

También, el resultado es concordante 

con la base teórica de Martins (2015) 

que sostiene que “el desenvolvimiento 

en los niños se desarrolla más durante 

los primeros 5 años que en cualquier 

otra etapa de desarrollo. Al crecer, los 

niños aprenderán y dominar destrezas. 

Ellos también aprenderán como dirigir 

sus emociones y formar amistades y co-

nexiones con otros.”

La hipótesis específica 3, tuvo un coefi-

ciente de regresión r=0,319 por lo que 

se logra determinar que existe una co-

rrelación positiva baja entre la variable 

educación física inclusiva y la dimen-

sión motivación, con un nivel signifi-

cancia (sig.=0.007), permitiendo alcan-

zar el objetivo específico 3, lográndose 

determinar que la motivación del do-

cente de educación física ha influido de 

manera positiva baja en la educación 

física inclusiva en Pamplona alta, dis-

trito de San Juan de Miraflores – Lima, 

2020. La correlación ha sido positiva 

baja debido a que los docentes de edu-

cación física no han sido lo suficiente-

mente empáticos con los alumnos in-

clusivos, así mismo no se han sentido 

identificados con ellos y no han fomen-

tado valores inclusivos entre los demás 

alumnos.

El resultado es concordante con Mu-

rillo y Rojas (2016) en su investigación 

“Implementación del trabajo remoto en la 

realidad del sector público” llegó a con-

cluir que “el trabajo remoto se tiende 

a deshumanizar las relaciones inter-

personales entre los miembros de una 

empresa, por cuanto se buscan obtener 

resultados de las tareas asignadas, y que 

deben ser realizadas en un plazo deter-

minado, pasando a un primer plano la 

comunicación por medios electrónicos, 

perdiéndose las relaciones personales y 

el compartir diario, esto genera mucha 

desmotivación a los trabajadores.” 

También, el resultado es concordante 

con la base teórica de Gómez (2015) que 

sostiene que “la motivación es un esta-

do interno que activa, dirige y mantiene 

la conducta de la persona hacia metas o 

fines determinados; es el impulso que 

mueve a la persona a realizar determi-

nadas acciones y persistir en ellas para 

su culminación.”

La hipótesis específica 4, tuvo un coefi-

ciente de regresión r=0,612 por lo que 

se logra determinar que existe una co-

rrelación positiva moderada entre la 

variable educación física inclusiva y la 

dimensión formación profesional, con 

un nivel significancia (sig.=0.005), per-

mitiendo alcanzar el objetivo específico 

4, lográndose determinar que la forma-

ción profesional del docente ha incidi-
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do de manera positiva moderada en la 

educación física inclusiva en Pamplona 

alta, distrito de San Juan de Miraflores 

– Lima, 2020. La correlación ha sido 

positiva moderada debido a que los do-

centes de educación física tienen una 

buena formación humana, han logrado 

cumplir con el currículo escolar y han 

tenido un método pedagógico media-

namente adecuado para los alumnos 

inclusivos.

El resultado es concordante con Lara 

(2019) en su investigación “Actitudes y 

prácticas pedagógicas inclusivas” llegó a 

concluir que la actitud docente influye 

en las prácticas pedagógicas inclusivas 

y que la falta de formación frente a la 

educación inclusiva provoca que no se 

brinde la atención necesaria al alumno.

También, el resultado es concordante 

con la base teórica de Llerena (2013) 

donde sostiene que “la formación pro-

fesional debe ser entendida como una 

secuencia continua a lo largo de todo el 

ciclo vital que enriquece las capacida-

des y aptitudes de las personas.”

CONCLUSIONES 

Se ha logrado determinar que el trabajo 

remoto ha incido en la educación física 

inclusiva en Pamplona alta, distrito de 

San Juan de Miraflores – Lima, 2020; 

con un coeficiente de regresión r=0,327 

por lo que se logra determinar que exis-

te una correlación positiva baja entre 

las variables trabajo remoto y educa-

ción física inclusiva, a un nivel de sig-

nificancia (sig.=0.003) que es menor a 

p-valor 0.05 (p-valor<0.05).

Se ha logrado determinar que el trabajo 

remoto de educación física ha influido 

en el desarrollo motor en Pamplona 

alta, distrito de San Juan de Miraflo-

res – Lima, 2020; con un coeficiente 

de regresión r=0,133 por lo que se logra 

determinar que existe una correlación 

positiva muy baja entre la variable tra-

bajo remoto y la dimensión desarro-

llo motor, con un nivel significancia 

(sig.=0.006), que es menor a p-valor 

0.05 (p-valor<0.05).

Se ha logrado determinar que el trabajo 

remoto de educación física ha incidido 

en el desenvolvimiento de los alumnos 

en Pamplona alta, distrito de San Juan 

de Miraflores – Lima, 2020; con un 

coeficiente de regresión r=0,436 por lo 

que se logra determinar que existe una 

correlación positiva moderada entre la 

variable trabajo remoto y la dimensión 

desenvolvimiento, con un nivel signi-

ficancia (sig.=0.004), que es menor a 

p-valor 0.05 (p-valor<0.05).

Se ha logrado determinar que la moti-

vación del docente de educación física 

ha influido en la educación física inclu-

siva en Pamplona alta, distrito de San 

Juan de Miraflores – Lima, 2020; con 

un coeficiente de regresión r=0,319 por 

lo que se logra determinar que existe 

una correlación positiva baja entre la 
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variable educación física inclusiva y la 

dimensión motivación, con un nivel 

significancia (sig.=0.007) que es menor 

a p-valor 0.05 (p-valor<0.05).

Se ha logrado determinar que la for-

mación profesional del docente ha 

incidido de manera positiva modera-

da en la educación física inclusiva en 

Pamplona alta, distrito de San Juan de 

Miraflores – Lima, 2020; con un coe-

ficiente de regresión r=0,612 por lo que 

se logra determinar que existe una co-

rrelación positiva moderada entre la 

variable educación física inclusiva y la 

dimensión formación profesional, con 

un nivel significancia (sig.=0.005) que 

es menor a p-valor 0.05 (p-valor<0.05).
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RESUMEN 

El comercio informal es un problema con amplia incidencia a nivel mundial, es 

de gran importancia tomar decisiones en políticas económicas y social para dar 

oportunidades al sector informal dimensionando su participación en la actividad 

económica; ya que en la actividad informal son aquellos empleos que no gozan 

de beneficios estipulados por ley; en tal sentido, el presente estudio tiene por ob-

jetivo caracterizar el comercio informal en la región de Amazonas, Perú 2019.  Se 
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realizó una investigación descriptiva 

con un diseño no experimental con en-

foque cuantitativo de corte transversal, 

con una muestra conformada por 152 

comerciantes ambulantes. Obteniendo 

como resultado un 84% de comercian-

tes informales son de sexo femenino, 

el 36,6% se dedican a esta actividad por 

falta oportunidades laborales, el ru-

bro más comercializado es productos 

alimenticios con un 65,0% con ingre-

so diario entre S/.100.00 y S/. 500.00 

soles. Concluyendo que los factores so-

cioeconómicos como falta de oportuni-

dades para trabajar, la carga familiar y 

las pocas oportunidades para hacer una 

carrera y ejercer una profesión influyen 

en el crecimiento del comercio infor-

mal en la región de Amazonas.    

Palabras Clave: Comercio informal; 

factores socioeconómicos; sector infor-

mal y   comerciantes.

ABSTRACT

Informal trade is a problem with wide 

incidence worldwide, it is of great im-

portance to make decisions in eco-

nomic and social policies to give op-

portunities to the informal sector, 

dimensioning its participation in eco-

nomic activity; since in the informal 

activity are those jobs that do not enjoy 

benefits stipulated by law; In this sense, 

the present study aims to characterize 

informal trade in the Amazonas re-

gion, Peru. A descriptive research was 

carried out with a non-experimental 

design with a quantitative cross-sec-

tional approach, with a sample made 

up of 152 street vendors. Obtaining as 

a result 84% of informal merchants are 

female, 36.6% are dedicated to this ac-

tivity due to lack of job opportunities, 

the most commercialized item is food 

products with 65.0% with daily income 

between S/.100.00 and S/. 500.00 soles. 

Concluding that socioeconomic factors 

such as lack of opportunities to work, 

family burden and few opportunities to 

make a career and practice a profession 

influence the growth of informal trade 

in the Amazon region.

Keywords: Informal trade;socioeco-

nomic factors; informal sector amer-

chants.

INTRODUCCIÓN

El comercio es una actividad que tiene 

por objetivo en el intercambio y trans-

porte, ya sea de bienes o servicios ade-

más de información; se clasifica en co-

mercio formal e informal; el comercio 

formal contribuye directamente con 

el estado, mientras comercio informal 

se considera un fenómeno de grandes 

dimensiones y gran impacto socioeco-

nómico que no puede ser cuantificado 

de manera exacta, pero su existencia 

es motivo de diversos estudios (Boza, 

2018). 

En tal sentido el comercio informal es 
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una alternativa para las familias con 

bajos recursos económicos o ingresos 

medios, quienes para obtener fuentes 

de ingreso optan como alternativa al 

comercio informal, el cual los lleva a 

no tener beneficios sociales (Raudales, 

2017). El comercio informal es proble-

ma que incluye aspectos sociales, eco-

nómicos, históricos y culturales que 

vienen hacer problemas complejos y 

multidimensionales (Adasme, 2017).

El mercado informal se compone por 

personas o empresas que comercia-

lizan bienes y/o servicios y los cuales 

no se encuentran debidamente regis-

trados y por el cual genera una evasión 

de impuestos al realizar dicha actividad 

informal (Miranda et al., 2021). El co-

mercio informal afecta de diferentes 

formas a los comerciantes formales 

(Teneda et al., 2018). La informalidad 

se debe en muchos casos por la falta de 

oportunidad de empleo, el cual conlle-

va a que las personas para generar in-

gresos buscan como una alternativa de 

trabajo la informalidad, convirtiéndose 

comercializar productos en espacios 

públicos (Castro et al., 2019).

Frente a ello un nuevo informe de la 

Organización Internacional de Traba-

jo (OIT) hace evidencia que 2.000 mi-

llones de personas ocupan un empleo 

informal, evidenciándose que la mayo-

ría de ellas en los países emergentes y 

los países en desarrollo, representando 

más de 61% de la población activa. En 

África, 85,8% de los empleos son in-

formales; 68,2% en Asia y el Pacífico; 

68,6% en los Estados Árabes; 40,0% en 

las Américas y 25,1% en Europa y Asia 

Central (Organización Internacional 

de Trabajo, 2018). El Banco Mundial en 

una investigación llega a la conclusión 

que el sector informal ocupa la tercera 

parte del Producto Bruto Interno (PIB) 

y más del 70% del empleo total de los 

países emergentes y en desarrollo, un 

problema que está incluida toda África 

y la mayor parte de Asia y América La-

tina, así como algunos países de Europa 

del Este (Fariza, 2021).

En Europa para la década del 2000, se 

observó que no había eliminado en su 

totalidad la economía informal; ya que 

para el 2008 alcanzó indicadores de 7% 

del PIB, uno de las causas de ellos fue 

la crisis económica de 2008 que gene-

ro la salida de miles de trabajadores del 

mercado formal al informal, los que 

más sufrieron fueron los más pobres 

ubicados en el sur del continente como 

España, Portugal y Grecia entre otros 

(Morales y Vega, 2017).

La informalidad como actividad co-

mercial ha sido por mucho tiempo una 

actividad característica de comercio 

en los países de Latinoamérica, repre-

sentando más del 50% de la Población 

Económicamente Activa que vienen 

saturando las diferentes calles de las 

ciudades (Mazón et al., 2017 y Quispe 

et al., 2018). La informalidad cada vez 
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va tomando más fuerza laboral el cual 

en América Latina representa más de 

la mitad del total de personas emplea-

das; ocho de cada diez trabajadores 

en el sector informal en 2020, de los 

cuales Bolivia representa con mayor 

índice de informalidad en la región y 

a nivel mundial. La zona andina que 

conforman Perú, Ecuador y Colombia 

ocupa el 60% de la población realizan-

do la actividad comercial informal.  Así 

mismo, países con mayor economía en 

América Latina como es el caso de Bra-

sil y México tienen una informalidad de 

un 57% y un 47% respectivamente. Pero, 

países del sur como Chile y Uruguay 

presentan una informalidad por debajo 

del 30% son países que presentan me-

nor índice de informalidad y en creci-

miento más el empleo formal (Cheva-

lier, 2022).

