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 En una sociedad contemporánea, como la nues-
tra, la investigación es, a primera vista, la actividad prin-
cipal de las universidades (Weber & Duberstadt, 2004).

Así, la universidad, como un complejo sistema de ac-
tividad humana, dirige en gran medida la atención a la 
creación de conocimientos que permitan solucionar los 
problemas actuales de la sociedad, en la que se desen-
vuelve, desde un enfoque interdisciplinario.

La universidad juega un papel clave y fundamental en la 
realidad de la región Junín, como espacio generador de 
conocimiento, mediante la organización de una docen-
cia innovadora con la capacidad de realizar investiga-
ción de calidad y transferirlo a la sociedad. Así mismo, 
es el centro de interacción de múltiples disciplinas de 
la esfera intelectual, para tratar de forma holística los 
problemas y solucionarlos con mayor grado de acierto. 
Este tipo de investigación científica, en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, juega un rol fundamen-
tal por su carácter estratégico en la búsqueda de me-
joras, por ello, constituye la base para el progreso y 
mejora de la región en cada uno de sus ámbitos (sani-
tario, económico, social y tecnológico). A través de la 
propuesta de “Prospectiva Universitaria”, como una de 
las actividades del proceso investigativo, la comunidad 
intelectual de la universidad difunde los nuevos cono-
cimientos generados, para lograr el fin supremo de la 
investigación científica.

La publicación científica, es el medio más representa-
tivo del control de calidad de los resultados de la in-
vestigación, todas aquellas conclusiones de los trabajos 
científicos son concentradas en la revista científica, con 
el objetivo de comunicar los resultados de la investiga-
ción y lograr el impacto académico y social en el en-
torno. Por otro lado, permite la discusión y aceptación 
de hechos científicos, ejerciendo una crítica razonada y 
fundamentada.

Entonces, el fin de la elaboración y publicación de 
la revista científica “Prospectiva Universitaria” de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, es dar a 
conocer a la comunidad científica, información que 
están sucediendo en la sociedad de la región central 
del Perú y transmitir los resultados, para potenciar el 
vínculo entre la investigación y la enseñanza, vínculo 
que conduce a los docentes a desarrollar investigación 
con el objetivo de transferir la actitud investigadora a 
sus estudiantes, permitiendo un ambiente donde los 
estudiantes perfeccionen el espíritu innovativo y la 
actitud crítica frente a la solución de problemas de 
su entorno.

Es importante mencionar, el carácter complejo de la edi-
ción de cada número de la revista “Prospectiva Universi-
taria”, en la que cada vez se van involucrando, no sólo los 
investigadores, sino también, el comité de pares, los co-
rrectores, el Fondo y Producción Editorial e Impresión, 
así como de otras dependencias de nuestra institución, 
para lograr un producto que cuente con las mayores 
exigencias de calidad y seriedad, como también, ello le 
permita darle continuidad periódica a la difusión de la 
investigación realizada por la UNCP. En definitiva, esta 
revista manifiesta el esfuerzo institucional que nuestra 
universidad, a través del Vicerrectorado de Investiga-
ción, viene ejecutando.

Entonces, presentamos un producto intelectual intere-
sante, “Prospectiva Universitaria”, que ha sido elaborado 
con la contribución intelectual de docentes y estudiantes 
de la comunidad científica universitaria, donde presen-
tan los resultados de sus trabajos de investigación desde 
diversos enfoques con el solo propósito de que llegue a 
todos los estudiantes, egresados y a la comunidad cien-
tífica; además, esperando que cubra las expectativas tan 
diversas y que contribuya a la actualización de conoci-
miento de nuestros lectores.

                                                            Director Editor

Editorial

Weber, L., & Duberstadt, J. (2004). Reinventing the research university. France and United States: Economica
Ramírez, D., Martinez, L., & Castellanos, O. (2012). Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas científicas. Bogotá.
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Job satisfaction and productivity in teachers of the
Faculty of Nursing of the UNCP. Huancayo, 2016

Satisfacción laboral y productividad en docentes de la
Facultad de Enfermería de la UNCP. Huancayo, 2016

1Pérez Gutarra, Guillermina Delia; Scarsi Maratuech, Rossana Mirt; Merino Lozano, Alicia Lourdes,
2Habich Scarsi, Bruno 

Resumen

Un tema de gran interés para los investigadores en ges-
tión es la relación entre la satisfacción y productividad. 
La pregunta habitual es si los trabajadores satisfechos 
son más productivos que los insatisfechos, se entiende 
que la productividad es un indicador de la eficiencia y 
competitividad de la institución. El objetivo general de 
la presente investigación es: Determinar la relación de la 
satisfacción laboral y la productividad de docentes de la 
Facultad de Enfermería de la UNCP. La muestra fue 26 
docentes de la Facultad de Enfermería a quienes se les 
aplicó el cuestionario de satisfacción laboral y el cues-
tionario de productividad. Siendo las conclusiones: Los 
docentes de la Facultad de Enfermería, en su mayoría 
(38 %), tienen un nivel medio de satisfacción laboral, 
y el 30 % tienen un nivel bajo de satisfacción frente al 
30 % que tiene un nivel alto de satisfacción laboral. La 
productividad en investigación de los docentes de la Fa-
cultad de Enfermería es bajo; si bien se realiza investiga-
ciones anualmente, la debilidad está en la publicación de 
los mismos en revistas indexadas o de prestigio, siendo 
escasa o nula la publicación en muchos casos. Se ha com-
probado que no existe relación entre la satisfacción la-
boral de los docentes y la baja productividad que tienen, 
independientemente del nivel de satisfacción la mayoría 
tienen baja productividad.

Palabras Claves: satisfacción, productividad, produc-
ción científica 

Abstract

One issue of great interest to management researchers 
is the relationship between satisfaction and productivi-
ty. The usual question is whether the satisfied workers 
are more productive than the dissatisfied, it is unders-
tood that productivity is an indicator of the efficiency 
and competitiveness of the institution. The general ob-
jective of the present investigation is: determining the 
relation of the labor satisfaction and the productivity of 
teachers of the Nursing Department of the UNCP. The 
sample consited of 26 teachers from the nursing de-
partment who answered the job satisfaction question-
naire and the productivity questionnaire. The conclu-
sions were: the lecturers of the Nursing Department 
(38 %) have an average level of job satisfaction, and 30 
% have a low level of satisfaction compared to 30 % 
who have a high level of job satisfaction. The research 
productivity of nursing department is low, although 
annual researches are carried out, the weakness lays in 
the publication of the same in indexed or prestigious 
journals, with little or nil publication in many cases. 
It has been verified that there is no relation between 
lecturers’ job satisfaction and the low productivity they 
have; regardless of the satisfaction level, the majority 
have low productivity.

Keywords: satisfaction, productivity, scientific produc-
tion

1Docentes nombradas de la Facultad de Enfermería - UNCP  2Investigador Externo     .
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Introducción  

Un tema de gran interés para los investigadores en ges-
tión es la relación entre la satisfacción y productividad. 
La pregunta habitual es si los trabajadores satisfechos son 
más productivos que los insatisfechos (Robbins, 1998). Se 
entiende la productividad como la medida de qué tan bien 
funciona el sistema de operaciones o procedimientos de la 
organización. Es un indicador de la eficiencia y competiti-
vidad de la organización o de parte de ella (Stoner, 1994). 
En relación a la productividad del docente, se puede 
mencionar que está referida a la producción intelectual 
investigativa, lo que se convierte en un factor de éxito 
en la formación profesional de calidad. Ambos elemen-
tos son necesarios para el desarrollo universitario en el 
marco de los desafíos y exigencias actuales.
El objetivo general planteado es: Determinar la relación 
de la satisfacción laboral y la productividad de docentes 
de la Facultad de Enfermería de la UNCP. Como obje-
tivos específicos se tiene: Identificar el nivel de satisfac-
ción laboral en docentes de la Facultad de Enfermería 
de la UNCP; e Identificar el nivel de productividad en 
docentes de la Facultad de Enfermería de la UNCP.
En la presente investigación, se toma la teoría bifactorial 
propuesta por Frederick Herzberg, en la medida que se 
articula a los objetivos propuestos. La Producción en in-
vestigación es la forma mediante la cual una universidad 
o institución se hace presente a la hora de hacer ciencia; 
sin embargo, se sabe que una investigación científica no 
concluye hasta que no se han publicado sus resultados, por 
tanto, para hacer ciencia también hay que escribir ciencia. 
Pinilla (1982), plantea una relación muy importante entre 
la satisfacción laboral y la productividad; él dice: «por satis-
facción se entiende la actitud general que adoptamos frente 
a nuestro trabajo, cuando hemos podido resolver nuestra 
necesidades fundamentales y tenemos conciencia de ello, en 
tal sentido, los trabajadores necesitan que se les respete y 
se les trate dignamente. Necesitan ganar lo suficiente para 
vivir decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener re-
creación, pero no sólo el individuo, sino también su familia. 

Materiales y métodos

El presente estudio es de tipo cuantitativo, correlacional 
de corte transversal. La población estuvo conformada 
por 33 docentes y la muestra fue de 26 docentes que 
viene a ser el 78 % de la población. 
El diseño de investigación, por ser un estudio de tipo co-
rrelacional transversal; responde al siguiente esquema:

Dónde: 
x = Conjunto de datos con respecto a satisfacción
  laboral 
y = Conjunto de datos con respecto a productividad
r = Relación existente entre ambas variables

Técnica e instrumentos de recolección de datos

Para medir la satisfacción laboral de docentes de la Facultad 
de Enfermería de la UNCP, se utilizó la técnica encuesta con 
el instrumento cuestionario del autor David Marcial Álva-
rez Flores – Lima 2003. La validez del instrumento que rea-
lizó el autor fue a través de juicio de expertos, siendo selec-
cionados 10 jueces expertos en el tema, la concordancia fue 
alta considerándose valido el instrumento. La confiabilidad 
la estimó mediante el análisis de consistencia interna utili-
zando el coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose 0,93.
Para medir la productividad de los docentes se elaboró 
el instrumento cuestionario tomando como referencia 
el instrumento de Pasache Herrera y Torres Vásquez 
(2011); así como, el de Escobar, García y Larrán (2013). 
El instrumento fue validado por juicio de expertos (8 
jueces) existiendo concordancia entre los jueces, por lo 
tanto, se considera válido el instrumento, luego se rea-
lizó la prueba piloto encuestando a 20 docentes de otras 
facultades, sometiendo al coeficiente Alfa Cronbach, 
siendo el resultado 0,7284, lo que significa que el ins-
trumento es confiable. 

Resultados 

Los resultados obtenidos en el presente estudio permi-
ten generar conocimientos para la implementación de 
estrategias y mejorar aspectos encontrados como debili-
dades. Los resultados están organizados según las varia-
bles de estudio. 

Dimensión: Satisfacción laboral

Gráfico 1
Nivel de satisfacción laboral del personal docente
de la Facultad de Enfermería de la UNCP - 2016.   

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

La satisfacción laboral del personal docente de la Facul-

r

M y

y

Pérez, G. / Scarsi, R. / Merino, A. / Habich, B.
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tad de Enfermería, muestra que el 30.8 % la consideran 
baja y una ponderación igual (30.8 %), alta. En cuanto 
a la satisfacción media la percepción es de un 38.5 % de 
docentes. Los resultados encontrados nos permiten infe-
rir que no podemos tener una concepción de educación 
superior sino tenemos en cuenta la satisfacción laboral 
del docente universitario, para que pueda desempeñarse 
adecuadamente en el marco de los desafíos y exigencias 
actuales.

Gráfico 2
Nivel de satisfacción intrínseca personal docentes
de la Facultad de Enfermería de la UNCP - 2016.  

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

La dimensión de la satisfacción intrínseca incluye indi-
cadores relacionados a: la motivación de preparar clases 
con los materiales que al docente le parecen más conve-
nientes; si la institución propicia mecanismos de capaci-
tación y desarrollo y; libertad para que el docente pueda 
elegir la metodología apropiada de su asignatura.

Dimensión: Independencia

Gráfico 3
Nivel de independencia del personal docente

de la Facultad de Enfermería de la UNCP 2016.  

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

Se puede observar que el 34.6 % de docentes consideran 
su satisfacción alta y un 53.8 % media en relación a la 
dimensión independencia.

Dimensión: Libertad de cátedra

Gráfico 4
Nivel de la dimensión libertad del personal docente de la 

Facultad de Enfermería de la UNCP 2016.  

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

Los resultados nos muestran que un 26.9 % de docentes 
refieren una satisfacción baja y 50 % media en relación a 
su derecho de libertad de cátedra, lo cual está en estre-
cha relación a la asignación de las asignaturas; desacuer-
do en que se les encargue mayor trabajo académico por 
su capacitación actual; temor para asumir cursos de alta 
especialización y; perdida de autorrealización dictando 
cursos que les desagradan.

Dimensión: Reconocimiento y distinciones

Gráfico 5
Reconocimiento y distinciones del personal docente

de la Facultad de Enfermería de la UNCP 2016. 

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

En relación a la dimensión reconocimiento y distinción 
del personal docente de la Facultad de Enfermería; más 
de la mitad de ellos consideran que es baja y media (30.8 
% y 42.3 % respectivamente), lo que nos hace inferir la 
insatisfacción de la mayoría de ellos en relación a que la 
facultad no premia sus esfuerzos los cuales pasan desa-

Satisfacción laboral y productividad en docentes de la Facultad de Enfermería de la UNCP
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percibidos y que los premios muchas veces se otorguen a 
allegados de autoridades. 

Factor: Satisfacción extrínseca

Gráfico 6
Nivel de satisfacción extrínseca personal docentes
de la Facultad de Enfermería de la UNCP 2016.  

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

Los resultados globales de la satisfacción laboral extrín-
seca nos muestra una gran diversificación en las opinio-
nes de los docentes de la Facultad de Enfermería. Con 
ponderaciones muy cercanas, opinan que su grado de 
satisfacción es baja, media y alta (30,8 % 38,5 % y 30,8 
% respectivamente). La insatisfacción extrínseca, es una 
fuente continua de insatisfacciones donde los docentes 
sienten mermadas sus posibilidades de expansión perso-
nal o sus deseos profesionales, lo que depende en gran 
medida, de las condiciones laborales y de la personalidad 
de cada uno y cuyos resultados influyen significativa-
mente en la cultura y clima organizacional.

Dimensión: Compensación económica

Gráfico 7
Nivel de la dimensión compensación económica del personal 

docente de la Facultad de Enfermería de la UNCP 2016

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

Los resultados que se observan en el grafico anterior 

muestran que el 69.2 % de docentes refieren un grado de 
satisfacción media, considerando que el 100 % de docen-
tes encuestados son nombrados y existe puntualidad en 
el pago. Sin embargo, en relación a la satisfacción por la 
compensación económica la totalidad de ellos se sienten 
insatisfechos al no poder cubrir su presupuesto familiar. 

Dimensión: Condiciones de trabajo

Gráfico 8
Condiciones de trabajo del personal docente

de la Facultad de Enfermería de la UNCP 2016

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

Para un adecuado proceso enseñanza – aprendizaje es ne-
cesario contar con espacios físicos e implementación ade-
cuada, en este sentido las condiciones de trabajo juegan un 
papel importante, la satisfacción del docente en relación 
a las condiciones de trabajo es del 23.1 % baja, 53.8 % 
media y 23.1 % alta, existiendo variedad de opiniones.

Productividad del docente de la Facultad de En-
fermería

Gráfico 9
Productividad en investigación de los docentes

de la Facultad de Enfermería de la UNCP 2016. 

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

Existe baja productividad en el 84 % de docentes. Está 
referida a la no publicación de los resultados, siendo que 

Pérez, G. / Scarsi, R. / Merino, A. / Habich, B.
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los docentes en los últimos cinco años si han producido 
investigaciones en promedio de uno por año, pero lo que 
no se hace probablemente por cultura de difusión es la 
no publicación de artículos en revistas locales o institu-
cionales mucho menos en revistas indexadas o de gran 
prestigio.

Gráfico 10
Productividad y condiciones de trabajo de los

docentes de la Facultad de Enfermería de la UNCP 2016. 

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

Al revisar los hallazgos de productividad y las condicio-
nes de trabajo; se puede apreciar que la mayoría de do-
centes considera que existen bajas condiciones de traba-
jo; esto puede estar influenciando la baja productividad 
del docente. 

Gráfico 11
Productividad y capacitación - perfeccionamiento de los 

docentes de la Facultad de Enfermería de la UNCP 2016. 

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

Referente a la capacitación y perfeccionamiento de los 
docentes, el gráfico muestra que no hay relación entre 
los que están capacitados y/o han realizado estudios de 
perfeccionamiento y la productividad.

Factores que difi cultan o facilitan la productivi-
dad del docente

Gráfico 12
Políticas de investigación de la universidad como

factor que favorece/limita la productividad en investigación.

Fuente: Cuestionario productividad del docente de la FEN 2016.

El 69 % de docentes considera que las políticas de in-
vestigación en la UNCP no están implementadas y que 
requieren establecerse políticas y lineamientos de inves-
tigación para revertir la baja productividad del docente.

Gráfico 13
recursos financieros que ofrece la universidad

para favorecer  la productividad en investigación.

Fuente: Cuestionario productividad del docente de la FEN 2016.

Un factor de suma importancia es asignar los recur-
sos financieros al desarrollo de las investigaciones; si 
bien, la UNCP asigna presupuesto en investigación, 
este parece no satisfacer a los docentes investigadores, 
toda vez que el 86 % opina no estar de acuerdo con 
los recursos financieros que ofrece la universidad para 
este fin.  Tomando en consideración la importancia que 
tiene movilizar recursos financieros externos e inter-
nos para asegurar el desarrollo de la investigación en la 
universidad, se debe reprogramar el presupuesto, liga-
do a las políticas y lineamientos en investigación debido 
a que las actividades de ciencia y tecnología revisten 
medular importancia para la investigación y desarrollo 
experimental.

Satisfacción laboral y productividad en docentes de la Facultad de Enfermería de la UNCP
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Gráfico 14
Oportunidades de capacitación en investigación

que brinda la universidad a los docentes

Fuente: Cuestionario productividad del docente de la FEN 2016.

Las universidades, como organización de educación, 
deben enfrentar la formación y capacitación de su 
personal como algo prioritario; el cual, además de 
los recursos materiales, financieros y/o administra-
tivos, es el capital más dinámico que toda organiza-
ción necesita para llevar a cabo sus procesos, como 
manifiesta Diez y Abreu (2009). Al respecto un 53 
% de docentes expresan que la universidad no está 
brindando las oportunidades de capacitación en in-
vestigación. 

Satisfacción laboral y productividad de los 
docentes de la Facultad de Enfermería de 
la UNCP

Tabla 1
Productividad y nivel de satisfacción de los

docentes de la Facultad de Enfermería de la UNCP 2016. 

 NIVEL DE 
PRODUC-
CIONES

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
Total

BAJA MEDIA ALTA

BAJA 7 8 7 22

87,5% 80,0% 87,5% 84,6%

MEDIA
1 2 1 4

12,5% 20,0% 12,5% 15,4%

Total
8 10 8 26

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral docente de la FEN- 
UNCP 2016.

Gráfico 15
Nivel de producciones y nivel de satisfacción del personal 
docente de la Facultad de Enfermería de la UNCP 2016. 

Fuente: Cuestionario satisfacción laboral y productividad del 
docente de la FEN 2016.

El resultado encontrado en la relación de Satisfacción 
laboral con la productividad del docente de la Facultad 
de Enfermería de la UNCP; se tiene, que del 100 % de 
los docentes encuestados, el 38 % tiene una satisfacción 
media, en lados opuestos están centrados el 30 % de do-
centes que tienen una satisfacción baja y el 30 % tiene 
una satisfacción alta. Por tanto, se observa que existe una 
productividad baja en los docentes independientemente 
de la satisfacción baja, media o alta, igual la mayoría tiene 
una productividad baja.

Prueba de hipótesis

La hipótesis general planteada fue:
H1: Existe relación entre la satisfacción laboral y pro-
ductividad en docentes de la Facultad de Enfermería de 
la UNCP. 
Ho: No existe relación entre la satisfacción laboral y 
productividad en docentes de la Facultad de Enfermería 
de la UNCP. 

Discusión

La satisfacción laboral definida como la actitud del tra-
bajador, basado en las creencias y valores que el traba-
jador desarrolla en su propio trabajo, son determinadas 
conjuntamente por las características actuales del puesto 
como por las percepciones que tiene el trabajador de lo 
que “deberían ser”. Al respecto Gamero (2003), refiere 
que: “La satisfacción o insatisfacción laboral están rela-
cionados con muchos comportamientos y resultados que 
son de gran trascendencia para los propios individuos, 
para la organización o para la sociedad” 
El éxito de una organización en este caso la universidad 
está estrechamente relacionado con el grado de confor-
midad de los que trabajan en ella. Los resultados obte-
nidos muestran en general que la satisfacción laboral en 
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los profesionales docentes en un 38.5 % de la Facultad 
de Enfermería de la UNCP es de nivel media, existiendo 
polaridad en los demás docentes siendo que el 30 % tie-
ne insatisfacción o satisfacción baja y el 30 % satisfacción 
alta. Consideramos que las autoridades deberían cono-
cer, la importancia que tienen los recursos humanos para 
el éxito de la institución. Los docentes en este caso son 
el recurso más preciado para generar ciencia y tecnolo-
gía, al depender de ellos, en un alto porcentaje, el buen 
funcionamiento y desarrollo de la organización. 
Para la satisfacción laboral, es importante tener en cuen-
ta los factores intrínsecos que comprenden el nivel de 
independencia que tiene un docente, la libertad de cate-
dra, las distinciones y reconocimientos, la seguridad del 
puesto, el estatus que tienen y la calidad de relaciones 
interpersonales que tienen los docentes con sus autori-
dades, En este estudio encontramos, que la mayoría de 
ellos tienen un nivel medio de satisfacción, al igual que 
los factores extrínsecos como las condiciones de trabajo, 
la capacitación y perfeccionamiento; también existe un 
nivel medio de satisfacción de los docentes con los facto-
res intrínsecos. En relación a la remuneración económica 
hay un descontento general y bajo nivel de satisfacción.    
Otra de las variables estudiadas fue la productividad que 
tienen los docentes; la motivación juega aquí un papel 
importante y está referido al desempeño realizado por 
las personas en su puesto de trabajo, es fundamental para 
lograr día a día las metas de la organización, que el capi-
tal humano sea considerado como el principal elemento 
de la institución. Lo deseable es que todos los docentes 
sean realmente productivos, que se comprometan e im-
pliquen al máximo y sean eficientes en su trabajo. Sin 
embargo, esto no se observa en los docentes al presentar 
un nivel bajo de productividad, referido a la publicación 
de artículos, esto depende de muchos factores, como su 
formación, pero también, y en especial, de factores de 
tipo motivacional.
Si se parte del hecho que, el buen funcionamiento de la 
universidad depende en un gran porcentaje del ánimo o 
el empeño de los docentes; la influencia de los directivos 
sobre los trabajadores tiene como objetivo esencial hacer 
cumplir la misión y los objetivos organizacionales ema-
nados de la UNCP y esto, desde luego, lleva a concentrar 
cada vez más los esfuerzos en la atención al hombre, de 
manera que se puede alcanzar su satisfacción; entendida 
ésta como la sensación que el docente siente al lograr el 
equilibrio entre sus necesidades o grupo de necesidades 
y el objeto o los fines de la universidad. Claro está, que 
algunas veces se pueden encontrar docentes que se de-
dican única y exclusivamente a terminar sus tareas, sin 
preocuparse de la calidad de las mismas, afectando de 
grave manera al desarrollo de la universidad.
A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y 

la satisfacción laboral, debido a su estrecha relación. De 
ahí, que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo de-
penda de numerosos factores, como el ambiente físico 
donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su 
nombre y lo trate bien, el sentido de logro o realización 
que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus 
conocimientos, que la docencia le permita desarrollar 
nuevos conocimientos y asumir retos. Concordamos con 
Monteza (2012), cuando, después de su estudio, afirma 
que el clima laboral y la satisfacción laboral son pilares 
fundamentales en las organizaciones competitivas. Cual-
quier variación en éstos, afecta el ambiente de trabajo y 
forzosamente a los que lo integran. 
En relación a la baja productividad presentada por los 
docentes, como resultado de la investigación, se puede 
citar diferentes factores que probablemente sean visi-
bles para este resultado, cabe también señalar algunos 
obstáculos que limitan la producción de conocimientos 
en las universidades y otros aspectos que limitan la ac-
ción investigadora de las universidades y, sus efectos en 
el quehacer investigativo de los docentes. Autores como 
Padrón (1999a), Aponte (2001) y Brunner (2000), coin-
ciden en señalar entre otros aspectos: la escasez de fi-
nanciamiento, desconexión de la problemática social, así 
como de otras áreas o estructuras de procesos, la vin-
culación de las investigaciones a intereses personales y 
modas paradigmáticas, falta de apoyo institucional, inci-
piente divulgación e intercambios de productos investi-
gativos, poca atención a la concepción de productividad 
de los procesos de investigación y escasa participación 
del sector productivo en el desarrollo de investigacio-
nes. Cabe considerar que la escasa formación en inves-
tigación, según Domínguez (2004), es otro aspecto que 
influye negativamente en la producción de conocimien-
tos. Debe señalarse que la formación es el instrumento 
clave que posibilita el procesamiento de la información 
con el propósito de generar conocimiento e innovación 
dentro de la organización, a fin de responder a sus nece-
sidades de desarrollo continuo, cambio o mejora. Mo-
gollón (2007), indica que la actividad investigativa tie-
ne como finalidad desarrollar la formación operativa y 
permanente del investigador de este siglo, sustentada en 
la producción de conocimientos dirigidos al desarrollo 
de potencialidades intelectuales y académicas de alto ni-
vel mediante el uso de principios que se complementan, 
denominados: universalidad, democracia, innovación y 
pertinencia social, equidad y calidad (Narváez y Burgos, 
2011).
A estos principios, deben responder el compromiso que 
tienen los docentes investigadores frente a la sociedad; 
encargados de fortalecer, mejorar o proponer alterna-
tivas de solución frente a los principales problemas de 
salud de la región y el país. 
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Conclusiones
• Los docentes de la Facultad de Enfermería en su ma-

yoría (38 %) tienen un nivel medio de satisfacción 
laboral, y el 30 % tienen un nivel bajo de satisfacción 
frente al 30 % que tiene un nivel alto de satisfacción 
laboral. 

• En relación a los factores extrínsecos se tiene que la 
mayoría de docentes (38%) tienen un nivel medio 
de satisfacción, en las dimensiones: condiciones de 
trabajo, capacitación y perfeccionamiento y reco-
nocimiento y distinciones tienen un nivel medio de 
satisfacción.

• Referente a los factores intrínsecos se tiene que la 
mayoría (38 %) tiene un nivel medio de satisfacción, 
en las dimensiones como independencia, libertad de 
cátedra, relaciones interpersonales la mayoría de do-
centes tienen un nivel medio de satisfacción. 

• La edad y el tiempo de servicio, la condición labo-
ral; así como, la dedicación y los grados obtenidos 
no fueron relevantes para la satisfacción laboral en 
este estudio, indistintamente en cada grupo etáreo y 
dependiendo de su tiempo de servicio existe un nivel 
medio de satisfacción laboral.

• La productividad en investigación de los docentes de 
la Facultad de Enfermería es bajo, si bien se reali-
za investigaciones anualmente la debilidad está en la 
publicación de los mismos en revistas indexadas o de 
prestigio, siendo escasa o nula la publicación en mu-
chos casos.    

• Se ha comprobado que no existe relación entre la 
satisfacción laboral de los docentes y la baja produc-
tividad que tienen, independientemente del nivel de 
satisfacción la mayoría tienen baja productividad.
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Substitucion of sodium nitrite by anthocyanins of atomized mastuerzo 
flowers, incolor, antioxidant capacity and accetability of

Frankfurt type sausages

Sustitución de nitrito de sodio por antocianinas de flores de
mastuerzo atomizado, en el color, capacidad antioxidante

y aceptabilidad de salchichas tipo Frankfurt

Espinoza Silva, Clara Raquel; Quispe Solano, Miguel Ángel

Resumen

La presente investigación, tiene como objetivo sustituir 
el nitrito de sodio por el extracto antociánico atomizado 
de los pétalos anaranjados de flores de mastuerzo (Tro-
paeolum majus L.) en salchichas tipo Frankfurt. El estu-
dio se encuentra dentro del tipo de investigación aplicada 
y nivel experimental, para lo cual se realizó la extracción 
del pigmento antocianico del mastuerzo encapsulándose 
con maltodextrina (10 DE) a 9 % y secada por atomi-
zación en un mini spray dryer B-290 a 110 °C dando 
1100,43 mg pelargonidina-3-glu/100g de antocianinas 
y 1519,84 µmol Trolox/g de capacidad antioxidante. El 
nitrito de sodio se sustituyó por el atomizado de anto-
cianinas en la formulación de salchichas tipo Frankfurt 
en proporciones de 50 %, 75 % y 100 %. Después del 
escaldado de las salchichas se evidenció la presencia de 
antocianinas entre 0,09 a 0,55 mg/100 g de antociani-
nas y 9,25 a 20,30 µmol/g de capacidad antioxidante 
entre las diferentes sustituciones (p<0,05). También, se 
encontró que la formulación que presentó los mejores 
atributos en color (L*=63,31; a*=5,99, b*=13,45 y 
Rango 58,81) y sabor (Rango 57) fue la sustitución al 
50%; no se evidenció diferencia estadística (p>0,05) 
con respecto al olor y textura, las salchichas, en las dife-
rentes sustituciones, se encuentran dentro de los límites 
permitidos para la carga microbiana establecidos en la 
NTS-N° 071.

Palabras clave: Atomización, antocianina, mastuerzo, 
salchicha, nitratos.

Abstract

The objective of this research is to replace sodium 
nitrite by atomized anthocyanin extract of the orange
petals of mastuerzo flowers (Tropaeolum majus L.) 
in Frankfurt type sausages, the study type is applied 
research and experimental level, to that purpose an-
thocyanin pigment of the mastuerzo was extracted by 
encapsulating with maltodextrin (10 DE) at 9 % and 
dried by atomization in a Mini spray dryer B-290 at 
110 °C giving 1100.43 mg pelargonidin-3-glu/100 
g of anthocyanins and 1519.84 µmol Tro-lox/g of 
antioxidant capacity. Sodium nitrite was replaced by 
anthocyanin atomization in the formulation of Frank-
furt-type sausage in 50 %, 75 % and 100 % propor-
tions. After sausage scalding, a presence of anthocya-
nins of 0.09 to 0.55 mg/100 g of anthocyanins and 
9.25 to 20.30 µmol/g of antioxidant capacity was 
observed among the different substitutions (p<0.05). 
It was also found that the formulation which presen-
ted the best attributes in color (L*=63.31, a*=5.99, 
b*=13.45 and Rank 58.81) and flavor (Rank 57) was 
the 50% substitution; no statistical difference was 
observed (p>0.05) with respect to smell and textu-
re, sausages in the different substitutions are within 
permitted limits for the microbial load established in 
NTS-N° 071.

