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EDITORIAL

La concepción del conocimiento científico, cuya producción intelectual, está dirigida a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad en la que se encuentra inmersa, es la razón de ser de las universidades modernas o de las que se a venido 
en denominar de “tercera generación” (3G). Desde sus inicios hasta la actualidad, estas tareas centrales que realizan 
docentes y estudiantes en los niveles de pregrado y posgrado, se encuentran establecidos implícitamente en sus bases 
fundacionales de su autodefinición misional y visional, que están llamadas a cumplir, inclusive, en sus bases fundacio-
nales formales (e.g. leyes, estatutos y normas).

Sin embargo, a decir de Berners-Lee, T. (2012) la interacción de estas situaciones, se encuentran condicionados por un 
universo mucho más amplio, cuya característica es la de ser virtual o digital y que se venido en denominar: SOCIEDAD 
DE LA INFOESFERA, que es una especie de sexto continente virtual, por el número de ciudadanos que residen en este 
espacio nubelico y que se encuentra adosado al planeta Tierra, y que sin el cual este último ya no puede funcionar.

La Sociedad de la Infoesfera, y vuelvo a ser redundante en el argumento, promueve y pregona: “que el avance de las 
ciencias a sido particularmente significativo en las últimas décadas; en el marco de la nueva sociedad del conocimiento 
y la información, se está promoviendo una revolución societaria como derivación de enormes flujos de recursos desti-
nados a la introducción de un nuevo modelo tecnológico. Tal avance se está expresando como un nuevo paradigma, al 
decir de Thomas Khun; un nuevo discurso al decir de Michel Foucoul; un nuevo episteme según Edgard Morín, que al 
tiempo que expresan nuevos conocimientos, ellos se registran en nuevos esquemas interpretativos producto de la pu-
blicación de artículos científicos y muchas veces crean nuevos campos o espacios en la ciencia. La revolución científica 
y la sociedad del conocimiento, información y la tecnología, han conducido a la gestación de nuevos mecanismos de 
apropiación de esos nuevos saberes generados. En este contexto nuevas teorías y nuevos enfoques científicos se han 
conformado para explicar fenómenos y procesos que ya no son claramente develados ni explicados al interior de los 
anteriores marcos interpretativos del pasado Rama, (2007). 

Al amparo de este corpus conceptual, nuestra universidad, a través del órgano administrativo pertinente del Vicerrecto-
rado de Investigación, está impregnando una gestión de calidad de la investigación científica, con la génesis siguiente:  
que se inicia en sembrar conocimiento científico a partir de los planes o proyectos de investigación, luego continua por 
la fundamentación de la tesis, para llegar  como último culmen a cosechar artículos científicos, para que el mundo 
intelectual de nuestra región, la sociedad nacional e internacional, digiera mediante la revista intelectual representativa 
de nuestra comunidad educativa superior: “PROSPECTIVA UNIVERSITARIA”. 

En este camino, la propuesta de “PROSPECTIVA UNIVERSITARIA” es de comunicar al mundo intelectual globalizado, 
las transformaciones que están aconteciendo en la sociedad  Regional del Centro del Perú, mediante la divulgación de 
artículos científicos generados por los estamentos académicos de docentes – estudiantes, cuya validez intelectual serán 
producto del impacto y la visibilidad que alcance estos artículos en la comunidad científica, y que por consecuencia 
lógica, inicie el debate científico de los diversos temas que son comunes o que se puedan analizar desde distintas dis-
ciplinas o campos del saber, para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. 

Bajo la influencia de lo manifestado, deseo nuevamente redundar en un concepto que como vector direccional, inci-
pientemente se está impregnando en nuestro espacio académico: “la actividad científica debe concluir con la comu-
nicación y difusión de los resultados obtenidos al resto de la comunidad científica. La publicación constituye, en este 
sentido, un producto noble y sincero de final de la investigación y la revista científica el instrumento empleado para la 
transferencia de información entre los productores y usuarios. Las razones que motivan al autor o autores a escribir 
un artículo científico pueden ser tanto de índole profesional (transformación con equidad de su sociedad y difusión del 
conocimiento) como personal (acreditación profesional y reconocimiento individual) Ferriols, R. y Ferriols, F. (2005).