En Colombia para el año 2019, la infor-

malidad en 13 ciudades y áreas metro-

politanas fue del 46,9%; en las 23 ciuda-

des y áreas metropolitanas fue un total 

de 48,1%; es por ello que, que se observa 

que las capitales de departamento tie-

nen una mayor informalidad, deno-

minando como una problemática de 

orden socioeconómico (Quiroga, 2019). 

Con el pasar de los años la informalidad 

comercial en todo el país de Ecuador 

está por el 39,31% de la población ocu-

pada se encuentra desarrollando acti-

vidad de informalidad a nivel nacional 

(Gamboa et al., 2016).

En el Perú para el año 2020, el sector 

informal le conformaban 6 millones 

439 mil unidades productivas repre-

sentando el 17,7% del PBI por la activi-

dad informal; representa que tres de 

cada cuatro trabajadores de la Pobla-

ción Económicamente Activa (PEA) se 

desempeñan en la actividad informal 

representando un 75,3%. El 63,3% lo ha-

cía en un empleo informal dentro del 

sector informal y 12,0% en un empleo 

informal fuera del sector informal (Ins-

tituto Nacional de Estadística e Infor-

mática, 2021). La tasa de informalidad 

en 10 regiones del Perú se incrementó 

del 72,7% al 75,3% del año 2019 al 2020; 

de los cuales, la región Pasco regis-

tró mayor crecimiento en la tasa de la 

informalidad que llegó a registrar un 

87%. Para el 2020 la tasa de informali-

dad aumentó en 8% con respecto al año 

2019 en las regiones de Madre de Dios 

y Cusco el cual registran 81,7% y 89,6% 

respectivamente, pero regiones como 

Moquegua con 68,4% y San Martín con 

89,7% de tasa de informalidad ascendió 

(ComexPerú, 2021).

En la región de Amazonas el 87,7% de 

la población se ocupan en el sector in-

formal, y solo 12,3% son trabajadores 

formales. El 41,5% de trabajadores en 

la región realizan labores sin contrato, 

mientras que, solo el 11,8% tienen algún 

tipo de contrato; en su mayoría de tra-

bajadores no informan en qué situa-

ción se encuentran llegando a ocupar el 

46,7% de la población (La Gestión, 2015).
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Frente a ello y por la tasa de informa-

lidad en crecimiento diversos autores 

realizan estudios para analizar la pro-

blemática; es así que encontramos in-

vestigaciones en el marco internacional 

como Jalil y Mendoza (2021) en su ar-

tículo científico “impacto del covid-19 

en el comercio informal del cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí”, el ob-

jetivo general fue analizar el impacto 

del Covid-19 en el comercio informal; 

realizando una investigación descrip-

tivo, no experimental y de enfoque 

cuantitativo, la población de la inves-

tigación constituye 1001 comerciantes 

informales con una muestra de 278; uti-

lizando para la recolección de datos el 

cuestionario; concluyendo que mayor 

parte de los comerciantes informales se 

ubican en las afueras de los mercados. 

Acevedo (2017) en su artículo científico 

“el comercio informal en el centro de 

Barranquilla: una aproximación desde 

el paradigma cualitativo”, cuyo objetivo 

fue analizar el comercio informal en 

el centro de Barranquilla; desarrollan-

do una metodología cualitativa, basada 

en la etnografía y la Teoría Fundada; 

concluyendo que los comerciantes in-

formales desarrollan lazos de amistad 

y compañerismo entre ellos el cual es 

ayuda a realizar la actividad informal y 

ganarse clientes para la comercializa-

ción. Mientras que, (Ormaza et al., 2019) 

realizaron una investigación sobre “pe-

culiaridades de los pequeños comer-

cios del sector informal en la Ciudad 

de Azogues”, cuyo objetivo fue caracte-

rizar el sector informal; realizando una 

investigación que se basa en el análisis 

de los efectos de la exploración empíri-

ca de los comerciantes informales, con 

un enfoque mixto (cualitativo y cuanti-

tativo) utilizando como técnicas la en-

cuesta estructurada y la entrevista; con-

cluyendo que en el Ecuador por falta 

de oportunidades laborales, ven como 

oportunidad la incursión en el sector 

informal, como autoempleo para gene-

rar ingresos y mantener a sus familias.

En tal sentido, la presente investiga-

ción tiene por objetivo caracterizar 

el comercio informal en la región de 

Amazonas, Perú. A causas de la pan-

demia del Covid 19, se vieron dura-

mente afectados la pequeña y mediana 

empresa, cayendo muchos de ellos en 

la informalidad como medio de sub-

sistencia y sumado a ello la migración 

de extranjeros; dicha investigación per-

mitirá abordar la caracterización de los 

comerciantes informales dentro de la 

región de Amazonas.

METODOLOGÍA

Para el presente estudio se realizó una 

investigación descriptiva; presentando 

un enfoque cuantitativo con un diseño 

no experimental de carácter transver-

sal. La población y muestra se reali-

zaron por muestreo por conveniencia 

obteniendo un total 152 comerciantes 

ambulantes. 
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La técnica de recolección de datos se 

utilizó la encuesta, y como instrumen-

to que se utilizó en la presente investi-

gación fue el cuestionario que fue va-

lidado a través de expertos; luego fue 

aplicado en campo a los comerciantes 

ambulantes. Se aplicó el criterio de ex-

clusión e inclusión, por presentarse co-

merciantes que no deseaban contestar 

la encuesta y otros que lo realizaban 

eventualmente y no radicaban en la re-

gión de Amazonas.

Los datos recogidos, fueron procesados 

y analizados utilizando la estadística 

descriptiva simple enfocado en la dis-

tribución de frecuencias, y mediante el 

software SPP v25 y Excel.

RESULTADOS

Figura 1

Caracterización de comerciantes por sexo.

Figura 2

Comerciantes por grado de instrucción.

Nota. La figura muestra la caracteriza-

ción de comerciantes informales en la 

región Amazonas por sexo.

Nota. La figura muestra la caracteriza-

ción de comerciantes informales en la 

región Amazonas por grado de instruc-

ción.

Figura 3

Principales fuentes de ingreso de comer-

ciantes.

Nota. La figura muestra las fuentes de 

ingreso de los comerciantes informales 

en la región Amazonas.

Figura 4

Factores que le llevaron a optar por el co-

mercio informal.
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16.4%
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1.1% 2.6%

96.3%
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Nota. La figura muestra los motivos por 

el cual optaron el comercio informal.

Figura 5

Capital inicial de los comerciantes informa-

les.

Figura 7

Tipos de productos que ofertan los comer-

ciantes informales.

Nota. La figura muestra el rango del ca-

pital inicial para adquirir productos y 

ofertar en el comercio ambulatorio.

Figura 6

Principales fuentes de financiamiento de los 

comerciantes.

Nota. La figura muestra las fuentes de 

ingreso económico de comerciantes.

Nota. La figura muestra los tipos de pro-

ductos que ofertan los comerciantes in-

formales en la región Amazonas.

Figura 8

Ingreso diario de comerciantes informales.

Nota. La figura muestra la cantidad de 

ingreso en soles por la actividad del co-

mercio ambulatorio.

Figura 9

Principales puntos de venta para el comercio 

informal.
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Nota. La figura muestra los puntos de 

venta utilizado por los comerciantes 

informales.

Figura 10

De la informalidad a la formalización.

parecidos encontrado por Jiménez 

(2019) donde expone que el mayor nú-

mero de comerciantes informales son 

del sexo femenino con un 73,7% y pre-

sentan un grado de instrucción de 37% 

primario y un 46% nivel secundario; del 

mismo modo con Chávez (2017) el cual 

plantea que el 73,0% de comerciantes 

informales son de sexo femenino y el 

41,0% cuentan con instrucción de nivel 

secundario. También se concuerda con 

(Quispe et al., 2020) quienes encontra-

ron que el 74,8% de los comerciantes in-

formales son del sexo femenino, y pre-

sentan un nivel de formación primario 

de 43,9% y secundario con un 42,6%.

En la figura 4 se observa que los co-

merciantes informales de la región 

Amazonas mencionan que el factor de-

terminante para optar por el comercio 

informal es la falta de oportunidades 

de empleo con un 36,6% y por la car-

ga familiar con un 34,5%. Resultado que 

no concuerda con (Castillo et al., 2020) 

quienes plantean que el 60.87% de los 

emprendedores informales son los que 

llevan la carga familiar y aportan a dia-

rio el sustento en su hogar. Resultados 

que concuerdan con (Saldarriaga et al., 

2016) quienes plantean que la actividad 

informal nace por causas del desem-

pleo, la falta de oportunidades labora-

les en el sector formal, el difícil acceso 

a una carrera superior o universitaria 

y lo más importante, la necesidad de 

trabajar y generar ingresos para suplir 

las necesidades básicas y sostener a sus 

Nota. La figura muestra la percepción 

en la formalización de los comercian-

tes informales.

DISCUSIONES

En la figura 1 se observa que el mayor 

número de comerciantes informa-

les corresponde al sexo femenino con 

84,4%, y la figura 2 se observa el nivel 

instrucción de los cuales el 41,0% tienen 

nivel primario y un 38,3% nivel de ins-

trucción secundaria. Resultados muy 

Plaza
Central

Mercados
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familias.

El tipo de financiamiento para de los 

comerciantes informales se observa en 

la figura 6, del cual el 81,8% le hacen con 

recursos propios; semejante a lo en-

contrado por Sosa (2017) quien expone 

que el 77,8% de los comerciantes inicia-

ron su negocio con un capital propio. 

También se concuerda con (Ormaza et 

al., 2019) quienes plantean que un 87% 

de los comerciantes informales no so-

licitan ningún tipo de financiamiento, 

más bien realizan sus actividades con 

capital propio; las razones son debido a 

los tramites y los requisitos que se debe 

cumplir para solicitar u financiamiento.

De la figura 7, se observa que los comer-

ciantes ambulantes ofertan productos 

de carácter alimenticios como frutas 

del cual representa el 65,0% del comer-

cio informal; resultando que concuerda 

con lo encontrado por Raudales (2017) 

el cual plantea que tres de cada cinco 

negocios se dedican a la comercializa-

ción de productos alimenticios lo que 

representa un 60%. También del mismo 

modo con (Gamboa et al., 2016) quie-

nes mencionan que el 74,0% de los co-

merciantes expende productos alimen-

ticios.

CONCLUSIONES

La caracterización del comercio infor-

mal en la región de Amazonas se pre-

senta en su mayoría del sexo femenino, 

con grado de instrucción predominan-

te el nivel primario. los factores so-

cioeconómicos como falta de oportu-

nidades para trabajar, la carga familiar 

y las pocas oportunidades para hacer 

una carrera y ejercer una profesión in-

fluyen en el crecimiento del comercio 

informal en la región de Amazonas. 

Además, el rubro más comercializado 

son productos alimenticios, en su ma-

yoría frutas con un ingreso diario pro-

medio de S/ 100.00 a S/ 500.00 soles y 

el lugar donde más es concurrente para 

dicha actividad son afueras o cerca de 

los mercados. Casi en su totalidad los 

comerciantes informales se dedican 

a esta actividad con capital propio. El 

deseo de pasar a la formalización es de 

la gran mayoría de informales, ya que, 

mencionan que sus deseos es contar un 

lugar fijo para expender sus productos.
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RESUMEN

Pensando en América en la época de la colonización, debido al desconocimiento de 

la historia de las áreas, los asentamientos humanos no siempre fueron posicionados 

adecuadamente. La omisión de la variable ambiental tiene efectos negativos hasta el 

día de hoy. Este es el caso del distrito de Trujillo en Perú, donde el desarrollo urbano 
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se realizó sobre el cauce de un río in-

termitente, que provoca la inundación 

de la zona urbana cuando este se acti-

va. Con el apoyo de las geotecnologías 

se puede comprender la dinámica de 

la región y modelar las soluciones para 

minimizar el problema. El mapeo de 

los datos históricos de precipitaciones, 

la geología, el relieve del terreno, la evo-

lución del uso y la cobertura de la tierra 

son datos que representan las principa-

les características ambientales concer-

nientes a la problemática de la cuenca 

de San Idelfonso. La caracterización 

de la cuenca indica una gran variación 

de altitud en el área de formación del 

flujo y los grandes declives en la mis-

ma área, lo que contribuye a la gene-

ración de flujo acelerado. En el área de 

formación del flujo hay granodiorita, 

un material de elevada fragmentación 

que contribuye al arrastre del material 

de la cuenca para el área de inundación 

urbana. El nivel freático tiene una gran 

variación, saturando rápidamente la 

cuenca y la contribución del uso y co-

bertura de la tierra es representada por 

la zona urbanizada. Las características 

ambientales analizadas en la cuenca de 

San Idelfonso traducen de forma clara 

el comportamiento de inundaciones en 

la cuenca, contribuyendo de forma di-

recta a estas.