Key words: Atomization, anthocyanin, cress, sausage, 
nitrates

1Docentes de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias / UNCP
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Introducción

Los aditivos sintéticos, advierten riesgo para la salud, 
y como consecuencia de ello existe una creciente bús-
queda de fuentes naturales para su extracción. El mas-
tuerzo (Tropaeolum majus L.), conocido como capuchina, 
es una planta silvestre que crece en Perú; presenta un 
alto contenido de compuestos fenólicos (antocianinas, 
flavonoides, taninos) con estructura química especial-
mente adecuada para ejercer una acción antioxidante, 
además de poseer un poder colorante natural.

Los colorantes naturales son considerados, en gene-
ral, como inocuos y consecuentemente las limitaciones 
específicas en su utilización son menores que las que 
afectan a los colorantes artificiales; así mismo, gracias al 
color se perciben sensaciones agradables a la vista, ade-
más de ser un factor estético.

En el procesamiento de embutidos se utilizan nitritos 
y nitratos de sodio o de potasio, que son aditivos químicos 
que evitan el ataque de microorganismos descomponedo-
res y mejoran el color del producto final. Sin embargo, el 
uso estos aditivos puede provocar toxicidad, el cual se ma-
nifiesta como metahemoglobinemia y formación de nitro-
saminas que es asociado a riesgo de cáncer. (Rodas, 2005)

La investigación en la industria de alimentos se cen-
tra continuamente en la adaptación y el desarrollo de 
nuevas formulaciones con la finalidad de mejorar la cali-
dad y sobre todo la seguridad de los productos alimenti-
cios (Ligianne et al., 2011), los metabolitos secundarios 
de las plantas se utilizan para productos farmacéuticos, 
cosméticos y con fines nutricionales, así como aditivos 
naturales en alimentos (Viviane et al., 2015). Los mis-
mos que pueden cambiar los atributos de calidad referi-
dos al color, olor, sabor y textura.

Las flores se consideran un alimento funcional, al 
aportar compuestos fenólicos, especialmente las de co-
loración oscura, por presentar la más alta composición 
fenólica y capacidad antioxidante (Lara et al., 2014). Por 
lo que se debe establecer la proporción de colorante 
natural de los pétalos Tropaleum majus L. que mantiene 
estable y fija el color de embutidos.

Por lo tanto, el objeto de este estudio fue evaluar el efecto 
de la sustitución del nitrito de sodio por el extracto antociá-
nico atomizado de los pétalos anaranjados de flores de mas-
tuerzo (Tropaeolum majus L.) en las propiedades físicas (color), 
fisicoquímicas (antocianinas y capacidad antioxidante), senso-
riales y microbiológicas de las salchichas tipo Frankfurt.

Materiales y métodos

Tipo de Investigación: Aplicada
Nivel de investigación: Experimental
Lugar de ejecución: Laboratorio de Ciencia y Tecnología de 
la FAIIA y Laboratorio del Centro Experimental El Mantaro.
Unidad muestral: Salchichas tipo Frankfurt (65-75 g/
cada unidad)

Materiales: Los pétalos de mastuerzo anaranjado (Tro-
paeolum majus L.) fueron sembrados y recolectados en la 
Estación Experimental El Mantaro (Jauja-Junín-Perú) de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Métodos

Obtención del extracto atomizado:

Se separó los pétalos de las flores de mastuerzo para 
ser secado a temperatura ambiente (15 - 18 °C), las que se 
trituraron entre 2000 a 3000 rpm por 4 minutos, el polvo 
se mezcló con solvente (etanol-agua al 1:1 acidificado al 
0,03 % p/v con ácido cítrico) en una proporción de 1:20 
(harina/solvente) por 24 horas a 4 °C, luego la mezcla 
fue centrifugado a 4000 rpm por 15 minutos, filtrado y 
concentrado al vacío (40°C, 300 mbar y 50 rpm), luego 
el concentrado se mezcló con PVPP (polivinilpolipirroli-
dona) hidratado (0,5 g/L) siguiendo el método propuesto 
por Giusti y Wrolstad (2001), enseguida el purificado se 
mezcló con maltodextrina (10 DE) a una concentración 
de 9 % las que finalmente se secaron por atomización a 
una temperatura de entrada de aire de 110 °C.

Obtención de las salchichas tipo Frankfurt

Para la obtención de las salchichas tipo Frankfurt se 
utilizó la formulación propuesta por Solís (2005); todos 
los insumos se pesaron de acuerdo a la Tabla 1.

Tabla 1. Formulación de salchichas tipo Frankfurt

Insumos Testigo 
(g)

Sustitución (g)
100 % 75 % 50 %

Carne de cerdo 700,00 700,00 700,00 700,00

Grasa dorsal de 
cerdo 300,00 300,00 300,00 300,00

Sal de cura (con 
25% de nitrito de 
sodio)

0,42 0,00 0,11 0,21

Cloruro de sodio 30,00 30,00 30,00 30,00

Pimienta molida 0,50 0,50 0,50 0,50

Comino molido 1,00 1,00 1,00 1,00

Ajos 4,00 4,00 4,00 4,00

Orégano en polvo 0,50 0,50 0,50 0,50

Polifosfato 2,00 2,00 2,00 2,00

Almidón 110,00 110,00 110,00 110,00

Hielo 200,00 200,00 200,00 200,00

Humo líquido 0,68 0,68 0,68 0,68

Colorante carmín 1,00 0,00 0,00 0,00

Extracto atomizado 0,00 9,54 7,16 4,77

Nota: La dosis máxima de nitratos según Codex Alimentarius 
es 15 mg/100 g de carne.

Cuantificación de antocianinas monoméricas

La cuantificación de antocianinas monoméricas se deter-
minó por el método pH diferencial propuesto por Giusti 
y Wrolstad (2001) con algunas modificaciones, se calcu-
ló utilizando la siguiente formula:

Espinoza, C. / Quispe, M.
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Dónde: A es la absorbancia, PM es el peso molecular, FD es 
el factor de dilución, ε es la absorbancia molar o coeficiente 
de extinción molar, ℓ es la longitud de recorrido en cm.

Cuantificación de la capacidad antioxidante 
por DPPH• (TEAC)

La determinación de capacidad antioxidante se realizó 
mediante el método DPPH• propuesto por Brand-Wi-
lliams et al. (1995) con algunas modificaciones por Kim 
et al. (2002). Los resultados fueron calculados en por-
centaje de inhibición y expresados mg de trolox equiva-
lente TEAC/g de muestra (figura 1).

0 m

0

A -A% I =  × 100
A

 
 
 

Donde:
A0 = Absorbancia del blanco de muestra (2850 µL de DPPH• 
+ 150 µL de metanol al 80 %), después de 20 minutos.
Am = Absorbancia de la muestra (2850 µL de DPPH• + 
150 µL de extracto de muestra), después de 20 minutos.

Figura 1. Curva de calibración de trolox equivalente

Evaluación de color en las salchichas tipo Frankfurt

Se determinó el color de las salchichas tipo Frankfurt 
antes y después de escaldado con el uso del coloríme-
tro Konica Minolta CR-400 en el espacio de color Yxy e 

iluminante C; Las mediciones de color se expresaron en 
luminosidad L*, y parámetros de cromaticidad a* y b*.

Evaluación sensorial de las salchichas tipo 
Frankfurt

Para el análisis sensorial se realizó un análisis afectivo de acep-
tación, mediante una escala hedónica de 7 puntos (1 menor 
aceptación del atributo y 7 mayor aceptación del atributo) a 
través de una ficha de evaluación aplicadas a 32 panelistas (no 
entrenados) a los que se dieron las salchichas con las diferen-
tes sustituciones evaluándose las variables de color, olor, sabor 
y textura según el método propuesto por Liria (2007).

Evaluación microbiológica de las salchichas 
tipo Frankfurt

Las muestras de salchichas se analizaron microbiológi-
camente en placa Petrifilm para recuento de aerobios me-
sófilos, E. coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, 
salmonella sp y Listeria monocytogenes utilizando el método 
rápido, utilizando placas PetrifilmTM 3MTM (2009).

Diseño experimental y análisis estadístico

Para la evaluación de la sustitución de nitrito de sodio por 
el mejor extracto atomizado de antocianinas con respecto 
al contenido de antocianinas, capacidad antioxidante y color 
(L*, a* y b*) se utilizó el diseño completamente aleatorio 
(DCA) con un nivel de significancia del 5 %, al encontrarse 
diferencias significativas se aplicó la prueba de comparación 
de medias de Tukey, con respecto a la evaluación sensorial (co-
lor, olor, sabor y textura) se aplicó la prueba Kruskal Wallis a 
un nivel de significación de 5 % todos los datos fueron proce-
sados en el programa estadístico SPSS statistics_Versión 22.

Resultados y discusiones

Antocianina y capacidad antioxidante (TEAC) de 
los pétalos anaranjados, extracto y atomizado del 
extracto de mastuerzo (Tropaeolum majus L.).

La Tabla 2, presenta la cuantificación de la antocianina y 
compuesto fenólico del pétalo de mastuerzo (Tropaeolum 

Tabla 2. Contenido de antocianina monomérica y TEAC de los pétalos anaranjados, extracto y
atomizado de antocianico de pétalos de mastuerzo (Tropaeolum majus L.).

Componentes

Pétalos anaranjados 
de mastuerzo

Extracto de antociani-
nas de mastuerzo

Atomizado de an-
tocianinas de mas-

tuerzo

X Xσ X Xσ X Xσ

Antocianina monomérica (mg pgd-3-glu/100 g) 94,82 ± 0,01 186,94 ± 1,99 1100,43 ± 11,09

TEAC (µmol trolox/g) 96,96 ± 0,19 9,88 ± 0,18 1519,84 ± 16,75

% Acidez (Eq. ác. cítrico) - - - 0,35 ± 0,01 - - -

°Brix a 20 °C - - - 8,75 ± 0,25 - - -

pH a 20 °C - - - 4,78 ± 0,01 - - -

Densidad aparente (g/mL) - - - 1,01 ± 0,01 - - -

Nota: El contenido de antocianinas esta expresada en pelargonidina–3–glucosido y el atomizado de antocianinas del mastuerzo 
se obtuvo con 9% de maltodextrina a temperaturas de entrada de aire de 110°C, para n=3.

Sustitución de nitrito de sodio por antocianinas de flores de mastuerzo atomizado

A × PM × FD × 1000Antocianina monomérica (mg pgd-3-glu / L) = 
å × 
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majus L.), el extracto antocianico y el atomizado de anto-
cianinas según los protocolos indicados.

El contenido de antocianinas hallado en los pétalos fres-
cos de mastuerzo anaranjado se aproxima a lo reportado 
por Garzón y Wrolstad (2009), quien encontró 72,00 
mg/100 g, Souto et al. (2012), reporta 78,36 mg/100 
g, ambos autores expresaron en mg de cianidina-3-glu-
cosido y que la variabilidad depende del lugar de proce-
dencia y pueden ser afectados por factores ambientales 
como el clima, altitud, luz solar y la temperatura.
Este contenido superior en antocianinas es importante 
en diversas aplicaciones y usos en la industria alimen-
taria, ya que dicho contenido es comparable con las 
antocianinas de diversas matrices alimentarias como el 
arándano rojo con 34,00 mg/100 g (cy-3-glu) y la fresa 
con 71,80 mg/100 g (pgd-3-glu) (Moyer et al., 2002).
La actividad antioxidante, es la capacidad de los com-
puestos fenólicos como: flavonoides, antocianinas, ca-
rotenoides, taninos, ácidos fenólicos y otros (Badui, 
2006), de reaccionar con especies reactivas de oxígeno 
(cualquier átomo o molécula con electrones desaparea-
dos que son capaces de atacar a proteínas, carbohidratos, 
grasas, ADN del cuerpo, ejerciendo un efecto oxidativo 
que daña las células) (Youngson, 2004). De esta manera, 
los pétalos anaranjados de mastuerzo, son una fuente rica 
en capacidad antioxidante por contener todas las sustan-
cias antes mencionadas. Garzón y Wrolstad (2009), re-
portan contenido de 91,87 µmol trolox/g cercano a lo 
hallado en la investigación, ello indica que las flores son 
una fuente promisoria para su aprovechamiento.
Para la obtención del extracto antociánico, la temperatura 
de lixiviado es muy importante, debido que a tempera-
turas elevadas menores en los tiempos de extracción, se 
corre el riesgo de extraer solutos indeseables; en cambio, 
la extracción por frío requiere de periodos más largos 
(López, 2008), por ello se empleó una temperatura de 4 
°C por 24 horas para proteger a los pigmentos antociáni-
cos y evitar su degradación. Zapata (2014), utilizó la solu-
ción de extracción etanol-agua (1:1) acidificado con ácido 
cítrico al 1% para la extracción de antocianinas a partir 
de arándanos, por el cual se apreció mayor contenido de 
antocianinas en esta combinación de solvente y estabilidad 
por parte de ácido cítrico empleado al 0,03 %.
De acuerdo a los valores obtenidos de antocianina mono-
merica en los extractos atomizados, estos se ven afecta-
dos por las diferentes temperaturas de atomización, en-
contrando la tendencia a menor temperatura de secado 
existe mayor contenido de antocianinas (Revelo, 2014), 
en cuanto a mayor concentración de maltodextrina hay 
mayor dispersión de pigmento. El mayor contenido de 
antocianina se encuentra con 9 % de maltodextrina a una 
temperatura de salida de aire a 110 °C.
A la vez se utilizó como agente encapsulante maltodex-
trina con 10 DE (dextrosa equivalente) por tener pro-

piedades de baja viscosidad a altas concentraciones de 
sólidos, que permiten la formación de libre flujo sin en-
mascarar el sabor original (García et al., 2004); así mis-
mo, Bakowska-Barczaka y Kolodziejczykb (2011), al eva-
luar el contenido de compuestos bioactivos en la grosella 
negra de un conjunto de maltodextrinas con diferentes 
DE (11, 18 y 21) encontró un mayor rendimiento y una 
mejor protección para los compuestos polifenólicos du-
rante 12 meses a 8 y 25 °C de almacenamiento. Herazo 
(2013), en el microencapsulado de cáscara de berenjena, 
obtuvo valores entre 101,8 µmol trolox/g y 103,1 µmol 
trolox/g a 170 °C y 180 °C respectivamente.

Antocianina monoméricas y capacidad antioxi-
dante de la salchicha tipo Frankfurt

En la Tabla 3, se reporta contenido de antocianina mo-
nomérica y capacidad antioxidante en salchichas tipo 
Frankfurt después de la operación de escaldado en las 
diferentes sustituciones.

Tabla 3. Contenido de antocianina monomérica y
capacidad antioxidante en las diferentes

sustituciones de salchichas tipo Frankfurt.

MUESTRA

Antocianina mo-
noméricas* mg/100 g TEAC µmol/g

X Xσ X Xσ

Testigo 0,00d ± 0,00 9,25b ± 0,08

S1 (100%) 0,55a ± 0,01 19,23a ± 0,46

S2 (75%) 0,25b ± 0,02 20,30a ± 0,33

S3 (50%) 0,09c ± 0,02 18,49a ± 1,05

Nota: *mg de pelargonidina-3-glucosido/100 g de salchicha 
tipo Frankfurt, valores con diferentes letras (a, b y c) dentro 
de la columna denotan significancia, para n = 3

Las diferentes muestras de salchichas tipo Frankfurt a 
las diferentes sustituciones de nitritos por extracto an-
tocianico atomizado presentan diferente contenido de 
antocianos; así mismo, estas se degradan por el efecto 
de la operación de escaldado debido a que el producto es 
sometido a una temperatura de 75 °C por 20 minutos. 
Al respecto Zapata (2014), señala que las antocianinas 
sufren una degradación cinética de primer orden por en-
cima de los 60 °C, observándose después del escaldado 
una coloración parda.
Por otro lado, se evidencia que no existe diferencia es-
tadística (p>0,05) en la capacidad antioxidante en las 
diferentes sustituciones (50 %, 75 % y 100 %) de las 
salchichas tipo Frankfurt. También, la muestra testigo 
presenta un menor contenido de capacidad antioxidante 
con respecto a las diferentes formulaciones; este resul-
tado es atribuido a la presencia de antioxidantes endó-
genos como los péptidos (carnosina), ácido úrico, po-
liaminas, ascorbato, enzimas y antioxidantes exógenos 
(polifosfato y especias) (Sacchetti et al., 2008). Al ser 
la formulación la misma para todas las muestras, dan-

Espinoza, C. / Quispe, M.
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do  mayor capacidad antioxidante la adición de extracto 
atomizado en las sustituciones, principalmente por la 
captación de radicales libres, siendo un buen indicativo 
para predecir la estabilidad oxidativa.
Isaza et al. (2012), emplearon carne de res y pasta de 
pollo con adición de extracto de cereza cuyos valores de 
capacidad antioxidante medidos por el radical DPPH• 
fueron de 0.095 a 1.117 µmol equivalente trolox/g 
de salchicha, comparando con los resultados de 9,25 a 
20,30 µmol/g de salchicha obtenidos en laboratorio, 
estos difieren por la metodología empleada en la extrac-
ción de la parte hidrofílica de la salchicha.
Ozgen et al. (2006), mencionado por Viviane et, al. 
(2015), describe que cuando los antioxidantes son aña-
didos a los alimentos, como los productos cárnicos, es-

tos se convierte en un sistema complejo y, por lo tanto, 
son susceptibles de someterse a una serie de interac-
ciones y a diferentes mecanismos antioxidantes, tales 
como la transferencia de electrones, la transferencia de 
hidrógeno y de quelación de metales; este hecho podría 
haber sido una de las causas a los resultados observa-
dos, en el presente estudio, sobre la cuantificación de 
la capacidad antioxidante.

Color de las salchichas tipo Frankfurt antes de 
escaldado y después de escaldado

La Tabla 4, reporta el color instrumental (L*, a* y b*) 
en las diferentes sustituciones (50 %, 75 % y 100 %) de 
nitrito de sodio por el atomizado antocianico de mas-
tuerzo, incluido el tratamiento testigo bajo dos condi-

Tabla 4. Valores de luminosidad (L*) y parámetros de cromaticidad (a* y b*) de las salchichas tipo Frankfurt

L* a* b*
ΔE* Vista en 

RGB
X       

Xσ X       
Xσ X       

Xσ

A
nt

es
 d

e 
es

ca
ld

ad
o Testigo 65,46 ± 0,17b   9,45 ± 0,18a 11,97 ± 0,22b -

S1 (100%) 63,79 ± 0,35a 11,96 ± 1,08b 11,40 ± 0,65ab 3,08

S2 (75%) 67,78 ± 0,45c 10,10 ± 0,30a 10,67 ± 0,08a 2,74

S3 (50%) 69,99 ± 0,09d   8,53 ± 0,05a 11,79 ± 0,08ab 4,62

D
es

pu
és

 d
el

 
es

ca
ld

ad
o Testigo 56,47 ± 0,53a 14,53 ± 0,25b 9,85 ± 0,35a -

S1 (100%) 56,73 ± 0,92a 5,50 ± 0,41a 12,82 ± 0,40bc 9,51

S2 (75%) 61,65 ± 0,51b 5,71 ± 0,14a 11,92 ± 0,27b 10,44

S3 (50%) 63,31 ± 0,43b 5,99 ± 0,09a 13,45 ± 0,16c 11,52

Nota: RVA son las siglas de los colores primarios (Rojo verde y azul). Letras diferentes en las columnas (a, b, c y d) expresan diferencia sig-
nificativa (p<0,05), para n = 3.

ciones: antes y después del escaldado de las salchichas 
tipo Frankfurt.
Los resultados de los tres parámetros de color (L*, a* 
y b*) para las muestras crudas y escaldada muestran di-
ferencia estadística (p<0,05), se evidencia que la opera-
ción de escaldado afecta el color de las salchichas tipo 
Frankfurt. Al respecto Fennema (2000), señala que el 
calor en las  salchichas permiten asegurar su vida útil, 
pero este influye en el parámetro a*, al estar relacionado 
con las antocianinas, y que estos pigmentos son sensibles 
a la exposición del calor, se evidencia esta variabilidad al 
pasar de 11,96 (antes de escaldado) a 5,50 (después de 
escaldado) probablemente por la formación de produc-
tos como el cumarín3,5-diglicósido y productos pardos 
que influyen en la coloración final del producto (Elbe y 
Schwartz, 2000).
De acuerdo a Sánchez-Zapata et al. (2010), señalado por 
Selani et al. (2016), establecen que las alteraciones cau-
sadas por el proceso de cocción (reacción de Maillard, 
desnaturalización de las proteínas, desnaturalización de 
grasa y pérdida de agua) podrían enmascarar algunos 
cambios del color no deseables inducidas por la formula-
ción; a ello también se le atribuye la variación del color 
de las salchichas después de la cocción y no solamente a 

la pérdida del color por efecto al pigmento antocianico. 
Por otro lado, Ligianne et al. (2011) en la evaluación del 
extracto de uva sobre la carne de pollo ha encontrado 
diferencias significativas (p<0,05) en los valores medios 
de b* (amarillo intensidad/azul) frente al tratamiento 
control y que esta variabilidad tiene relación directa con 
el extracto usado en la formulación.
Comparando la disminución de nitrito de sodio en la 
elaboración de salchichas Frankfurt adicionadas con 
extracto oleoso de residuos de chontaduro (Bactris Ga-
sipaes), provocó un incremento en el valor de la lumi-
nancia L* 75,54 a 78,95 mientras que valor de croma 
a* disminuyó de 5,73 a 4,62 y el valor de croma b* 
se incrementó de 8,39 a 20,34 (Pinzón-Zárate, Hle-
ap-Zapata y Ordóñez-Santos, 2015), estos resultados 
en la salchichas después del escaldado coinciden con lo 
reportado en este trabajo, encontrando similares valo-
res de croma a* de 5,14 a 14,53 y b* de 9,85 a 13,45 
en las diferentes sustituciones de nitrito a excepción de 
la luminancia L*, porque se ve influenciado por la ma-
teria prima y el extracto oleoso de chontaduro el cual 
contiene alto contenido de carotenoides (Jatunov et al., 
2010 en Pinzón-Zárate, Hleap-Zapata y Ordóñez-San-
tos, 2015).

Sustitución de nitrito de sodio por antocianinas de flores de mastuerzo atomizado
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El color instrumental, es un parámetro que no puede 
permitir evaluar la calidad de la salchicha tipo Frankfurt 
y de esta forma discriminar aquel producto (salchichas) 
que esté afectado groseramente por el efecto del calor. 
En la presente investigación, se omitió hacer las com-
paraciones con la muestra testigo, porque las salchichas 
con sustitución de nitrito de sodio por extracto anto-
ciánico después de haber sido escaldadas no alcanzaron 
visualmente el valor del croma a* (color rojo) muy ca-

racterístico de las salchichas, la muestra testigo alcanzó 
un valor de 14,53 en el croma a* la más alta.

Análisis microbiológico de las salchichas tipo 
Frankfurt

La Tabla 5, reporta el análisis microbiológico de la salchi-
cha tipo Frankfurt a las diferentes sustituciones (50 %, 
75 % y 1005) de nitrito de sodio por el atomizado anto-
ciánico del mastuerzo, incluida la muestra testigo, ello se 

Tabla 5. Resultados de los análisis microbiológicos al día 1, 7 y 15 de las salchichas tipo Frankfurt

Agente microbiano
Día 1

Testigo n1 n2 n3
Aerobios mesófilos < 103 < 103 < 103 < 103

Escherichia coli < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc
Staphylococcus aureus < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc
Clostridium perfringens < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc
Salmonella sp. Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g

Listeria monocytogenes Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g

Agente microbiano
Día 7

Testigo n1 n2 n3
Aerobios mesófilos < 103 < 103 < 103 2x103

Escherichia coli < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc
Staphylococcus aureus < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc
Clostridium perfringens < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc
Salmonella sp. Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g

Listeria monocytogenes Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g

Agente microbiano
Día 15

Testigo n1 n2 n3
Aerobios mesófilos < 103 1x103 < 103 1x103

Escherichia coli < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc
Staphylococcus aureus < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc
Clostridium perfringens < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc < 10 ufc
Salmonella sp. Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g

Listeria monocytogenes Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g

Nota: Valores obtenidos para para n = 3.

realizó al día 1, 7 y 15 el tiempo previsto de análisis está 
en función a la vida de anaquel de este tipo de embutidos.
Los resultados del análisis microbiológico de la sal-
chicha tipo Frankfurt en las diferentes formulaciones 
están por debajo de lo especificado para este tipo de 
embutidos y cumplen lo establecido por la NTS N° 071 
(2002).
Al respecto Jai, Loessner y Golden (2005), señalan que 
las salchichas de diferente tipo, incluyendo las de Frank-
furt, tienen como fuente de contaminación la formu-
lación del resto de los ingredientes y especies. Muchas 
de estas especies, tienen elevadas cargas microbianas y 
la alteración de estos productos puede presentarse en 

tres formas: generación de limo, acidificación y apari-
ción de un tono verdoso; el primero aparece en la cu-
bierta, sobre todo de las salchichas Frankfurt, esto no se 
evidenció en las diferentes formulaciones, incluyendo el 
tratamiento testigo, debido a que se verificó la calidad de 
la materia prima, por lo que se afirma que es reflejo de 
los ingredientes.
Finalmente, podemos atribuir el efecto antimicrobiano 
que podría estar ejerciendo el pigmento antociánico en 
la elaboración de salchichas, debido a que las salchichas 
tipo Frankfurt, en las diferentes sustituciones, también 
permiten garantizar la calidad microbiológica de este 
producto. Los compuestos fenólicos y antocianos son 
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responsables de la capacidad antioxidante y antimicro-
biana (Zheng et al., 2011).

Análisis sensorial de las salchichas tipo Frank-
furt por escala hedónica

En la Tabla 6, se muestra los resultados obtenidos de la 
evaluación sensorial con respecto a los atributos de co-
lor, olor, sabor y textura.

Tabla 6. Rangos de Kruskal Wallis para la
evaluación de color, olor, sabor y textura.

ATRIBUTO SUSTITUCIÓN N Sig.
asintotica

Rango
promedio

COLOR

737 (50 %) 32 58,81ª

835 (75%) 32 0,009 48,50b

733 (100%) 32 38,19c

OLOR

737 (50 %) 32 50,31ª

835 (75%) 32 0,232 53,05ª

733 (100%) 32 42,14ª

SABOR

737 (50 %) 32 57,00a

835 (75%) 32 0,030 48,94b

733 (100%) 32 39,56c

TEXTURA

737 (50 %) 32 52,88a

835 (75%) 32 0,454 48,09a

733 (100%) 32 44,53a

Nota:  Valores con diferentes letras (a, b y c) dentro de la 
columna denotan significancia.

Con respecto a los atributos de color y sabor, se eviden-
cia diferencia estadística (p<0.05) en las diferentes sus-
tituciones (50 %, 75 % y 100 %) de nitrito de sodio por 
el atomizado antocianico de mastuerzo, presentando los 
mejores atributos la formulación con el 50 % de susti-
tución. Con respecto a los atributos olor y textura, se 
evidencia que no existe diferencia estadística (p>0,05) 
todas las muestras con las diferentes sustituciones tienen 
la misma aceptabilidad.
Selani (2016), señala que el atributo color en productos 
cárnicos juega un papel decisivo en la evaluación senso-
rial y que de ella depende su aceptabilidad en productos 
cárnicos.
Ligianne et al, (2011), los atributos de cambio de color 
y olor a rancio en el análisis de carne de pollo cocinada 
con la adición de orujo de uva fueron significativamente 
diferentes a los 15 días de almacenamiento, lo que indica 
que puede haber un ligero deterioro de los productos 
que se perciben por los panelistas, en la investigación no 
se evidencia la diferencia de olor y que la variabilidad de 
la tonalidad del color en las salchichas tipo Frankfurt se 
debe al extracto atomizado de mastuerzo.

Conclusiones

Los resultados de este estudio, demostraron que el ex-
tracto antociánico atomizado con 9 % de maltodextri-
na y secado por atomización a 110 °C pueden sustituir 

el uso de nitrito de sodio en un 50% en la formula-
ción de salchichas tipo tipo Frankfurt; así mismo, el 
producto elaborado presenta 0,09 mg pgd-3-glu/100g 
de antocianinas y 18,49 µmol Trolox/g de capacidad 
antioxidante, lo que lo hace factible para su uso en la 
industria de embutidos.
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Seroconversión de diarrea viral bovina y neosporosis y
su implicancia productiva y reproductiva en vacas en

la EEA El Mantaro-UNCP, región Junín, Perú
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Resumen

Se determinó la dinámica de la seroconversión de las dia-
rreas viral bovina (DVB) y neosporosis en 111 animales 
del establo de la EEA El Mantaro-UNCP, región Junín 
evaluando paralelamente la presentación de animales 
persistentemente infectados (PI) y la implicancia de la 
presencia de DVB sobre la producción láctea. Se reali-
zaron tres monitoreos en un año, mediante la prueba de 
ELISA. El promedio de la prevalencia de DVB fue 73.5 
%, la dinámica de su seroconversión fue creciente en el 
tiempo, y la prevalencia de animales PI fue de 5.4 %, 
correspondiendo un 50% a animales menores de un año. 
El promedio de la prevalencia de neosporosis fue 11.8 
% y la dinámica de la seroconversión fue creciente en el 
tiempo, con tendencia a subir sostenidamente, aunque 
con valores moderados. La edad y el mayor N° servi-
cios/preñez fue significativamente mayor para DVB que 
para neosporosis; los casos de vacas repetidoras y abor-
tos estuvieron más asociados con DVB que con neospo-
rosis, existe una baja correlación entre la presentación 
de casos de DVB y neosporosis, las causas de saca por 
problemas reproductivos fueron más determinantes (61 
%), que las causas por problemas productivos y de con-
formación, no existiendo asociación entre la producción 
de leche por campaña de la vacas y los casos positivos de 
DVB en el hato.

Palabras clave: seroprevalencia, seroconversión, dia-
rrea viral bovina, neosporosis, ELISA. 