Por esos motivos, me es sumamente grato sentir que en este momento, usted tiene en sus manos un producto de racio-
nal intelectual: “PROSPECTIVA UNIVERSITARIA”, que a sido construido con el aporte intelectual de docentes y alumnos 
de la comunidad universitaria regional, nacional e internacional, que unidisciplinaria o transdisciplinariamente ofrecen 
sus trabajos de investigación desde diversas visiones, con el propósito expuesto líneas arriba. Finalmente a manera de 
epílogo, deseo expresar a cada uno de estos diseñadores del conocimiento, mi infinita gratitud por la construcción del 
conocimiento en nuestra región, cuyo valor estará tangibilizado en las repercusiones que tendrá en el mundo globa-
lizado mundial.

Adolfo Gustavo Concha Flores
Director Editor

Berners-Lee, T. (2012). Las nuevas tecnologías. Colección Claves de la Ciencia. Editorial Planeta de Agostini; Barcelona, España.
Rama, C. (2007). Los postgrados en América Latina y el Caribe en la sociedad del conocimiento. Idea Latinoamérica Colección; 
México.
Ferriols, R. y Ferriols F. (2005). Escribir y publicar un artículo científico original. Ediciones Mayo S.A.; España.



Meza Victoria, Hugo / Quiliano Navarro, Mónica

37

Área de Arquitectura
e Ingenierías



9

AREA DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA

Meza Victoria, Hugo / Quiliano Navarro, Mónica

37

Área de Arquitectura
e Ingenierías



10



Control óptimo de la concentración de dióxido de carbono en una columna de 
absorción empacada mediante un modelo de red neuronal artificial

Optimal control of the composition of carbon dioxide in the absorption column packed 
by means of a model of artificial neural network

RESUMEN
El objetivo de este trabajo de investigación fue realizar el control óptimo de la composición de dióxido de carbono 
en la columna de absorción empacada del Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios de la Facultad de 
Ingeniería Química mediante un modelo de red neuronal artificial. Un modelo de red neuronal artificial con una 
capa de entrada, una capa escondida y una capa de salida fue desarrollado, entrenado con el algoritmo de 
retropropagación y validado experimentalmente para un proceso de absorción con reacción química. Asimismo, 
siguiendo el mismo procedimiento fue implementado el modelo del neurocontrolador (modelo inverso de la red 
neuronal artificial). El trabajo experimental fue realizado en una columna de absorción de vidrio pyrex de 1.15 
metros de altura y 8.5 centímetros de diámetro interno, empacada con anillos Raschig de vidrio de 20 milímetros 
y opera con un rango en el flujo de gas de 12 a 16 L/min y un rango en el flujo de líquido de 0.8 a 2.8 L/min. 
La variable controlada fue la concentración de dióxido de carbono a la salida de la columna de absorción en 
un rango de 4 a 8 %V y la variable manipulada fue la velocidad de flujo de entrada de la solución de hidróxido 
de sodio 0.11M en un rango de 0.8 a 2.8 L/min. Para contrastar la hipótesis el neurocontrolador fue probado 
experimentalmente estableciéndose diferentes valores de referencia (set points) y el control óptimo de la columna 
de absorción demostró ser realizable suministrando una adecuada acción de control para alcanzar los valores de 
referencia deseados.