Palabras clave: Cuenca intermitente; El 

Niño; Inundaciones; Distrito de Truji-

llo.

ABSTRACT

Thinking of America at the time of col-

onization, due to disregard of the his-

tory of the areas, human settlements 

were not always adequately positioned. 

The omission of the environmental 

variable has negative effects to this day. 

This is the case of the district of Trujillo 

in Peru, where the urban development 

was carried out on the course of an in-

termittent river, which causes the flood-

ing of the urban area when activated. 

With the support of geotechnologies, 

it is possible to understand the dynam-

ics of the region and model solutions 

to minimize the problem. The map-

ping of historical data on rainfall, ge-

ology, terrain relief, evolution of land 

use and cover are data representing 

the main environmental characteristics 

relevant to the problem of the San Idel-

fonso watershed. The characterization 

of the basin indicates a large variation 

in altitude in the flow formation area 

flow and large slopes in the same area, 

which contributes to the generation of 

accelerated flow. In the flow formation 

area there is granodiorite, a highly frag-

mented material that contributes to the 

carryover of material from the basin to 

the urban flood area. The groundwater 

has a great variation, rapidly saturating 

in the basin and the contribution of 

land use and coverage is represented by 

the urbanized area. The environmen-

tal characteristics analyzed in the San 

Idelfonso watershed clearly translate 
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the behavior of floods in the basin, con-

tributing directly to them.

Key words: Intermittent basin; El 

Niño; Mapping.

INTRODUCCIÓN

Las motivaciones para establecer espa-

cialmente una comunidad pueden ser 

diversas. Pensando en América de la 

época de la colonización, los coloniza-

dores buscaron el mantenimiento del 

territorio y posicionamiento estraté-

gico para su defensa y movimiento de 

carga por vía marítima. Principalmente, 

debido al desconocimiento de la histo-

ria de las áreas, el posicionamiento de 

las ciudades no siempre fue el más ade-

cuado. La omisión de la variable am-

biental tiene efectos negativos hasta el 

día de hoy. Este es el caso del distrito de 

Trujillo en Perú, donde el desarrollo ur-

bano se realizó sobre el cauce de un río 

intermitente que, al activarse en even-

tos de elevada precipitación, provoca 

además de la avalancha de escombros, 

la inundación de la zona urbana. Las 

consecuencias alcanzan no solo el nivel 

ambiental, sino también económico y 

social.

Esa condición climática de Trujillo está 

íntimamente asociada al fenómeno de 

El Niño. Las aguas del Pacífico se ca-

lientan, cambiando la temperatura y 

la humedad de las regiones tropicales. 

Este fenómeno actúa en intensidades 

que varían de moderadas a muy fuer-

tes, donde se han registrado ya 115 even-

tos entre 1525 y 1987 (NUNES, 2015). 

En América del Sur, según Quinn et al. 

(1978), al analizar los registros de even-

tos de El Niño ocurridos desde el siglo 

XVI, hubo 46 eventos de alta y muy alta 

magnitud. La frecuencia de eventos, 

que en el siglo XX rondaba los 10 a 12 

años entre eventos de gran escala, en si-

glos anteriores presentó una variación 

irregular, en un intervalo de 5 a 20 años 

entre eventos fuertes y muy fuertes. 

Hocquenghem y Ortlieb (1992) y Ha-

milton y García (1986) señalan que Perú 

fue afectado por 24 eventos de El Niño 

fuertes y muy fuertes entre los siglos 

XVI y XX. Se encontró que la frecuen-

cia de ocurrencia de fuertes eventos 

de El Niño aumentó después del siglo 

XVII.

Una de las consecuencias de los eventos 

de intensa precipitación provocada por 

el fenómeno El Niño son las inundacio-

nes. Solo entre 2001 y 2010 la Defensa 

Civil Peruana (INDECI, 2010) registró 

10 inundaciones de gran magnitud en 

el país, que afectaron a miles de perso-

nas.

En las regiones costeras rodeadas de 

cordilleras, las inundaciones ocurren 

debido al rápido flujo de agua desde es-

tas montañas, formando ríos intermi-

tentes que llegan a los centros urbanos. 

En los eventos de intensas lluvias ocu-

rridas en 1998 y 2017, la provincia de 
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Trujillo se inundó como consecuencia 

de la activación de la Quebrada de San 

Idelfonso. En 1998 como consecuencia 

de las intensas lluvias, arrastraron ma-

terial rocoso de la montaña y residuos 

sólidos, siendo que la rotura de un di-

que entre la montaña y la ciudad pro-

vocó la inundación del centro urbano, 

dañando más de 2.400 viviendas. En 

ese momento, la profundidad del agua 

ha alcanzado 1,5 metros en los hogares 

(CAF, 2000). En 2017 se volvió a romper 

un dique, ubicado en la Quebrada San 

Idelfonso, en un evento que duró 8 días 

y se produjo la formación de 7 huaicos, 

que son los flujos superficiales genera-

dos por la precipitación, que transpor-

tan material sólido junto con el agua 

(ALLCCA; SALES, 2018).

Si bien el problema de las inundacio-

nes es recurrente en el país, no existe 

una legislación específica para las inun-

daciones. La Ley N ° 26821, que regula 

el uso de los recursos naturales, no pro-

porciona información específica para el 

uso de cuencas hidrográficas o quebra-

das. A pesar de eso, el Art. 11 menciona 

la Zonificación Ecológico-Económica 

(ZEE) y la necesidad de resolver los con-

flictos de uso, en el Art. 15 (PCM, 1997). 

De manera similar a la Ley N ° 28611 de 

2005 (PCM, 2005), titulada Ley General 

del Medio Ambiente, que introduce la 

Política Nacional de Medio Ambiente 

y Gestión Ambiental y Ordenamiento 

Territorial Ambiental, tampoco brinda 

información específica para cuencas 

hidrográficas, quebradas o áreas peque-

ñas. La propuesta de zonificación en la 

provincia de Trujillo, a su vez, señala el 

área de los principales cursos de agua 

intermitentes en la Quebrada San Idel-

fonso y parte de su zona de inundación 

como zona de tratamiento especial por 

la peligrosidad que representa. En la 

descripción del área en sí, se indica la 

necesidad de una evaluación específica 

para mitigar los efectos de las inunda-

ciones en la comunidad allí ubicada 

(MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TRUJILLO, 2012).

Aunque se sabe de antemano que se 

esperan respuestas rápidas a las preci-

pitaciones, la cuenca San Idelfonso tie-

ne poca información técnica sobre su 

comportamiento. Aranda et al. (2014) 

describe el intento de mitigar los efec-

tos de las precipitaciones en Trujillo 

modificando los canales naturales y la 

modelación hidráulica de la respuesta 

de estas estructuras ante altas lluvias, 

concluyendo que estas no son suficien-

tes para evitar el desbroce del río. Por 

tanto, son necesarias otras alternativas 

para minimizar el avance del flujo de 

agua y escombros. Alonso et al. (2013) 

propone descargar el caudal de la Que-

brada San Idelfonso sobre el río Moche 

o la ejecución de una red de aguas plu-

viales en el centro urbano de Trujillo. 

Estas situaciones tampoco presentan 

datos técnicos sobre la efectividad de 

estas intervenciones.
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Actualmente, es posible pensar en ami-

norar las consecuencias de estos even-

tos. Con el apoyo de las geotecnologías 

se puede comprender la dinámica de 

la región y modelar las soluciones para 

minimizar el problema. El geoproce-

samiento, por ejemplo, es un conjunto 

de técnicas, métodos y herramientas 

que utiliza técnicas matemáticas y com-

putacionales para el tratamiento de la 

información geográfica, influyendo y 

proporcionando el análisis de los recur-

sos naturales, transporte, comunicacio-

nes, energía, planificación urbana, en-

tre otros (IBRAHIN, 2014).

Así, este trabajo tiene como objetivo la 

caracterización ambiental de la cuenca 

de San Idelfonso con vistas a la com-

prensión de su influencia frente a las 

inundaciones en Trujillo por interme-

dio de geoprocesamiento.

MÉTODO

Para el desarrollo de este trabajo fueron 

creados mapas de localización, hipso-

metría, pendiente, geología, uso y co-

bertura de la tierra y calificados datos de 

precipitación. Los datos geológicos se 

obtuvieron en el Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 

los cuales se cruzaron con el área de in-

terés para la identificación de las clases 

existentes en la cuenca, operación rea-

lizada en el software ArcGIS. Se buscó 

información descriptiva sobre las clases 

geológicas en otras bases bibliográficas.

Los datos del SRTM se utilizaron para 

la elaboración de los mapas de relieve 

mediante el recorte del área de inte-

rés y la reclasificación de datos. Para el 

mapa de hipsometría y la generación 

del pendiente fue utilizado el software 

Idrisi, ambos mapas presentados en el 

software ArcGIS. El mapa de pendiente 

consiste en el cálculo de la pendiente 

teniendo como base la superficie del 

SRTM y posterior clasificación con base 

en las clases encontradas en los mapas 

locales, como el mapa de pendientes 

de Cajamarca y Puno (EQUIPO ZEE, 

2012). Para la elaboración del mapa 

de hipsometría la clasificación utilizó 

como dato de entrada la superficie de 

SRTM (30 metros rectificado) y el ran-

go de las clases fue de 50 metros.

Los datos históricos de precipitación 

disponibles para el departamento de La 

Libertad se utilizaron - los del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú (SENAMHI), que tiene datos de 

precipitación desde 1963 para el depar-

tamento de La Libertad. Se evaluaron 

datos de precipitación media y máxima 

anual y mensual, además de los datos 

de estacionariedad. Las evaluaciones se 

realizaron para las estaciones de Sinsi-

cap y de Laredo.

Para la evolución del uso del suelo y la 

cobertura de la tierra en el área de estu-

dio, fueron utilizadas imágenes de los 

satélites de la serie Landsat, de 30 me-

tros de píxel, disponibles para la región 
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desde 1975 a través del Servicio Geoló-

gico de Estados Unidos. Los mapas fue-

ron elaborados para los años 1975, 1998 

(antes y después del evento extremo), 

2017 (antes y después del evento extre-

mo) y 2020. La elección de imágenes 

implicó en la disponibilidad de imáge-

nes de calidad, o sea, con baja presen-

cia de nubes y en la fecha más antigua 

posible para evaluar el cambio del uso 

y cobertura del suelo. Se incluyeron 

los años en los que ocurrieron eventos 

de precipitación importantes, para los 

cuales se evaluaron los cambios antes y 

después del evento. Los mapas se elabo-

raron utilizando el software SIG Idrisi 

Selva. La fitogeografía de la región, ob-

tenida en MINAM (2018) fue agregada 

al mapa para mejorar la calidad del ma-

peo. La clasificación de las imágenes se 

realizó mediante el algoritmo de clasifi-

cación no supervisado Isoclust. De esta 

forma se identificaron las clases de agri-

cultura, bosque, desierto costero, eleva-

ción costera, hidrografía, humedal cos-

tero, mata andina y zona urbanizada.

RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO Y LA 

CUENCA DE SAN IDELFONSO

La provincia de Trujillo forma par-

te del Departamento de La Libertad, 

Perú (Figura 1). Dentro de la provincia 

de Trujillo se destaca también el Dis-

trito de Trujillo, donde los españoles 

se asentaron en 1535 (FEIJOO, 1763) y 

es duramente golpeado por los huai-

cos formados en los eventos de intensa 

precipitación. La quebrada San Idel-

fonso tiene un área de 12.19 kilómetros 

cuadrados, en forma semicircular, y 

juntamente con el área llana de la bacia, 

suma 74,78 km² en total. Se espera una 

rápida respuesta a la precipitación, en 

forma de descargas repentinas (ARAN-

DA et al., 2014). La quebrada se ubica en 

los distritos de Florencia de Mora y El 

Porvenir. Posteriormente a la salida de 

la montaña, su caudal atraviesa zonas 

de depósitos aluviales llegando al área 

urbana de El Porvenir, donde su cau-

ce ya está urbanizado (ARANDA et al., 

2014). Cabe destacar que la cuenca está 

ubicada en la zona de la montaña, con el 

desagüe de aguas arriba de la zona urba-

nizada. Tras el exutorio de montaña hay 

la planicie de inundación de la cuenca, 

que llega hasta el centro urbano de Tru-

jillo desembocando al océano.