Abstract

The dynamics of viral diarrhea seroconversion bovine 
(DVB) and neosporosis was determined in 111 animals
from the stable of EEA El Mantaro-UNCP, Junín region 
as well as evaluating the presentation of persistently in-
fected animals (PI) and the implication of the presence 
of DVB on milk production. Three surveys were ca-
rried out in a year, by means of the ELISA test. The pre-
valence of DVB average was 73.5 %, the dynamics of 
their sero-conversion was growing at the time, and the 
prevalence of animals PI was 5.4 per cent, with a 50% 
animals younger than one year. The average prevalence 
of neosporosis was 11.8 % and seroconversion dyna-
mics grew with time, tending to steady climbing, al-
though with moderate values. The age and the greatest 
services/pregnancy number was significantly greater 
for DVB than for neosporosis; cows repeaters cases and 
abortions were more associated with DVB which with 
neosporosis, there exists a low correlation between 
the presentation of cases of DVB and neosporosis, sack 
causes due to reproductive problems were most deci-
sive (61 %), than the causes by production and con-
formation problems, with no association between milk 
production by cows campaign and the positive cases of
DVB in the herd.

Key words: seroprevalence, seroconversion, viral bovi-
ne diarrhea, neosporosis, ELISA.
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Introducción

Una de las más importantes causas de la baja producti-
vidad ganadera lechera es la presentación de problemas 
reproductivos, prevaleciendo las enfermedades abortíge-
nas como la neosporosis y la Diarrea Viral Bovina (DVB), 
que solas o asociadas, afectan la economía del productor 
al desencadenar problemas como abortos, reabsorciones 
embrionarias o fetales, mortinatos y el nacimiento de ani-
males débiles, algunos de ellos persistentemente infecta-
dos (PI) o portadores del virus de DVB (Houe,1999). La 
presencia de estas enfermedades también se refleja en una 
baja productividad en el hato, aunque en muchas ocasio-
nes estos eventos suelen pasar desapercibidos por no ma-
nifestarse tan evidentemente, y por ende el productor no 
se preocupa por adoptar medidas de control adecuadas. 
Esta situación se mantiene indefinidamente en las explo-
taciones por tratarse de enfermedades no denunciables, 
debido al desconocimiento de su patogenia y epidemio-
logía y falta de un diagnóstico preciso, lo que agrava su 
impacto sobre los parámetros productivo-reproductivos 
de las vacas. 
Debido a la multicausalidad del aborto bovino, en la ma-
yoría de los casos no es posible realizar un diagnóstico 
preciso, aunque se asume que entre sus causas tenemos 
las de tipo infeccioso (virus IBR y DVB, bacterianas como 
brucelosis bovina y campylobacteriosis, algunos hongos), 
y por causas parasitarias (tricomoniasis y neosporosis) 
(Fredes, 2000). Aunque el problema general que afecta la 
eficiencia reproductiva en los hatos bovinos lecheros tiene 
como uno de sus eventos responsables al aborto, la mul-
ticausalidad y los eventos multifactoriales que intervienen 
complican el diagnóstico preciso y por ende, la toma de 
decisiones correctas para revertir esta situación. Es por 
ello, que todo esfuerzo para reconocer la importancia y el 
nivel de participación de estos múltiples agentes, contri-
buirá a la mejora de la eficiencia reproductiva en los hatos. 
En el hato lechero de la EEA El Mantaro-UNCP, es ne-
cesario conocer la dinámica de la seroconversión de am-
bas enfermedades con la detección de anticuerpos post 
infección aguda para estas enfermedades, durante un 
periodo de tiempo determinado, para poder entender 
como repercuten estos cambios sobre los parámetros 
productivo-reproductivos de las vacas en lactancia, y po-
der estimar así, el rol de estas patologías y sus potencia-
les medidas de corrección, lo cual podría tomarse como 
modelo de control de estas enfermedades para otros ha-
tos de similares características.
Por tanto, el objetivo general trazado para el presente 
trabajo fue determinar las variaciones de seroconversión 
frente a DVB y neosporosis y las variaciones de los pará-
metros productivo-reproductivos en las vacas de la EEA 
El Mantaro-UNCP durante el periodo de un año. 
La ganadería lechera en la región Junín está en auge y estas 
enfermedades estarían afectando negativamente la eficien-

cia reproductiva de los hatos lecheros. La mayoría de las 
investigaciones sobre DVB y neosporosis en esta zona se 
han focalizado en las provincias que conforman el valle del 
Mantaro, no abarcando otros ámbitos geográficos. 
El presente estudio, tuvo como objetivo determinar el 
estado actual y conocer el estado de la seroprevalencia de 
DVB y neosporosis de vacas lecheras en la región Junín.

Materiales y métodos

Lugar y fecha de ejecución 

El establo de la EEA El Mantaro-UNCP, está ubicado 
en el valle del Mantaro, provincia de Jauja, región Ju-
nín, situado en los andes centrales del Perú, a una altura 
media de 3 200 msnm; geográficamente se encuentra 
a una longitud sur de 11º 55´ y longitud oeste de 75º 
18´. El periodo de realización del trabajo fue entre junio 
del 2015 a setiembre 2016. Los análisis de laboratorio 
se realizaron en el Laboratorio de Microbiología de la 
Facultad de Zootecnia de la UNCP.

Población y muestra

Se tomaron muestras a la totalidad de vacas (en produc-
ción y seca), vaquillas y terneras existentes en el hato de 
la EEA El Mantaro-UNCP; así como, la información con-
signada en los registros productivos individuales y men-
suales, y la información de los indicadores reproductivos. 
Como en este caso se va a trabajar con toda la población 
existente del hato (conjunto formado por todos los ele-
mentos a estudiar), se denominó conjunto completo.

Procedimiento

Las muestras de sangre se obtuvieron por punción direc-
ta de la arteria coccígea media, utilizando tubos vacutai-
ners estériles sin anticoagulante, de donde se obtuvieron 
los sueros, los cuales fueron depositados en viales de 2 
ml debidamente identificados y conservados en congela-
ción a -20ºC hasta su procesamiento.
Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de 
Microbiología de la Facultad de Zootecnia de la UNCP, 
para detectar anticuerpos contra VDVB usando los kits 
para detectar anticuerpos específicos contra VDVB 
(ELISA de bloqueo utilizando el kit IDEXX BVDV Total 
Ab), para detectar el antígeno VDVB (ELISA de cap-
tura con el kit Idexx BVDV PI X2 Test), y asimismo, 
para detectar anticuerpos específicos contra Neospora 
caninum (ELISA competitivo con el kit N. caninum An-
tibody Test – VMRD). Los análisis de laboratorio para 
diagnosticar ambas enfermedades se realizaron en tres 
momentos: agosto 2015, enero 2016 y agosto 2016).

Prevalencia (P) 

Para determinar la prevalencia de ambas enfermedades 
se aplicó la siguiente formula: 

Prevalencia (%) = Nº muestras positivas x 100/total de muestras

Arauco, F. / Mayorga, N.
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Se utilizó el paquete estadístico SPSS vs 21 para determi-
nar las frecuencias de las variables, gráficos de asociación 
de variables y tablas de contingencia con chi-cuadrado 
para el contraste de independencia.

Resultados y discusión

Del total de vacas evaluadas (80), el 76,25 % tenían de 
1-2 partos, y un 13,75 % tenían entre 3-5 partos. Al 
tiempo de la evaluación existían 8,75% de vaquillas pre-
ñadas. El 57,5 % de los animales evaluados presentó un 
nivel de problema reproductivo (3-4 repeticiones y más 
de 5 repeticiones de servicios).

El 8,75 % de los animales evaluados tuvieron anteceden-
tes de aborto, frente a un 91,25 % que no lo reportaron. 
El aborto reportado se refiere a los casos evidenciables 
con presencia de fetos abortados, mas no así a los abor-
tos precoces y aquellos en los que no se pudo encontrar 
fetos en la inspección.Se ha determinado, para los tres 
periodos donde se realizaron los análisis de laboratorio 
para detectar DVB en los animales, valores de prevalen-
cia crecientes en el tiempo, siendo en promedio de 73.5 
%. En un trabajo realizado en todo el ámbito del valle 
del Mantaro, Arauco (2015), reportó un valor promedio 
de 64.71 %, siendo para la provincia de Jauja una preva-
lencia de 70.49 %, mientras que Contreras et al. (2000), 
encontraron 72.4 % de prevalencia y Stahl et al. (2002), 
detectaron un 73 %.

Durante el periodo de la investigación, se ha observado 
una tendencia creciente a aumentar los valores de pre-
valencia en el hato, aunque esta tendencia fue menor en 
el último tercio, debido probablemente a la eliminación 
(saca) de ganado en un número de 19 animales en un 
lapso de 12 meses, por diversas causas, principalmen-
te problemas reproductivos, y porque de todos los ani-
males de saca, solo uno de ellos fue negativo a DVB. Al 
evaluar el status de la presentación de casos altamente 
positivos (++) y positivos (+) en el hato, durante los dos 
primeros muestreos ha habido un mayor número de ca-
sos positivo (+), que los positivo (++) que se mantuvo 
con valores iguales; pero en el tercer muestreo, cuando 
ya se había producido la saca de las vacas, se redujo el 
número de casos positivo (+) y aumentó el de los casos 
positivo (++) incluso por encima del valor de los prime-
ros. También se redujo el número de animales negativos 
proporcionalmente al número de animales que quedó 
luego de la saca. 

La prevalencia real de animales PI /hato es 5.4 %. Arauco 
(2015), encontró una prevalencia de animales persistente-
mente infectados (PI) con DVB para las cuatro provincias 
del valle del Mantaro de 5.8 %; Jayashi et al. (2005), de-
terminó una prevalencia de 2.7 % y Huamán et al. (2007), 
en Majes, Arequipa, encontró 4.0 % de animales PI. El 
valor encontrado es indicativo de que existe una presencia 

de la enfermedad de manera enzoótica en el hato de la 
EEA El Mantaro - UNCP, lo cual es coincidente con lo 
reportado por varios autores de que estos animales PI se 
detectan mayormente en los hatos con prevalencias altas 
de la enfermedad (Houe, 1993); Arauco (2015), encontró 
valores de prevalencia para el valle del Mantaro de 15.29 
% registrando Jauja un valor de 10.66 %. 
Estos resultados son similares a lo reportado por el SE-
NASA (2010), que para la región Junín, registra una pre-
valencia muestral de 15.79 %; en la SAIS Pachacútec, Ju-
nín se reportó una prevalencia de 12.8 % (Puray,2006).
Durante el periodo de la investigación, se ha observado 
una tendencia creciente a aumentar los valores de pre-
valencia de neosporosis en el hato, y la saca de animales 
efectuada en el último tercio no ha alterado esta tenden-
cia creciente de la prevalencia.
Se ha encontrado una correlación alta entre la edad y la 
presentación de DVB, lo cual puede atribuirse a una mayor 
posibilidad y oportunidad de exposición conforme avanza la 
edad del animal. Al analizar los casos positivos de DVB en el 
hato, se ha encontrado que las vacas y vaquillas que requie-
ren de 3, 4 5 y más de 5 servicios/preñez corresponden a 
20 animales (27 % de los animales seropositivos).
Al analizar la presencia de DVB en el hato en general con 
los casos de aborto detectados durante el periodo de la 
investigación, se encontró una correlación significativa 
entre estas variables. Asimismo, se evaluó los casos sero-
positivos de DVB, 7 de ellos (9,5 %) presentaron aborto, 
mientras que en el 90,5 % de los casos seropositivos no se 
reportaron casos de aborto. Al analizar los casos de abor-
tos reportados y la presencia de neosporosis en el hato, se 
aprecia una correlación positiva baja. En solo dos casos (20 
%) seropositivos a neosporosis se ha reportado presencia 
de casos de aborto, mientras que en el 80% de casos sero-
positivos no se han reportado abortos.
Al correlacionar los casos de DVB y neosporosis en el 
hato, encontramos que existe una correlación bastante 
baja (no significativa) entre ambas enfermedades en el 
hato (r= 0,072).
Se han producido 23 bajas de ganado durante el periodo 
de evaluación, correspondiendo a un 61 % por causas 
reproductivas (vacas problema, animales machorras, con 
intervalo post parto prolongado), un 26 % por causas 
productivas y mala conformación y por mortalidad 3 ca-
sos (2 por timpanismo y un caso de neumonía).
Se ha evaluado el nivel de asociación entre los resultados 
de la prueba Elisa para detectar anticuerpos de DVB con 
el nivel productivo (alto o bajo) de las vacas en produc-
ción, durante todo el periodo de evaluación, obteniendo 
a la prueba un nivel de significación 0.897 que es mayor 
a 0.05, por lo que podemos aseverar que los niveles de 
producción de leche de las vacas evaluadas no están aso-
ciados con la presencia de DVB en el hato.

Seroconversión de diarrea viral bovina y neosporosis y su implicancia productiva y reproductiva en vacas
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Contenido de nitrógeno y fibra cruda, en tres periodos de rebrote  
de erythrina sp. establecidos como bancos de proteína, en Satipo
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Bazán Alonso, Luis Enríque1

Resumen

El estudio se realizó en la provincia de Satipo para de-
terminar la producción y relación entre los contenidos 
de nitrógeno y fibra cruda, con tres periodos de rebrote 
pos poda, en la erythrina sp., establecidas como bancos 
de proteína. Se utilizó un área de 360 m2 de un banco 
de erythrina sp. establecido en un año de anterioridad. 
La variable independiente fue: Período de rebrote, a 30 
días de rebrote, 60  días de rebrote y 90 días de rebrote, 
para el cual se realizó la poda de uniformización a una 
altura de 100 cm, que fue considerada como el día cero 
de rebrote.
Las variables dependientes fueron: rendimiento de fo-
rraje verde por planta (g), rendimiento de materia seca 
por planta (g), contenido de proteína (%) y contenido de 
fibra cruda (%). Las variables proteína y fibra cruda fue-
ron evaluados en el Laboratorio de Nutrición Animal de 
la Facultad de Zootecnia - UNCP.  Se usó estadística des-
criptiva (promedios y desviación estándar). La produc-
ción de forraje verde y materia seca aumenta a medida 
que se incrementa el periodo de rebrote. El contenido 
de fibra cruda se incrementa a medida que se incrementa 
el periodo de rebrote, mientras la proteína encuentra un 
máximo valor a los 60 días de rebrote, luego del cual 
decrece. Por tanto, a medida que se incrementan los días 
del periodo de rebrote, el contenido de fibra cruda se 
incrementa y el contenido de nitrógeno disminuye.

Palabras clave: Erythrina sp., bancos de proteína, rebro-
te, rendimiento, proteína, fibra cruda.

Abstract

The study was conducted in the province of Satipo to 
determine production and the relationship between 
nitrogen content and crude fiber, with three regrow-
th periods of after-pruning, in Erythrina sp. establi-
shed as protein banks. An area of 360 m2 of Erythrina 
sp. bank established in a previous year was used. The 
independent variable was: regrowth period, 30 days 
regrowth, 60 days regrowth, and 90 days of regrowth, 
for which pruning standardization was performed at 
a height of 100 cm which was considered as zero day 
of Regrowth.
The dependent variables were: green forage yield 
per plant (g), dry matter yield per plant (g), protein 
content (%) and crude fiber content (%). Protein 
variables and crude fiber were evaluated in the faci-
lities of the Laboratorio de Nutrición Animal of the 
Facultad de Zootecnia - UNCP. Descriptive statistics 
(mean and standard deviation) was used. Green fo-
rage production and dry matter increase as the pe-
riod regrowth increments. The crude fiber content 
increases as the regrowth period increases, while the 
protein gets a maximum value at 60 days of regrowth, 
which then decreases. Therefore as regrowth period 
days increase, the crude fiber content increments and 
the nitrogen content decreases

Key words: Erythrina sp., protein banks, regrowth, 
yield, protein, crude fiber.

1Docente; 2Estudiantes pre grado. Escuela Profesional Zootecnia Tropical, UNCP
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Introducción

La seguridad alimentaria es un aspecto importante en la selva 
central, y los ganaderos de la provincia de Satipo son actores 
importantes en el abastecimiento y acceso de proteína de alto 
valor biológico a las poblaciones rurales y urbanas del ám-
bito de Satipo; sin embargo, su sistema productivo han sido 
erróneamente establecido con tecnologías foráneas no aptas 
para ecosistemas amazónicos. Los bancos de proteína son una 
alternativa nutricional que mejora los estándares productivos 
en ganado vacuno. El estudio permitirá demostrar en primera 
instancia, la adecuada instalación de un banco de proteínas y la 
composición nutricional en la medida que se hacen más ma-
duros, para su utilización por el ganado, lo cual incrementará 
los índices productivos y reproductivos.
Camero e Ibrahim (1995), manifiestan que se denomina 
banco de proteína a la siembra de especies herbáceas o 
de árboles y arbustos con follaje de alto contenido pro-
teico, dispuestos en arreglos de altas  densidades de plan-
tas que pueden ser cosechados y llevados a los animales 
en un sistema  de corte y acarreo o que pueden ser pas-
toreados directamente, por  lo  general, durante cortos 
períodos diarios (1.5 a 2.5 horas diarias).
La edad o estado de madurez de la planta es tal vez el más 
importante y determinante de la calidad nutritiva del forra-
je. A medida que avanza el estado de madurez, la formación 
de los componentes estructurales (lignina, celulosa y hemi-
celulosa) ocurren en mayor velocidad que el incremento de 
los carbohidratos solubles; además, los componentes nitro-
genados progresivamente constituyen una menor propor-
ción de la materia seca. Esto se debe tanto a la pérdida de 
hojas como al aumento progresivo de la lignina, uno de los 
componentes estructurales que forma parte esencial de la 
membrana celular, el cual dificulta la digestión y disminuye 
el valor nutritivo de los pastos. (Pirela, 2005)
Por tanto, cuando el forraje se hace más maduro se in-
crementan los contenidos de los nutrientes menos dige-
ribles, que son aquellos constituyentes de la pared celu-
lar (celulosa, hemicelulosa y lignina), mientras que los 
más aprovechables por los animales decrecen en cuanto 
a su densidad. Estas medidas están asociadas a caracterís-
ticas morfofisiológicas de las plantas que pueden variar 
con la especie, la variedad, el clima, el suelo, la agrotec-
nia, entre otros, pero fundamentalmente con el estado 
de madurez (Bosch 1992; Rotz y Muck 1992; Van Soest 
1992; citados por Santana, 2010).
El problema a estudiar fue: ¿cuál es la relación entre los 
contenidos de nitrógeno y fibra cruda; con tres periodos 
de corte, en la erythrina sp., establecida como bancos de 
proteína, en Satipo?.
La hipótesis de trabajo fue: a medida que se incrementan 
los días del periodo de corte, el contenido de fibra cruda  
se incrementa y el contenido de nitrógeno disminuye.
El objetivo fue determinar la producción y relación en-

tre los contenidos de nitrógeno y fibra cruda, con tres 
periodos de corte, en la erythrina sp., establecida como 
bancos de proteína, en Satipo.

Materiales y metodos

El trabajo de investigación se realizó en el módulo de in-
vestigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad Nacional del Centro del Perú, ubicada en el dis-
trito de Río Negro,  provincia de Satipo, región Junín.  La 
investigación fue experimental, con enfoque cuantitativo. 
Se utilizó un área de 360 m2 de un banco de erythrina sp. 
establecido a un año de anterioridad. En las evaluaciones 
se utilizó balanza digital, estufa desecadora (105 ºC). 
Las variables  fueron: 
1.  Variable independiente: Período de rebrote: 30 días 

de rebrote, 60  días de rebrote y 90 días de rebrote. 
Se usó un terreno de 360 m2 de banco de proteína 
de erythrina sp. en donde se realizó la poda de unifor-
mización a una altura de 100 cm que fue considera-
da como el día cero de rebrote.

2. Variables dependientes, fueron evaluados a 30, 60 
y 90 días pos poda de uniformización, siendo: a). 
Rendimiento de forraje verde por planta (g), b). 
Rendimiento de materia seca por planta (g), c). 
Contenido de proteína (%), y d) contenido de fi-
bra cruda (%). Las variables proteína y fibra cruda 
fueron evaluados en el Laboratorio de Nutrición 
Animal de la Facultad de Zootecnia UNCP.  Se usó 
estadística descriptiva (promedios y desviación es-
tándar).

Resultados

Rendimiento de forraje verde por planta (gra-
mos): El rendimiento de forraje verde por planta se mues-
tra en el Cuadro 1, donde se aprecia que a los 30 días de 
rebrote se tiene 213.57±45.007 gramos, 274.4±155.46  
gramos a 60 días y 300,26 ±155.46 gramos, existiendo 
un incremento productivo en este último.

Cuadro 1: Rendimiento de forraje verde por planta (gra-
mos) de la erythrina sp. a 30, 60  y 90 días  de rebrote, pos 

poda de uniformización.

30 días 60 días 90 días

Rendimiento de 
forraje verde por 
planta (g)

195.5 242.3 300,6

264.8 443.4 430,4

180.4 137.5 298,7

Promedio ± des-
viación estándar

213.57

±45.007

274.4

±155.46

343.23

± 75,49

Rendimiento de materia seca por planta (gra-
mos): El contenido de materia seca (porcentaje) en cada 
periodo de rebrote se muestra en el Cuadro 2, donde 
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se aprecia que a los 30 días de rebrote se tiene 19,15 ± 
0,35 %, a 60 días de rebrote 21,25 ± 0,92 % y a 90 días 
de rebrote 23,65 ± 1,34 %, existiendo un incremento 
lineal a medida que se incrementa el periodo de rebrote.

Cuadro 2: Contenido de materia seca  (%) de la erythrina sp. a 
30, 60  y 90 días  de rebrote, pos poda de uniformización.

30 días 60 días 90 días

% materia seca

18.9 20.6 22.7
19.4 21.9 24.6

19.15 ± 0.35 21.25 ± 0.92 23.65 ± 1.34

El rendimiento de materia seca por planta (gramos de ma-
teria seca) se muestra en el Cuadro 3, donde se aprecia que 
a los 30 días de rebrote  se tiene 40,90 ± 8,62 gramos, 
58,31 ± 33,03 gramos a 60 días de rebrote y 81,17 ± 17,85 
gramos a 90 días de rebrote, existiendo un incremento 
lineal a medida que se incrementan los días de rebrote.

Cuadro 3: Rendimiento de materia seca por planta (gra-
mos) de la erythrina sp. a 30, 60 y 90 días de rebrote, pos poda 

de uniformización.

30 días 60 días 90 días
Rendimiento de 
materia seca por 
planta (g)

37,44 51,49 71,09

50,71 94,22 101,79

34,55 29,22 70,64

Promedio±d.e. 40,90±8,62 58,31±33,03 81,17±17,85

Contenido de proteína y fibra cruda, (%): El 
contenido de proteína y fibra cruda se muestran en el 
Cuadro 4, el porcentaje de proteína fue de 18,2 %, 22,1 
%  y 19,5 %,  y el porcentaje de fibra cruda fue de 20,2 
%, 22,8 % y 30,1 % para los tres periodos de rebrote 
respectivamente.

Cuadro 4: Contenido de proteína y fibra cruda de la erythrina 
sp., en tres periodos de rebrote, pos poda de uniformización.

30 días 60 días 90 días

Proteína (%) 18.2 22.1 19.5

Fibra (%) 20.2 22.8 30.1

Materia seca (%) 19,15 21,25 23,65

 
Figura 1: Contenido de proteína y fibra cruda de la erythrina sp, a 
diferentes periodos de rebrote pos poda de uniformización.

Discusión

Rendimiento de forraje verde por planta 
(gramos)

El rendimiento de forraje verde por planta se incremen-
ta a medida que se incrementa el periodo de rebrote, 
existiendo una tendencia lineal. Los valores son supe-
riores a los encontrados por Bazan et al. (2015), quienes 
para la erythrina sp. a 60 días del establecimiento reporta-
ron 47.67 gramos en una época de menor incidencia de 
lluvias. Murgueitio et al. (1999), reportan para la erythri-
na poeppigiana 80 a 90 toneladas de forraje verde por 
hectárea por año a una densidad de 60000 árboles por 
hectárea y 2 a 4 cortes o ramoneos por año. (Rodríguez, 
1991) menciona que se puede obtener 120 kg de hojas y 
ramas por árbol y por año incrementando en el ganado 
la producción lechera en cinco litros diarios.

Rendimiento de materia seca por planta 
(gramos)

El contenido de materia seca fue entre 19,15 % a 23,65 
%, con una tendencia lineal a medida que se incrementa 
el periodo de rebrote. Bazan et al. (2014), encontró va-
lores de 19,2 % para la erythrina sp. a 60 días del estable-
cimiento. Murgueitio et al. (1999), reporta valores de 21 
% de materia seca para la erythrina poeppigiana. El rendi-
miento de materia seca por planta, también muestra un 
incremento lineal a medida que se incrementan los días 
de rebrote; esto coincide con Santana et al. (2010), quien 
al estudiar diez edades de rebrote (18, 25, 32, 39, 46, 
53, 60, 67, 74 y 81 días) forraje napier, encontró que la 
materia seca que es baja, se incrementó de 14 a 18 %.

Contenido de proteína y fibra cruda, (%)

El contenido de proteína se encuentra entre 18,2 % a 
22,1 %, y el de fibra cruda se encuentra entre 20,2 %, 
a 30,1 %. Murgueitio et al. (1999), reporta valores de 
20 a 24 % de proteína en base seca para la erythrina poe-
ppigiana. 
Respecto a la tendencia entre proteína y fibra, Bazan et al. 
(2015), en el forraje Ala de murciélago (munnozia hasti-
folia) reporta a  30, 60 y 90 días de rebrote encontró: en 
proteína 1,04 %, 2,58 %, 2,37 %; fibra cruda 1,18 %, 
3,39 %, 2,59 %; y  materia seca 9,1 %, 22,6 %, 19,9 %.  
Es notorio que a medida que se incrementa el periodo 
de rebrote la fibra cruda tiende a incrementarse, y el 
contenido de proteína alcanza su máximo valor a los 60 
días de rebrote, luego del cual decrece, esta tendencia es 
similar a lo manifestado por Pirela (2005), y al estudio 
de Santana et al. (2010), quien al estudiar diez edades 
de rebrote (18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67, 74 y 81 días) 
forraje napier, encontró que la proteína bruta decreció 
desde valores cercanos a 14 % hasta menos de la mitad 
a los 81 días y la fibra bruta incrementó de 30 a 38 %.

Contenido de nitrógeno y fibra cruda, en tres periodos de rebrote de Erythrina sp.
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Figura 2: Poda de uniformización, después de la fase de es-
tablecimiento

Conclusiones
• La producción de forraje verde y materia seca au-

menta a medida que se incrementa el periodo de 
rebrote.

•  El contenido de fibra cruda se incrementa a medida 
que se incrementa el periodo de rebrote, mientras la 
proteína encuentra un máximo valor a los 60 días de 
rebrote, luego del cual decrece.

• Se acepta la hipótesis que a medida que se incremen-
tan los días del periodo de rebrote, el contenido de 
fibra cruda  se incrementa y el contenido de nitróge-
no disminuye.

Recomendaciones
• Utilizar los bancos de proteína de erythrina sp con un 

manejo adecuado, aprovechando su valor nutricional 
a los 60 días de rebrote pos poda de uniformización.

• Realizar estudios de digestibilidad o degradabilidad 
de la erythrina sp en especies herbívoras domésticas.
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Resumen

El estudio realizado corresponde al tipo de investigación 
tecnológica, ya que mediante la aplicación de las meto-
dologías de diseño mecánico, se buscó mejorar el rendi-
miento de una trituradora de botellas tipo PET; el nivel 
de investigación es experimental, debido a que conside-
rando el tipo de geometría de la cuchilla de corte, se 
buscó determinar aquel que proporciona mayor rendi-
miento de trituración. El objetivo de esta investigación 
fue diseñar un prototipo de trituradora cuya geometría 
de cuchilla de corte permita mejorar el rendimiento de 
trituración de  botellas tipo PET. Considerando la me-
todología de diseño VDI 2221, se elaboró la lista de exi-
gencias para el diseño de un prototipo de una máquina 
trituradora de plásticos PET y la matriz morfológica co-
rrespondiente y se obtuvo resultados cualitativos que in-
dican que el rendimiento de trituración está en función 
de la geometría de la cuchilla de corte de la trituradora 
de botellas tipo PET. Así mismo, se utilizó el cálculo de 
diseño mecánico para seleccionar los componentes del 
prototipo de trituradora, el resultado cuantitativo de 
este estudio realizado requirió de las mediciones de 
rendimiento de trituración según el tipo de geometría 
las cuchillas de corte, luego mediante el análisis de la 
varianza (ANOVA) de un factor, se determinó que para 
un nivel de confianza del 95 % el tipo de geometría C 
(cuchilla con 3 uñas) proporciona mayor rendimiento de 
trituración con un valor promedio de 21.72 kg/h.

Palabras claves: Diseño, trituradora de plásticos PET, 
rendimiento de trituración.

Abstract

The investigation corresponds to technological re-
search type, because the application of mechanical 
design methodologies sought improving the perfor-
mance of grinding crusher of bottles PET type; the 
research level is experimental, because on the ba-
sis of the of the cutting blade geometry type it was 
sought to determine the one with greater grinding 
performance. The objective of this study was to de-
sign a prototype whose cutting blade geometry im-
proves the crushing performance of bottles type PET. 
Considering the Design Methodology VDI 2221 the 
list of requirements for the design of a prototype of 
a crushing machine plastic PET and the correspon-
ding morphological matrix were developed and the 
obtained qualitative results indicate that the crushing 
performance is in function of the geometry of the cu-
tting blade of bottle type PET crusher. Additionally, 
mechanical design calculation helped to select the 
components of the prototype crusher, the quantitati-
ve result of this study required crushing performan-
ce measurements according to the geometry type of 
cutting blades, then by analysis of variance (ANOVA) 
of one factor it was determined that for a confidence 
level of 95 % the geometry C type (blade with three 
nails) provides higher trituration yield with an avera-
ge value of 21.72 kg/h.

Key words: Design, PET plastic crusher, crushing per-
formance.
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Introducción

Uno de los mayores problemas del mundo actual es 
que la basura que se origina es de tal volumen y capa-
cidad que no hay tiempo suficiente para tratarla; sin 
embargo, se encuentran muchas empresas que están 
haciendo la diferencia al emplear en su producción un 
material que se desecha todos los días, botellas PET 
(Tereftalato de polietileno) al igual que, también, la-
tas de aluminio (gaseosas, refrescos y cervezas). En el 
Perú, se genera aproximadamente 18 mil 870 tone-
ladas de basura, a dicha cifra, toda la región de Junín 
contribuye con 479 toneladas. Además, un estudio 
realizado por el Ministerio del Ambiente revela que 
Huancayo está entre las 10 ciudades del país que ge-
neran más residuos sólidos.
El PET es un poliéster, un polímetro termoplástico. 
Es el sobresaliente y más resistente plástico para la 
producción de botellas para agua, jugos, refresco, 
aceites y otros. Son 100% reciclables y las botellas 
PET pueden separarse de distintas maneras, las má-
quinas que se encargan de triturarlos o molerlos uti-
lizan cuatro métodos: compresión, impacto, frota-
miento por cizalla y corte.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y buscan-
do el aprovechamiento del PET mediante el reciclado a 
través del proceso de trituración en esta investigación 
se propuso el diseño de un prototipo de trituradora con 
herramienta de corte, debido a que es necesario contar 
con máquinas con buen rendimiento que permitan el re-
ciclaje de desechos (PET); contribuyendo así, a superar 
el problema ambiental  que causan la presencia de los 
mismos.
Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación 
es diseñar un prototipo de trituradora cuya geometría 
de cuchilla de corte permita mejorar el rendimiento de 
trituración de  botellas tipo PET; para ello, es necesa-
rio considerar las siguientes etapas: diseñar y construir 
un prototipo de máquina para trituración de botellas 
tipo PET, medir el rendimiento de trituración conside-
rando 4 tipos de geometría de cuchillas de corte: 01) 
Tipo A (cuchilla de corte de 9 uñas paralelas al eje de 
rotación); Tipo B (03 cuchillas de corte paralelas al eje 
de rotación); 03) Tipo C (cuchilla de corte de 3 uñas 
de discos independientes) y Tipo D (cuchilla de corte 
de 6 uñas de discos independientes); luego determinar 
cuál es la geometría de la cuchilla de corte que mejor 
rendimiento de trituración de botellas tipo PET ofre-
ce. La idea es que se consiga el elemento recolectado, 
luego pase por un proceso de trituración por cuchillas 
para así poder reducir el volumen de almacenamiento 
y luego distribuir de una mejor y adecuada manera a 
las empresas encargadas de continuar con el proceso de 
reciclaje, teniendo en cuenta la energía requerida para 
la trituración.

También para la elaboración del prototipo se conside-
ra muchas características, tanto como del elemento a 
triturar, como también de la maquina prototipo, en 
función a la manera de cómo alimentar, como tritu-
rar, los distintos mecanismos que intervienen en su 
funcionamiento y como también la factibilidad de 
fabricación. Para el diseño de la trituradora se hace 
uso de la norma VDI 2221 la cual permite obtener 
varias alternativas de solución y determinar el diseño 
óptimo de la trituradora en función del tipo de cu-
chilla de corte utilizado; también se utiliza el cálculo 
de diseño mecánico para seleccionar los componentes 
del prototipo de trituradora, se procede con las me-
diciones de rendimiento de trituración según el tipo 
de geometría las cuchillas de corte, luego mediante el 
análisis de la varianza (ANOVA) de un factor se de-
termina el tipo de geometría que proporciona mayor 
rendimiento en kg/h.

Metodología

Materiales y métodos

Los materiales requeridos para el desarrollo de la inves-
tigación, se centran fundamentalmente en documentos, 
archivos y elementos que contribuyeron con el diseño y 
construcción de un prototipo de trituradora de botellas 
tipo PET.

Tipo de investigación

El estudio realizado corresponde al tipo de investi-
gación tecnológica, porque mediante la aplicación de 
las metodologías de diseño mecánico se buscó mejo-
rar el rendimiento de la producción de una tritura-
dora de botellas tipo PET; el nivel de investigación 
es experimental, debido a que considerando el tipo 
de geometría de la cuchilla de corte se buscó deter-
minar aquel que proporciona mayor rendimiento de 
trituración.
La metodología que se llevó a cabo para la elaboración 
del presente trabajo de investigación tuvo en cuenta los 
procesos de diseño en ingeniería mecánica que en este 
caso incluye el diseño de elementos de máquina y la nor-
ma VDI 2221.

Unidad de estudio

Prototipo de trituradora de botellas tipo PET.

Técnicas de procesamiento de datos

Básicamente se recopiló información de rendi-
miento de trituración; es decir, para cada una de 
las geometrías “A”, “B”, “C” y “D”,  consideradas 
en este estudio, se realizó 10 mediciones del ren-
dimiento (kg/h) de trituración, tal como se indica 
en el cuadro 1, para todos los casos se controló la 
velocidad de 86 rpm.

Gamarra, A. / Taipe, J. / Arellano, M. / Lozano, Y. / Samaniego, P. / Serpa, C.
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Cuadro 1: Rendimiento según tipo de geometría

N°. Medición
Tipo de geometria 

de cuchilla de 
corte

Rendimiento 
(kg/h)

1 A 10,5

2 A 12,6

3 A 10,8

4 A 13,2

5 A 12.0

6 A 14,1

7 A 10,5

8 A 12,6

9 A 14,4

10 A 11,4

11 B 21.0

12 B 17,4

13 B 18,3

14 B 15,6

15 B 18.0

16 B 20,4

17 B 17,1

18 B 18,3

19 B 19,5

20 B 15,6

21 C 22,5

22 C 20,4

23 C 24.0

24 C 21,6

25 C 20,7

26 C 17,7

27 C 21.0

28 C 22,8

29 C 24,6

30 C 21,9

31 D 15,6

32 D 14,1

33 D 15,6

34 D 11,4

35 D 14,7

36 D 17,4

37 D 12,6

38 D 11,7

39 D 14,7

40 D 16,2
Fuente: Elaboración propia

Resultados 

Matriz morfológica

Solución Nº1: Trituradora de paletas y cuchillas planas

Solución Nº 2: Trituradora de discos desmontables

Diseño de un prototipo de trituradora para mejorar el rendimiento de trituración de botellas tipo PET
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Solución Nº 3: Trituradora de rodillos del tipo fresas

Criterios de evaluación

1: malo   2: regular   3: bueno

Criterios técnicos y económicos 

Soluciones
1 2 3

Estabilidad 3 3 3

Número de operaciones 2 3 2

Facilidad de manejo 2 3 2

Costo de tecnología 1 3 2

Seguridad 3 3 3

Facilidad de mantenimiento y montaje 1 3 2

Rapidez de trabajo 3 3 3

Suma total 15 21 17

Con referencia al criterio de evaluación, se tiene que la 
solución que obtuvo mejor puntaje es la solución Nº 2, la 
cual será de referencia para desarrollar, diseñar y fabricar 
nuestro prototipo.
Tal como se muestra en la matriz morfológica, se 
realizó el diseño de la trituradora según la norma 
VDI 2221, lo cual permitió obtener varias alternati-
vas de solución, siendo la óptima el diseño que con-
sidera el tipo de geometría de la herramienta de cor-
te, el tipo “C” por presentar ventajas de agarre del 

plástico, corte del plástico, capacidad de producción 
y un menor tiempo de triturado con respecto a los 
otros tipos de geometría “A”, “B” y “D” consideradas 
en este estudio.

Figura 1: Forma geométrica de cuchillas

Según los criterios y cálculos de diseño, se determinó 
la potencia del motoreductor igual a 1 hp, se eligió los 
rodamientos rígidos de bolas de la serie 62, cuyo nú-
mero es el 6204-2Z (SKF), por ser más económico y 
ser más comercial. Por tanto, el diámetro del eje del 
órgano de trabajo fue de 20 mm.
Luego de seleccionar la mejor solución a partir de la 
matriz morfológica mostrada anteriormente, en el 
cuadro 2, se puede ver el resumen de las pruebas con 
las geometrías de cuchillas probadas en dicha solución, 
teniendo en cuenta la metodología de diseño según la 
norma VDI 2221.

Cuadro 2: Evaluación del performance de las formas 
geométricas de las cuchillas

Parámetros
Cuchillas

A B C D

Agarre del plástico 2 3 4 2

Corte del plástico 4 4 4 4

Capacidad de producción 2 3 4 2

Tiempo de triturado 2 3 4 2

Σ 10 13 16 10

Fuente: Elaboración propia

Hipótesis estadística

H0: Hipótesis nula
H1: Hipótesis alterna

Cuadro 3: Descriptivos del rendimiento
de cuchillas de corte

N Media Error
estándar

95% del intervalo 
de confianza para 

la media
Límite 
inferior

Límite 
superior

A 10 12,210 ,4496 11,193 13,227

B 10 18,120 ,5748 16,820 19,420

C 10 21,720 ,6216 20,314 23,126

D 10 14,400 ,6229 12,991 15,809

Total 40 16,613 ,6425 15,313 17,912

Fuente: Resultados en SPSS

Gamarra, A. / Taipe, J. / Arellano, M. / Lozano, Y. / Samaniego, P. / Serpa, C.
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Análisis de la varianza

Cuadro 4: Análisis de la varianza de
rendimientos de cuchillas de corte

ANOVA

Rendimiento (kg/h)  

Suma 
de cua-
drados

gl
Media 

cuadrá-
tica

F Sig.

Entre 
grupos 526,363 3 175,454 53,701 ,000

Dentro de 
grupos 117,621 36 3,267

Total 643,984 39

Fuente: Resultados en SPSS

Prueba post hoc

Cuadro 5: Determinación de geometría de cuchillas de 
corte que proporciona mayor rendimiento de trituración

Rendimiento (kg/h)
HSD Tukeya

Tipo de 
cuchilla N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3 4

A 10 12,210

D 10 14,400

B 10 18,120

C 10 21,720

Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subcon-
juntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica 
= 10,000.

Gráficos

Figura 2: Rendimiento según tipo de
geometría de cuchillas de corte

Del análisis de la varianza ANOVA realizada, se obtuvo 
que para un nivel de significancia del 5 % existe dife-
rencia significativa entre los rendimientos de trituración 
(en kg/h) según la geometría de las cuchillas de corte 
considerados en esta investigación.
A partir de la prueba post hoc realizada, se concluye que 
el tipo de geometría “C” de la cuchilla de corte propor-
ciona un mayor rendimiento en comparación con las 
otros tres tipos de geometría “A”, “B”’ y “D” respectiva-
mente considerados en esta investigación.

Discusión

Según los resultados del cuadro 2, trabajando a la ve-
locidad de operación de 86 rpm, la cuchilla de 3 uñas 
(tipo C) es la que rinde más porque los kg/h de tritu-
ración es mayor con respecto a las cuchillas de tipos de 
geometría A, B y D respectivamente, lo cual es corro-
borada con el análisis de la varianza ANOVA indicada 
en el cuadro 4 que muestra que para un nivel de signi-
ficancia del 5% existe diferencia significativa entre los 
rendimientos de trituración según la geometría de las 
cuchillas de corte, además, en la el cuadro 5 y la Figura 
2 se puede observar que el tipo de geometría C de la 
cuchilla de corte (cuchilla de 3 uñas) proporciona un 
mayor rendimiento en comparación con las otros tres 
tipos de geometría.
Al igual que lo considerado en la investigación titulada 
“Diseño y construcción de un equipo triturador de bo-
tellas plásticas tipo PET” desarrollado por Freire y Gon-
záles. El sistema de alimentación en este caso es manual 
y se eligió la herramienta de corte basado en cuchillas, 
pues se coincide en que las máquinas con cuchillas cor-
tadoras rotatorias son las más comunes en lo referido a 
máquinas para moler plástico.
Medina, Saldaña, Hernández y Becerra (2011, p. 516) 
en su trabajo “Diseño de una trituradora para plástico 
Polietileno de Tereftalato (PET)” también señalan que la 
molienda del Polietileno de Tereftalato (PET), se realiza 
dentro de un molino de cuchillas giratorias, las cuales 
tienen como función triturar las botellas hasta conver-
tirlas en hojuelas con dimensiones específicas; de igual 
modo, en esta investigación se consideró como herra-
mienta de corte las cuchillas giratorias.
La obtención de los resultados del rendimiento de tri-
turación de esta investigación considerada en el ANO-
VA tuvo en cuenta sólo un factor (Tipo de geometría 
de corte) en este caso que, por lo que futuros estudios 
podrían considerar otros factores relacionados con la 
herramienta de corte u otros componentes de la tritu-
radora que seguramente tienen influencia  en el ren-
dimiento de trituración, ello contribuirá a una análisis 
más exhaustivo en la obtención del rendimiento de 
trituración.   

Diseño de un prototipo de trituradora para mejorar el rendimiento de trituración de botellas tipo PET
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Manganese adsorption from aqueous solutions
controlling the pH and type of adsorbent

Adsorción de manganeso desde soluciones
acuosas controlando el pH y tipo de adsorbente 1

1Bendezú Roca, Yéssica; Fuentes López, Walter Segundo; Rosado Baldeón, Rosalinda Yola
2Loarte Vargas, Arnold David; Sanabria Contreras, Víctor Rolando;

3Cosme Marticorena, Óscar Luis; Vargas Mamani, Yuri Luzmeri

Resumen

En esta investigación, se estudió la adsorción de Mn(II) 
en soluciones acuosas utilizando bentonita natural, ase-
rrín y la mezcla de ambos adsorbentes, a diferentes pHs 
de 2 a 9. Los adsorbentes fueron caracterizados median-
te DRX, FRX, MEB y adsorción de N

2 a 77 K.
Mediante las curvas de dosificación de los adsorbentes, 
se encontró que la masa adecuada para el proceso de ad-
sorción, fue de 20 g/L. Se estudiaron las variables en sis-
tema Batch, a pH desde 2 a 9, tiempo de contacto de 180 
min y a una temperatura ambiente, en soluciones acuo-
sas de 18 mg/L de Mn(II). Para determinar el mecanis-
mo de adsorción del proceso, se estudiaron mediante los 
modelos de Langmuir y Freundlich, encontrándose que 
el que mejor se adaptó a este proceso fue el de Freund-
lich. Los mayores porcentajes de remoción de Mn(II) se 
dieron utilizando bentonita como adsorbente y a un pH 
de 8, logrando una remoción de 96 %.

Palabras Claves: Adsorción, manganeso, bentonita na-
tural, metales pesados.

Abstract

In this research the adsorption of Mn (II) in aqueous 
solutions was studied using natural bentonite, sawdust 
and the mixture of both adsorbents, at pH from 2 to 9. 
Adsorbents were characterized by XRD, FRX, MEB and 
adsorption of N2 at 77 K.
Using the adsorbent dosing curves, it was found that the 
adequate mass for the adsorption process was 20 g/L. 
The variables in Batch system, at pH of 2 to 9, contact 
time of 180 min and at room temperature, in aqueous 
solutions of 18 mg/L of Mn (II) were studied. The ad-
sorption mechanism of the process was studied by the 
models of Langmuir and Freundlich, finding that the one 
which best adapted to this process was the that of Fre-
undlich. The highest percentage Mn (II) removal were 
reached using bentonite as adsorbent and at a pH of 8, 
achieving a 96 % removal.

Keywords: Adsorption, manganese, natural bentonite,
heavy metals.
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Introducción

La contaminación del agua por metales pesados es 
un problema global. Estos metales provienen de di-
versas industrias, como el refinamiento de metales, 
metalurgia, galvanoplastia, fabricación de sustan-
cias químicas, minería e industria de baterías. Las 
aguas residuales industriales contienen a menudo 
gran cantidad de iones de metales pesados y con-
taminantes orgánicos, lo que pondría en peligro la 
salud pública y el medio ambiente (1). La remoción 
y recuperación de metales pesados del ambiente 
acuático puede lograrse por varios métodos físicos 
y químicos como la adsorción, precipitación quí-
mica, intercambio iónico, filtración por membrana 
y extracción por solvente. El Manganeso (Mn), un 
metal gris rojizo, es el duodécimo elemento más 
abundante en la tierra, con 0,095 % de concentra-
ción estimada en la corteza terrestre. El manganeso 
es un metal pesado, generalmente presente en aguas 
subterráneas como Mn (II) y se considera un con-
taminante debido a su efecto adverso en la salud. 
Los estudios muestran que la inhalación prolongada 
de manganeso causa problemas neurológicos en hu-
manos (2). El manganeso puede causar Párkinson, 
embolia de los pulmones y bronquitis (3). La legis-
lación peruana establece los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) de 0,2 ppm de Mn(II) en agua de 
riego y bebida de animales, y 0,1 ppm en aguas que 
pueden ser potabilizadas (4). El tratamiento conven-
cional para la eliminación de Mn (II) requiere el uso 
de agentes oxidantes fuertes como el permangana-
to de potasio, cloro, hipoclorito, dióxido de cloro 
y ozono. Los métodos basados en la adsorción son 
muy efectivos porque son más económicos y fáciles 
de usar. Entre los adsorbentes naturales y más eco-
nómicos se tiene a la bentonita, un recurso natural 
abundante en el valle del Mantaro. La otra propuesta 
de adsorbente es el aserrín, que es un material de 
desecho en los aserraderos y madereras y a su vez es 
un contaminante del suelo y aire. 
El objetivo principal, de esta investigación, es remover 
manganeso desde soluciones acuosas mediante el meca-
nismo de adsorción controlando el pH y el tipo de ad-
sorbente (bentonita y aserrín). Asimismo, caracterizar 
mineralógica, química y fisicoquímicamente los adsor-
bentes, determinar los parámetros óptimos del proceso 
y el mecanismo de adsorción.

Método

Preparación del adsorbente y el adsorbato

La bentonita empleada, fue obtenida de la localidad de 
Chongos Bajo, Chupaca, Junín. Esta, fue previamente se-
cada a 70 °C y tamizada en malla N° 200. El aserrín fue 

lavado varias veces con agua destilada con el fin de eli-
minar impurezas que puedan afectar el proceso, secado 
a 70 °C y posteriormente tamizado en malla N° 200. La 
mezcla compuesta por bentonita y aserrín fue preparada 
en relación 1:1.

Caracterización de los adsorbentes 

La composición mineralógica de la bentonita natural 
fue determinada por difracción de rayos X (DRX), 
en un difractómetro de rayos X, marca Phillips, 
modelo X´Pert. La composición química de los 
dos adsorbentes fue determinada por fluorescencia 
de rayos X (FRX), en un equipo marca Panalytical, 
modelo Axios 1KW. La caracterización morfológica 
de la bentonita fue realizada por Microscopía Elec-
trónica de Barrido (MEB) marca LEO modelo LEO 
440i. El área superficial y el volumen de poros fue-
ron determinados mediante adsorción de N2 a 77 K 
en un analizador de fisisorción marca Micromeritics, 
Gemini II 2390t.

Ensayos de adsorción en Batch

Se determinó la dosificación óptima del adsorbente 
mediante una curva de masas, utilizando cantidades di-
ferentes de los tres adsorbentes propuestos, bentonita 
natural, aserrín y mezcla de ambas sustancias (6, 12, 18, 
24, 30, 36, 42, 48 y 54 g/L). 
Se estudió la dependencia de la concentración inicial del 
adsorbato sobre el proceso de adsorción, para ello, se 
realizó pruebas a diferentes concentraciones de Mn(II) 
en un rango de 3 – 18 mg/L.
El estudio de la influencia del pH, se realizó ajustando 
el pH del proceso de adsorción en un rango de 2 a 9. En 
cada uno de los casos se mantuvo constantes los pará-
metros de operación de velocidad de agitación de 200 
rpm, volumen de la solución de 50 mL, temperatura de 
20 °C, tiempo de operación de 180 min. Las soluciones 
obtenidas fueron analizadas en un espectrofotómetro 
UV-VIS a 470nm, marca Aguilent Technology modelo 
Cary 60. 
El porcentaje de metal removido y la cantidad de iones 
manganeso adsorbidos por la bentonita, fueron calcula-
dos por las siguientes ecuaciones:

            
(1)

          (2)

Donde,  y  son la concentración inicial y de equi-
librio del manganeso en la solución respectivamente; qe 
es la cantidad de ion manganeso adsorbido en el equili-
brio, V es el volumen de la solución, y m es la masa del 
adsorbente.
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Para determinar las isotermas de adsorción se utilizaron 
los modelos de Langmuir y Freundlich. Las isotermas de 
adsorción son usadas para describir la interacción entre 
el ion metálico y el adsorbente.
El modelo de la isoterma de Langmuir sugiere que la 
adsorción del ion metálico ocurre uniformemente por 
una adsorción en monocapa en una superficie homogé-
nea, no habiendo interacción entre los iones adsorbidos 
(5). La forma lineal del modelo de Langmuir se puede 
escribir como sigue:

      (3)

Donde  es la concentración en equilibrio (mg/L) y 
la cantidad de iones manganeso adsorbidos en el equi-
librio (mg/g), respectivamente,  es la constante de 
Langmuir (L/g), y (mg/g) representa la capacidad 
de adsorción de la monocapa en el equilibrio. 
La ecuación de Freundlich (6), es una ecuación empírica 
basada en un sistema heterogéneo y una adsorción en 
multicapa, que asume la relación entre la concentración 
del adsorbato en el equilibrio y el nivel de la adsorción 
es logarítmica. También asume que los sitios de adsor-
ción son distribuidos exponencialmente con respecto a 
la energía de adsorción (7). Este modelo es expresado 
mediante la siguiente ecuación: 

        (4) 

Donde  (mg/g) y n son las constantes del modelo Fre-
undlich que indican la capacidad e intensidad de adsor-
ción, respectivamente.

Resultados y discusión

Caracterización de los adsorbentes
Caracterización mineralógica de la bentonita por DRX

Figura 1. Difractograma de rayos X de la bentonita natural

El DRX de la bentonita natural proveniente de Chon-
gos Bajo (Junín) (Figura 1), muestra como principal 
constituyente a la montmorillonita, (Na,Ca)0.3(Al,Mg)-

2Si4O10(OH)2.nH2O.

Caracterización química de los adsorbentes por FRX

Tabla 1
Análisis Químico por FRX 

de la bentonita 

Elemento % en 
Masa

Al 26,600

Si 56,100

S 0,005

Cl 0,140

K 0,170

Ca 2,100

Ti 0,100

V 0,009

Cr 0,080

Mn 0,030

Fe 1,760

Ni 0,008

Cu 0,020

Zn 0,013

Sr 0,014

Zr 0,060

Sub-Total % 87,210

Otros 12,790

Total % 100,00

Tabla 2
Análisis Químico por FRX 

del aserrín

Elemento % en 
Masa

Al 9,030

Si 5,480

S 0,015

Cl 0,085

K 0,052

Ca 0,115

Ti 0,000

V 0,000

Cr 0,009

Mn 0,004

Fe 0,040

Ni 0,009

Cu 0,019

Zn 0,009

Sr 0,003

Zr 0,000

Sub-Total % 4,870

Otros 85,130

Total % 100,00

El análisis por FRX (Tabla 1), muestra que la ben-
tonita está compuesta en su mayor parte por el Si 
y Al, con 56,1 % y 26,6 %, lo que concuerda con 
la definición de arcilla, que es un silicoaluminato 
hidratado. En caso del aserrín, la Tabla 2 muestra 
que en su mayor parte está compuesta por el 85% 
de carbono.

Análisis BET por adsorción de N
2

Tabla 3
Resultados del análisis de fisisorción de la

muestra de bentonita natural

La Tabla 3, muestra que la bentonita natural tiene un 
área superficial de 83 m2/g y un diámetro de poro 
de 5,6 nm. Según la clasificación IUPAC el diámetro 
de poros de 5,6nm, corresponde a un material me-
soporoso (8). 

Adsorción de manganeso desde soluciones acuosas controlando el pH y tipo de adsorbente
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Caracterización morfológica de la bentonita por 
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

Figura 2. Micrografia de la muestra de Bentonita
natural con ampliación de 20000x.

La Figura 2 muestra la morfología de la bentonita, mediante 
un análisis MEB, la cual presenta una estructura laminar.

Ensayos de adsorción
Efecto del pH

Figura 3. Efecto del pH en la adsorción de Mn(II); dosis del 
adsorbente 20 g/L, t=180min

El efecto del pH en la adsorción se investigó en un rango de 2 a 
9. A partir de un pH 7 el manganeso empieza a precipitar como 
Mn(OH)2 por lo que, sobre este valor de pH se estaría frente a 
dos fenómenos: precipitación y adsorción (8). El pH donde se 
obtuvo la mayor cantidad de Mn(II) adsorbido fue a un pH 8.

Mecanismo de adsorción
Bentonita

Figura 4. Isoterma de adsorción de la bentonita con C0 de 
Mn(II) 3, 6, 9, 12, 15 y 18 mg/L

Figura 5. Ajuste de la isoterma de adsorción de la bentonita 
al modelo de Langmuir

Figura 6. Ajuste de la isoterma de adsorción de la bentonita al 
modelo de Freundlich

Aserrín

Figura 7. Isoterma de adsorción del aserrín

Figura 8. Ajuste de la isoterma de adsorción del aserrín al 
modelo de Langmuir
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Figura 9. Ajuste de la isoterma de adsorción del aserrín al 
modelo de Freundlich

Mezcla Bentonita-Aserrín

Figura 10. Isoterma de adsorción de la
mezcla bentonita-aserrín

Figura 11. Ajuste de la isoterma de adsorción de la mezcla 
bentonita- aserrín al modelo de Langmuir

Figura 12. Ajuste de la isoterma de adsorción de la
mezcla bentonita-aserrín al modelo de Freundlich

Las isotermas de adsorción se generan basadas en varios 
modelos teóricos, de los cuales los más usados son el 
de Langmuir y Freundlich. El modelo de Langmuir, asu-
me que el consumo del soluto ocurre en una superficie 
homogénea mediante una adsorción en monocapa sin 
ninguna interacción entre los iones adsorbidos. De otro 
lado, la ecuación de Freundlich es un modelo empírico 
basado en la adsorción en una superficie heterogénea y 
en multicapas (9). 
En la Tabla 4, se muestra los coeficientes de correlación 
R2 de Langmuir y Freundlich de los tres adsorbentes, se 
puede ver que en los tres casos la isoterma que mejor se 
ajusta al proceso es la de Freundlich, por tener un coefi-
ciente de correlación más cercano a 1.

Tabla 4
Parámetros de Langmuir y Freundlich

Adsorbente
Langmuir  Freundlich

Q0 
(mg/g)

b (L/
mg) R2 Kf n R2

Bentonita 1,039 5,345 0,8631 1,690 0,370 0,9758

Aserrín 0,4805 0,8656 0,9654 51,098 0,4334 0,9909

Mezcla 0,9506 28,273 0,8841  1,824 0,598 0,9935

Efecto del tipo de adsorbente

Como se puede observar en la Tabla 4, la mejor capa-
cidad de adsorción se logró con la bentonita natural, 
gobernada mediante el modelo de adsorción de Freu-
ndlich, con los siguientes resultados, K

f de  1,690, n de 
0,370 y R2 de 0,9758.

Conclusiones

Mediante el análisis de DRX, se determinó que el 
componente principal de la bentonita de Chongos 
Bajo es la montmorillonita cálcica. (Na,Ca)0.3(Al,Mg)-

2Si4O10(OH)2.nH2O. Las áreas superficiales de la bento-
nita y el aserrín, determinadas por adsorción de N2, son 
de 83 y 0,03 m²/g y sus diámetros de poro son de 5,57 
nm y 13,52 nm, siendo materiales mesoporosos. El aná-
lisis por FRX dio que la bentonita está compuesta prin-
cipalmente por los elementos Si y Al, con 56,1% y 26,6. 
La morfología de la bentonita, fue obtenida mediante un 
análisis de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), la 
cual presenta una estructura laminar.
Se determinó las isotermas del proceso de adsorción 
de manganeso, en el caso de la bentonita, el aserrín y 
la mezcla de ambos, las isotermas se ajustan mejor a la 
isoterma de Freundlich con R2 0,9758, 0,9909 y 0,9935 
para la bentonita, el aserrín y la mezcla respectivamente, 
siendo la adsorción en multicapas.
Las variables óptimas en la adsorción de manganeso en 
soluciones acuosas controlando el pH y tipo de adsor-
bente, son la bentonita a un pH 8 que logra una de re-
moción del 96 %.

Adsorción de manganeso desde soluciones acuosas controlando el pH y tipo de adsorbente
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Evaluation of the quality of the energy
in Radio Universitaria

Evaluación de la calidad de la energía
en Radio Universitaria

1Cueva Ríos, Percy Humberto; Orellana Mendoza, Wilar Tito

Resumen

El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad 
determinar la calidad de la energía en la estación trans-
misora de Radio Universitaria. El estudio es de tipo des-
criptivo-aplicativo que analiza las mediciones eléctricas 
para determinar que la calidad de la energía esté den-
tro de los rangos mínimos aceptables en los parámetros 
eléctricos según la NTCSE. El presente estudio está en-
marcado dentro de la línea de investigación sobre calidad 
del servicio.
Para determinar los parámetros eléctricos y obtener una 
mejor caracterización de los armónicos con fines de la 
evaluación con la NTCSE, se tomaron mediciones cada 
15 minutos para la tensión RMS, para las armónicas in-
dividuales de tensión, THD de tensión y armónicas de 
corriente; mediante una evaluación y análisis de las va-
riaciones de los parámetros eléctricos se determinó que 
la calidad de energía de la estación transmisora de Ra-
dio Universitaria no es de buena porque los parámetros 
eléctricos no está dentro de los límites permisibles de 
la NTCSE, por lo que se recomienda la utilización de 
filtros de armónicos de 5to orden y 7mo orden para dis-
minuir los efectos de variación de tensión y corriente.

Palabras Clave: calidad de la energía, armónico de ten-
sión, armónico de corriente.

Abstract

The purpose of this research is to determine the quality 
of the energy in the transmitting station of Radio Uni-
versitaria. The research type is descriptive-application 
which analyzes the electrical measurements to deter-
mine if the quality of the energy is within the minimum 
acceptable ranges of electrical parameters according to 
the NTCSE. This study is framed within the line of re-
search on service quality.
In order to determine the electrical parameters and 
obtain a better characterization of the harmonics for 
the purposes of the evaluation with the NTCSE, me-
asurements were taken every 15 minutes for the RMS 
voltage, for individual voltage harmonics, voltage THD 
and current harmonics by means of an evaluation and 
analysis of the variations of the electrical parameters it 
was determined that the quality of energy of the trans-
mitting station of Radio Universitaria lacks good qua-
lity because the electrical parameters are not within 
the allowable limits of the NTCSE, therefore, the use 
of 5th order and 7th order harmonic filters is recom-
mended to reduce the effects of voltage and current 
variation.