Es de destacar que, en los eventos de 

activación de las quebradas, no solo el 

agua llega al centro urbano de Truji-

llo, sino también fragmentos de roca y 

suelo de la montaña y residuos sólidos 

depositados en el camino del río. Ade-

más, se debe considerar el nivel freático 

en la cuenca, que según Quiroz Moreno 

y Mostacero-León (2020) observaron 

que varían de 9 metros bajo tierra a 10 

centímetros bajo tierra. Esto puede va-

riar en un solo día hasta 3,90 metros 

debido a la presión atmosférica. De un 

día para otro durante la temporada de 
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lluvias, la variación alcanzó hasta 6,40 

metros, con una precipitación de 11 

mm responsable por el aumento de 20 

cm del nivel freático.

Figura 1. Localización de Trujillo y de la 

cuenca de San Idelfonso

Fuente: los autores.

RELIEVE DE LA CUENCA DE SAN 

IDELFONSO

Por lo que toca al relieve de la cuenca 

(Figura 2), varía desde el nivel del mar 

(0 m) hasta los 1030 metros de altura, 

considerando el punto más alto de la 

cuenca. Teniendo en cuenta el exutorio 

de la zona de montaña de la cuenca, la 

variación es de 860 metros, siendo 170 

metros de altitud en el exutorio de la 

zona de montaña, la zona de formación 

del flujo, y 1030 metros en el punto más 

alto de la cuenca. Desde el exutorio de 

la zona de montaña hay un aumento 

gradual de altitud que indica también 

el aumento de pendiente. La pendiente 

de la cuenca de San Idelfonso (Figura 

3) indica en las áreas de la planicie de 

inundación de la cuenca (zona llana), 

pendientes de 0 a un 8%. Así, las pen-

dientes más altas se encuentran en la 

zona de montaña, especialmente en 

las zonas de mayor altitud. En el cauce 

del río dentro de la zona de montaña 

y en sus ramificaciones, las pendientes 

son más bajas, indicando los puntos de 

acúmulo de agua y su dirección de des-

plazamiento.

Figura 2. Hipsometría de la cuenca de 

San Idelfonso

Fuente: los autores.

Figura 4. Pendiente de la cuenca de San 

Ildefonso

Fuente: los autores.
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GEOLOGÍA DE LA CUENCA DE SAN 

IDELFONSO

Varias clases geológicas se encuentran 

en la cuenca de Trujillo, especialmente 

en áreas cercanas al océano y están rela-

cionadas con los recursos hídricos, con 

depósitos, aluviales, eólicos y fluviales. 

Estos depósitos están asociados con 

áreas más bajas (Figura 4). Estos ma-

teriales depositados provienen de las 

regiones más altas, clasificadas como 

grupos y formaciones rocosas. Las des-

cripciones de las clases geológicas pre-

sentes en la cuenca de San Idelfonso es-

tán disponibles en la Tabla 1. En el cauce 

intermitente se encuentran depósitos 

aluviales y fluviales. Las formaciones 

rocosas de Chicama y Simbal están ubi-

cadas en áreas pequeñas tanto en la zona 

llana como en la zona de montaña. La 

zona de montaña está compuesta de 

granodiorita en todo su canal.

Uno de los estudios realizados por 

INGEMMET (2017) apuntó a la iden-

tificación de peligros geológicos en la 

provincia de Trujillo asociados a movi-

mientos de masa del tipo de escombros 

(agua), inundaciones y erosión fluvial y 

activación de lechos eólicos, esto solo 

en 2017. Los eventos fueron el resultado 

de lluvias intensas causadas por el even-

to de El Niño. Se identificó en la morfo-

logía del área, el sustrato altamente me-

teorizado y los depósitos eólicos en las 

laderas que proporcionaron material 

para el arrastre. Además del estudio de 

la situación específica de 2017, la Figura 

4 muestra otros peligros asociados a la 

geología. En la provincia de Trujillo se 

identifican 40 puntos con riesgo de flu-

jo de escombros. En general, destaca la 

asociación de puntos de riesgo con los 

recursos hídricos, sean ellos perennes o 

intermitentes.

Figura 4. Clasificación geológica de la 

cuenca de San Ildefonso

Fuente: los autores.



145

Vol. 5 N°2, Julio - Diciembre, 2022

Unidad Código Descripción

Depósito 
aluvial Qh-al

Formación en el período Holoceno - los depósitos aluviales 
son acumulaciones de grava, arena, limo y arcilla con clastos 
subangulares a angulares de diferentes composiciones. Es-
tán formadas por extensas llanuras aluviales y terrazas (altas 
y medias) a diferentes niveles sobre los principales valles y 
afluentes principales. Estos son depósitos semiconsolidados. 
Estos depósitos, generalmente corresponden a una mezcla 
heterogénea de gravas y arenas, redondeadas a subredondea-
das y sedimentos que varían de buena a buena selección, y 
presentan diferentes niveles y estratos que muestran activi-
dad fluvial dinámica y su permeabilidad es media a alta. Existe 
la posibilidad de deslizamientos de tierra.

Depósito 
coluvial Q-cl

Los depósitos coluviales se reconocen por su geometría y por 
ser producto de deslizamientos de tierra, movimientos com-
plejos. Su fuente se encuentra junto a la deposición. Están 
formados por un material generalmente grueso, de naturaleza 
homogénea, heterométrica, mezclado con materiales finos 
como arena y arcilla. Pueden mostrar cierta consolidación de-
pendiendo de la matriz que los rodea. Su distribución ocurre 
normalmente al pie de pendientes; constituyen talud de es-
combros; se encuentran en las laderas de los valles y al pie de 
escarpados barrancos

Depósito 
eólico Q-eo

Formación en el período Holoceno - los depósitos de viento 
son acumulaciones de arena suelta distribuida en llanuras 
costeras y pampas y laderas bajas, que penetran progresiva-
mente hacia el continente. Son susceptibles a la dinámica del 
viento, que provoca dunas y bancos de arena. Su composición 
es de arena de cuarzo.

Depósito 
fluvial Q-fl

Son acumulaciones de grava, arena, limo y arcilla transporta-
das por el cauce de los ríos y arroyos. Los depósitos fluviales 
consisten en materiales ubicados en el lecho de ríos y arro-
yos, terrazas bajas inundadas y llanuras aluviales. Son depó-
sitos heterométricos formados por guijarros, crestas y gravas 
sub-redondeadas en una matriz arenosa o limosa, mezcla de 
lentes arenosos y arenosos. Se trata de depósitos no consoli-
dados, de alta permeabilidad. Y son susceptibles a la erosión 
de los ríos y las inundaciones periódicas.

Depósito 
marino Q-ma

Formados en el período del Holoceno, los depósitos marinos 
se encuentran a lo largo de la costa o la línea costera, forman-
do bahías o playas estrechas. Generalmente, se componen de 
arenas semiconsolidadas de espesor muy fino. Son suscepti-
bles a la erosión marina.

Tabla 1. Descripción y cuantificación de la clasificación geológica de la cuenca 

de San Idelfonso
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Fuente: adaptado de Huarache et al. (2002), Ingemmet (2012, 2017), Museo Virtual de 

Geología (2020).

Unidad Código Descripción

Formación 
Chicama Js-ch

Consiste en una serie sedimentaria espesa compuesta princi-
palmente por lutitas pizarrosas, lutitas arenosas y horizontes 
ocasionales de arenisca intercalados con diques y umbrales 
de andesita y diabasa, así como pequeños cuerpos de gra-
nodiorita. Por su baja resistencia a los agentes atmosféricos, 
esta formación tiene un relieve de formas topográficas sua-
ves, con pequeños cerros formados por lutitas y areniscas 
compactadas.

Formación 
Simbal Js-si

Formación en la era mesozoica, la Formación Simbal está 
compuesta por secuencias gruesas de lutitas gris oscuro, 
intercaladas con capas delgadas de areniscas gris verdosas.

Granito Ks-bc- gr

El granito es una roca intrusiva muy común en el medio con-
tinental, se ubica en las últimas etapas durante la diferencia-
ción magmática. Está compuesto de cuarzo, plagioclasa y 
feldespato alcalino de grano grande. Sus afloramientos tienen 
un relieve moderado a fuerte. Es susceptible a la ocurrencia 
de deslizamientos de tierra, deslizamientos de flujo de escom-
bros y erosión similar a barrancos.

Granodiorita KsP-gd

Tiene predominio de cuarzo y plagioclasa, pero con cierto con-
tenido de feldespato alcalino. Es una roca muy común en el 
medio continental, pertenece a los granitoides, se ubica en la 
parte final de la diferenciación magmática. Sus afloramientos 
tienen un relieve de moderado a muy fuerte. Tienen una alta 
susceptibilidad a la ocurrencia de escombros o corrientes de 
agua, erosión en pendientes, caída de rocas, deslizamientos y 
movimientos complejos.

Grupo Cas-
ma Ki-c

Corresponde a una secuencia de rocas volcánicas (derrames 
y piroclásticos de composición andesítica) con intercalacio-
nes de sedimentos (lutitas, areniscas y escasos lechos de 
piedra caliza).

Tonalita P-bc/c- tn

Es una roca intrusiva con un alto contenido de cuarzo y plagio-
clasa y poca aparición de feldespatos alcalinos. La textura es 
equigranular (medio). La pendiente de los afloramientos varían 
de moderados a muy fuertes.
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PRECIPITACIÓN

La estación pluviométrica con una larga 

serie de datos, más cercana a la cuenca 

de San Idelfonso es la estación Sinsicap, 

ubicada a 30 kilómetros de la cuenca, 

avanzando hacia el interior. La estación 

registra datos diarios desde septiembre 

de 1963, continuamente sin fallas anua-

les y pocas fallas mensuales.

En la precipitación anual total y la pre-

cipitación anual promedio para la serie 

histórica (Figura 5), se identificaron los 

mismos picos, en los años 1983, 1998, 

2001 y 2017, los eventos de 1998 y 2017 

coincidiendo con registros de eventos 

generadores de huaicos y consecuentes 

inundaciones en el área urbanizada de 

Trujillo. Estos eventos se pueden clasi-

ficar como Meganiños, que son eventos 

de El Niño que provocan precipitacio-

nes por encima del promedio de las ya 

altas precipitaciones que ocurren en los 

eventos de El Niño, y estos, en prome-

dio, ocurrieron en un intervalo de unos 

38 años (FELICES, 2011), que se ha re-

ducido en los últimos años, con 4 even-

tos de esta magnitud en un intervalo de 

34 años.

Mientras que el promedio anual regis-

trado es de 34mm, en los años Mega-

niño se registraron promedios entre 

99 y 148mm de precipitación. Consi-

derando la precipitación máxima, el 

valor promedio es de 400mm anuales, 

registrándose totales anuales entre 1192 

y 1786mm en los años 1983, 1998, 2001 

y 2017. El comportamiento de la pre-

cipitación promedio mensual indica el 

período de enero a abril como históri-

camente el más húmedo, alcanzando 

promedios mensuales de 110 mm, pe-

ríodo de ocurrencia de eventos extre-

mos en 1998 y 2017 (febrero y marzo). 

Entre tanto el período de mayo a di-

ciembre no supera los promedios de 

20mm mensuales, siendo el mes de 

julio el de menor precipitación, con un 

promedio de 1mm mensual durante la 

serie histórica. Los máximos men-

suales muestran el mes de febrero 

como el mayor valor de precipitación 

registrado, correspondiente al Megani-

ño registrado en 2001, con 1004mm en 

el mes (Figura 5). La curva de variación 

de la precipitación máxima mensual se 

comporta de la misma manera que la 

curva promedio mensual, con los me-

ses entre abril y diciembre presentando 

menor precipitación, especialmente el 

mes de julio, no superando una preci-

pitación máxima de 18mm entre 1963 

y 2019.
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Figura 5. Precipitación promedio anual 

- Sinsicap

Fuente: o autor.

Figura 6. Precipitación mensual 

máximo - Sinsicap

Fuente: o autor.

Otro dato relevante es evaluar la fre-

cuencia con la que se producen las 

precipitaciones, con el fi n de explicar 

que, mensualmente la mayor frecuen-

cia de ocurrencia de precipitaciones no 

suele superar los 100mm mensuales. Y 

anualmente, la mayor parte de las pre-

cipitaciones alcanzó de 100 a 600mm, 

especialmente en el rango de 200 y 

400mm. Es importante señalar que la 

tendencia indica que la recta ascenden-

te muestra que a pesar de que los resul-

tados muestran patrones específi cos de 

variación a lo largo del año, se identifi ca 

el aumento de los niveles de precipita-

ción a lo largo del tiempo. Esto indica la 

probabilidad de mayores volúmenes de 

precipitación en eventos futuros.

La distancia entre el área de estudio y la 

estación de Sinsicap y la diferencia de 

altitud y ecosistemas hace que existan 

diferencias entre los niveles de preci-

pitación que llegan directamente a la 

zona de la quebrada de San Idelfonso. 