Keywords: power quality, voltage harmonic, current 
harmonic.
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Introducción

En la actualidad el estudio de la calidad de la energía 
eléctrica ha adquirido mucha importancia y, tal vez, la 
razón más importante es la búsqueda del aumento de 
productividad y competitividad de las empresas; asimis-
mo, porque existe una interrelación entre calidad de la 
energía eléctrica, la eficiencia y la productividad.
La calidad de la energía eléctrica puede definirse como 
una ausencia de interrupciones, sobre tensiones y defor-
maciones de onda producidas por armónicas en la red 
y variaciones de voltaje RMS suministrado al usuario; 
esto referido a la estabilidad del voltaje, la frecuencia y 
la continuidad del servicio eléctrico. Asimismo, se ha de-
terminado que uno de los problemas más comunes que 
ocasiona el desperdicio de energía eléctrica en las em-
presas es la calidad de esta, pues influye en la eficiencia 
de los equipos eléctricos que usan la energía eléctrica.
Los problemas se presentan no solo con la variación de la 
tensión. Los sistemas basados en electrónica de potencia, 
además de ser sensibles a las variaciones de la tensión, 
también causan perturbaciones que afectan a la red eléc-
trica asociada al suministro. El problema se agrava con el 
creciente uso de sistemas de mayor eficiencia, basados 
en equipos alimentados o accionados mediante converti-
dores estáticos de potencia que generan perturbaciones 
como armónicos flickers, etc. que generan errores en 
las mediciones, operación incorrecta de sistemas de pro-
tección y daño en elementos de las instalaciones eléctri-
cas. Las variaciones de la calidad de la energía eléctrica 
ocasionan fallas que paralizan la producción ocasionando 
tiempo perdido y costos de producción inesperados. Los 
errores en las mediciones influyen en la facturación por 
energía eléctrica; por ello, es importante realizar un es-
tudio de la calidad de la energía para obtener un ahorro 
en el consumo eléctrico.
El objetivo del presente trabajo es determinar la calidad 
de la energía en la estación transmisora de Radio Univer-
sitaria mediante mediciones eléctricas, para establecer 
que la calidad de la energía esté dentro de los rangos mí-
nimos aceptables en los parámetros eléctricos según la 
NTCSE. Además, proponer un filtro de armónicos que 
podría requerir las instalaciones para mejorar la calidad 
de energía.

Materiales y métodos

Materiales y equipos a utilizar

• Analizador de Redes.
• Computadora con Internet.
• Libros de Consulta
• Revistas
• Memoria USB
• Útiles de Escritorio

Técnicas e instrumentos y fuentes

de recolección de datos

Lugar y periodo de ejecución

Se realizará en las instalaciones de la estación transmiso-
ra de Radio Universitaria de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú.

Población y muestra

Población

La población considera todos los valores en el tiempo de 
los parámetros de tensión y corriente.

Muestra

Mediciones de los armónicos de tensión y corriente du-
rante 07 días.

Tipo de Investigación

El trabajo de investigación consiste en realizar la evalua-
ción de la calidad de energía de Radio Universitaria de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú, en el año 
2016; por tanto, es una investigación de tipo descriptivo. 
De acuerdo con Goldhor, citado en el trabajo de inves-
tigación de Mauro Coarite Mamani (2007), los estudios 
descriptivos se concentran en medir con la mayor exacti-
tud posible la variable planteada; por ello el investigador 
debe definir qué se va a medir y cómo lograr precisión 
en esa medición. 
El presente estudio causal comparativo analiza las medi-
ciones de los armónicos de tensión y corriente. Después 
de realizar las comparaciones de las mediciones, con los 
límites permitidos por la NTCSE, se podrá describir los 
factores que parecen explicar la presencia de una buena o 
deficiente calidad de energía.
Las mediciones serán programadas en coordinación con 
el personal a cargo de la supervisión de trabajos. Cabe 
precisar que los puntos eléctricos evaluados han sido eti-
quetados a través de un código a fin de ubicar cualquier 
tipo de curva o evaluación.
El período de medición será de 7 días continuos cumplien-
do con lo establecido por la NTCSE para el punto eléctrico.
Los parámetros serán registrados a intervalos de un 
minuto, con la finalidad de obtener una mejor carac-
terización de los armónicos. Asimismo, para fines de la 
evaluación con la NTCSE, se evaluarán los valores a 15 
minutos para la tensión RMS y 10 minutos para las ar-
mónicas individuales y THD de tensión y corriente

Nivel de medición

Investigación Cuantitativa-Comparativa: Para la investi-
gación cuantitativa se maneja la recolección y el análisis 
de datos; mediante el uso de la comparación se establece 
información confiable del comportamiento de los pa-
rámetros eléctricos, verificando si estos se encuentran 
dentro o fuera de los límites establecidos por la NTCSE.

Cueva, P. / Orellana, W.



55

Instituto de Investigación de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Diseño de investigación 

La investigación es descriptivo simple: se emplea esté 
diseño cuando el investigador está interesado en recoger 
información acerca de una variable en una muestra. Por 
ejemplo: Si se tiene un problema de investigación como: 
¿Cómo determinar la calidad de la energía en la estación 
transmisora de Radio Universitaria? Se tomó una mues-
tra (M) de las mediciones de los armónicos de tensión 
y corriente, luego se observa a los comportamientos 
de estos parámetros, en tanto que se trata de un diseño 
descriptivo no interviene en la variable, simplemente la 
observa y describe. De ahí que su esquema es:

M: Muestra de elementos o Población de elementos 
de estudio (P).

Xi: Variable(s) de estudio, calidad de energía.
O: Resultados de la medición de los armónicos de 

tensión y corriente.

Resultados

Resultados de las mediciones realizadas en las instalacio-
nes de Radio Universitaria:

Resultados de tensión RMS

Gráfico N°. 01. Comportamiento de la tensión RMS

Resultados de las armónicas de tensión

Tabla 03. Distorsión de armónicos de tensión

Ítem
Punto 
de Me-
dición

Ten-
sión 
No-

minal 
(kV)

Vh – 5 (%) Vh – 7 (%) Vh – 11 (%)

Valor 
medi-

do

Tole-
ran-
cia

Valor 
medi-

do

Tole-
ran-
cia

Valor 
medi-

do

Tole-
ran-
cia

1 TD1 0.22 1.98 6.00 1.14 5.00 0.81 3.50

Gráfico 02. Espectro de la armónica de tensión.

Resultados distorsión armónica total de tensión

Grafico 03. Distorsión armónica total

Tabla 04. Distorsión armónica total de tensión THDv

Ítem
Punto 
de Me-
dición

Ten-
sión 
No-

minal 
(kV)

THDv

Máximo
(%)

Promedio
(%)

Mínimo
(%)

Toleran-
cia

NTCSE 
(%)

1 TD1 0.22 1.32 0.84 0.41 8.00

En la Tabla 04 se observa que los valores de distorsión ar-
mónica de tensión se encuentran dentro de la tolerancia 
establecida por la NTCSE.
De lo mencionado, se indica que la calidad de energía 
entregada en el punto es de buena calidad.

Resultado de las armónicas de corriente

Tabla 05. Armónicos de corriente.

Ítem

Ten-
sión  

Nomi-
nal  
(kV)

Ih – 5 (%) Ih – 7 (%) Ih – 11 (%) Ih – 17 (%)

Valor  
medi-

do

Tole-
ran-
cia

Valor  
medi-

do

Tole-
ran-
cia

Valor 
medi-

do

Tole-
ran-
cia

Valor  
medi-

do

Tole-
ran-
cia

1 0.22 38.24 7.00 15.29 7.00 7.19 3.50 3.25 2.50

Gráfico 04. Espectro de armónica de corriente

Resultados de la distorsión armónica total de corriente

Tabla 06. Distorsión de la armónica total de corriente THDi.

Ítem Punto 
eléctrico

THDi (%) de 
inter-
valos 
fuera 

de tole-
rancia

Máximo Promedio Mínimo
Tolerancia
Std. IEEE 

519

1 TD1 42.12 26.20 0.00 8.00 93.63

Evaluación de la calidad de la energía en Radio Universitaria
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Gráfico 05. Comportamiento de la potencia activa y 
THDi(%)

Discusión

En la gráfica 03 se observa que la tensión RMS no es 
contante y la variación de tensión fluctúa entre 209 y 
231 voltios.
El valor eficaz de la tensión no ha salido del rango 
±5 %. Si se considerara un tiempo de agregación 
de 15 min, el porcentaje de tiempo en que la ten-
sión está fuera del rango ±5 % sería obviamente 
menor. Además, la NTCSE admite que en el 95 % 
de los casos los valores de la tensión eficaz en 15 
minutos no excedan el rango ±5 % alrededor del 
valor nominal: en base a la norma y a estos resulta-
dos se puede concluir que el control de la tensión 
en la estación transmisora de Radio Universitaria 
es aceptable.
En la Tabla 03 y Tabla 01, están definidos las toleran-
cias para cada armónica de acuerdo a la NTCSE, se 
observa que los valores máximos de armónica de ten-
sión en los puntos de medición se encuentran dentro 
de las tolerancias establecidas por la NTCSE. Cabe 
indicar que los valores de las armónicas de tensión 
mostrados son las más perjudiciales ante un sistema 
con carga eléctrica.
En la tabla 04 y tabla 01, distorsión armónica total de ten-
sión THDv, se indica el límite máximo de el THDv debe 
ser menor o igual al 8%. Calculando el THdv=5.45%, se 
observa que el valor de THDv se encuentran dentro de la 
tolerancia establecida por la NTCSE. De lo mencionado 
se registra que la calidad de energía entregada en el pun-
to es de buena calidad.
En la Tabla 05, se observa que la armónica de corrien-
te de 5to orden se encuentra fuera de tolerancia en 
los puntos de medición, del mismo modo las armó-
nicas de corriente de 7mo, 11vo y 17vo orden se en-
cuentran fuera de tolerancia en el punto de medición. 
Comparando con los valores de las tolerancias de la 
NTCSE indicadas en la tabla 02, se puede ver que la 
5ta armónica es de 38.24 mayor a la tolerancia de 7, 
la 7ma armónica es de 15.29 mayor a la tolerancia de 
7, la armónica 11 es de 7.19 mayor a la tolerancia de 
3.50 y la 17va armónica de 3.25 supera a la tolerancia 
de 2.50. Se concluye que el problema que tiene la 

estación transmisora de Radio Universitaria es con los 
armónicos de corriente.
De la evaluación de la distorsión armónica total de co-
rriente exceden las tolerancias establecidas en el están-
dar IEEE 519. Este punto eléctrico posee altos grados 
de contaminación armónica. Como se indica que es 
ocasionado por la carga distorsionante instalada en las 
barras de 0.22 kV. (Tabla 06 y Grafico 05).

Conclusiones
• De la evaluación realizada a las instalaciones de 

la estación transmisora de Radio Universitaria, la 
tensión esta dentro de los rangos establecidos por 
la NTCSE, los armónicos de tensión también están 
dentro de los rangos establecidos por dicha norma, 
pero se pueden observar que algunos armónicos y 
el THDi están fuera de los rangos establecidos por 
la misma norma. Finalmente se concluye que la 
calidad de energía de esta estación transmisora no 
es buena.

• De la evaluación a los valores de tensión RMS, 
estos se encuentran dentro de la tolerancia esta-
blecida por la NTCSE; es decir, el equipamiento 
se encuentra trabajando dentro de los valores no-
minales de tensión. De la evaluación a los valores 
de armónicos de tensión, se indica que estos no 
superan la tolerancia establecida por la NTCSE; y 
de la evaluación a los valores de corrientes armó-
nicas, se indica que la presencia de equipamiento 
electrónico dentro de los equipos de receptores 
y transmisores originan la inyección de corrien-
te armónica, llegando a sobrepasar las tolerancias 
recomendadas por el estándar IEEE 519. Se de-
termina que la armónica de 5to orden produce la 
variación de tensión y corriente.

• Los armónicos de corriente que se encuentran fuera 
de la tolerancia permitida por la NTCSE se deben a 
la falta de filtros en la estación transmisora de Radio 
Universitaria.

Recomendaciones
• Si bien los THD de voltaje encontrado tienen va-

lores tolerables, estos voltajes armónicos generan 
corrientes armónicas en niveles peligrosos para 
la electrónica de control; por ello, se recomien-
da instalar un sistema de puesta a tierra adecuado 
para evitar posibles fallas. Así mismo, que las im-
pedancias de las rutas a tierra tengan valores bajos 
(menos de 10 Ohm), y los pozos a tierra deben 
tener valores de menos de 5 Ohmios.

• Se recomienda instalar un filtro para la 5ta armó-
nica y 7ma armónica, para reducir el nivel de va-
riación de la tensión y corriente y, de esta forma, 
mejorar la calidad de la energía eléctrica.
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The internal control and management of the Comprehensive Health System in 
the Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”2016

El control interno y la gestión del Sistema Integral de Salud en el 
Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”

1Munguía Palacios, Rosa Violeta; García Puente, David Javier

Resumen

La presente investigación, titulada “El control interno y la gestión del 
Sistema Integral de Salud en el Hospital Regional Docente Materno 
Infantil”, estudia un establecimiento de Salud III-E, el cual se alinea a 
uno de los objetivos del milenio. El servicio surge como prioridad, ante 
una nueva forma de atención bajo la modalidad del Sistema Integral 
de Salud, ampliando el universo de subsidios a los beneficiarios; aten-
ciones que se convierten en una nueva fuente de financiamiento. Es 
importante ahora, dado que significa un 98 % de pacientes cubiertos.

Se hace necesario el manejo, supervisión y manejo del control in-
terno, a fin de incidir en la consecución de objetivos hospitalarios 
basados en mejorar la cobertura con una eficiente atención al usua-
rio, incrementar los desembolsos por transferencias del SIS, que se 
convierten en asignaciones presupuestales,  basados en el histórico 
que a partir del 2012 ha crecido  en razón al 115 % hasta el año 2015.

Es una investigación aplicada, donde se trabajó en las actividades 
propias del área, identificando cada componente del control en la 
gestión del Sistema Integral de Salud del hospital; a través del diag-
nóstico de  los elementos del sistema, en las tareas del Área de Segu-
ros y Servicios conexos, mediante aplicación de normas, revisión de 
documentos de gestión, aplicación de cuestionarios y guías de en-
trevistas a los funcionarios y servidores, a fin de obtener la respuesta 
de los trabajadores, la misma que sirvió para el análisis de datos de 
las variables cualitativas a través de la  observación, el análisis de con-
tenido, llegando a la conclusión que el nivel de implementación de 
las normas del control están asociados a los niveles de cumplimiento 
de los componentes del mismo sistema de control interno en los 
procedimientos del SIS. En consecuencia, el cumplimiento total de 
las normas es importante y por ende sus actividades mejoran, ob-
teniéndose una perspectiva clara de la situación actual; pudiéndose 
detectar las brechas de gestión y proponer mejoras sustanciales en el 
manejo hospitalario de las diferentes áreas involucradas.

Palabras Claves: control interno, gestión del Sistema Inte-
gral de Salud, componentes de control, normas de control, 
transferencias, subsidios, asignación presupuestal.

Abstract

The present investigation, named “Internal control and manage-
ment of the Sistema Integral de Salud in the Hospital Regional 
Docente Materno Infantil”, studies a health facility III-E, which is 
aligned with one of the objectives of the millennium. The service 
emerges as a priority, in fornt of a new care form under the mo-
dality of the Sistema de Salud Integral, widening the subsidies uni-
verse to beneficiaries; attentions that become a new funding sour-
ce. It is important now, since it means 98 % of covered patients.

It is necessary to supervise and manage the internal control, to in-
cide in the achievement of hospital objectives based on improving 
coverage with an efficient user service, increase disbursements 
due to SIS transfers, which are converted into budget allocations, 
historically based on the fact that since 2012 it has grown on a 
reason of 115 % until 2015.

It is an applied research, where the area activities were worked 
on, identifying each control component in the management of 
the Sistema Integral de Salud of the hospital; through diagnosing 
of system elements, in the tasks of the Insurance and Related 
Services Area, through the application of norms, review of mana-
gement documents, application of questionnaires and interview 
guides to officials and servers, in order to obtain the workers 
response, the same which served for the analysis of data of the 
qualitative variables through observation, content analysis, rea-
ching the conclusion that the implementation level of the control 
norms are associated with compliance levels of the components  
of the same internal control system in the SIS procedures. Conse-
quently, full compliance with the nomrs is important and there-
fore their activities improve, obtaining a clear perspective of the 
current situation; It is possible to detect management gaps and 
propose substantial improvements in the hospital management of 
the different areas involved

Keywords: internal control, Integral Health System manage-
ment, control components, control rules, transfers, subsidies, 
budget allocation.
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Introducción

Las entidades hospitalarias públicas del Ministerio de Sa-
lud en Huancayo, presentan múltiples problemas respec-
to al desempeño laboral de sus colaboradores en el cum-
plimiento de actividades y labores encomendadas para el 
logro de objetivos institucionales. Teniendo como marco 
normativo el Plan Estratégico Institucional de la Región 
Junín 2015-2017 y, siendo uno de los componentes el 
derecho humano y dignidad, el “Desarrollo Humano”, 
“pobreza” y “ciudadanía democrática”, donde los más 
pobres accedan a los servicios básicos y, así mejorar el 
acceso a los mismos para el desarrollo de capacidades 
respecto a la calidad de prestación de salud para la po-
blación; por ello, se crea el Sistema Integral de Salud el 
mismo que llega a la población más vulnerable inicial-
mente y se va masificando, convirtiendo a las atenciones 
realizadas en una fuente de financiamiento directa a tra-
vés del Seguro Integral de Salud. Es necesario plantear 
un estudio para que mejoren los factores determinantes 
para una eficiente gestión que incremente y recupere al 
100% las atenciones brindadas en cada uno de los servi-
cios del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 
Carmen”, donde a la fecha no se implantan los procedi-
mientos propios de control interno que permitan llegar 
a mejorar la gestión de la Oficina de Seguros, responsa-
ble del manejo del SIS y no se ha trabajado técnicamente 
en lo referente a controles administrativos, a pesar de 
ser una necesidad la implementación de los componen-
tes prioritarios de la Ley de Control Interno, para la co-
rrecta gestión en los recursos y servicios que se brinda 
a través del SIS.
La implementación del control interno a través de las 
guías emitidas por el ente rector CGR, como proceso 
integral efectuado por la dirección y el personal com-
prometido en la consecución de la misión del hospital, la 
ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efec-
tiva de las operaciones, el cumplimiento de las obliga-
ciones de responsabilidad y la normatividad aplicable; es 
una necesidad que nos permite salvaguardar los recursos 
evitando pérdidas, mal uso y daño en el manejo del SIS 
del hospital, permitiéndo un mejor manejo de los recur-
sos en lo que se refiere a captación y gastos. En el estu-
dio se evidencia que hay deficiencias durante el proceso 
de reconocimiento de deudas generadas por atenciones 
a través del SIS. Al respecto, se ha determinado que las 
historias clínicas presentan errores en su codificación y 
conceptos, lo que limita el descargo de datos, informa-
ción incorrecta, se consideran rubros no reconocidos 
por el SIS; así como, la deficiencia en las adquisiciones 
de bienes y servicios, dado que el dinero llega de un mo-
mento a otro de manera acumulada y los procesos no son 
suficientes ni competentes. Acciones que son desfavora-
bles para alcanzar las metas y objetivos institucionales, 
afectando a los pacientes, quienes provienen de familias 

de bajos recursos. El control interno gubernamental 
en los sistemas administrativos del sector público, esta 
normado en todos sus niveles; encontrándose en la ac-
tualidad acondicionadas a las normas dictadas en materia 
de control, se vuelve relevante porque las instituciones 
hospitalarias, para este caso, necesitan urgentemente au-
mentar su credibilidad en la sociedad para asegurar el 
desarrollo de los más necesitados, atrayendo una mayor 
inversión y por ende el crecimiento del país.
Para mejorar la calidad de los servicios de salud de la re-
gión Junín, que es uno de los objetivos estratégicos y por 
ende se convierte en reto el mejorar la gestión de toda 
organización, es de necesidad el compromiso de funcio-
narios y trabajadores del área de seguros el implementar 
el control interno en la gestión del Sistema Integral de 
Seguros del HRDMIEC, para la aplicación de las diferen-
te normas, directivas y protocolos a ser implementadas, 
con sentido de eficiencia, eficacia y economía de los re-
cursos asignados; así como, estandarizando los procesos 
tendientes a elevar los niveles de productividad, propi-
ciando un clima laboral motivante y retador que lleven 
a los empleados desarrollar el trabajo en equipo y, por 
ende, elevar los montos a través de transferencias pre-
supuestales por las atenciones dadas a través el Sistema 
Integral de Salud como mayor fuente de recaudación. 

Materiales y métodos

En esta investigación se ha utilizado el método 
descriptivo para describir, analizar e interpretar la evo-
lución de la atención del Sistema Integral de Salud en el 
hospital; el mismo que nos llevó a encontrar los cismas 
que existen en la actual gestión que tienen que ver directa-
mente con la implementación de los lineamientos de con-
trol interno, el cual ayudará a una eficiente gestión de los 
recursos. Asimismo, el método analítico – sintético, 
que permite analizar la situación actual del Sistema Inte-
gral de Salud en el Hospital Regional Docente Materno 
Infantil “El Carmen”, llegando a identificar el problema 
del estudio al descomponer en partes e identificar con 
mayor precisión,  relacionando y creando explicaciones 
de la importancia de la aplicación de la normatividad del 
control Interno. El método inductivo – Deductivo 
llevó a inducir que aplicando los cuestionarios con algunos 
ítems de los componentes del control interno a partir del 
diagnóstico, surgen brechas que deberán ser subsanadas a 
través de la implementación de las normas que respondan 
a cada proceso que se convierte en una necesidad para que 
los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 
Infantil “El Carmen, cometan menos errores y brinden 
una mejor atención al usuario y consecuentemente se op-
timice los desembolsos del SIS. Con la información obte-
nida se dedujo que el resto de hospitales tienen los mismos 
problemas, dado que el SIS genera la mayor cantidad de 
pacientes atendidos y por ende mayores recursos. A través 
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del método de observación se mantuvo el contacto 
con los trabajadores asistenciales, personal administrativo, 
profesionales de la salud y directivos del Hospital Regio-

del paciente y los sistemas administrativos y operativos 
involucrados en su atención

Encuesta: Para tener datos reales sobre el tema de inves-
tigación, se ha elaborado una cantidad de cuestionarios, 
de los cuales, solo se llegó a utilizar un cuestionario, por 
cuestiones de tiempo, y es el que se ha aplicado. Los cues-
tionarios no utilizados fueron excluídos, porque al apli-
carse al personal, estos no concluyeron por ser muy ex-
tenso. El cuestionario final de la encuesta, se ha aplicado al 
total de personal que labora en la Oficina de Seguros que 
suman 28; así como, los que cumple funciones de jefatu-
ras en las diferentes Oficinas y Departamentos finales del 
Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”. 
Se ha elaborado los cuestionarios de control interno para 
toda la gestión porque el sistema integral de salud si bien 
es una fuente de financiamiento depende de cada traba-
jador y cada área para que los recursos provenientes de 
la atención por SIS sea manejada en cumplimiento a las 
normas y beneficiando a los usuarios

Observación: Permanentemente en contacto con el 
personal mencionado líneas arriba, quienes compartie-
ron las debilidades más frecuentes con que cuentan di-
chas oficinas, todas relacionadas con  la implementación, 
control interno y las atenciones del SIS

nal Docente Materno Infantil “El Carmen” Por lo que se 
percibe que existen muchos problemas por falta de la im-
plementación de control interno en toda la organización. 

Cuadro N° 1

Las Variables Los Indicadores Medidas

Variable independiente: 
El CI Normas de CI gubernamentales

Elementos del Control Interno.

Niveles de Control.

Guias

Resoluciones

Variable dependiente: 
Gestión del Sistema Integral de Salud

Selección de Beneficiarios.
Registros, empadronamiento

Referencia

Atención Usuarios.

Cupo de triaje.

Formato Unico de atención FUT.

Admisión Historia Clìnica

Selección Consultorios.

Examenes ayuda diagnóstico

Recuperación fondos

Auditorias

ARFSIS

UDRJ

Monitoreo, Seguimiento y Supervisión 
Supervisión interna.

Supervisión  externa SUSALUD

Cuadro N°2
              Población HRDMI El Carmen

PERSONAL DEL HOSPITAL SEGÚN CAP TOTAL
Funcionarios y directivos 06

Médicos 43

Profesionales de la salud 159

Personal técnico asistencial 153

Personal auxiliar asistencial 2

Personal  profesional administrativo 17

Personal técnico administrativo 31

Total 411

Muestra: Aplicamos la siguiente formula:

n = (0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 411) / (((0.09)2 x 410) + 
(0.5 x 0.5 x (1.96)2))
n  =  90

Guia de Entrevista: Se ha entrevistado al personal del 
Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Car-
men”, a los que manejan información desde la captación 
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Resultados 

Presentación, Análisis e Interpretación de 
los Datos: Para nuestra investigación las pregun-
tas se realizaron en función a cuatro alternativas 
ante los cuales se solicita la respuesta (SI, NO, TAL 
VEZ y NO SABE/NO OPINA) de la persona en-
cuestada. Para el estudio se elaboró un cuestiona-
rio de diecisiete preguntas, que fue aplicado a la 
muestra correspondiente. Es decir, se encuestaron 
a 90 trabajadores del Hospital Regional Docente 
Materno Infantil, siendo 28 el total de trabajado-
res del SIS y la diferencia entre Directores, ejecu-
tivos, personal profesional de la salud, técnico y 
administrativo.

Variable Independiente: Control Interno.
Pregunta 1

¿Conoce la importancia del sistema de control? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 42 46,7 46,7

NO 24 26,7 73,3

TAL VEZ 6 6,7 80,0

NO SABE/ 
NO OPINA 18 20,0 100,0

Total 90 100,0

El 46.67 % de los encuestados, opinan que cono-
cen de la importancia del sistema de control dentro 
de las instituciones, un 26.67 % restante no cono-
ce, el 20 % no sabe/ no opina y el 6.67 % tal vez. 

Pregunta 2
¿Sabe si se aplican los elementos del CI?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 42 46,7 46,7

NO 18 20,0 66,7

TAL VEZ 12 13,3 80,0

NO SABE/ 
NO OPINA 18 20,0 100,0

Total 90 100,0

Se aprecia que el 46.67 % de los encuestados opinan que si 
conocen que se aplican los elementos de control interno, un 
20 %  no sabe, el 20 % no sabe/ no opina y el 13 % tal vez. 

Pregunta 3
¿Conoce si se viene aplicando el control interno

previo y simultáneo en el hospital?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 42 46,7 46,7

NO 12 13,3 60,0

TAL VEZ 18 20,0 80,0

NO SABE/ NO 
OPINA 18 20,0 100,0

Total 90 100,0

se observa que el 47 % de los encuestados opinan que si 
tienen conocimiento que se viene aplicando el control 
interno previo y simultáneo, un 13 % restante no lo tie-
ne, el 20 % no sabe/ no opina y el 20 % tal vez.

Pregunta 4
¿Sabe que el CI ayuda al cumplimiento de las leyes y re-
gulaciones aplicables?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 48 53,3 53,3

NO 18 20,0 73,3

TAL VEZ 12 13,3 86,7

NO SABE/ NO 
OPINA 12 13,3 100,0

Total 90 100,0

Munguía, R. / García, D.
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En este gráfico, vemos que el 53.33 % de los encuestados ma-
nifiestan que si tienen conocimiento que el CI ayuda al cum-
plimiento de las leyes y regulaciones aplicables, un 20 % res-
tante no lo tiene, el 13 % no sabe/ no opina y el 13% tal vez.

Pregunta 5
¿Cree que el CI ayuda a la ejecución ordenada,

ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 54 60,0 60,0

NO 18 20,0 80,0

TAL VEZ 6 6,7 86,7

NO SABE/ NO 
OPINA 12 13,3 100,0

Total 90 100,0

El 60 % opina que si tienen conocimiento que el CI ayu-
da a la ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y 
efectiva de las operaciones, un 20 % restante desconoce, 
el 13 % no sabe/ no opina y el 7 % tal vez.

Pregunta 6
¿Cree que la aplicación del CI ayuda a salvaguardar los recur-

sos de evitar pérdidas, mal uso y daño?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 48 53,3 53,3

NO 18 20,0 73,3

TAL VEZ 12 13,3 86,7

NO SABE/ NO 
OPINA 12 13,3 100,0

Total 90 100,0

Se observa que el 53 % de los encuestados afirman que 
el CI ayuda a salvaguardar los recursos a fin de evitar 
pérdidas, mal uso y daño, un 20 % restante no, el 13 % 
no sabe/ no opina y el 13 % tal vez.

Pregunta 7
¿Cree que las normas de CI conducen al

eficiente funcionamiento de toda gestión?  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 60 66,7 66,7

NO 18 20,0 86,7

TAL VEZ 6 6,7 93,3

NO SABE/NO 
OPINA 6 6,7 100,0

Total 90 100,0

Aquí se demuestra que el 67 % de los encuestados afir-
man que las normas de control interno conducen al efi-
ciente funcionamiento de toda gestión, un 20 % restante 
no, el 7 % no sabe/ no opina y el 7 % tal vez.

Variable Dependiente: Gestión del Sistema Integral 
de Salud SIS. 

Pregunta 8
¿Cree usted que la captación de los beneficiarios en el primer 
nivel de atención del SIS permite seleccionar a beneficiarios 

vulnerables en condición de pobreza y pobreza extrema?

El control interno y la gestión del Sistema Integral de Salud en el Hospital Regional
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 48 53,3 53,3

NO 12 13,3 66,7

TAL VEZ 18 20,0 86,7

NO SABE/ NO 
OPINA 12 13,3 100,0

Total 90 100,0

La encuesta demuestra que el 54 % de los encues-
tados afirman que la captación realizada a benefi-
ciarios en los primeros niveles de atención del SIS 
(Puestos y Centros de Salud) permite enfocar la 
atención a los pobladores más vulnerables, un 13 % 
restante dice que no, el 13 % no sabe/ no opina y el 
20 % tal vez.

Pregunta 9
Observa que el registro de los padrones del PGH

(Padrón General de Hogares) y el  SISFOH
 (Sistema de Focalización de Hogares) están al día?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 54 60,0 60,0

NO 12 13,3 73,3

TAL VEZ 18 20,0 93,3

NO SABE/ NO 
OPINA 6 6,7 100,0

Total 90 100,0

Aquí vemos que el 60 % de los trabajadores afirman que 
los datos en los padrones del PGH y del SISFOH son 
actuales, un 13 % restante no, el 7 % no sabe/ no opina 
y el 20 % tal vez.

Pregunta 10
¿Cree que la actualización y emisión de

normas internas mejoraron la gestión del SIS?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 48 53,3 53,3

NO 24 26,7 80,0

TAL VEZ 12 13,3 93,3

NO SABE/ NO 
OPINA 6 6,7 100,0

Total 90 100,0

El 53 % de los encuestados afirman que la actualización 
y emisión de normas internas mejoraron la gestión del 
SIS, un 27 % restante no, el 7 % no sabe/ no opina y el 
13 % tal vez.

Pregunta 11
¿Cree que el fortalecimiento de capacidades técnicas de los 

trabajadores del SIS contribuyó a fortalecer el control previo 

y el simultáneo?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 48 53,3 53,3

NO 18 20,0 73,3

TAL VEZ 18 20,0 93,3

NO SABE/ NO 
OPINA 6 6,7 100,0

Total 90 100,0

Se observa que el 53 % de los encuestados afirman que el for-
talecimiento de capacidades técnicas de los trabajadores del 
SIS contribuyó a fortalecer el control previo y simultáneo, un 
20 % restante no, el 7 % no sabe/ no opina y el 20 % tal vez.

Munguía, R. / García, D.
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Pregunta 12
¿Cree que la aplicación de auditorías a las Historias Clínicas 
diseñado para el SIS permiten incrementar los reembolsos?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 54 60,0 60,0

NO 24 26,7 86,7

TAL VEZ 6 6,7 93,3

NO SABE/ NO 
OPINA 6 6,7 100,0

Total 90 100,0

Se observa que el 60 % de los encuestados afirman que 
la aplicación de controles internos diseñado en almacén 
ayudaron a mejorar el control del mismo, un 27 % res-
tante no, el 7 % no sabe/ no opina y el 7 % tal vez.

Pregunta 13
¿Observa que el tipo de atención a través de consultorios 

externos, hospitalización y servicios apoyo (farmacia,
laboratorio, ecografías) requieren mejorar sus

procedimientos a través de protocolos de atención?  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 48 53,3 53,3

NO 24 26,7 80,0

TAL VEZ 6 6,7 86,7

NO SABE/ NO 
OPINA 12 13,3 100,0

Total 90 100,0

La información muestra que el 53 % de los encuestados 
afirman que para mejorar la atención en consultorios 
Externos, Hospitalización y Servicios de Apoyo es nece-

sario mejorar sus procedimientos a través de protocolos 
de atención, un 27 % restante opina que no, el 13 % no 
sabe/ no opina y el 7 % tal vez.

Pregunta 14
¿Cree  que la gestión del Sistema Integral de Salud permite 

que la atención a los beneficiarios sea oportuna?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 48 53,3 53,3

NO 24 26,7 80,0

TAL VEZ 12 13,3 93,3

NO SABE/ NO 
OPINA 6 6,7 100,0

Total 90 100,0

El 53 % afirma que la gestión del SIS permite que la 
atención a los beneficiarios sea oportuna, un 7 % restan-
te no, el 7 % no sabe/ no opina y el 13 % tal vez.

Pregunta 15
¿Cree que las acciones o actividades de control que

realizan los Órganos del Sistema Nacional de Control
ayuda a mejorar la gestión del SIS?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

SI 36 60,0 60,0

NO 12 20,0 80,0

TAL VEZ 8 13,3 93,3

NO SABE/ NO 
OPINA 4 6,7 100,0

Total 90 100,0

El control interno y la gestión del Sistema Integral de Salud en el Hospital Regional
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El 60 % de los encuestados afirman que las acciones o 
actividades de control que realizan los órganos del Siste-
ma Nacional de Control ayuda a mejorar la gestión del 
SIS, un 20 % restante no, el 7 % no sabe/ no opina y el 
13 % tal vez.

Discusión

El nivel de la implementación de las políticas de control 
interno, está en función a los niveles de cumplimiento 
según los elementos de control interno gubernamental 
en las actividades del Área de Seguros del Sistema Inte-
gral de Salud donde el nivel de implementación de las 
políticas vía procedimientos, protocolos, aún no son del 
todo satisfactorias, la percepción de los jefes y trabajado-
res es del 50 % que si es importante, conocen creen que 
mejorará y las personas que dudan de la implementación 
suman alrededor del 25 % y los que no se involucran 
otro 25 %, razón para que el cumplimiento total de nor-
mas si son necesarias para ayudar a mejorar la gestión 
del SIS. La dirección, funcionarios y trabajadores de se-
guros, observan que los esfuerzos emprendidos aún son 
muy débiles y que a ese ritmo donde no se han emitido 
y difundido las normas en el marco del Sistema de Con-
trol Interno, hay falencias y se evidencia en el diagnósti-
co que parte desde la selección de beneficiarios, existen 
los procedimientos en los primeros niveles de atención, 
sin embargo al llegar al hospital  la atención hecha no 
es reembolsada porque pasan por otros procesos los 
mismos que no se encuentran debidamente normados 
o escapan los controles. Que el incremento de personal 
médico para las labores de auditoria de historias clínicas 
se torna relevante ya que constituye el filtro para recibir 
el 100 % de las atenciones mediante las transferencias 
presupuestarias que corresponden al reembolso de todo 
lo gastado en cada paciente atendido, un 50 % del perso-
nal de hospitalización, consultorios externos y servicios 
de apoyo  están a favor de implementar procedimientos, 
protocolos para dar una mejor atención y un 60 % del 
personal esta consiente que se tienen que realizar más 
actividades y acciones de control.

Conclusiones

La implementación de los procedimientos de control in-
terno ayuda a mejorar la gestión del Sistema Integral de 
Salud del Hospital Regional Docente Materno Infantil 
El Carmen y contribuye en la elaboración de manuales 
de procedimientos y protocolos a nivel de áreas que re-
quieren especial atención en la gestión de los recursos 
manejados a través del SIS, lo que permitirá el recupero 
del 100% de las atenciones de beneficiarios a través de 
las transferencias presupuestarias, tal implementación 
debe ser retroalimentado a través de cuestionarios de 
control interno a fin de poder analizar las deficiencias 

en el manejo del SIS y aplicar los correctivos mediante 
el diseño de nuevos procedimientos enmarcadas en po-
líticas hospitalarias
El diagnóstico del área de seguros, nos permitió conocer 
los riesgos y debilidades del SIS en el Hospital Regional 
Docente Materno Infantil El Carmen, impregnado en el 
quehacer diario de los trabajadores quienes están com-
prometidos con la implementación del control interno, 
para mejorar los procesos del SIS de manera progresiva
Se vienen diseñando a través de actividades que agregan 
valor a las atenciones, protocolos y registros en general 
en el marco de las Normas de Control Interno existen-
tes para los organismos gubernamentales, con el fin de 
convertirlos como parte de los procedimientos válidos 
en la gestión del SIS, mediante la aplicación en los casos 
encontrados como resultado para que optimice las tareas 
realizadas.

Recomendaciones

Se deberá sistematizar la aplicación de cuestionarios por 
áreas del control interno como mínimo cada trimestre, a 
fin de evaluar la gestión del Sistema Integral de Salud del 
Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen 
y aplicar los correctivos pertinentes en concordancia a 
las normas de control interno vigentes; y que el Órgano 
de control institucional del hospital realice el constan-
te monitoreo en el desarrollo de la implementación del 
control interno.
Se deberá implementar las acciones y procedimientos ne-
cesarios para el cumplimiento de las normas del Sistema 
de Control Interno para el Sector Público, establecido 
en la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG y se-
guir con la evaluación del sistema de control interno, a 
fin de mejorar sus deficiencias y mejorar continuamente 
sus normas de control interno aplicables, a las actividades 
y funciones del área de Seguros, según la Resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG, y la Guía de implemen-
tación aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 
458-2008-CG, ya que es un instrumento que guía el pro-
ceso de implementación del Sistema de Control Interno.
Se recomienda la emisión de directivas o normas inter-
nas en todas las oficinas, departamentos, áreas para la 
gestión del Sistema Integral de Salud, que regularicen 
detalladamente las fases y procesos que se realizan para 
atención de los afiliados debiendo elaborarse planes de 
trabajo para el cumplimiento de objetivos.
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The intervention of social work in the
educational institutions of the Junín region

La intervención del trabajo social en las
instituciones educativas de la región Junín

1Fabián Arias Vda. de Rivera, Eugenia; Vilcas Baldeón, Luz María; Matos Maldonado, Nidia Gladys
2Vilcapoma Flores, Nina Noris

Resumen

El objetivo fue caracterizar la intervención del trabajo 
social en las instituciones educativas de la región Junín. 
El tipo de investigación es básico, del nivel descriptivo 
y de diseño no experimental, transaccional, descriptivo. 
Las unidades de análisis fueron trabajadoras sociales que 
laboran en las instituciones educativas estatales y priva-
das de la región Junín; la población fue de 15 trabajado-
ras sociales, la muestra fue la misma que la población. 
El instrumento fue el cuestionario validado con el coe-
ficiente de concordancia de V de Aiken, en donde todos 
los indicadores del instrumento de medición presentan 
validez de 0.72 a 0.99 lo que indica validez de contenido 
y la técnica fue la encuesta.
Los resultados revelaron que, el 79 % de las trabajado-
ras sociales manifestaron que el objeto de intervención 
en las instituciones educativas de la región Junín son los 
problemas y/o necesidades sociales de los estudiantes; 
el objetivo de intervención es la formación integral de 
los estudiantes. El 79 % considera que las funciones más 
frecuentes son la asistencial (atención inmediata y otros) 
y administrativa. El 100 % declaró que las formas de in-
tervención más predominante son los grupales e indi-
viduales; además, el 80 % consideró que el proceso de 
intervención es el diagnóstico, planificación, ejecución 
y evaluación de actividades. Se concluye que el trabajo 
social es predominantemente administrativo, asistencial 
y de educación social.

Palabras claves: intervención del trabajo social, objeto 
de trabajo, funciones.

Abstract

The objective was to characterize the intervention of 
social work in the educational institutions of the Ju-
nín region. The type is basic, of descriptive level, and 
non-experimental, transactional, descriptive design. The 
units of analysis were social workers labouring in public 
and private educational institutions and the sample was 
15 female social workers, the sample was the same as 
the popullation. The instrument was the validated ques-
tionnaire using the coefficient of  V agreement of Aiken, 
where all the indicators of the measuring instrument are 
valid from 0.72 to 0.99 which indicates the validity of 
the content and the technique was the survey.
The results revealed that 79 % of social workers stated 
that the object of intervention in the educational institu-
tions of the Junin region are the problems and/or social 
needs of the students; the objective of intervention is 
the integral formation of the students. 79 % considers 
that the most frequent functions are the assistance (im-
mediate attention and other) and administrative. 100 % 
stated that the most predominant forms of intervention 
are group and individual, in addition, 80 % considered 
that the intervention process is the diagnosis, planning, 
execution and evaluation of activities. The conclusion is 
that social work predominantly is administrative, assis-
tance and social education.

Key words: social work intervention, object of work, 
functions.

1Docentes de la Fac. de Ing. Eléctrica y Electrónica; 2Estudiante de la Fac. de Trabajo Social
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Introducción

El trabajo social es una profesión, que en su proceso his-
tórico a estado y está interrelacionado con el contexto 
mundial contemporáneo, el cual tiene como expresiones 
matrices la globalización económica, la alta conectividad 
entre los hechos y contextos locales y globales, la pobreza  
las inequidades y desigualdades sociales, la necesidad del 
reconocimiento de la pluriculturidad, el interés por las 
minorías y grupos poblacionales vulnerables que irrum-
pen como sujetos sociales de gran importancia y el resur-
gir de los derechos humanos como eje central de modelos 
de desarrollo que privilegian la dignidad y bienestar hu-
mano y preservan la vida en el planeta gracias a las susten-
tabilidad de la base natural del mismo. Maya (2008)
En este sentido, la carrera de Trabajo Social es una dis-
ciplina de las ciencias sociales que está orientado a con-
tribuir en la solución de los problemas sociales, suscepti-
bles de ser modificados por la intervención profesional.
Todas las profesiones intentan redefinir y asegurar las fun-
ciones y conocimientos especializados como fundamento 
de la realización personal. El concepto de función surge de 
la naturaleza misma del proceso social del trabajo, permi-
tiendo identificar la aportación que hace a la sociedad una 
profesión, describiendo y estableciendo sus límites. Todas 
las profesiones encuentran sus razones de ser en las nece-
sidades sociales y en toda colectividad existe la división 
de funciones entra personas o grupos, de modo que cada 
cual realice una contribución especifica al conjunto de la 
sociedad. Ballesteros, Viscarret y Uriz (2013). 
Portuondo (1983), citado por Ballesteros, Viscarret y 
Uriz (2013), define la función como el tipo de actividad 
laboral que caracteriza el trabajo socialmente útil que 
realiza el hombre para alcanzar un objetivo determinado. 
Desde esta perspectiva la función comprende la esfera 
de responsabilidad que establecen las actividades rela-
cionadas entre sí y encaminadas a un fin, determinan-
do el ejercicio de una profesión. Estas deben reflejar el 
conjunto de problemas que las profesionales deben ser 
capaces de enfrentar, analizar y resolver. (Pág. 127) 
Por consiguiente, las funciones de las trabajadoras socia-
les son; la función asistencial que responde a la atención 
de individuos o grupos que presentan o están en riesgo de 
presentar problemas de índole social; la función de planifi-
cación, considerado como la acción de ordenar o conducir 
un plan de acuerdo a objetivos determinados; la función 
de educación social, donde se realiza acciones orientadas a 
reflexionar y hacer partícipe en la solución de sus propios 
problemas y; la función de investigación, proceso metodo-
lógico que lleva a descubrir una realidad empleando técni-
cas con el fin de contextualizar una adecuada intervención. 
En las ciencias sociales, continuamente se destaca la im-
portancia de la confrontación de la teoría y la práctica, 
la comparación entre lo que conocemos y la realidad en 

donde aplicamos el saber constituye el núcleo y la razón 
de ser de los científicos de lo social, en este caso de la 
disciplina de Trabajo Social, ésta confrontación se pro-
duce en la intervención que realizan sus especialistas y 
una de sus formas básicas se da a través de la práctica de 
comunidad. Es aquí donde observamos y verificamos la 
validez del bagaje teórico que guía la intervención. Silva 
(1996). En este contexto, una de las prioridades de la 
investigación en el campo del trabajo social es el abor-
daje directo del problema de la relación entre teoría y 
practica; por consiguiente, el propósito es conocer si las 
trabajadoras sociales que laboran en el sector educación 
cumplen las funciones que se les enseña en las aulas uni-
versitarias de acuerdo al plan curricular o si en la prácti-
ca han ido cambiando o adaptándose a otras funciones o 
demandas que respondan a las necesidades del contexto.  
Los estudiantes de las instituciones educativas, afrontan 
una serie de problemas sociales, como violencia escolar, 
bullying, bajo rendimiento escolar, incorrectas relacio-
nes entre compañeros, comunicación inadecuada, débil 
apoyo de los padres en las tareas escolares, problemas 
de desnutrición, desintegración familiar, separación de 
los padres, disfuncionalidad familiar, etc. En este con-
texto, la Facultad de Trabajo Social, interviene frente a 
dicha problemática mediante el proceso metodológico 
de investigación, diagnóstico, planificación, ejecución, 
monitoreo y evaluación; sin embargo, lo que se pretende 
conocer es si las trabajadoras sociales, que laboran en el 
sector educación, aplican el proceso metodológico men-
cionado y/o es otro el proceso que aplican.
Por otra parte, cabe resaltar que las funciones que cum-
plen no se dan a cabalidad y que su trascendencia es muy 
limitada; por las razones expuestas, se hace necesaria 
la investigación en esta área de intervención. Sobre el 
objeto de intervención del trabajo social en institucio-
nes educativas, se comprende a las necesidades sociales 
factibles de ser modificados por la intervención en las 
instituciones educativas; en este sentido, se identifican 
problemáticas como violencia escolar, violencia intrafa-
miliar, dificultades en torno a principios y valores, con-
sumo de sustancias psicoactivas, situaciones derivadas de 
las características de la educación sexual y reproductiva, 
etc., que afectan al desarrollo humano de la poblaciones 
de niños, niñas, adolescentes y familias. 
La hipótesis general planteada fue: la intervención de la 
trabajadora social en las instituciones educativas de la 
región Junín es buena, porque cumple la función, ge-
rencial, educación social,  consejería –orientación social, 
seguido por la función de investigación; su objeto de 
intervención son los problemas y necesidades del estu-
diante; el objetivo es contribuir a la formación integral 
del estudiante, las formas de intervención predominante 
es el individual y grupal, aplicando el proceso de  la in-
vestigación, diagnóstico, planificación, ejecución y eva-
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luación, el objeto de intervención del trabajador social 
en las instituciones educativas de la región Junín son 
los problemas y necesidades sociales de los estudiantes, 
porque en el trabajo cotidiano las trabajadoras sociales, 
intervienen permanentemente en los problemas y nece-
sidades sociales de los estudiantes. 
Las hipótesis especificas fueron: El objeto de intervención 
de la trabajadora social en las instituciones educativas de la 
región Junín son los problemas y necesidades sociales de los 
estudiantes, porque en el trabajo cotidiano las trabajadoras 
sociales, intervienen permanentemente en los problemas y 
necesidades sociales de los estudiantes; el objetivo de la in-
tervención de la trabajadora social en las instituciones edu-
cativas de la región Junín es contribuir al bienestar social de 
los estudiantes; las funciones más frecuentes que cumple la 
trabajadora social en las instituciones educativas de la re-
gión Junín es el asistencial, gerencial, de educación social, 
de consejería –orientación social, seguido por la función 
de investigación; porque en el trabajo rutinario las traba-
jadoras sociales, por la naturaleza de la carrera, intervienen 
en diversas funciones; las formas más predominantes de 
intervención del trabajo social en las instituciones educati-
vas de la región Junín es el  individual,  porque  se interviene 
en el tratamiento de casos sociales de diversa índole y a la 
vez es grupal, porque los problemas sociales que se enfren-
ta se corrigen, en parte, en talleres educativos; el proceso 
metodológico de intervención del trabajador social en las 
instituciones educativas de la región Junín es investigación, 
diagnostico, planificación, ejecución,  y evaluación.

Metodología 

Tipo de investigación:

El tipo de investigación es básica, porque el estudio 
está orientado a conocer cómo es la intervención de la 
trabajadora social en las instituciones educativas.

Nivel de investigación

El nivel de investigación es el descriptivo, porque estuvo 
orientado a describir como es la intervención del traba-
jador social en las instituciones educativas de la región 
Junín.

Diseño de investigación

Es no experimental, transversal descriptivo. Es no expe-
rimental, porque el estudio se realizó en forma natural, 
sin manipular ninguna variable, tal como se presenta en la 
realidad; es transversal, porque el cuestionario se aplicó 
en un solo momento en tiempo único; es descriptivo, por-
que se describe como es la intervención de la trabajadora 
social en las instituciones educativas de la región Junín.

Unidades de análisis, población y muestra

Son los profesionales,trabajadoras sociales, que laboran 
en las instituciones educativas de la región Junín. La po-
blación en estudio es aproximadamente 15 trabajadoras 
sociales y la muestra fue la misma de la población. 

Método

Se utilizó el método de análisis - síntesis; el análisis se 
realizó en el cuadro de operacionalizacion de variables, 
donde se disgrego la variable en dimensiones, indicado-
res y reactivos con el propósito de conocer la esencia del 
tema de investigación y el método de síntesis se realizó 
al presentar la demostración de las hipótesis y en la ela-
boración de las conclusiones.

Operacionalización de variables

La intervención del trabajo social en las instituciones educativas de la región Junín
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Instrumento y técnica de investigación

El instrumento fue el cuestionario y la técnica fue la en-
cuesta aplicada a 10 trabajadoras sociales de las institu-
ciones educativas de la región Junín.
Elaboración de los instrumentos; Para la recolec-
ción de datos se elaboró el cuestionario en base al cuadro 
de operacionalizacion de variables, una vez formulado 
se realizó la validación mediante juicio de expertos a 10 
trabajadoras sociales.
Validación del instrumento; se realizó la validación 
con la aplicación de 6 expertos, y con el coeficiente de 
concordancia V de Aiken, resultando de 0.72 a 0.99 lo 
que indica que el instrumento es válido.  
Aplicación del instrumento; validado el instrumento 
se aplicó a los trabajadores sociales que vienen laborando 
en las instituciones educativas de la región Junín, teniendo 
en cuenta que todas las preguntas sean respondidas

Procesamiento de los resultados

Aplicados los cuestionarios a la muestra de trabaja-
doras sociales, fueron procesados los resultados en el 
programa Excel para luego ser presentados en cuadros 
estadísticos.

Resultados

El objeto de intervención del trabajo social en las insti-
tuciones educativas de la región Junín fueron los proble-
mas y necesidades de los estudiantes, siendo confirmado 
ello por las trabajadoras sociales en un 79 %; el 10 % 
expresó que son los problemas sociales y el 11 % res-
tante, manifestó que el objeto de intervención son las 
capacidades de los estudiantes.

Cuadro N° 1
Objeto de intervención de las trabajadoras sociales de las 

instituciones educativas

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

 1 Problemas sociales de los 
estudiantes 1 10%

2 Problemas y necesidades 
sociales de los estudiantes 12 79%

3 capacidades de los estu-
diantes. 2 11%

TOTAL 100%

Nota: Cuestionario aplicado a las trabajadoras sociales de las 
instituciones educativas estatales de la región Junín   

El Objetivo del trabajo social. - El 79 % de las tra-
bajadoras sociales manifestaron que es contribuir en la 
formación integral de los estudiantes de las instituciones 
educativas, seguido del 11 % que consideran que el ob-
jetivo de intervención es contribuir al bienestar social 
de los mismos y el 10 % expresa que es contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades de dichos estudiantes.

Cuadro N° 2
Objetivos de intervención de las trabajadoras sociales de las 

instituciones educativas

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

1
Contribuir  al bienestar so-
cial de los estudiantes de 
las Instituciones educativas.

3 20%

2

Contribuir en la formación 
integral de los estudiantes 
de las Instituciones Edu-
cativas.(calidad educativa 
y valores)

11 79%

3

Otro (Contribuir al fortaleci-
miento de las capacidades 
básicas de los estudiantes a 
fin de que sean protagonis-
tas de su propio desarrollo). 

1 1%

Total 15 100%

Nota: Cuestionario aplicado a las trabajadoras sociales de las 
instituciones educativas particulares de la región Junín

Las Funciones más frecuentes que cumplen las trabaja-
doras sociales en las instituciones educativas de la región 
Junín es la asistencial, de educación social y la de ge-
rencia social con un 100 %, seguido de la función de 
consejería y orientación social y la de investigación con 
93 %. La función de sistematización no se realiza porque 
el resultado es 0 %.

Cuadro N° 3
Funciones que cumplen frecuentemente las trabajadoras 

sociales en las instituciones educativas

N° FUNCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
1 Función  Asistencial 15 100%
2 Función de Investigación 14 93%

3 Función de Educación So-
cial 15 100%

4 Función de Sistematización 0 0%

5 Función de Consejería y 
Orientación Social 14 93%

6 Función de Gerencia Social 15 100%

                     TOTAL

Nota: Cuestionario aplicado a las trabajadoras sociales de las 
instituciones educativas particulares de la región Junín.

Las formas de intervención más frecuentes de las 
trabajadoras sociales, son el individual (Asesora y sugiere 
orientaciones y procedimientos a los actores de la co-
munidad educativa, aborda problemas específicos de los 
estudiantes como de adaptación, aprendizaje, conducta, 
rendimiento académico y otros) en un 100 % y el grupal 
(reuniones de tutoría con los estudiantes, convivencia 
escolar, círculos de interaprendizaje, participación estu-
diantil, talleres de trabajo con padres de familia, talleres 
de capacitación a los docentes sobre clima escolar etc.)  
en un 100 % en la práctica cotidiana de las trabajadoras 
sociales y la forma de intervención comunitaria es del 80 
% (Escuela de padres, actividades orientadas.). 
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Cuadro N° 4
Formas de intervención más predominantes de la trabajadora 

social en las instituciones educativas

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
1 Individual 15 100%
2 Grupal 15 100%
3 Comunitario 12 80%
4 Otros 0 0

TOTAL

Nota: Cuestionario aplicado a las trabajadoras sociales de las 
instituciones educativas particulares de la región Junín

El proceso metodológico de la intervención profesional 
de las trabajadoras sociales en las instituciones educati-
vas de la región Junín fue la investigación, diagnóstico, 
planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las 
actividades en un 80 %; el diagnóstico, planificación, 
ejecución y monitoreo es el 13 % y el 7 % considera que 
el proceso metodológico a trabajar es la investigación, 
diagnóstico y planificación y ejecución de las actividades.

Cuadro N° 5
Proceso metodológico de la intervención profesional de la 

trabajadora social en las instituciones educativas

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

1
Investigación, diagnóstico 
y planificación de las acti-
vidades

01 7%

2
Investigación, Diagnóstico 
,planificación , ejecución, 
monitoreo y evaluación 

12 80%

3 Diagnóstico, planificación, 
ejecución y Monitoreo. 2 13%

TOTAL 15 100%

Nota: Cuestionario aplicado a las trabajadoras sociales de las 
instituciones educativas particulares de la región Junín

En el Cuadro N° 5, el 80 % de las trabajadoras sociales 
mencionaron que dentro del proceso metodológico se 
incide más en la investigación, diagnóstico, planificación, 
ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades; y en 
un 13 %, el diagnóstico, planificación, ejecución y Moni-
toreo, seguido del 7 % que considera trabajar más con in-
vestigación, diagnóstico y planificación de las actividades.

Demostración de la Hipótesis 
El objeto de intervención del trabajo social en las insti-
tuciones educativas de la región Junín son los problemas 
y/o necesidades sociales de los estudiantes de acuerdo 
al 79 % de los trabajadores sociales, seguido de un 10% 
que declaran que son las necesidades sociales; así mismo, 
un 7 % manifiesta que únicamente son los problemas so-
ciales de los estudiantes y el 11 % expresó que son las 
capacidades. Con estos resultados se acepta la hipótesis 
específica uno. 
El objetivo de intervención del trabajo social en las 

instituciones educativas de la región Junín, está cen-
trado en la búsqueda del bienestar social de la pobla-
ción estudiantil; se rechaza esta hipótesis, porque se 
demuestra con la hipótesis alterna que, en un 79 %, las 
trabajadoras sociales manifiestan que el objetivo cen-
tral de la intervención del trabajo social está orientado 
a la formación integral de los estudiantes de las insti-
tuciones educativas, basado en la calidad educativa y la 
práctica de valores. Con estos resultados se rechaza la 
hipótesis específica dos y se demuestra con la hipótesis 
alterna que el objetivo de intervención no es la bús-
queda de bienestar social, sino la formación integral 
de los estudiantes.
Las funciones que cumplen frecuentemente el trabajo 
social en las instituciones educativas en la región Junín 
son: asistencial (atención inmediata y otros), gerencia 
(gestión, coordinación, planificación y organización), 
educación social (Talleres educativos), consejería y 
orientación social (casos sociales), seguido por la fun-
ción de investigación social 93 % y la función de siste-
matización no se cumple. Con estos resultados se acep-
ta la hipótesis específica tres. 
Las formas de intervención más predominantes del 
trabajo social en la instituciones educativas en la región  
Junín, es fundamentalmente grupal e individual en un 
100 %, seguido por el comunitario en un 80 %; con es-
tos resultados se confirma la hipótesis específica cuatro. 
El proceso metodológico de la intervención del trabajo 
social en las instituciones educativas en la región  Junín 
fue la investigación diagnóstica, planificación, ejecución 
y evaluación de las actividades en un 80%, seguido por el 
diagnostico planificación ejecución y monitoreo en 13% 
y finalmente investigación, diagnóstico y planificación de 
las actividades en un 7%. Con estos resultados se acepta 
la hipótesis específica cinco. 
La intervención del trabajo social en las instituciones 
educativas en la región Junín, es fundamentalmente 
asistencial, de gerencia social y de educación social, 
seguido en un 100 % por consejería y orientación, el 
objeto de intervención son los problemas y necesidades 
sociales. El objetivo es contribuir a la formación inte-
gral de los estudiantes basados en la calidad educativa y 
de valores; las formas de intervención predominantes 
es el grupal e individual seguido por la forma de inter-
vención comunal, continuando con el proceso metodo-
lógico de investigación, diagnóstico, planificación, eje-
cución, monitoreo y evaluación. Con estos resultados 
se acepta la hipótesis general.

Discusión

El objeto de intervención del trabajo social en las insti-
tuciones educativas de la región Junín son los problemas 
y/o necesidades sociales de los estudiantes de acuerdo al 

La intervención del trabajo social en las instituciones educativas de la región Junín



78

Prospectiva Universitaria

79 % de los trabajadores sociales, seguido de un 7% que 
manifiestan que son las necesidades sociales; así mismo, 
un 7 % declara que únicamente son los problemas socia-
les de los estudiantes. 
Estos resultados se sustentan en Aguilar (2013), en el 
estudio Trabajo social, concepto y metodología, cuando ma-
nifiesta que 

en el ámbito del trabajo social y siempre a partir 
de la práctica pre profesional de ayuda, todas las 
cuestiones relativas al objeto de estudio e interven-
ción se ha planteado en torno a las necesidades… 
(Pg. 25)

Es decir, de acuerdo al desarrollo histórico de la carrera 
se han ido introduciendo diversas modificaciones en el 
objeto de intervención de la carrera, así por ejemplo, 
hay una corriente de pensamiento que establece como 
objeto del trabajo Social las necesidades sociales y su 
satisfacción. Además plantea, como objeto del trabajo 
social, la persona en situación con problema, las capaci-
dades del ser humano entre otros. Estas propuestas evi-
dentemente se producen por las diversas concepciones 
y por la falta de una teoría rigurosamente sistemática. 
Además, Aylwin (s/f), en el estudio El objeto del trabajo 
Social, menciona que 

pocas nociones son tan familiares al trabajo social 
como la del problema social, profesión nacida jus-
tamente para enfrentar científicamente los proble-
mas sociales, el trabajo social encuentra en ellos su 
materia prima, su objeto de acción. Su centro de 
interés está constituido por el estudio y tratamiento 
de los problemas sociales. (Pg. 6)

Por otra parte, Maya (2008), sustenta en el estudio Obje-
to y modo de actuación del trabajo social, que:

El trabajo social interviene mediante una acción 
planificada en la solución de los problemas sociales 
específicos que afectan a las personas, grupo, orga-
nizaciones, comunidades y sectores sociales…

En este sentido y en concordancia con el carácter com-
plejo, multidimensional, global, y contextual que asu-
me “lo social” como objeto de intervención del trabajo 
social, su modo de actuación tendrá necesariamente un 
enfoque multidisciplinario, fundamentado en el acervo 
teórico y métodos propios del trabajo social, construi-
dos desde un enfoque transdisciplinario. Sin embargo, 
cuando se refiere a “lo social” y o los problemas sociales, 
los teóricos consideran que no es propiedad de la disci-
plina concreta porque las cuestiones relativas a la vida 
social y a la acción social se extienden a todas las disci-
plinas científicas y humanas. Campos (2008), citado por 
Tibaria y Rico (2009: pág.;/54).
Por otra parte, Tobón, Rottier y Manrique (1998), 
fundamentan en La práctica profesional del trabajo social. 
Guía de análisis CELATS Argentina, que referido al obje-

to de intervención, es preciso tener presente que en la 
intervención debe hacerse una clara distinción entre el 
diagnostico que se realiza de la situación que se presenta 
como problemática y la definición de ésta en términos 
de intervención propiamente dicho; es decir, que defi-
nir el problema objeto de intervención no es de ninguna 
manera detectar el problema del sujeto social “es delimi-
tar de una necesidad social si son susceptibles de modificar con 
nuestra intervención”; visto de esta manera, el objeto de 
intervención puede ser definida como la esencia de la 
profesión que representa un situación social, la cual es 
abordada desde una interpretación subjetiva con caracte-
rísticas definidas que pueden ser cambiantes y continuos.
El objetivo de la intervención del trabajo social en las 
instituciones educativas de la región Junín está orientado 
a la formación integral de los estudiantes según el 79 % 
de las trabajadoras sociales encuestadas, seguido del 20 
% que respondieron que el objetivo es contribuir bienes-
tar social de los estudiantes y el 1 % que expresa que es 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades básicas 
de los estudiantes.   
Estos resultados se sustentan en Murcia, Martínez y Or-
tíz (2007), en el estudio La intervención del trabajo social 
desde la práctica de entretenimiento profesional en instituciones 
educativas, cuando dicen, que

dependiendo del tipo de institución, la intenciona-
lidad de la intervención social adquiere diferentes 
sentidos, el principal objetivo de las instituciones 
es lograr el desarrollo integral del educando, y la 
institucionalizada que devela el profesional en su 
actuar, tiene a los objetivos profesionales y se fun-
damenta en los conceptos de desarrollo integral, 
formación integral y valores. (pág.: 84,85). 