Aun teniendo una serie corta (2016- 

2021) existente para la estación Lare-

do, en Trujillo (Figura 7), es importan-

te considerar este dato, especialmente 

para evaluar el evento que ocurrió en 

marzo de 2017.

Para la precipitación total anual se ob-

servó que, como se esperaba, dentro 

del período de datos disponibles para la 

estación, el año 2017 presenta la preci-

pitación más alta, tanto total como pro-

medio. Sin embargo, el rango de valo-

res es mucho menor que los datos del 

Sinsicap. En la estación de Laredo, los 

máximos están en el rango de 90 mm 

para los máximos y 8 mm para el pro-

medio anual, mientras que para el mis-

mo período (2016-2019), en la estación 

de Sinsicap, los máximos anuales al-

canzaron los 1300mm y los promedios 

anuales 108mm. En cuanto a la precipi-

tación máxima mensual, en la estación 

de Laredo el mes de marzo tiene tanto 
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los promedios más altos (14mm) como 

los máximos más altos (69,6mm). Para 

el mismo período, la estación Sinsicap 

también señaló el mes de marzo como 

los valores de precipitación mensual 

promedio y máxima mensual más al-

tos, con valores de 236mm y 758mm, 

respectivamente.

Luego se señala que considerando los 

datos de la estación Laredo en Trujillo, 

más cercana a la cuenca de San Idel-

fonso, un evento de aproximadamente 

70 mm de precipitación registrado en 

marzo de 2017 fue sufi ciente para pro-

vocar inundaciones, escombros y arras-

tre de residuos y las consiguientes pér-

didas económicas que se produjeron en 

el evento.

Figura 7. Precipitación promedio anual 

y mensual máximo - Laredo

EVOLUCIÓN DEL USO Y 

COBERTURA DE LA TIERRA EN LA 

CUENCA DE SAN IDELFONSO

Los mapas de uso y cobertura del suelo 

basados en las imágenes de los satélites 

de la serie Landsat y la fi togeografía de 

la provincia de Trujillo, con las áreas 

calculadas para la cuenca de San Idel-

fonso, muestran las mayores variacio-

nes en las clases de agricultura y zona 

urbanizada (Figura 5). Todavía hay cam-

bios temporales antes y después de los 

eventos de El Niño en 1998 y 2017 en la 

hidrografía.

Desde 1975, con el primer mapa dis-

ponible, ya se observa la tendencia de 

ocupación del valle del río Moche con 

agricultura, además, la zona urbanizada 

ya consolidada se encuentra en la zona 

llana de la cuenca de San Idelfonso. En 

los mapas de 1998, lo más destacado 

es la clase de hidrografía, que muestra 

la condición del río Moche antes del 

evento de precipitación extrema que 

ocurrió en febrero de 1998 y aproxi-

madamente 2 meses después, que aún 

se observa el alto volumen del río Mo-

che. Aunque no pertenece a la cuenca 

de San Idelfonso, la observación del 

comportamiento del río Moche indica 

la gravedad de la situación en términos 

de recursos hídricos.

Al igual que en 1998, el registro antes 

y después del evento de precipitación 

extrema revela el impacto de la precipi-Fuente: o autor.
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tación en el caudal del río Moche en el 

año 2017. En 2020 nuevamente se iden-

tifica un aumento del área de agricul-

tura y expansión urbana. En el área de 

montaña de la cuenca de San Idelfonso, 

no hubo cambios en el uso y la cober-

tura de la tierra, sin embargo, a lo largo 

de los años, la zona llana de la cuenca 

se ha convertido cada vez más en un 

área  zona de montaña, mismo con el 

pasar del tiempo, las clases presentes 

continúan las mismas, sin variaciones, 

donde la clase de desierto costero ocu-

pa 9,01 km² (73,93%) y la clase de mata 

andina corresponde a 3,18 km² (26,07%) 

de la cuenca.

Figura 5. Uso del suelo y cobertura de la 

tierra en 1975, 1998, 2017 y 2020

Fuente: los autores.

DISCUSIÓN

En situaciones de flujo rápido en la 

cuenca, se debe considerar la rápida 

saturación en el nivel freático, especial-

mente en períodos lluviosos, entonces 

no es posible adoptar soluciones miti-

gadoras que consideren la infiltración 

al suelo para minimizar los impactos 

del flujo en la zona de montaña.

La información relacionada al relieve 

de la cuenca, indica que tanto hipsome-

tría como pendiente, presentan la ten-

dencia a generar caudal acelerado en la 

zona de montaña y desaceleración en 

la zona llana, generando una gran área 

afectada por el caudal, compuesta por 

área urbana.

Con relación a geología, la frágil con-

dición de la cuenca se ve reforzada 

no solo por la formación de un flujo 

de agua acelerado debido a su confi-

guración en relieve, sino también por 

la composición geológica que agrega 

material fragmentado al flujo, porque 

la granodiorita, que forma la zona de 

montaña es altamente susceptible a 

la generación de flujos de escombros, 

erosión de taludes, desprendimientos 

de rocas, deslizamientos de tierra y 

movimientos complejos.

Relacionado a las precipitaciones, los 

eventos que se pueden clasificar como 

Meganiños, son eventos de El Niño que 

provocan precipitaciones superiores al 
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promedio, estos en promedio ocurrie-

ron en un intervalo de unos 38 años 

(FELICES, 2011), el cual se ha reducido 

en los últimos años, con 4 eventos de 

esta magnitud en un intervalo de 34 

años en los datos de la estación de Sin-

sicap. También hay la probabilidad de 

un aumento en los volúmenes de preci-

pitación en eventos futuros.

Para el uso y cobertura del suelo, las 

áreas de desierto costero y mata an-

dina en la zona de montaña tienden a 

permanecer principalmente por el re-

lieve, y la pérdida de áreas naturales no 

es el problema de conversión del uso y 

cobertura en la zona de formación del 

flujo de la cuenca. El problema relacio-

nado con el uso y cobertura de la tierra 

de la cuenca radica en la ocupación de 

la zona llana, debido al crecimiento ur-

bano descontrolado, que en los eventos 

de El Niño reciben los efectos de la ac-

tivación de las quebradas.

CONCLUSIONES

La cuenca San Idelfonso tiene una situa-

ción crítica de inundaciones en eventos 

extremos. Debido a la gran urbaniza-

ción que atraviesa la zona llana, bajo la 

montaña, la solución a este problema es 

difícil. Además, la formación geológica 

en material fácilmente fragmentable, 

el relieve acentuado en la montaña y 

el nivel freático rápidamente elevado 

durante las precipitaciones, complican 

aún más la situación de Trujillo, pues 

todas esas características contribuyen 

todavía más para las inundaciones.

Es importante verificar las caracterís-

ticas de las otras cuencas hidrográficas 

que llegan a la zona urbana de Trujillo 

y a los distritos afectados por las demás 

quebradas, para evaluar las acciones 

estructurales que puedan mitigar los 

efectos de las precipitaciones extremas.
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RESUMEN

El presente artículo, plantea un análisis y reflexión sobre el agua, como un bien 

común con destino universal y la necesidad de promover y defender como un de-

recho humano. La primera parte contiene la situación de escasez y el deterioro 

de la calidad del agua a nivel mundial. La segunda parte, plantea una reflexión de 

algunos pasajes bíblicos, sobre la gratuidad del agua, por designio del Creador. En 

el tercer punto se realiza un paralelo entre Magisterio Social de la Iglesia y la Decla-

ración del agua como un derecho. El cuarto punto, contiene el desafío a superar la 

exclusión de los pobres del derecho al agua. En su desarrollo permite encontrarnos 

con las raíces bíblicas, el Magisterio Social de la Iglesia en plena concordancia con 

las declaraciones, cumbres y tratados internacionales en relación al agua. 

1 Licenciatura en Teología Moral en la Universidad Pontificia Lateranense, academia Alfonsiana de 
Roma,  Italia, Licenciatura en Educación por la Universidad Católica de Trujillo, Doctorado en Educa-
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El agua un bien común, con destino universal por 

designio de Dios

Water a common good, with universal destination by God’s design
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ABSTRACT

This article presents an analysis and 

reflection on water as a common good 

with universal destination and the need 

to promote and defend it as a human 

right. The first part contains the situ-

ation of scarcity and deterioration of 

water quality worldwide. The second 

part presents a reflection on some bib-

lical passages, on the gratuitousness of 

water, by design of the Creator. The 

third point makes a parallel between 

the Social Magisterium of the Church 

and the Declaration of water as a right. 

The fourth point contains the chal-

lenge to overcome the exclusion of the 

poor from the right to water. In its de-

velopment, it allows us to find the bib-

lical roots, the Social Magisterium of 

the Church in full agreement with the 

declarations, summits and internation-

al treaties in relation to water. 

Keywords: common Good;univer-

sal destination; human dignity; water 

quality; water as a right. 

INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene por objetivo 

analizar y reflexionar sobre los funda-

mentos bíblicos, el Magisterio Social de 

la Iglesia en sintonía con las declaracio-

nes, cumbres y tratados internaciona-

les, para promover y defender el agua 

como un bien común y el derecho de 

acceso al agua suficiente y salubre para 

todos, de forma preferencial, para los 

más pobres.  Dado que la escasez del 

agua es cada vez mayor, por el creci-

miento demográfico, la falta de un ade-

cuado tratamiento, por la contamina-

ción y otros factores. Saravia; Gil y otros 

(2020), sostienen que: La crisis sanitaria 

mundial producida por COVID-19 ha resal-

tado la urgencia de cerrar las brechas y ga-

rantizar el derecho humano al agua. Entre 

muchas otras necesidades arrastradas 

por décadas, resalta la carencia de acce-

so al servicio de agua, especialmente en 

los sectores más vulnerables. La dispo-

nibilidad del agua limpia es un desafío 

social, clave para combatir la propaga-

ción del COVID-19 y otras enferme-

dades, cerrar las brechas de pobreza y 

salud. La Iglesia no puede claudicar a la 

misión de evangelizar mediante la pro-

moción de la dignidad humana y el ac-

ceso al agua como un derecho, porque 

la falta del líquido elemento, para algu-

nos sectores es fruto de la ambición y 

egoísmo del hombre, de sistemas polí-

ticos y económicos injustos, que, desde 

el evangelio deben ser transformados 

para vivir en un mundo más fraterno, 

con agua de calidad para todos. 

La situación del agua en el mundo.

El agua es fruto de la providencia del 

Creador, al servicio de todos los seres 

vivientes sin distinción alguna. Ele-
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mento vital para la subsistencia, esen-

cial para la producción de alimentos, 

fundamental para el equilibrio del 

ecosistema, garantía de nuestra salud; 

enfrenta en la actualidad una escasez 

cada vez mayor, a nivel mundial, como 

consecuencia del consumo excesivo, la 

contaminación y el cambio climático. 

UNESCO (2019), en el Informe Mun-

dial de la ONU sobre el Desarrollo de 

los Recursos Hídricos, en marzo de 

2019, manifiesta que: Tres de cada diez 

personas no tienen acceso a agua potable se-

gura. Seis de cada diez personas no tienen 

acceso a servicios de saneamiento seguros, y 

una de cada nueve practica la defecación al 

aire libre. Estos datos varían considera-

blemente, cuando se analiza, dentro de 

las regiones, países; entre zona urbana y 

rural, e incluso en las grandes ciudades, 

tales como las urbanizaciones, barrios, 

asentamientos humanos. Entre el cen-

tro y la periferia.

ONESCO (2021) en el Informe sobre 

el Desarrollo de los Recursos Hídricos, 

manifiesta que en América Latina y el 

Caribe, poseen una dotación hídrica 

media per cápita de cerca de 28.000 

metros cúbicos al año, que es cuatro 

veces más que en otras regiones, pero 

el estrés hídrico ha generado muchos 

conflictos con varios sectores, que com-

piten por los escasos recursos, como: 

“la agricultura, la energía hidroeléctrica, la 

minería e incluso el agua potable y el sanea-

miento”. Conflictos que se agudizan por 

una deficiente reglamentación, la falta 

inversión, la corrupción y el poco valor 

que se le da al recurso hídrico. Por otro 

lado, existe muchos informes sobre el 

eminente deterioro de la calidad de 

agua por la contaminación y la falta de 

tratamiento adecuado, con graves con-

secuencias en la salud. 