Así mismo, se sostiene en el Manual de la Organización de 
la Escuela de Educación Secundaria Técnica (1982:85), cita-
do por Amador (2002), que la intervención de la traba-
jadora social en las instituciones educativas de educación 
secundaria tiene como propósito “coadyuvar a la forma-
ción integral del educando en su proceso de adaptación 
al medio ambiente escolar, social y económico en que se 
desarrolla” (pág. 104)
Las funciones que cumple frecuentemente el trabajo so-
cial en las instituciones educativas en la región Junín son: 
asistencial (atención inmediata y otros), administrativa 
(gestión y planificación), educación social (talleres edu-
cativos), consejería y orientación social (casos sociales) 
en un 100 %, seguido por la función de investigación en 
un 93 %.
Fernández y otros (2002), citados por Murcia, Martínez 
y Ortiz (2008), en el estudio Intervención del trabajo social 
en el área educativa en 14 colegios de Bogotá, sostienen 

que el rol del trabajador social gira en torno a asu-
mir funciones de tipo administrativo; es decir, de 
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organización y prestación de un servicio y de tipo 
operativo en la atención directa a los sujetos de 
intervención (estudiantes, familias, servicios y do-
centes.

Igualmente en Álvarez y otros, en el estudio Competen-
cias de los y las trabajadoras sociales en el aspecto educativo 
en instituciones de secundaria, evidencian como el trabajo 
social contribuye a la construcción del PI aportado en 
diagnóstico, una planeación y una gestión de proyecto 
que evidencia las necesidades y recursos existentes en 
la institución educativa (pág.: 19). Así mismo, Amador 
(2007), sustenta en el estudio titulado La intervención del 
trabajador social en los conflictos escolares que se presentan en 
el nivel secundario; 

que los trabajadores sociales para poder desarrollar 
su quehacer profesional requieren el ejercicio de 
funciones, las cuales dependerán de los contextos 
en los que se encuentran inmersos; es decir, pue-
den orientarse a la planificación y programación, a 
la administración; así como, a la investigación, ges-
tión, educación, organización y capacitación social. 
(Pág.29)

Por otra parte, Cajamarca (2015), en el estudio El tra-
bajo social y la educación de Bachillerato General Unificado 
(BGU), menciona “que las funciones del trabajo social 
son preventivas, de atención, coordinación mediación, 
seguimiento, supervisión, evaluación, capacitación e in-
vestigación.” (Págs.: 34, 40, 41); asímismo, Ander Egg 
(1996), menciona que las funciones específicas del tra-
bajo social son las siguientes: gestor y mediador entre 
personas e instituciones; asesor, orientador y consejero 
social; investigador de problemas, necesidades y conflic-
tos sociales; identificador de recursos y potencialidades 
para la acción; movilizador de recursos internos y exter-
nos como planificador de tratamientos y evaluador de 
servicios y programas.
Por otra parte, se considera necesario señalar que la 
carrera de trabajo social no es valorado por el resto de 
disciplinas de las ciencias sociales, debido a que muchas 
veces el profesional, trabajador social, es visto como un 
gestionador de recursos y no tiene mayor desempeño o 
sustento teórico, entonces es conminado a tareas rutina-
rias y administrativas.
Las formas de intervención más predominantes del tra-
bajo social en la instituciones educativas de la región Ju-
nín es fundamentalmente grupal e individual en un 100 
%, seguido por el comunitario en un 80 %. 
Estos resultados se sostienen en Amador (2007), quien 
en su estudio La intervención del trabajo social en los conflic-
tos escolares que se presentan en el nivel secundario, Universi-
dad de Colima, manifiesta que 

el trabajo social en el ámbito educativo se enfoca 
en la intervención familiar, grupal, comunitaria a 

diferencia de los otros profesionales quienes inter-
vienen de manera individual enfocándose en gran 
medida en las dificultades propias de cada individuo 
y no en los factores del contexto social que provo-
can serios problemas a los estudiantes. 

Además, en la Agenda nacional de evaluación de la calidad 
y acreditación (2005), citado por Alvarado y Granados 
(2008), se explica 

que el trabajo social, como disciplina, aplica la me-
todología especifica en la que se integra el trabajo 
social de caso, grupo y comunidad.

El proceso metodológico de la intervención del trabajo 
social en las instituciones educativas de la región Junín 
es la investigación diagnóstica, planificación, ejecución y 
evaluación de las actividades en un 80 %, seguido por el 
diagnostico planificación ejecución y monitoreo 13% y 
finalmente investigación, diagnóstico y planificación de 
las actividades un 7 %.
Estos resultados se sustentan en Cajamarca (2015), en 
el estudio Trabajo social y educación de bachillerato general 
unificado, cuando manifiesta que 

el proceso metodológico de los profesionales de-
pende más de los lineamientos institucionales que 
de una metodología común en el campo, aunque 
desarrollen elementos comunes como la atención 
individual y el seguimiento de caso. Algunas pro-
fesionales retoman para su actuar procesos lógicos 
de diagnóstico, planeación y ejecución con la ayuda 
de instrumentos para realizar la acción y evaluar los 
resultados esperados. (pág., 85).

Además, se sustenta en Aguilar (2013), que 
el proceso metodológico de intervención del traba-
jo social es el estudio, diagnostico, programación, 
ejecución y evaluación. (pág.; 278).

La intervención del trabajo social en las instituciones 
educativas de la región Junín es fundamentalmente ad-
ministrativa, asistencial, de educación social, conseje-
ría y de orientación social en un 100 %, el objeto de 
intervención son los problemas y necesidades sociales, 
el objetivo es contribuir a la formación integral de los 
estudiantes; las formas de intervención predominantes 
es el grupal e individual seguido por la forma de inter-
vención comunal, a través de un proceso metodológico 
de investigación, diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación. 
Estos resultados se sustentan en Barros (1976), citado 
por Aylwin (s/f), cuando relaciona la noción de proble-
ma con la necesidad, al afinar que el problema social es 
la manifestación de una carencia que afecta a sectores 
considerables de la población, impidiéndoles satisfacer 
sus necesidades básicas y lograr el pleno desarrollo de 
sus potencialidades.
Además, se sostiene en Murcia, Martínez y Ortiz (2007), 

La intervención del trabajo social en las instituciones educativas de la región Junín
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en el estudio Intervención del trabajo social desde la práctica de 
entrenamiento profesional en instituciones educativas, dice, que 

dependiendo del tipo de institución, la intenciona-
lidad de la intervención social adquiere diferentes 
sentidos, el principal objetivo de las instituciones 
es lograr el desarrollo integral del educando, y la 
institucionalizada que devela el profesional en su 
actuar, tiene a los objetivos profesionales y se fun-
damenta en los conceptos de desarrollo integral, 
formación integral y valores (pág.: 84,85).

Por otra parte, Fernández y otros (2002), en el estudio 
Intervención del trabajo social en el área educativa en 14 cole-
gios de Bogotá, sostienen

que el rol del trabajador social gira en torno a 
asumir funciones de tipo administrativo; es decir, 
de organización y prestación de un servicio y de 
tipo operativo en la atención directa a los sujetos 
de intervención (estudiantes, familias, servicios y 
docentes). Igualmente, Álvarez y otros, en el estu-
dio Competencias de los y las trabajadoras sociales en el 
aspecto educativo en instituciones de secundaria cuando 
evidencian como el trabajo social contribuye a la 
construcción del PI aportado en diagnóstico, una 
planeación y una gestión de proyecto que evidencia 
las necesidades y recursos existentes en la institu-
ción educativa (pág.: 19).

Así mismo, estos resultados se sostienen en Amador 
(2007), en su estudio La intervención del trabajo social en 
los conflictos escolares que se presentan en el nivel secundario, 
cuando manifiesta que 

el trabajo social, en el ámbito educativo, se enfoca 
en la intervención familiar, grupal y comunitaria a 
diferencia de los otros profesionales quienes inter-
vienen de manera individual enfocándose en gran 
medida en las dificultades propias de cada individuo  
y no en los factores del contexto social que provo-
can serios problemas a los estudiantes. 

Finalmente, Aguilar (2013), expresa que el proceso me-
todológico de intervención del trabajo social es el estu-
dio, diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. 
(pág.; 278).

Conclusiones 

El objeto de intervención del trabajo social en las institu-
ciones educativas de la región Junín, son los problemas, 
necesidades sociales de los estudiantes, susceptibles de ser 
abordados con nuestra intervención mediante una acción 
planificada en la solución de problemas específicos.
El objetivo de la intervención del trabajo social en las 
instituciones educativas de la región Junín, es contribuir 
a la formación integral de los estudiantes, se fundamenta 
en el desarrollo integral, formación integral y valores.

Las funciones que cumple frecuentemente el trabajo so-
cial en las instituciones educativas de la región Junín es 
de gerencia social, asistencial, educación social, conseje-
ría y orientación, seguido por la función de investigación 
y la función de sistematización no se realiza.
Las formas de intervención más frecuentes del trabajo 
social en las instituciones educativas de la región Junín es 
el grupal e individual, seguido por el comunitario por-
que en la cotidianidad el trabajo social interviene más en 
el trabajo de grupos, individual (casos sociales y grupos).
El proceso metodológico de la intervención del trabajo 
social en las instituciones educativas de la región Junín 
es la investigación, diagnostico, planificación, ejecución 
y evaluación de los resultados esperados.
La intervención del trabajo social en las instituciones 
educativas de la región Junín es fundamentalmente ad-
ministrativo, asistencial, de educación social, consejería 
y orientación social; el objeto de intervención son los 
problemas y necesidades sociales, el objetivo es contri-
buir a la formación integral de los estudiantes; las formas 
de intervención predominante es el grupal e individual 
seguido por la forma de intervención comunal a través 
de un proceso metodológico de investigación diagnósti-
co, planificación, ejecución y evaluación.

Recomendaciones

Se recomienda investigar sobre las funciones más predo-
minantes en el ejercicio de la carrera desde el enfoque 
cualitativo, con el objetivo de contribuir e identificar las 
funciones que se cumple en la actualidad.
Se sugiere realizar estudios sobre cómo es la formación 
profesional y qué relación tiene con la intervención pro-
fesional del trabajo social en el sector educación.
Se recomienda investigar sobre el modelo del acompa-
ñamiento de los estudiantes a través de la acción tutorial 
integral, que es un modelo reciente del servicio educati-
vo que busca mejorar la calidad de servicio de la educa-
ción secundaria, emitido en mayo del 2017.
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Resumen

El problema de investigación, surgió con el objetivo de analizar 
la influencia de la diversificación ocupacional en el proceso de la 
diferenciación socioeconómico de las familias rurales del distrito 
de Chupaca, 2016; y como objetivos específicos, se plantearon los 
siguientes: Analizar la influencia de la diversificación ocupacional 
en el nivel de ingreso socioeconómico de las familias rurales, ca-
racterizar la influencia de la diversificación ocupacional en las con-
diciones sociales de las familias del distrito de Chupaca y explicar 
la influencia de la diversificación ocupacional en la estructura de 
capas y clases sociales entre las familias del distrito de Chupaca. 
En el desarrollo de la investigación se utilizó el método descripti-
vo, de análisis y el  inductivo. En el proceso de trabajo de campo 
se aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestiona-
rio a 96 informantes. Los datos fueron procesados con la ayuda 
del programa estadístico SPSS versión 24, los resultados, fueron 
contrastados con la prueba chi cuadrada para la independencia de 
criterios, al 95% de confianza estadística, los resultados eviden-
cian que la mayoría de las familias rurales del distrito Chupaca 
no tienen diversificación ocupacional (61,5 %), el 30,2 % poca 
diversificación y el 8,3 % diversificación moderada; de acuerdo 
con la diversificación ocupacional, hay diferencias significativas en 
el ingreso económico (C = 0,44), nivel educativo (C = 0,388), 
tenencia de servicios básicos de las viviendas (C = 0,416), acceso 
a algún programa social (C = 0,394), participación en activida-
des sociales (C = 0,278), organización de fiestas familiares (C = 
0,3), estructura de las capas sociales (C = 0,519) y estructura de 
las clases sociales (C = 0,371) de las familias rurales del distrito 
Chupaca. Se concluyó que la diversificación ocupacional influye 
significativamente en el proceso de diferenciación socioeconómica 
de las familias rurales del distrito de Chupaca y; que la diversifica-
ción ocupacional influye significativamente en el nivel de ingreso 
socioeconómico, las condiciones sociales y la estructura de capas 
y clases sociales entre las familias rurales del distrito de Chupaca. 

Palabras clave: diversificación ocupacional, diferen-
ciación socioeconómica, familia rural

Abstract

The research problem arose with the objective of analyzing 
the influence of occupational diversification in the socioeco-
nomic differentiation process of rural families in the district 
of Chupaca, 2016; and as specific objectives, the following 
were proposed: Analyze the influence of occupational diver-
sification on the level of socioeconomic income of rural fami-
lies, characterize the influence of occupational diversification 
on the social conditions of families in the Chupaca district and 
explain the influence of the occupational diversification in the 
structure of layers and social classes among the families of the 
district of Chupaca. In the development of the research, the 
descriptive, analytical and inductive method was used. In the 
fieldwork process, the survey technique and its instrument 
were applied to 96 informants. The data were processed with 
the help of the statistical program SPSS version 24, the results 
were compared with the chi square test for the independen-
ce of criteria, 95% of statistical confidence, the results show 
that the majority of rural families in the Chupaca district do 
not have occupational diversification (61.5 %), 30.2 % little 
diversification and 8.3 % moderate diversification; according 
to the occupational diversification, there are significant diffe-
rences in economic income (C = 0.44), educational level (C 
= 0.388), possession of basic housing services (C = 0.416), 
access to some social program (C = 0.394), participation in 
social activities (C = 0.278), organization of family holidays 
(C = 0.3), structure of social strata (C = 0.519) and struc-
ture of social classes (C = 0.371) of families of the Chupaca 
district. The conclusions: occupational diversification signifi-
cantly influences the socioeconomic differentiation process of 
rural families in the Chupaca district; occupational diversifi-
cation significantly influences the level of socioeconomic in-
come, social conditions and the structure of layers and social 
classes among rural families in the Chupaca district.

Keywords: Occupational diversification, socioecono-
mic differentiation, rural family.
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Introducción
La diversificación ocupacional, en el ámbito rural del valle 
del Mantaro en general y, en particular, en el distrito de 
Chupaca, específicamente en el barrio denominado Vista 
Alegre, muestra evidencias fehacientes, que nadie puede 
dudar, desde luego previa verificación y constatación de 
los hechos, que principalmente cultivaban la papa blan-
ca, el maíz, forrajes para los animales, plantas medicinales 
en sus huertos y alimentos destinados tanto para el auto-
consumo y, una parte de los excedentes de la producción, 
para el mercado. Esta característica de la agricultura tra-
dicional con la demanda del mercado ha sufrido cambios 
muy radicales; es decir, actualmente los productores del 
barrio Vista Alegre, de la parte alta y baja, han modificado 
la estructura de cultivos tradicionales por el cultivo de 24 
tipos de hortalizas y practican la agricultura comercial. La 
diversificación ocupacional se evidencia por el incremento 
de actividades y ocupaciones en la unidad familiar de los 
pequeños y medianos productores. En la actividad agríco-
la se evidencia la diversificación; es decir, lograron incor-
porar hortalizas; en la ganadería, se dedican a la crianza de 
animales mayores y menores; el comercio, el transporte, 
la artesanía, etc. Lo importante, cabe indicar, que en cada 
actividad señalada a su vez, existe la diversificación. La 
actividad agrícola se caracteriza por la diversificación de 
cultivos, del mismo modo, en la ganadería, con la crianza 
de animales menores como el cuy, conejo y aves; animales 
mayores, como vacuno, para la producción leche y como 
herramienta de labranza, siendo alquilados como yunta, 
y demás semovientes, como ovinos y cerdos. La diversi-
ficación de cultivos comerciales en la actividad agrícola, 
la crianza en la actividad ganadera y las ocupaciones en 
las actividades no agrícolas y trae como consecuencia, la 
evidente diferenciación socioeconómica de las familias y 
la estructuración de nuevas capas y clases sociales en el 
campo. A mayor diversificación ocupacional, existe mayor 
diferenciación socioeconómica y da origen a la estructu-
ración social muy cambiante. Estas  características sociales 
no existían antes. Los niveles de ingreso son muy hetero-
géneos en función de los ingresos económicos.

Material 
En el desarrollo de la investigación, se utilizaron materia-
les según la naturaleza del objeto de estudio. La cámara 
fotográfica para retratar las parcelas familiares con culti-
vos de diversas hortalizas, el eclímetro para determinar 
las curvas de nivel, los instrumentos de recojo de datos 
como los cuestionarios, el uso y manejo de SPSS-versión 
25 en el procesamiento de los datos y terminar con la 
redacción del informe final.

Métodos

En el proceso de la investigación se utilizó el método 
científico, método particular, el deductivo y  el análisis,  

tipo de investigación básica.
Nivel de investigación. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010, pág.99), el nivel de la investigación es 
descriptiva, porque caracteriza la diversificación ocupa-
cional en la diferenciación socioeconómica de las fami-
lias rurales del distrito de Chupaca.  
Diseño de investigación. Según Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2010, pág.99), el diseño de la investiga-
ción es no experimental, transversal o transeccional y 
correlacional / causal, porque determina la influencia 
de la diversificación ocupacional en la diferenciación 
socioeconómica de las familias rurales del distrito de 
Chupaca, en su ambiente natural, sin realizar ninguna 
manipulación de la variable independiente, en un solo 
momento (año 2016). 
Técnica de recolección de datos. Fue la encuesta 
aplicada a familias rurales del Vista Alegre alto y bajo  del 
distrito de Chupaca.
Instrumento de recolección de datos. Fue el cues-
tionario aplicado a informantes del barrio Vista Alegre, 
alto y bajo, del distrito de Chupaca.

Resultados

Diversificación ocupacional de las familias

Tabla 1
Actividad ocupacional de las familias

(Respuestas múltiples, n = 96)

Actividad ocupacional Familias Porcentaje
Agricultura 72 75,0

Ganadería 31 32,3

Comercio 14 14,6

Servicios de transporte 15 15,6

Servicios profesionales   9   9,4

En la Tabla 1 se observa que la mayoría de las familias 
rurales del distrito Chupaca se dedican a la agricultura 
(75 %), el 32,3 % a la ganadería, el 14,6 % al comercio, 
el 15,6 % dan servicios de transporte y el 9,4 % ofrecen 
servicios profesionales.
El resultado, evidencia la existencia de actividades diver-
sificadas, con predominancia de la agricultura y luego 
la ganadería, esta última se complementa con el prime-
ro. El comercio, el servicio de transporte y los servi-
cios profesionales, son actividades extragrícolas; algunos 
como el transporte de carga, está vinculado con la ac-
tividad agropecuaria, permitiendo transportar insumos 
como fertilizantes desde las casas comerciales de Huan-
cayo a la chacra y viceversa para trasladar los productos 
agrícolas y pecuarios al mercado. Este hecho demuestra 
que los agricultores son ofertantes y están condicionados 
por la demanda del  mercado, ello es una característica 
propia de una actividad agropecuaria comercial.
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Tabla 2
Cultivos de las familias

(Respuestas múltiples, n = 96)

Cultivos Familias Porcentaje

Papa 61 63,5

Maíz 58 60,4

Zanahoria 35 36,5

Apio 31 32,3

Coliflor 29 30,2

Betarraga 26 27,1

Brócoli 24 25,0

Col 23 24,0

Arvejas 23 24,0

Alfalfa 23 24,0

Ajos 22 22,9

Avena 22 22,9

Trébol 21 21,9

Habas 19 19,8

Ryegrass (heno) 13 13,5

Vicia 11 11,5

Cebada (alcacer) 10 10,4

Perejil   6   6,3

Manzanilla   6   6,3

Alcachofa   2   2,1

Culantro   2   2,1

Carola   2   2,1

En la Tabla 2, se descubre que los cultivos predomi-
nantes de las familias rurales del distrito Chupaca son 
papa (63,5 %) y maíz (60,4 %). Entre el 30 y 40 % de 
las familias cultivan coliflor (30,2 %), apio (32,3 %) 
y zanahoria (36,5 %); entre 20 y 30 %, trébol (21,9 
%), avena (22,9 %), ajos (22,9 %), alfalfa (24 %), 
arvejas (24 %), col (24 %), brócoli (25 %) y betarra-
ga (27,1 %). Menos del 20 % de las familias cultivan 
carola (2,1 %), culantro (2,1 %), alcachofa (2,1 %), 
manzanilla (6,3 %), perejil (6,3 %), cebada o alcacer 
(10,4 %), vicia (11,5 %), ryegrass o heno (13,5 %) y 
habas (19,8 %).
La estrategia de la diversificación de algunos cultivos 
está en función de la demanda del mercado local de la 
ciudad de Huancayo y el mercado nacional de Lima. 
Esta realidad indica que los agricultores comerciales 
están condicionados por el mercado y a dedicarse a 
una agricultura intensiva moderna, en reemplazo de 
la agricultura extensiva y tradicional. Esta diversifica-
ción de cultivos, también indica ciertos beneficios en 
los aspectos socioeconómicos como en el nivel educa-
tivo, en el acceso a los servicios de salud y el bienestar 
de las personas y familias, en la calidad de las vivien-
das y prestigio social.

Tabla 3
Animales que crían las familias
(Respuestas múltiples, n = 96)

Animales Familias Porcentaje

Vacunos 34 35,4

Cuyes 22 22,9

Aves   9   9,4

Ovinos   5   5,2

Cerdos   3   3,1

Conejos   2   2,1

En la Tabla 3, se identifica que el 35,4 % de las fami-
lias rurales del distrito de Chupaca crían vacunos, el 
22,9 % cuyes, el 9,4 % aves, el 5,2 % ovinos, el 3,1 
% cerdos y el 2,1 % conejos. También diversifican la 
crianza de diversas especies de ganado, según la im-
portancia económica, de este modo, en la tabla N° 
3, predomina la crianza de vacunos con fines de pro-
ducción de leche que proveen a la empresa Gloria, 
lo cual genera un ingreso diario a los productores en 
comparación a los otros productos agrícolas que ge-
neran ingresos por temporadas. La crianza de cuyes 
y conejos, también tiene importancia económica y 
alimenticia, los centros gastronómicos de Chupaca 
y de la ciudad de Huancayo demandan, del mismo 
modo las otras especies como los ovinos, cerdos y 
aves de corral.

Ingreso económico de las familias

Tabla 4
Formas de tenencia de la tierra de las familias

(Respuestas múltiples, n = 96)

Forma de tenencia Familias Porcentaje

Propiedad privada 72 75,0

En arriendo 15 15,6

En hipoteca   2   2,1

Sin tierras 24 25,0

En la Tabla 4 se aprecia que la mayoría de las familias ru-
rales del distrito Chupaca tienen tierras de su propiedad 
(75 %), el 15,6 % en arriendo y el 2,1 % en hipoteca. El 
25 % de las familias no poseen tierras.
En el área de estudio, predomina la forma de propiedad 
privada, una estructura agraria excesivamente parcelaria 
con formas tradicionales de tenencia como el arriendo, 
la hipoteca. El tamaño de las parcelas es muy heterogé-
neo. Estas tierras agrícolas cuentan con riego permanen-
te que proviene del manantial de Coyllor. La administra-
ción del agua está a cargo de la Comisión de Riego del 
Distrito de Mantaro y al año pagan según la extensión 
de las tierras. Las tierras agrícolas se han convertido en 
una mercancía y se manifiesta por la cantidad de compra 
y venta.

La diversificación ocupacional y el proceso de la diferenciación socioeconómica de las familias rurales



86

Prospectiva Universitaria

Tabla 5
Ingreso económico mensual de las familias (n = 96)

Ingreso (soles) Familias Porcentaje

< 1000 15 15,6

1000 a 1999 27 28,1

2000 a 4999 27 28,1

5000 a 9999 22 22,9

10000 a + 5 5,2

En la Tabla 5, se detecta que el 28,1 % de las familias ru-
rales del distrito Chupaca tienen ingresos económicos en-

tre S/.1000.00 y S/.1999.00 soles o entre S/.2000.00 y 
S/.4999.00 soles mensuales, el 22,9 % entre S/.5000.00 
y S/.9999.00 soles, el 15,6 % menos de S/.1000.00 soles 
y el 5,2 % de S/.10000.00 mil soles a más.
El  resultado del análisis cuantitativo de los resultados de la 
información, evidencia que las familias de mayor ingreso 
económico son pocos que las otras capas sociales, la estruc-
turación social en el campo está en función a nivel de ingreso 
económico y tenencia de bienes como la cantidad de ganado 
que cría, extensión de tierras, actividades extragrícolas como 
el comercio, los servicios profesionales y servicios técnicos.

Tabla 5A
Ingreso económico mensual de las familias por diversificación ocupacional (n = 96)

Diversifi cación
ocupacional

Ingreso económico mensual (soles)
< 1000 1000 a 1999 2000 a 4999 5000 a 9999 1000 a +

f % f % f % f % f %
Sin diversifi cación 12 20,3 22 37,3 17 28,8   6 10,2 2   3,4

Poca   3 10,3   5 17,2   6 20,7 12 41,4 3 10,3

Moderada   4 50,0   4 50,0

En la Tabla 5A y Figura 1, se aprecia que hay diferencias en 
el ingreso económico de las familias rurales del distrito 
Chupaca de acuerdo a la diversificación ocupacional, pues 
el 37,3 % de las familias sin diversificación ocupacional 
tienen ingresos entre S/.1000.00 y S/.1999.00 soles, 
el 41,4 % de las familias con poca diversificación tienen 
ingresos entre S/.5000.00 y S/.9999.00 soles y el 50 
% de las familias con diversificación moderada, poseen 
ingresos entre S/.2000.00 y S/.4999.00 soles o entre 
S/.5000.00 y S/.9999.00 soles.
El ingreso económico mensual de las familias del 

distrito de Chupaca, están en función a la diversificación 
ocupacional. Las familias sin diversificación de las 
actividades económicas obtienen bajos ingresos, carecen 
de capacidad financiera para invertir en diversificar 
actividades y por ende los ingresos económicos son de 
sobrevivencia, tienen una racionalidad no acumulativa; 
mientras las familias con poca diversificación ocupan 
otra escala socioeconómica relativamente superior a las 
familias en proceso de diversificación y las familias de 
diversificación ocupacional moderada obtienen mayores 
niveles de ingreso económico mensual.

Figura 1.

Ingreso económico mensual de las familias por diversificación ocupacional

Estos resultados son corroborados con la prueba chi cua-
drado para la homogeneidad de muestras, al reportar el 
valor calculado de 23,098 con el valor P de 0,003, mayor 

que su valor teórico con 8 grados de libertad (15,51) y 
menor que el nivel de significación usual de 0,05, respec-
tivamente (Figura 1A, reporte del SPSS V.24).
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Tabla 6
Nivel educativo de las familias por diversificación ocupacional (n = 96)

Diversificación 
ocupacional

Nivel educativo
Primaria Secundaria Superior
f % f % f %

Sin diversificación 41 69,5 18 30,5

Poca 5 17,2 11 37,9 13 44,8

Moderada   6 75,0   2 25,0

En la Tabla 6 y Figura 2 se observa que hay diferencias en 

el nivel educativo de las familias rurales del distrito Chu-
paca según la diversificación ocupacional, pues el 69,5 
% de las familias sin diversificación ocupacional tienen 
educación secundaria, el 44,8 % de las familias con poca 
diversificación tienen educación superior y el 75 % de 
las familias con diversificación moderada, poseen edu-
cación secundaria. Las familias con poca diversificación 
ocupacional poseen mejores niveles educativos que las 
familias sin diversificación ocupacional y con diversifica-
ción moderada.

Figura 2.
Ingreso económico mensual de las familias por diversificación ocupacional

Estos resultados son corroborados con la prueba chi cua-
drado para la homogeneidad de muestras, al reportar el 
valor calculado de 16,447 con el valor P de 0,002, ma-
yor que su valor teórico con 4 grados de libertad (9,488) 
y menor que el nivel de significación usual de 0,05, res-
pectivamente (Figura 4A, reporte del SPSS V.24).

Tabla 7
Acceso a los servicios de salud de las familias

por diversificación ocupacional (n = 96)

Diversificación
ocupacional

Acceso

No Si
f % f %

Sin diversificación 4 6,8 55 93,2

Poca 29  100

Moderada   8  100

Las familias sin diversificación ocupacional acce-
den en mayor proporción a los servicios de  salud; 
en cambio las familias con poca diversificación 
ocupacional acuden en poca proporción y final-
mente las familias con moderada diversificación 
ocupacional acuden en pequeña proporción por-
que prefieren los servicios de salud que ofrecen 
las clínicas.
En la Tabla 7 y Figura 3, se exhibe que no hay diferen-
cias en el acceso a los servicios de salud de las familias 
rurales del distrito Chupaca por diversificación ocupa-
cional, pues la mayoría de las familias sin diversifica-
ción ocupacional (93,2 %) y, la totalidad con poca di-
versificación o diversificación moderada, tienen acceso 
a los servicios de salud.

Figura 3.
Acceso a los servicios de salud de las familias por diversificación ocupacional
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Estos resultados son corroborados con la prueba chi cua-
drado para la homogeneidad de muestras, al reportar el 
valor calculado de 2,618 con el valor P de 0,270, menor 
que su valor teórico con 2 grados de libertad (5,991) y 
mayor que el nivel de significación usual de 0,05, respec-
tivamente (Figura 3A, reporte del SPSS V.24).