Papa Francisco (2020), sobre la calidad 

del agua, manifiesta que; provoca muchas 

muertes todos los días. Entre los pobres son 

frecuentes enfermedades relacionadas con el 

agua, incluidas las causadas por microorga-

nismos y por sustancias químicas. La diarrea 

y el cólera, que se relacionan con servicios 

higiénicos y provisión de agua inadecuados, 

son un factor significativo de sufrimiento y 

de mortalidad infantil. (LS 29a). El acceso 

al agua suficiente y salubre es una ur-

gencia en los sectores más pobres.

UNESCO (2017) en relación a la calidad 

del agua, sostiene que, más del 80% de 

las aguas residuales son vertidas al medio 

ambiente sin un tratamiento adecuado… 

afectando peligrosamente a las comunida-

des rurales pobres que dependen de la pesca 

de agua dulce. No sólo se afecta la pesca 

sino también, la agricultura, la ganade-

ría, la biodiversidad y la salud de quié-

nes consumen agua con metales pesa-

dos y residuos químicos vertido por las 

empresas mineras o agroindustriales. 

Papa Francisco, advierte sobre el peli-

gro de la contaminación del agua: Las 

aguas subterráneas en muchos lugares es-

tán amenazadas por la contaminación que 
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producen algunas actividades extractivas, 

agrícolas e industriales, sobre todo en países 

donde no hay una reglamentación y contro-

les suficientes. (LS 29b).

Villena (2018) sostiene que, la extrac-

ción de minerales utiliza millones de 

metros cúbicos de material particulado 

que ingresa al ambiente y cinéticamen-

te discurre por las cuencas atmosféricas 

e hidrográficas de todo el Perú y por la 

cadena trófica que alimenta a los pe-

ruanos. El consumo de agua insalubre, 

por las acciones de explotación minera, 

formal e informal, es un problema que 

se conoce, pero no se toman medidas 

correctivas, tal como afirma el mismo 

autor: La ingesta diaria de minerales 

entre los cuales están los metales es 

altísima en el país, contribuyen signifi-

cativamente aquellos metales que coti-

dianamente son asimilados por el con-

sumo del agua de los servicios públicos. 

El acceso al agua limpia y salubre como 

un derecho humano, es algo en la que 

nuestras autoridades sanitarias, am-

bientales, eclesiales y la población en 

general debe seguir trabajando. 

SUSTENTACIÓN

El agua en las Sagradas Escrituras, un 

bien común con destino universal.  

Rossano y Ravasi (1990) en el Nuevo 

Diccionario de Teología bíblica, la ex-

presión  agua  aparece 582 veces en el 

Antiguo Testamento y cerca de 80 veces 

en el Nuevo. La palabra mar es de las 

más frecuentes (395 veces) en hebreo y 

92 veces en griego. Estas y otras pala-

bras expresan de una manera muy di-

recta la experiencia humana y religiosa 

del agua. 

A parte de una inmensa cantidad de 

citas bíblicas que hacen referencia al 

agua y todos los acontecimientos rela-

cionados con ella, tienen, sobre todo, 

un profundo simbolismo que, nos per-

miten comprender realidades sociales, 

religiosas y espirituales reveladas por 

Dios. Toda la creación, fruto del amor 

de Dios, es confiada al ser humano bajo 

la orden de cultivar y proteger la tierra 

(Gn. 2,15), por lo tanto, el agua es parte 

del bien común que el hombre recibe 

de Dios para hacer uso responsable, 

justo y equitativo. 

En las Sagradas Escrituras, la finalidad 

de los pozos de agua, es el uso comu-

nitario, es para compartir entre todos, 

ciudadanos y extranjeros (Gn. 24, 10-

22; Gn. 29, 1-10; Ex 2, 15-17). En con-

secuencia, el agua es un bien común, 

destinado para el bienestar de todos. 

Aunque, en las Sagradas Escrituras, no 

siempre se llevó de forma fraternal, 

justa y equitativa. 

La vida cotidiana de los Israelitas, en re-

lación al agua fue complicada, ya que no 

abastecía a todos y los enfrentamientos 

y peleas en torno a los pozos de agua 

eran frecuentes y los más débiles lleva-

ban la peor parte, excluidos, posterga-
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dos, sometidos a abusos e injusticias. El 

episodio de las hijas del Jetro, sacerdote 

de Madián, que cuidaban los rebaños 

de su padre, fue la situación que encon-

tró Moisés en su huida del Faraón en el 

desierto de Madián. (Ex.2, 16 -21).

Por otro lado, desde la perspectiva de 

la fe y la experiencia de relación del 

pueblo de Israel con el agua, es diversa, 

algunas veces es asumida como fuente 

de vida o de purificación, y otras como 

elemento destructor y temible. En el 

Éxodo, el mar se convierte en un arma 

de aniquilamiento contra los egipcios, 

“Las aguas al volver cubrieron los carros, los 

caballos y su gente, o sea, todo el ejército de 

Faraón que había entrado en el mar persi-

guiéndolos: no se escapó ni uno solo”. (Ex. 

14, 28).

Vargas (2020) sostiene que, Moisés ex-

tendió la mano, pero no fue él quien 

abrió el mar como lo había anunciado 

en el mandato, sino que fue Dios: Yah-

veh hizo soplar durante toda la noche un 

fuerte viento del Este, que secó el mar y se 

dividieron las aguas. (Ex.14, 21). El agua 

del mar se somete al poder divino, para 

convertirse en un escudo protector 

para la liberación del pueblo: Los israe-

litas pasaron en seco, por medio del mar; las 

aguas les hacían de murallas a izquierda y a 

derecha. (Ex. 14,22). 

Vargas, a continuación, realiza la inter-

pretación teológica de Éxodo 14, sobre 

signo del mar y afirma que, este prodigio 

es tan influyente en este pueblo, que se ha 

convertido en una verdad de fe. El paso del 

Mar Rojo, dio a las aguas marinas una 

dimensión salvífica, considerado por el 

pueblo de Israel como el acontecimien-

to mayor de su historia de salvación. El 

poder divino, a través de las aguas del 

mar destruye las ambiciones, injusticias 

y la soberbia de un pueblo que somete a 

otro. El ser humano tiene la potestad de 

frenar la desgracia, sino se deja arras-

trar por el egoísmo. Por otro lado, Dios 

mediante las mismas aguas protege la 

vida y la libertad de un pueblo sufrien-

te. 

Henao (2014), afirma que, Dios toma 

partido por el que sufre, por el pobre. El 

Cántico de Moisés expresa el poder y 

la victoria de Dios: Yavé es un guerrero, 

Yavé es su nombre. Los carros de Faraón y su 

ejército: ¡los precipitó en el mar! Los mejores 

de sus oficiales, ¡hundidos en el Mar Rojo! 

(Ex. 15, 3-4). Yavé conoce y escucha los 

gritos de auxilio, no queda indiferente, 

responde a las necesidades vitales de su 

pueblo. 

La peregrinación del pueblo liberado, 

por el desierto presenta algunos pasajes 

sobre la providencia divina e impor-

tancia del agua para la supervivencia 

del pueblo itinerante. Israel llegó al oa-

sis de Mara: no pudieron beber el agua de 

Mara, porque era amarga. Por eso se llama 

aquel lugar Mara. El pueblo murmuró con-

tra Moisés, diciendo: ¿Qué vamos a beber? 

Entonces Moisés invocó al Señor, y el Se-
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ñor le mostró un madero que Moisés echó al 

agua, y el agua se volvió en agua dulce. (Ex 

15,22- 25). La transformación del agua 

amarga en agua dulce, salubre para el 

consumo, es signo de la providencia 

divina. Yavé no deja a su pueblo morir 

por falta de agua. 

Otro episodio del pueblo peregrino, 

donde el agua es una necesidad vital, 

es en Meribá, frente a la rebeldía y des-

confianza de su pueblo, el Señor nue-

vamente se muestra providente: Luego, 

Moisés y Aarón reunieron a la comu-

nidad frente a la roca, Moisés levantó su 

mano y golpeó dos veces la roca con su va-

rilla. Entonces brotó agua en abundancia y 

tuvieron para beber la comunidad y su ga-

nado. (Nu. 20,10-11). Yavé, mediante el 

bastón de Moisés, realiza el prodigio de 

hacer brotar agua abundante, como an-

tes había cambiado las aguas amargas 

en dulce en Mara, del rio Nilo en sangre 

y había dividido las aguas del mar Rojo.

Las Sagradas Escrituras, también, evi-

dencian la gratuidad del agua y su im-

portancia vital, buscado con mucha an-

sia para saciar la sed y sin la cual la tie-

rra no puede dar fruto, tal como afirma 

el profeta Isaías: “A ver ustedes que andan 

con sed, ¡vengan a las aguas! No importa 

que estén sin plata, vengan… Como baja la 

lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven 

allá sin haber empapado la tierra, sin ha-

berla fecundado y haberla hecho germinar. 

(Is. 55,1; 10 -11). Este texto bíblico deno-

ta la gratuidad del agua, como un don 

de Dios, con destino universal. De ella 

depende la vida de las personas, los ani-

males y las plantas. 

En las Sagradas Escrituras, se considera 

una falta grave negar a una persona que 

tiene sed, aún al enemigo: Si tu enemi-

go tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, 

dale de beber… y Yavé te lo recompensará 

(Prov. 25,21). Es signo de solidaridad y 

ayuda fraterna: En el camino encontraron 

a un egipcio agotado y sediento; le dieron 

un pedazo de pan y un poco de agua. (1Sam. 

30,11). Compartir el agua es un acto hu-

manitario, no se le puede negar a nadie: 

Si no matas a los que apresas con espada y 

con arco, ¿cómo matarías a éstos? Dales pan 

y agua para que coman y beban y, luego, 

vuelvan a su señor. (2 Reyes 6,22). Com-

partir el agua es signo de compasión 

y fraternidad universal, que el Señor 

pide, aún para los enemigos.  

Sin haber pretendido abordar todos los 

pasajes bíblicos relacionados al agua, en 

el Antiguo Testamento, hemos denota-

do el agua como fruto de la providencia 

divina, elemento vital para la subsisten-

cia de todos, signo de la compasión y 

solidaridad con los más necesitados. 

En el Nuevo Testamento, en Cristo, 

encontramos el sentido figurado y la 

dimensión espiritual del agua. En pri-

mer lugar, el agua está subordinada a la 

autoridad y poder de Jesús y suscita el 

asombro y fe de los que presencian la 

accione providenciales. En el milagro 
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de la boda de Caná, donde el agua es 

convertida en vino: Esta señal milagrosa 

fue la primera que Jesús hizo en una boda 

en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria 

y sus discípulos creyeron en Él. ( Jn. 2,2 -11). 

Del mismo modo al calmar la tempes-

tad, Jesús manifiesta simbólicamente su 

divinidad a sus discípulos: ¿Quién es éste, 

que aun el viento y el mar le obedecen? (Mc. 

4,41). 

Otro pasaje bíblico con mucha sim-

bología y profundo sentido espiritual, 

relacionado al agua, se desarrolla en el 

dialogo de Jesús con la mujer samari-

tana junto al pozo de Jacob, en ella el 

significado simbólico del agua. Jesús se 

manifiesta como la fuente inagotable 

de la vida eterna: pero el que beba del agua 

que yo le daré nunca volverá a tener sed. El 

agua que yo le daré se convertirá en él en 

un chorro que salta hasta la vida eterna. 

(Jn.4,14). La vida de la mujer ha recibi-

do un jiro existencial, el agua de mise-

ricordia y amor que recibe de Jesús, la 

cambia para siempre. 

Para el presente trabajo, no es tan re-

levante el sentido simbólico y espiri-

tual del agua, sino la importancia del 

agua en la vida cotidiana de todos sus 

interlocutores. El evangelio de San Ma-

teo, presenta las obras de misericordia, 

como obras elementales para alcanzar 

la salvación, de modo que, atender las 

necesidades materiales de los más ne-

cesitados, es un aspecto importante de 

la fe cristiana, porque Jesús se configura 

con ellos y en ellos descubrimos la pre-

sencia del Señor.  Tuve sed, y me dieron 

de beber. (Mt.25,35). Dar de deber al se-

diento no es un pasaje aislado en las en-

señanzas de Jesús, es parte del mensaje 

central del evangelio, en concordancia 

con la parábola del Buen Samaritano 

y los milagros en realizados en favor 

de los más pobres y necesitados de su 

pueblo. Es el mismo amor providente 

de Dios Padre, que escucha el clamor 

de su pueblo y que acude a sus necesi-

dades. Es la opción preferencial por los 

pobres. 

Una de las últimas palabras de Jesús en 

la cruz es: Tengo sed ( Jn. 19,28), es el gri-

to que, busca calmar la sed apremian-

te. Después de haber sido, traicionado, 

abandonado, juzgado injustamente, 

azotado casi hasta la muerte; cargar la 

cruz hasta el lugar de la condena y per-

manecer clavado en la Cruz por horas, 

termina con un pedido suplicante, que 

revela su agotamiento físico humano. 