Tabla 8
Tenencia de servicios básicos de las viviendas de las familias por 

diversificación ocupacional (n = 96)

Diversificación
ocupacional

Tenencia de
servicios básicos
No Si

f % f %
Sin diversificación 52 88,1   7 11,9

Poca 13 44,8 16 55,2

Moderada   4 50,0   4 50,0

En la Tabla 8 y Figura 4, se descubre que hay diferencias 
en la tenencia de servicios básicos de las viviendas de 
las familias rurales del distrito Chupaca de acuerdo con 
la diversificación ocupacional, pues la mayoría de las vi-
viendas de las familias con baja diversificación ocupacio-
nal (55,2 %) y el 50 % de las familias con diversificación 
moderada cuentan con los servicios básicos (agua, de-
sagüe y energía eléctrica).
La información evidencia que la diversificación ocupa-
cional, indica en el acceso a los servicios básicos de las 
familias rurales del distrito de Chupaca; sin embargo, no 
todos cuentan con todos los servicios, es muy heterogé-
neo según la ubicación entre el contexto urbano y rural. 
La mayoría de las familias rurales está en la expansión del 
casco urbano y acceden a los servicios de saneamiento 
básico.

 Figura 4.
Tenencia de servicios básicos de las familias por diversificación ocupacional

Estos resultados son corroborados con la prueba chi cua-
drado para la homogeneidad de muestras, al reportar el 
valor calculado de 20,106 con el valor P de 0, mayor 
que su valor teórico con 2 grados de libertad (5,991) y 
menor que el nivel de significación usual de 0,05, res-
pectivamente (Figura 4A, reporte del SPSS V.24).

En la Tabla 9 y Figura 5, se observa que hay diferencias 
en el acceso a programas sociales de las familias rurales 
del distrito Chupaca de acuerdo la diversificación ocupa-
cional, pues la mayoría de las familias sin diversificación 
ocupacional (83,1 %) y la totalidad con diversificación 
moderada participan en algún programa social.

Tabla 9
Acceso a algún programa social de las familias

por diversificación ocupacional (n = 96)

Diversificación ocupa-
cional

Participación
No Si

f % f %
Sin diversificación 10 16,9 49 83,1

Poca 16 55,2 13 44,8

Moderada   8  100

Tello, F. / Rafaele, M. / Bulege, W.



89

Instituto de Investigación de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Estos resultados son corroborados con la prueba chi cua-
drado para la homogeneidad de muestras, al reportar el 
valor calculado de 17,626 con el valor P de 0, mayor 
que su valor teórico con 2 grados de libertad (5,991) y 
menor que el nivel de significación usual de 0,05, res-
pectivamente (Figura 5A, reporte del SPSS V.24).

Tabla 10
Participación en actividades sociales de las

familias por diversificación ocupacional (n = 96)

Diversificación 
ocupacional

Participación
No Si

f % f %
Sin diversificación 6 10,2 53 89,8

Poca 9 31,0 20 69,0

Moderada   8  100

En la Tabla 10 y Figura 6, se aprecia que hay diferencias 
en la participación en actividades sociales de las familias 
rurales del distrito Chupaca según la diversificación ocu-
pacional, pues la mayoría de las familias sin diversifica-
ción ocupacional (89,8 %), con baja diversificación (69 
%) y la totalidad con diversificación moderada partici-
pan en actividades sociales.

Estos resultados son corroborados con la prueba chi cua-
drado para la homogeneidad de muestras, al reportar el 
valor calculado de 8,037 con el valor P de 0,018, mayor 

que su valor teórico con 2 grados de libertad (5,991) y 
menor que el nivel de significación usual de 0,05, res-
pectivamente (Figura 6A, reporte del SPSS V.24).

Figura 5.
Acceso a algún programa social de las familias por diversificación ocupacional

 

 Figura 6.
Participación en actividades sociales de las familias por diversificación ocupacional
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Tabla 11
Participación como mayordomo de fiestas de las
familias por diversificación ocupacional (n = 96)

Diversificación 
ocupacional

Participación
No Si

f % f %
Sin diversificación 51 86,4 8 13,6

Poca 29  100

Moderada   8  100

En la Tabla 11 y Figura 7, se aprecia que no hay diferen-
cias en la participación como mayordomo de fiestas de 

las familias rurales del distrito Chupaca según la diversi-
ficación ocupacional, pues la mayoría de las familias sin 
diversificación ocupacional (86,4 %) y, la totalidad con 
baja diversificación y diversificación moderada partici-
pan como mayordomo de fiestas.
Estos resultados son corroborados con la prueba chi cua-
drado para la homogeneidad de muestras, al reportar el 
valor calculado de 5,473 con el valor P de 0,065, menor 
que su valor teórico con 2 grados de libertad (5,991) y 
mayor que el nivel de significación usual de 0,05, respec-
tivamente (Figura 7, reporte del SPSS V.24).

 Figura 7.
Participación como mayordomo de fiestas de las familias por diversificación ocupacional

Tabla 12
Organización de fiestas de las familias por diversificación 

ocupacional (n = 96)

Diversificación 
ocupacional

Organización
No Si

f % f %
Sin diversificación 38 64,4 21 35,6

Poca 26 89,7   3 10,3

Moderada   8  100

En la Tabla 12 y Figura 8 se detecta que hay diferencias 
en la organización de fiestas de las familias rurales del 
distrito Chupaca según la diversificación ocupacional, 
pues el 35,6 % de las familias sin diversificación ocu-
pacional y el 10,3% con baja diversificación organizan 
fiestas familiares.

 Figura 8.
Organización de fiestas de las familias por diversificación ocupacional
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Estos resultados son corroborados con la prueba chi cua-
drado para la homogeneidad de muestras, al reportar el 
valor calculado de 9,520 con el valor P de 0,009, mayor 
que su valor teórico con 2 grados de libertad (5,991) y 
mayor que el nivel de significación usual de 0,05, respec-
tivamente (Figura 8A, reporte del SPSS V.24).

Estructura de capas y clases sociales de las 
familias

Tabla 13
Estructura de capas sociales de las familias (n = 96)

Capa social Familias Porcentaje

Baja 17 17,7

Media 64 66,7

Alta 15 15,6

En la tabla 13, se aprecia que la mayoría de las familias ru-
rales del distrito Chupaca constituyen la capa social media 
(66,7%), el 17,7% la capa social baja y el 15,6% la capa alta.

Tabla 13A
Estructura de capas sociales de las familias por diversificación 

ocupacional (n = 96)

Diversificación 
ocupacional

Capa social

Baja Media Alta

f % f % f %

Sin diversificación 17 28,8 40 67,8   2   3,4

Poca 16 55,2 13 44,8

Moderada   8  100

En la Tabla 13A y Figura 9, se observa que hay di-
ferencias en las capas sociales de las familias rurales 
del distrito Chupaca de acuerdo con la diversificación 
ocupacional, pues la mayoría de las familias sin diver-
sificación ocupacional (67,8 %), con baja diversifica-
ción (55,2 %) y la totalidad con moderada diversifi-
cación constituyen la capa social media y, el 44,8 % 
de las familias con poca diversificación conforman la 
capa social alta.

Estos resultados son corroborados con la prueba chi cua-
drado para la homogeneidad de muestras, al reportar el 
valor calculado de 35,311 con el valor P de 0, mayor 
que su valor teórico con 4 grados de libertad (9,488) y 
menor que el nivel de significación usual de 0,05, res-
pectivamente (Figura 9A, reporte del SPSS V.24).

En la Tabla 14, se observa que la mayoría de las familias 
rurales del distrito Chupaca constituyen la clase social 
peón agrícola (74 %) y el 26 % la clase burguesía rural.

En la Tabla 14A y Figura 10, se constata que hay di-
ferencias en las clases sociales de las familias rurales 
del distrito Chupaca de acuerdo con la diversificación 
ocupacional, pues la mayoría de las familias sin di-
versificación ocupacional son peones agrícolas (83,1 
%), la mayoría de las familias con baja diversificación 
constituyen la burguesía rural y la totalidad de las fa-
milias con diversificación moderada, son peones agrí-
colas.

 Figura 9.
Capa social de las familias por diversificación ocupacional

Tabla 14A
Estructura de clases sociales de las familias por

diversificación ocupacional (n = 96)

Diversificación 
ocupacional

Clase social
Peón agrícola Burguesía rural

f % f %
Sin diversificación 49 83,1 10 16,9

Poca 14 48,3 15 51,7

Moderada   8  100
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Estos resultados son corroborados con la prueba chi cua-
drado para la homogeneidad de muestras, al reportar el 
valor calculado de 15,281 con el valor P de 0, mayor 
que su valor teórico con 2 grados de libertad (5,991) y 
menor que el nivel de significación usual de 0,05, res-
pectivamente (Figura 10A, reporte del SPSS V.24).

Discusión

En esta fase, se compara los resultados obtenidos de in-
vestigadores de ámbito internacional y nacional con los 
hallazgos del área de estudio.
Zoomers (1998), quién realizó estudios sobre la diver-
sificación ocupacional y el proceso de la diferenciación 
socioeconómica de las familias rurales en Bolivia, sos-
tiene, que es una estrategia de lucha contra la pobreza 
como parte de un proceso autónomo de alternativas, 
aprovechando las oportunidades de la demanda del 
mercado. En Chupaca, esta iniciativa similar entre las 
familias en el área de estudio está en proceso, hasta la 
fecha, de 96 familias encuestas, sólo el 35 % practica la 
diversificación y se evidencia que el nivel de ingreso se 
incrementa y la influencia no es directa. La investigación 
contribuye al dar cuenta los cambios de la lógica inter-
na del caso de las familias rurales en Vista Alegre, alto 
y bajo, como parte de un proceso de cambios internos 
influenciado por factores externos, principalmente por 
la demanda de mercado, ellos ofertan hortalizas de di-
ferentes  especies y variedades. La multiactividad es una 
de las características de la diversificación ocupacional y 
el proceso de diferenciación socioeconómica, las familias 
campesinas tradicionales se dedicaban sólo a la pequeña 
agricultura de autosubsistencia y luego se transformaron 
en economías mercantiles y actualmente se dedican a la 
agricultura y ganadería comercial y complementan con 
actividades extra-agrícolas, destacándose el comercio, 
servicio de transporte, servicios profesionales y alquiler 
de maquinaria agrícola.
García (2011), en su libro Proceso de acumulación de capi-

tal en campesinos.  El caso de los horticultores bolivianos mi-
grantes asentados en Buenos Aires (Argentina), declara que el 
proceso de capitalización de campesinos se asocia, en el 
mejor de los casos, con el surgimiento de una pequeña 
burguesía rural, adoptándose como patrón de referencia 
al capitalismo urbano-industrial, entendiéndose, por lo 
tanto, innecesario el estudio de los mecanismos de su 
funcionamiento específico de las actividades agropecua-
rias. La realidad demuestra que la capitalización de cam-
pesinos es un proceso más complejo de lo que se piensa.
Para Schneider (2016), el objetivo de este trabajo consis-
te en presentar argumentos a favor de las potencialidades 
de la pluriactividad como una de las formas de promover 
estrategias sostenibles de diversificación de los modos de 
vida de las familias rurales de Brasil y ampliar sus condi-
ciones de reproducción social y económica. Se cree que, 
a través de la pluriactividad, las familias de agricultores 
pueden establecer iniciativas de diversificación de sus 
ocupaciones interna y externamente a la unidad de pro-
ducción; así como, aumentar las fuentes y las formas de 
acceso a los ingresos. 

Conclusiones 

• La diversificación ocupacional influye significativa-
mente en el proceso de diferenciación socioeconó-
mica, en el nivel de ingreso económico, en las con-
diciones sociales y en la estructuración  de nuevas 
capas y clases sociales entre las familias rurales del 
distrito de Chupaca. 

• La diversificación ocupacional influye significativa-
mente en el nivel de ingreso socioeconómico de las 
familias rurales del distrito de Chupaca (coeficiente 
de contingencia de C = 0,44).

• La diversificación ocupacional influye significati-
vamente en las condiciones sociales de las familias 
rurales del distrito de Chupaca, fundamentalmente 
en el nivel educativo (C = 0,388), tenencia de ser-
vicios básicos de las viviendas (C = 0,416), acceso 

 Figura 10.
Clase social de las familias por diversificación ocupacional
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a algún programa social (C = 0,394), participación 
en actividades sociales (C = 0,278) y organización 
de fiestas (C = 0,3).

• La diversificación ocupacional influye significati-
vamente en la estructura de capas y clases sociales 
entre las familias rurales del distrito de Chupaca, 
con coeficientes de contingencia de 0,519 y 0,371, 
respectivamente.

• La diversificación ocupacional influye significati-
vamente en el proceso de diferenciación socioeco-
nómica, en el nivel de ingreso socioeconómico, en 
las condiciones sociales y la estructura de capas y 
clases sociales entre las familias rurales del distrito 
de Chupaca. 

Recomendaciones
• Promover iniciativas de emprendimiento, aprove-

chando las capacidades y potencialidades locales de 
los agricultores hacia la diversificación de actividades 
productivas y de servicios aprovechando las oportu-
nidades de demanda; orientada a la mejora sostenible 
de las condiciones socioeconómicas, para asegurar 
las condiciones: sociales, calidad de vivienda, salud, 
educación, infraestructura y tecnologías productivas 
en beneficio de las familias rurales del distrito de 
Chupaca, del valle del Mantaro y de la región Junín.

• Organizar la asociatividad de pequeñas y microem-
presas agropecuarias de servicios múltiples rurales 
con apoyo financiero, técnico, normativo y con ac-
ceso a oportunidades de mercado nacional y agroex-
portación.
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1. La Revista "PROSPECTIVA UNIVERSITARIA" es 
una publicación científica producida por el Instituto 
de Investigación de la Universidad Nacional del Cen-
tro Perú, Huancayo, Perú. Tiene una periodicidad 
semestral y el número aparece en julio y diciembre; 
tanto en su versión impresa como online.

2. La Revista "PROSPECTIVA UNIVERSITARIA" re-
cibe artículos completos, originales e inéditos en las 
líneas de investigación de temas que tienen que ver 
con el quehacer científico de las Unidades de Posgra-
do de esta institución, elaborados según las normas 
establecidas en el Manual de Publicaciones de la APA 
(American Psychological Association) y las indicadas 
en las presentes pautas que se describen.

3. Los artículos pueden ser presentados en idioma in-
glés o castellano.

4. Los artículos serán evaluados por el Comité Editor 
de la revista según criterios internacionales de cali-
dad, creatividad, originalidad y contribución al cono-
cimiento. El artículo es aceptado luego del proceso 
de revisión por el Comité Editor y las modificacio-
nes indicadas. El artículo aceptado será editado y una 
prueba enviada al autor para la aceptación y consen-
timiento de publicación.

5.  El artículo deberá ser presentado acompañado de 
una carta dirigida al Director Editor, firmada por el 
responsable del trabajo con quien se tendrá comuni-
cación, indicando además el carácter inédito, original 
y completo del artículo presentado y su disposición 
para que sea revisado y editado.

6.  El artículo puede ser enviado por correo común; en 
este caso por triplicado y además los archivos digita-
les apropiados. El artículo comprende el texto, con las 
páginas numeradas correlativamente. Las ilustracio-
nes, en hojas aparte, comprenden las tablas y figuras.

7.  El artículo también puede ser enviado por email al 
Director - Editor. Los archivos deben ser enviados 
de acuerdo a las pautas indicadas en el presente do-
cumento.

8. El texto del artículo debe ser escrito en tipo Courier 
12 puntos, doble espacio, en tamaño A-4. En gene-
ral todos los artículos deben de tener: título (en in-
glés y español) sin exceder 20 palabras, nombres y 
apellidos de los autores, institución de los autores, 
dirección postal y correo electrónico de los autores. 
Resumen no mayor de 250 palabras (en inglés y cas-
tellano), 5 palabras clave (en inglés y español).

9. La Revista cuenta con las siguientes secciones:
a. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. Son artículos pri-

marios, inéditos que exponen los resultados de 
trabajos de investigación y constituyen aportes 
al conocimiento. Debe contener en la parte uno: 
título, subtítulo, autor(es), institución(es), resu-
men en español e inglés, palabras clave en español 
e inglés. La parte dos, debe de estar estructurada 
de la siguiente manera: Introducción, métodos, 
herramientas e instrumentos de investigación, 
presentación de los resultados del estudio, discu-
sión y/o conclusión, agradecimientos y referen-
cias bibliográficas. Todo el artículo debe tener un 
texto máximo de 10 páginas, las tablas y figuras 
deben ser sólo las necesarias para una mejor ex-
posición de los resultados.

b. NOTAS CIENTÍFICAS. Son artículos primarios, 
reportes de resultados cuya información es de in-
terés para la comunidad científica. La extensión 
del texto no será mayor de 5 páginas. Esta sección 
debe tener las siguientes partes: título, autores, 
resumen en español e inglés, palabras clave en es-
pañol e inglés, cuerpo de la nota, agradecimien-
tos y referencias bibliográficas.

c. ARTÍCULOS DE REVISIÓN. Son artículos pri-
marios, en esta sección se incluyen trabajos que 
constituyen una exhaustiva revisión del tema de 
investigación del autor, se incluyen aquí tesis, 
revisiones taxonómicas y recapitulaciones. De-
ben contar las siguientes partes: título, autores, 
resu¬men en español e inglés, palabras clave en 
español e inglés, introducción, cuerpo de la re-
visión, agradecimientos y referencias bibliográfi-
cas. Todo el artículo debe tener un texto prome-
dio de 3 páginas. Las ilustraciones deben ser sólo 
las necesarias para una mejor exposición de los 
resultados.

d. COMENTARIOS. Son artículos donde se discu-
te y exponen temas o conceptos de interés para 
la comunidad científica. Se incluyen aquí ensayos 
de opinión y monografías. Deben contar con las 
siguientes partes: título, autores, cuerpo del co-
mentario, y referencias bibliográficas. Todo el ar-
tículo debe tener un texto promedio de 2 páginas 
como máximo.

e. COMENTARIOS DE LIBROS. Son artículos que 
comentan recientes publicaciones de interés para 
la comunidad científica.

10. Deben usarse los símbolos de las unidades del 
Sistema Internacional de Medidas. Si fuera nece-
sario agregar medidas en otros sistemas, las abre-
viaturas correspondientes deben ser definidas en 
el texto. Se debe de tomar en cuenta la Redac-
ción de Publicaciones de la APA.

Reglamento de publicación de la revista “Prospectiva Universitaria“
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11. LAS REFERENCIAS incluirá todas las referencias 
citadas en el texto dispuestas solamente en orden 
alfabético y sin numeración. La cita se inicia con 
el apellido del primer autor a continuación, sin 
coma, las iniciales del nombre con puntos y sin 
espacio. El segundo y tercer autor deben de te-
ner las iniciales del nombre y a continuación el 
apellido. El último autor se diferenciará por que 
le antecede el símbolo &. Si hubiesen más de tres 
autores pueden ser indicados con la abreviatura 
et al. En la literatura citada solamente se usa letra 
tipo normal, no itálica, no versalita. La estructu-
ra de las citas es la siguiente (prestar atención a 
los signos de puntuación):

 Para citar libros: apellidos del autor, nombre o 
inicial(es). (Año de publicación). Título del libro 
(en cursiva). Ciudad de publicación: Editorial.

 Para citar artículos de revistas: apellidos del au-
tor, nombre o inicial(es). (Año de publicación). 
Título del artículo. Nombre de la Revista (en 
cursiva), ciudad, editorial, número de la revista 
y página donde está el artículo.

 Para citar capítulos de libros: apellidos del au-
tor, nombre o inicial(es). (Año de publicación). 
Título del capítulo del libro, apellido del editor, 
inicial(es) del nombre del editor, título del libro 
en cursiva, páginas donde está el capítulo, ciudad 
y editorial.

12. Las citas de artículos en prensa deben incluir el 
volumen, el año y el nombre de la revista donde 
saldrán publicados; de lo contrario deberán ser 
omitidos.

13. Deben evitarse las citas a resúmenes de eventos 
académicos (congresos y otros) y las comunica-
ciones personales.

14. Las figuras (planos, mapas, esquemas, diagramas, 
dibujos, gráficos, fotos, etc.) serán numeradas 
correlativamente con números arábigos; de igual 
manera las tablas. Las leyendas de las figuras de-
ben presentarse en hoja separada del texto y de-
ben ser suficientemente explicativas. Cada tabla 
debe llevar un título descriptivo en la parte supe-
rior.

15. Cuando el trabajo es enviado por correo postal, 
las figuras serán presentadas en papel Canson y 
con tinta china, en un tamaño A-4, montados so-
bre cartulina blanca. Los dibujos y fotos de es-
tructuras y organismos deben llevar una escala 
gráfica para facilitar la determinación del aumen-
to. Los mapas deben llevar las respectivas coorde-
nadas. Las fotografías deben tener 15 x 10 cm de 
tamaño como mínimo, en papel liso, con amplio 

espectro de tonos y buen contraste, montados so-
bre una cartulina blanca tamaño A-4. Los costos 
por fotografías a color deberán ser asumidos por 
el autor (es), siempre y cuando el caso pudiera 
ameritar.

16. Si las figuras fuesen escaneadas, deben guardarse 
en un archivo TIFF, tamaño natural, 600 dpi. Las 
gráficas de origen electrónico deben de enviarse 
en formato nativo editable (archivo.xls, archivo.
wmf, archivo.svg y archivo.eps). Los mapas en 
formatos SHP. Fotos de cámaras digitales en for-
mato JPG mayor a 3 Mpixel. Otros archivos in-
dependientes en formato TIFF, BMP, Ai, PSD. Los 
costos por ilustraciones a color serán asumidos 
por el autor (es) si el caso lo pudiera ameritar.

17. Los archivos deben presentarse por separado, 
esto es, un archivo con el texto y leyendas en 
formato MS-Word. Otro archivo para las tablas 
en MS-Excel o como tablas en MS-Word. Otros 
archivos en formatos nativos, no como imágenes 
insertadas en otros archivos (por ejemplo no en-
viar imágenes pegadas en una hoja de MS-Word o 
Excel).

18. Sólo se aceptan planos, mapas, fotos e imágenes 
digitales de alta calidad.

19. Las publicaciones de preferencia deben de ser in-
éditas, sin embargo, se aceptaran material cientí-
fico de segunda publicación como máximo.

20. El material enviado no será devuelto, por lo que 
el autor (es) deben tomar sus precauciones.

21. El trabajo revisado, editado, diagramado y publi-
cado pasara a ser propiedad intelectual del Comi-
té Editor de la revista “PROSPECTIVA UNIVER-
SITARIA”, sobrentendiédose que se cuenta con la 
aprobación del autor (es).

 El autor principal podrá solicitar cinco ejempla-
res de la revista. Un número de separatas adicio-
nal podrá ser solicitado antes de la impresión te-
niendo en cuenta los costos respectivos.
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Los Trabajos presentados por los investigadores a la Re-
vista Científica “ PROSPECTIVA UNIVERSITARIA”, 
deberán de cumplir y ser diseñados en base a las siguien-
tes partes:

PARTE I
• Título en español e ingles.
• Autor (es).
• Institución(es).
• Correo (s) electrónico (s).
• Resumen en español e inglés.
• Palabras claves en español e inglés.

PARTE II
• Introducción.
• Métodos, herramientas e instrumentos de investiga-

ción.
• Presentación de los resultados del estudio.
• Discusión.

PARTE III
• Agradecimientos y financiación
• Referencias

PARTE I:

Título en español. Debe ser corto pero informativo, 
sin exceder 20 palabras. Por otro lado, no debe incluir 
abreviaturas, paréntesis, fórmulas, siglas o caracteres 
desconocidos.
Debe ser breve, preciso y codificable de manera que 
pueda ser registrado en índices internacionales. El título 
del manuscrito, los títulos de las secciones y los subtítu-
los deben escribirse en minúsculas y en negrita.

Título en Inglés. Traducción fiel del título en español.

Autor y/o autores. Deben aparecer como autores 
aquellos que han hecho una con¬tribución intelectual 
sustancial y asuman la responsabilidad del contenido del 
trabajo.
Se debe incluir el nombre completo y/o el nombre co-
nocido como investigador, su grado académico mayor, 
su especialidad, la institución a que pertenece, etc. de 
todo(a) s lo(a) s autor(a) s y dirección electrónica.

Institución(es). Debe incluirse el nombre de la insti-
tución o instituciones donde se llevó a cabo la investiga-
ción y la dirección exacta. Cuando el trabajo es obra de 
au¬tores de diversas instituciones se dará la lista de sus 
nombres con las instituciones respectivas, de modo que 
el lector pueda establecer los nexos correspondientes 
cuando lo crea necesario.

Guía para la presentación del artículo científico

Correo (s) electrónico (s). Se incluirá la dirección o 
direcciones electrónicas del au¬tor o autores de la in-
vestigación.

Resumen. Debe ir en la primera página del documen-
to, antes de la introducción, tanto en español como en 
inglés. Consta de un solo párrafo no menor de 120 y 
no mayor a 250 palabras incluyendo puntuación. Es una 
relación breve y concreta de los principales puntos tra-
tados en el artículo, de sus principales resultados y con-
clusiones.
En el resumen no se incluyen citas bibliográficas, figuras 
ni tablas.

Abstract. Traducción fiel del resumen al idioma inglés. 
Se recomienda solicitar la revisión de esta sección a una 
persona cuya lengua nativa sea el inglés.

Palabras clave. Se destacan las palabras importantes 
y/o claves utilizadas en el tex¬to. Se deberá identificar 
entre 3 a 10 palabras clave; separadas por comas. Estas 
palabras deben ayudar al indexado cruzado del trabajo. 
Estos términos deberán aparecer al pie del resumen y 
abstract, respectivamente.

Keywords. Las mismas palabras clave traducidas al in-
glés.

PARTE II: 

•  Introducción
Se expone, en forma concisa, el problema (es opcional 
y debe redactarse en forma de pregunta), el propósito o 
el objetivo del trabajo y el resumen del estado actual del 
tema de estudio. No se incluyen datos ni conclusiones 
del trabajo. Esta sección debe estar debidamente refe-
renciada puesto que la descripción del estado actual del 
tema implica una revisión de la literatura publicada re-
cientemente.

•  Material y métodos
Estos tienen como finalidad informar todos los aspectos 
metodológicos involucra
dos en la investigación; debe responder al ¿cómo se rea-
lizó el estudio de investigación? Es recomendable dividir 
el método en subsecciones rotuladas, aunque no necesa-
riamente numeradas.
Diseño. Describe el diseño del experimento (aleatorio, 
controlado, casos y contro
les, ensayos, prospectivo, etc.) y también el diseño no 
experimental (transversal o longitudinal).
Participantes. Se especifica apropiadamente la población 
objetivo y el tamaño de la muestra, los criterios de se-
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lección de los participantes, el tipo de muestreo imple- 
mentado y la naturaleza de la asignación de los sujetos a 
los grupos. Se emplea el término participantes cuando 
quienes intervienen en la investigación son humanos y 
el término sujetos, cuando se trata de individuos no hu-
manos.
Instrumentos y materiales. Los instrumentos utilizados 
para medir las variables bajo estudio (p.e.).
La variable (s) independientes) y/o las herramientas o 
materiales usados para admi¬nistrar la investigación, 
en su caso, y su función dentro de la investigación. En 
el caso de los modelos y pruebas estadísticas se deben 
estipular los estadísticos utilizados, validos, contabiliza-
dos que poseen y caracterizar las encuestas o los cues-
tionarios utilizados. Sin embargo, el modelo completo 
utilizado y sus resultados obtenidos se pueden describir 
detalladamente en un apéndice o anexo.
Procedimientos. Se especifican las acciones seguidas para 
la implementación de la investigación, en el caso de in-
vestigaciones de corte transversal o series de tiempo, o 
las llevadas a cabo para aplicar los instrumentos, en el 
caso de estudios descriptivos y correlacionales. Se inclu-
yen las instrucciones a los sujetos, la formación de los 
grupos y las manipulaciones específicas de los sujetos, 
así como los análisis es
tadísticos que se implementaron. También se puede es-
pecificar el diseño de investigación utilizado, mencio-
nando sus características generales y justificación de uso

Resultados
En esta sección se resumen los datos recolectados, así 
como su tratamiento estadístico.
Se incluyen los datos estadísticos descriptivos (medias, 
desviación estándar, entre otros) y los datos fruto de las 
pruebas estadísticas implementadas.
Inicialmente se exponen de manera breve los hallazgos 
más relevantes, posteriormente se presentan con sufi-
ciente detalle los datos para justificar las conclusiones. 
Con el fin de presentar los datos se sugiere el uso de 
tablas o figuras, además del texto, que en lo posible, no 
deberá repetir lo que dicen estas tablas o figuras.
Se sugiere, la presentación de los resultados de la forma 
siguiente:
1. Iniciar presentando los resultados relevantes de cara 

a la puesta a prueba de la hipótesis o el objetivo gene-
ral de la investigación, para luego dirigir la atención 
hacia los aspectos relevantes de los datos; y

2. En la redacción del texto, se puede hacer alusión a 
la información presentada en las figuras y tablas para 
facilitar la comprensión de los datos.

Discusión
En esta sección, es apropiado analizar las implicaciones 
de los resultados. Es decir, se evalúan e interpretan las 

implicaciones de los resultados, particularmente en re-
lación con la hipótesis de trabajo. Inicialmente se debe 
exponer de manera clara la sustentación o carencia de 
sustento de las hipótesis originales en relación con los 
datos. Las aclaraciones respecto a las semejanzas o dife-
rencias de los resultados con los de otras investigaciones 
deben confirmar las conclusiones que se obtengan. Se 
debe evitar la especulación o las conclusiones triviales 
o con sustentos teóricos débiles. Se deben sugerir, en 
forma breve, mejoras a la propia investigación y/o pro-
poner nuevas investigaciones.

PARTE III:

Agradecimiento y financiación
El agradecimiento y la financiación son opcionales, de-
ben de ser sucintos, es individual para cada artículo y se 
incluye como una parte del mismo, antes de las referen-
cias bibliográficas y no deben aparecer en el texto ni en 
pie de página.

Referencias
Las referencias bibliográficas son en gran porcentaje la 
garantía de la publicación. El lector confía en que el au-
tor del artículo, además de su investigación, está brin-
dando datos bibliográficos correctos para que lo pueda 
conseguir con facilidad.
Las referencias garantizan la contrastación con los resul-
tados dando validez a la investigación.
Las referencias deben elaborarse con cuidado colocan-
do todos los datos y prestando atención a los signos de 
puntuación.

Nota

Los docentes investigadores interesados en publicar sus 
artículos científicos deben de remitir sus trabajos a la 
siguiente dirección:
E-mail: prospectivauniversitaria@gmail.com
Revista versión online: http://www..uncp.edu.pe/
Correo Postal: Gustavo Concha (Director - Editor)
Revista “PROSPECTIVA UNIVERSITARIA”
Universidad Nacional del Centro del Perú - Instituto de 
Investigación de la UNCP
Av. Mariscal Castilla N° 3909 - 4039. ciudad universita-
ria Km. 5, El Tambo, Huancayo, Perú.