La respuesta que recibe, es la máxima 

expresión de la fatalidad y la indolen-

cia. 

“Tengo sed”, es el grito de millones de 

hombres y mujeres, que no tiene ac-

ceso al agua. Gente que se enferma y 

muere por falta de agua. Somos socie-

dades con suficientes recursos econó-

micos para calmar la “sed”, de muchos 

hermanos nuestros. La indolencia de 

los soldados romanos, que hacen escar-

nio con la sed de Jesús, se repite hoy, en 
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el drama de muchos niños, hombre y 

mujeres que mueren por falta de agua. 

Paralelo entre Magisterio Social de la 

Iglesia y la Declaración del agua como 

un derecho.

Pontificio Consejo “Justicia y Paz” (2012), 

Agua un elemento esencial para la vida, re-

coge un resumen sobre las reflexiones 

de la Santa Sede en relación a los Foros 

Mundiales del Agua: Kyoto 2003, Méxi-

co 2006 y en Estambul 2009. También 

hace referencia a los aportes del Papa 

Juan Pablos II, Papa Benedicto XVI, y el 

Compendio de la Doctrina Social de la 

Iglesia, sobre el problema del agua, por 

otro lado, reconoce el papel prepon-

derante de la ONU, sobre el derecho 

al agua. Este documento evidencia la 

permanente preocupación de la Iglesia 

sobre la importancia del agua como un 

derecho y la búsqueda de acciones des-

tinadas a mejorar su uso y protección a 

nivel mundial. A continuación, mencio-

namos algunos aportes del Magisterio 

Social de la Iglesia en concordancia con 

las declaraciones de las organizaciones 

mundiales, sobre el acceso al agua lim-

pia, como un derecho humano. 

Benedicto XVI (2009), en el mensaje 

para la Celebración de la Jornada Mun-

dial de la Paz, titulado: Si quieres pro-

mover la paz, protege la creación. Ma-

nifiesta que, la Iglesia tiene una responsa-

bilidad respecto a la creación y se siente en 

el deber de ejercerla también en el ámbito 

público, para defender la tierra, el agua y 

el aire, dones de Dios Creador para todos, 

y sobre todo para proteger al hombre fren-

te al peligro de la destrucción de sí mismo. 

El acceso al agua limpia y saludable es 

un derecho humano de suma impor-

tancia que, la Iglesia, el Estado y todo 

ciudadano tiene el deber de promover. 

El Magisterio de la Iglesia, frente a la 

tendencia de la privatización, mercan-

tilización, y acaparamiento del agua, 

concuerda y refrenda la declaración del 

agua como un derecho. 

Juan Pablo II (1991) en Centesimus Annus, 

Nº 40, sostiene que: Es tarea del Estado 

proveer la defensa y preservación de los bie-

nes comunes, como los entornos naturales y 

humanos, que no pueden ser protegidos por 

los simples mecanismos de mercado. Sig-

nifica, que el estado tiene el deber de 

proteger los bienes naturales, mediante 

mecanismos legales y que los objetivos 

de los mercados deben estar siempre 

sujetas a criterios más fundamentales, 

como el bien común y no únicamente 

al lucro. Estas verdades nos siempre son 

considerados en la práctica, por proble-

mas de la corrupción institucionaliza-

da, donde el Estado se convierte en un 

simple garante de la producción de las 

grandes empresas, con graves impactos 

medioambientales. 

Pontificio Consejo de Justicia y Paz 

(2004), en el Compendio de la Doctrina 

Social de la Iglesia sostiene que: El agua, 

por su propia naturaleza, no puede ser tra-

tada como una simple mercancía más; su uso 
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debe ser racional y solidario… porque el agua 

ha sido siempre considerada como un bien 

público, característica que debe ser mante-

nida si la gestión es confiada al sector pri-

vado. (CDSI 485a). La afirmación de que 

el agua no es una simple mercancía, es 

sostenida por muchos autores y por los 

tratados internacionales, frente a plan-

teamientos mercantilistas de los recur-

sos naturales. En esta mima perspectiva 

la ONU, en la Observación general Nº 

15, ratifica el derecho al agua, en los ar-

tículos 11 y 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Cul-

turales. 

CELAM (2007)pulling RNA or dragging 

colloids en el Documento de Apareci-

da, denuncia la tendencia de mercanti-

lizar el agua: Las aguas están siendo trata-

das como si fueran una mercancía negocia-

ble por las empresas, además de haber sido 

transformadas en un bien disputado por las 

grandes potencias (DA. Nº 84). Este docu-

mento en concordancia con el magis-

terio universal de la Iglesia, responde a 

los problemas y necesidades de Améri-

ca Latina y el Caribe.

Papa Francisco (2015), en concordan-

cia con el Magisterio de la Iglesia y con 

las diferentes declaraciones, cumbres 

y tratados internacionales afirma en 

Laudato Sí: Mientras se deteriora cons-

tantemente la calidad del agua disponible, 

en algunos lugares avanza la tendencia a 

privatizar este recurso escaso, convertido 

en mercancía que se regula por las leyes del 

mercado. (LS 30a). 

Comité de Derechos Económicos so-

ciales y culturales (2002), de la ONU, 

en la observación general N° 15, en la 

misma perspectiva del Magisterio de la 

Iglesia, sostiene que:  El agua debe tratar-

se como un bien social y cultural, y no fun-

damentalmente como un bien económico. 

El modo en que se ejerza el derecho al agua 

también debe ser sostenible, de manera que 

este derecho pueda ser ejercido por las gene-

raciones actuales y futuras. (Art. 11).

Dowbor y otros (2018), señalan que, los 

adeptos de la visión “mercancía” conside-

ran que la naturaleza es insumo del proceso 

productivo. Significa que, los recursos 

naturales están subordinados a la gene-

ración de riqueza, que el impacto am-

biental y/o social no pueden detener las 

ganancias de las empresas.   En ese caso, 

la naturaleza, o recurso natural, como cual-

quier otro recurso, debe ser agotada para 

maximizar el retorno del capital invertido 

en su obtención. Está visión, tiene como 

consecuencia la sobre explotación de 

los bienes naturales, tal como afirma el 

Papa Francisco: Los recursos de la tierra 

también están siendo depredados a causa de 

formas inmediatistas de entender la econo-

mía y la actividad comercial y productiva 

(LS 32). Esta forma utilitarista de ver 

los bienes naturales, específicamente 

el agua, se materializa en planteamien-

tos políticos y económicos que buscan 

privatizar o en la pasividad de las au-

toridades frente a la contaminación ge-
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neradas por los relaves mineros y dese-

chos industriales vertidos al agua. 

Nieto (2011), afirma que,  durante va-

rias décadas el pensamiento predominante 

para solucionar la crisis del agua fue dejar 

la gestión del líquido a la iniciativa priva-

da. Bajo esta lógica, el Banco Mundial y 

el Fondo Monetario Internacional han 

promovido la expansión de las multi-

nacionales, presionando a los gobier-

nos a privatizar su sistema de aguas, 

bajo la condición de obtener préstamos 

o reestructuraciones de sus deudas. De 

la misma forma sostiene que, la gestión 

de las aguas en manos de empresas privadas 

tampoco ha contribuido mucho a solucionar 

el problema, por el contrario, se está gene-

rando mayor desigualdad social en el acceso 

al agua potable. (Pg. 174 -175).

Nieto, también menciona que, las tras-

nacionales que operan en Latinoamé-

rica privatizando los servicios del agua 

no han dado los resultados esperados. 

Pone como ejemplos: Suez y Vivendi, 

esta última recientemente renombrada Veo-

lia de Francia, y RWEAG de Alemania, que 

ofrecen servicios de agua y tratamientos 

de aguas residuales a casi 300 millones de 

clientes en más de 100 países, no invierten 

directamente en la infraestructura y en la 

tecnología en las zonas pobres en América 

Latina. Constamos que la privatización 

del agua no da solución a los problemas, 

porque las empresas actuarán siempre 

poniendo por encima de todo, sus inte-

reses económicos y comerciales. 

En este contexto, se entiende la afirma-

ción del Compendio de Doctrina Social 

de la Iglesia sobre el derecho al agua: 

como todos los derechos del hombre, se basa 

sobre la dignidad humana, y no sobre va-

loraciones de tipo meramente cuantitativo, 

que consideran al agua sólo como un bien 

económico. Sin agua la vida está amenaza-

da. Por tanto, el derecho al agua es un de-

recho universal e inalienable. (CDSI 485b).  

En este punto, el Magisterio de la Igle-

sia, sobre el agua, refrenda los tratados 

internacionales sobre derecho al agua 

y en particular, la observación general 

N° 15 del Pacto Internacional de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales, 

de la ONU, citado anteriormente, en la 

que se realiza precisiones sobre fun-

damento jurídico del derecho al agua.  

Dicho Comité ha hecho un reconoci-

miento explícito del derecho humano 

al agua, entre varias precisiones afirma 

lo siguiente:  El derecho al agua se encua-

dra claramente en la categoría de las garan-

tías indispensables para asegurar un nivel 

de vida adecuado. (Art.3)

ASAMBLEA GENERAL DE NACIO-

NES UNIDAS (2010), Reconoce que el de-

recho al agua potable y el saneamiento es un 

derecho y exhorta a los Estados y las organi-

zaciones internacionales a que proporcionen 

recursos financieros y propicien el aumento 

de la capacidad y la transferencia de tecno-

logía… a fin de intensificar los esfuerzos por 

proporcionar a toda la población un acceso 

económico al agua potable y el saneamiento. 

El llamado a la cooperación interna-
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cional para proporcionar agua a todos, 

es un llamado a la solidaridad univer-

sal y no es humanitarios ofrecer “ayu-

da” como lo hicieron las instituciones 

financieras internacionales, como el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y los bancos multilaterales, mediante la 

imposición de condiciones para la pri-

vatización del agua en los estados que 

solicitaron préstamos para pagar o ali-

viar las deudas. Esta forma de proceder 

es inhumana.

Ribeiro, (2018), respecto a la Resolución 

64/292 sobre el derecho al agua y su 

protección en el contexto de la Corte 

Interamericana de Derechos Huma-

nos, concluye que, es un hecho crucial, ya 

que muchos aún sufren con la ausencia de 

agua. El reconocimiento de este derecho y 

la definición de su contenido subraya su im-

portancia y las obligaciones de los Estados 

para ponerlo en práctica. El término cru-

cial, denota la urgencia e importancia 

de sumar entre todas las instituciones, 

gobiernos y la sociedad en general para 

trabajar juntos por el mismo objetivo. 

Conferencia de Jueces y Fiscales (2018) decla-
ran 10 principios, para la utilización, la gestión y 
la protección del agua dulce en todas sus formas, 
en el primer principio plantea: “El agua como 
un bien de interés público el Estado debería ejer-
cer el manejo de todos los recursos hídricos y 
protegerlos en conjunto con sus funciones ecoló-
gicas asociadas, en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras. Estas declaraciones eviden-
cian el rol fundamental del estado, en materia le-

gislativa, política, económica y educativa sobre el 
agua. En la parte educativa estamos llamados a 
cooperar todos: la familia, las instituciones edu-
cativas, la Iglesia, los medios de comunicación 
y toda institución y/o organización de carácter 
público y privado.

La exclusión de los pobres del derecho al 
agua, un desafío a superar. 

Pontificio Consejo “Justicia y Paz” 

(2004), en el Compendio de la Doctrina 

Social de la Iglesia, afirma que, la falta 

de agua es la causa de muchos proble-

mas: Un limitado acceso al agua potable in-

cide sobre el bienestar de un enorme número 

de personas y es, las más de las veces, causa 

de enfermedades, sufrimientos, conflictos, 

pobreza y, además, de muerte. (CDSI 484). 

En la misma perspectiva el Papa Fran-

cisco (2015), manifiesta que la sociedad 

actual: tiene una grave deuda social con 

los pobres que no tienen acceso al agua po-

table, porque eso es negarle el derecho a la 

vida radicado en su dignidad inalienable. 

Esa deuda se salda en parte con más aportes 

económicos para proveer de agua limpia y 

saneamiento a los pueblos más pobres. (LS 

30) El Papa, afirma que la falta de acce-

so al agua es un atentado a la vida y dig-

nidad humana; por otro lado, exhorta a 

la solidaridad. 

Naciones Unidas Asamblea Gene-

ral,(2015) en la Agenda al 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, plantea una vi-

sión de futuro ambiciosa y con el fin de 
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transformar: Aspiramos a un mundo sin 

pobreza, hambre, enfermedades ni privacio-

nes,… un mundo en el que reafirmemos nues-

tros compromisos sobre el derecho humano 

al agua potable y al saneamiento, donde 

haya mejor higiene y los alimentos sean su-

ficientes, inocuos, asequibles y nutritivos. 

El hecho de plantear como parte de la 

agenda, el derecho al agua potable y al 

saneamiento, es un signo esperanzador, 

aunque en el campo práctico aún no se 

evidencia un avance significativo, por 

otro lado, el impacto económico del 

COVID – 19 retrasa en gran medida el 

logro de estas metas y aspiraciones.   

Benedicto XVI  (2009),en la Encíclica 

Caritas in Veritate, en la misma línea de 

los debates de las Asambleas de las Na-

ciones Unidas,  afirma que: es necesario 

que madure una conciencia solidaria que 

considere la alimentación y el acceso al agua 

como derechos universales de todos los seres 

humanos, sin distinciones ni discrimina-

ciones. (CV 27). El Papa en este párrafo 

plantea, el desarrollo de la conciencia 

solidaria, porque el acceso al agua no 

sólo pasa por cuestiones legales, sino 

por una actitud solidaria, movido por la 

caridad y el servicio a los más necesi-

tados. Este aporte nace del corazón del 

evangelio e invita a todos los creyentes 

a poner en práctica como expresión ge-

nuina de la fe. 

UNESCO (2019) en el Informe Mun-

dial de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos, 

tiene como consigna, no dejar a nadie 

atrás: en muchas partes del mundo, las 

mujeres y las niñas suelen experimen-

tar discriminación y desigualdades, en 

relación al derecho al agua potable y 

al saneamiento. También menciona la 

exclusión de las minorías étnicas, los 

migrantes, los refugiados, las minorías 

religiosas y lingüística. Por otro lado, 

denota una desigualdad sustancial, en 

el acceso al agua y saneamiento entre 

los hogares de los barrios marginales y 

los no marginales.

Papa Francisco (2020) en la Encíclica 

Fratelli Tutti, expresa que: El amor im-

plica entonces algo más que una serie de ac-

ciones benéficas. Las acciones brotan de una 

unión que inclina más y más hacia el otro 

considerándolo valioso, digno, grato y bello, 

más allá de las apariencias físicas o morales. 

El amor al otro por ser quien es, nos mue-

ve a buscar lo mejor para su vida (FT 94).  

Este el camino para construir la amis-

ta social, una amistad que no excluye a 

nadie, que permite la transformación 

social. La política y la economía deben 

reconocer a cada ser humano como un 

hermano, movido por la solidaridad, 

fundamento de todos los planteamien-

tos. El acceso al agua potable como un 

derecho humano es una expresión pro-

funda del amor de Dios, Padre Provi-

dente y el amor al prójimo, de forma 

preferencial a los más pobres de la so-

ciedad. 
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CONSIDERACIONES FINALES

La raíz bíblica, nos permite recocer 

que, el agua es un don gratuito de Dios, 

destinado para todas sus criaturas. La 

Iglesia tiene la misión de promover y 

defender el agua, como un derecho hu-

mano, en concordancia con las declara-

ciones internacionales y fundamentado 

en los principios de la Doctrina Social 

de la Iglesia, como la dignidad humana, 

el bien común, el destino universal de 

los bienes, la solidaridad y la subsidiari-

dad. Ser fiel a la misión profética, de ser 

la voz de los que no tiene voz, en rela-

ción al problema del agua.

Por otro lado, es necesario, promover 

mayor conciencia individual, familiar 

y comunitaria. Un Estado que cumpla 

con el rol de subsidiar el agua suficiente 

y limpia para los más pobres, un Estado 

que haga cumplir las leyes medioam-

bientales al sector empresarial. Es ur-

gente mejorar el uso tecnológico en las 

actividades extractivas e industriales, 

hacia tecnologías ecoeficientes, susten-

table, capaces de proteger los recursos 

hídricos, para la salud de las personas y 

todo el medio ambiente.
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Es necesario que el texto cumpla con las especificaciones de formato y contenido 

siguientes:

1. Escrito inédito en español o portugués.

2. Elaborado en Microsoft Word de Windows.

3. Tipografía: Times New Roman,12 ptos

4. Justificación: justificada.

5. Entrelíneas: 1,15

6. Tipo de página: tamaño DIN A4

7. Extensión. El total de páginas, una vez impreso, no será menor a 10 páginas ni 

mayor de 15 páginas. Este número incluye lista de referencias.

8. Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo las referencias biblio-

gráficas.

9. Resumen. En español,  o portugués. No superior a 150 palabras, colocado des-

pués de los datos del autor. Además, debe incluirse la traducción al inglés del 

resumen (Abstract). 

10. Palabras clave. Mínimo tres y máximo cinco palabras. Traducidos al inglés.

11. Notas aclaratorias. Deben insertarse al final del documento, no al pie de pági-

na; numeradas en orden consecutivo con números arábigos.

Introducción
¿Cuál es el problema estudiado y por qué se es-
tudia, la tesis que se sostiene, el punto de vista o 
perspectiva teórica?

Sustentación
Argumentación teórico-empírica con literatura re-
levante, vigente y actualizada que sustentan los 
hechos y opiniones expresadas por el autor a la 
luz de otros estudios o modelos teóricos

Consideraciones
finales

Respuesta a la tesis que se sostiene. Recomen-
daciones, conclusiones, reflexiones y exhortacio-
nes del autor.

Referencias 
bibliográficas

Tienen por objeto identificar las fuentes origina-
les de ideas, conceptos, métodos. Deben ser mí-
nimo 50 referencias citadas
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12. Referencias bibliográficas. Incluye al final del ensayo una lista las fuentes o 

materiales de las citas o referencias de las colaboraciones, según el manual de 

estilo APA (7ma edición). En el caso de las referencias electrónicas debe cuidar-

se que sean vigentes. Mínimo 40 referencias citadas 

13. Notas a pie de página. Tendrán una secuencia numérica y se debe procurar que 

sean pocas y escuetas.

14. Citas y referencia dentro del texto. Deben apegarse al Manual de Estilo APA 

séptima edición. 

15. Párrafos. El estilo del párrafo debe ser moderno, es decir, no debe tener sangría 

(tab) en el margen izquierdo y debe haber una línea de espacio entre párrafos 

(automático).

TÍTULO describe el contenido del ensayo en forma específica, clara, exacta, breve 

y concisa. Permite al lector identificar el tema y el propósito comunicativo. Debe 

estar en español o portugués además de estar traducido en inglés. La claridad se da 

por la sintaxis adecuada y el uso de términos precisos, sin jergas ni abreviaturas. Se 

recomienda que no sea superior a 12 palabras. También se debe evitar el exceso de 

preposiciones y artículos o el uso innecesario de subtítulos.

AUTOR se debe escribir sus nombre y apellido a fin de reconocer la autoría del 

trabajo. No debemos incluir ni iniciales en lugar de nombres completos ni grados 

académicos o cargos institucionales. Además, se debe colocar el número de orcid 

del autor. Estos últimos datos deben figurar al pie de página.

RESUMEN se presenta en español o portugués además de estar traducido en inglés 

(Abstract). Tiene por objeto: permitir que el lector identifique el contenido básico 

del ensayo en forma rápida y exacta, que determine la pertinencia y la relevancia de 

este contenido, a fin de que decida si le interesa leer el documento en su totalidad. 

  

PALABRAS CLAVE se escriben en español o portugués además de estar traducido 

en inglés (Keywords). Para seleccionar las palabras clave hay que tener en cuenta los 

siguientes requisitos: evitar términos inespecíficos o susceptibles de una interpreta-

ción amplia, así como el uso de abreviaturas y de preposiciones; incluir un mínimo 

de tres y un máximo de 5 palabras clave. Se debe evitar utilizar palabras que no son 

“clave”, un número excesivo de palabras o términos inespecíficos o ambiguos. 

  

INTRODUCCIÓN presenta el estudio, plantea y explica: su propósito comunicati-
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vo, punto de vista a partir del cual se abordará. Contestando a la pregunta ¿Cuál es 

el problema estudiado y por qué se estudia, la tesis que se sostiene, el punto de vista 

o perspectiva teórica? 

SUSTENTACIÓN: es la argumentación teórico-empírica con literatura relevante, 

vigente y actualizada que sustentan los hechos y opiniones expresadas por el autor a 

la luz de otros estudios o modelos teóricos y orientan al lector para que se informe 

en mayor extensión y profundidad sobre aspectos de la tesis planteada.

CONSIDERACIONES FINALES: Se contemplan las recomendaciones, conclusio-

nes, reflexiones y exhortaciones del autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS tienen por objeto identificar las fuentes origi-

nales de ideas, conceptos, métodos y técnicas provenientes de estudios anteriores 

publicados, para este tipo de contribución deben ser mínimo 50 referencias citadas.

TÍTULO DEL ENSAYO CIENTÍFICO

(español o portugués además de estar traducido en inglés)

Nombres y Apellidos del autor  

Institución Académica u Organismo al que pertenece (afiliación) 

Ciudad – País

Recibido:

Aceptado:

 

RESUMEN

Palabras clave

ABSTRACT 

Keywords

INTRODUCCIÓN

SUSTENTACIÓN

CONSIDERACIONES FINALES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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FUNCIONES DE LOS COMITES DE LA REVISTA CIENTIFICA

 

DIRECTOR: es el responsable directo del desarrollo, la producción y distribución 

de la revista. 

Sus funciones son:

•	 Dirigir las actividades del editor.

•	 Representar oficial y legalmente la publicación.

•	 Proponer acciones para el mejoramiento de la revista.

EDITOR: define la política editorial junto con el Comité Editorial, impulsa la mejo-

ra continua de la calidad editorial, controla el proceso de preparación y publicación 

de cada número, recibe los manuscritos y decide la admisión de los mismos y toma 

las decisiones finales sobre su aceptación o rechazo de acuerdo a los evaluadores o 

revisores externos. 

Entre sus funciones se encuentran:

•	 Coordinar y controlar el trabajo del equipo del Comité Editorial.

•	 Proponer las normas de publicación y el manual de estilo para su aprobación.

•	 Administrar los recursos humanos y financieros de la revista, según las direc-

tivas trazadas.

•	 Conocer los artículos y decidir, en primera instancia, cuáles deben procesarse, 

sobre la base de su correspondencia con el alcance de la publicación y sus re-

querimientos formales.

•	 Asignar evaluadores o revisores a cada uno de los manuscritos.

•	 Interactuar con los autores de los manuscritos sometidos a la consideración de 

la publicación.

•	 Garantizar la información necesaria al equipo editorial para que puedan reali-

zar con calidad sus funciones.

•	 Aprobar el arte final de la revista antes de llevarla a imprenta.

•	 Proponer las acciones de estímulo a los autores, editores, revisores y demás 

personas vinculadas a la publicación.
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SUPERVISOR DE TRADUCCIÓN – COLABORADORES DE TRADUCCIÓN: es 

responsabilidad de este grupo de trabajo, revisar el contenido del Abstract de los 

manuscritos y verificar que se ajuste al contenido mostrado en español.

COMITÉ EDITORIAL: Conformado por profesionales que garanticen el correcto 

tratamiento de los manuscritos a publicar, teniendo como principales funciones:

•	 Evaluar en primera instancia cada uno de los manuscritos comprobar que 

cumplen las normas de publicación; asegurar que se ajustan a las características 

formales de una revista científica.  para ser enviados a los revisores externos 

con el sistema de arbitraje doble ciego y con las respectivas rubricas.

•	 Enviar a los autores los resultados de la revisión y evaluación de sus manuscri-

tos.

•	 Proponer a los autores mejoras en sus originales de acuerdo a las rubricas para 

que cumplan los requisitos para su publicación.

•	 Proponer las líneas generales de la política editorial de la revista.

•	 Presentar nombres de autores y revisores externos y en general cooperar en el 

mantenimiento del más alto nivel de excelencia académica y rigor científico de 

la revista.

•	 Dar entrada a los manuscritos, comprobar que cumplen las normas de publica-

ción; asegurar que se ajustan a las características formales de una revista cien-

tífica. 

•	 Establecer el calendario de elaboración de la revista. 

•	 Ejecutar el presupuesto de la Revista.

•	 Cualquier otra función que le asigne el Director de la revista.

 

COMITÉ CIENTÍFICO:  compuesto por personalidades de reconocido prestigio 

en el área de desarrollo e investigación de la revista, orienta la política científica e 

impulsa su difusión internacional. 

Su función principal: responder a los requerimientos de naturaleza científica que 

pueda formularle el Comité Editorial.