ABSTRACT
The objective of this research work was perform the optimal control of the composition of carbon dioxide in 
the absorption column packed of the Laboratory of Unit Operations and Processes of the Faculty of Chemical 
Engineering by means of a model of artificial neural network. A model of artificial neural network with an input 
layer, a hidden layer and an output layer was developed, trained with the backpropagation algorithm and validated 
experimentally for a process of absorption with chemical reaction. In addition, following the same procedure was 
implemented the model of the neurocontroller (inverse model of the artificial neural network). The experimental 
work was carried out in an absorption column of pyrex glass of 1.15 meters in height and 8.5 centimeters of 
internal diameter, packed with glass Raschig rings of 20 millimetres and operates with a range in the gas flow of 12 
to 16 L/min and a range in the liquid flow rate of 0.8 to 2.8 L/min. The controlled variable was the concentration of 
carbon dioxide out of the absorption column in the range 4 to 8 %V and the manipulated variable was the speed of 
input stream of the sodium hydroxide solution in 0.11 M in a range of 0.8 to 2.8 L/min. To contrast the hypothesis 
the neurocontroller was tested experimentally establishing different reference values (set points) and the optimal 
control of the absorption column proved to be feasible by providing adequate control action to achieve the desired 
reference values.

Palabras clave | Key words: 
control óptimo de la composición de dióxido de carbono, columna de absorción empacada, modelo de red 
neuronal artificial.
optimal control of the composition of carbon dioxide, absorption column packed, model of artificial neural network.

Iván L. Osorio L.1 & Venancio S. Navarro R.1
1Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Centro del Perú.
Email: iosorio1986@yahoo.com 
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INTRODUCCIÓN
La absorción es uno de los métodos para eliminar 
el dióxido de carbono (CO2) en el gas natural y en 
los gases de combustión, para que no ingrese a la 
atmósfera y contribuya al calentamiento global. En 
la absorción química el gas que se va a eliminar 
reacciona con el solvente y queda en solución, como 
es el caso de la eliminación de CO2 por reacción con 
hidróxido de sodio (NaOH).

La absorción química obedece a una dinámica no 
lineal y compleja por lo que para poder realizar un 
buen control de este proceso, la teoría clásica ha 
resultado insuficiente y es necesaria la aplicación 
de otras tecnologías como la de redes neuronales 
artificiales que es la que se utiliza en este trabajo.
La aplicación de las redes neuronales artificiales 
permite obtener altas velocidades de procesamiento 
como resultado de las conexiones de sus elementos 
en forma masiva y en paralelo. Estas características se 
deben principalmente a la representación distribuida 
de los datos dentro de la red, y a su capacidad 
de adaptación y “aprendizaje”, para mejorar su 
desempeño.

Las redes neuronales artificiales, constituyen una de 
las áreas de la inteligencia artificial que ha despertado 
mayor interés en los últimos años y constituyen una 
herramienta sumamente general para abordar 
una amplia clase de problemas de identificación 
y control de sistemas dinámicos (Narendra, K.S. 
y Parthasarathy, K.  1990). En particular, este 
enfoque resulta muy ventajoso cuando se trata de 
la identificación de sistemas no lineales (como es 
el caso de todos los procesos industriales), donde 
la mayoría de los métodos clásicos no conducen a 
resultados aceptables, la razón de esto, es que las 
redes neuronales son capaces de resolver problemas 
cuya solución por otros métodos convencionales 
resulta extremadamente difícil. Una de las principales 
aplicaciones de las redes neuronales en la Ingeniería 
de Control y Automatización está en su capacidad 
de identificar sistemas dinámicos por constituir un 
instrumento muy general y potente para modelar 
procesos industriales de cualquier grado de 
complejidad.

El objetivo de este trabajo de investigación es 
controlar óptimamente la concentración de dióxido 
de carbono en la columna de absorción empacada 
del Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios 
de la Facultad de Ingeniería Química mediante un 
modelo de red neuronal artificial.

MATERIALES Y MÉTODOS
Equipo experimental
Columna de vidrio pyrex empacada con anillos 
Raschig de vidrio. Circuito de gas comprimido de 

CO2 y aire (cilindro metálico de CO2 con regulador 
de presión y compresora), un rotámetro para gases.
Circuito para la solución de NaOH; el sistema está 
constituido por un depósito de alimentación, una 
bomba centrífuga de 1.2 HP, tuberías de acero 
inoxidable, un rotámetro para líquidos.
Además se cuentan con los siguientes instrumentos de 
medición y control:

Un transmisor de dióxido de carbono serie GMT220.
Manómetros MB ¼ y 0-70 milibares.
Un rotámetro de líquidos de 0-4 Lpm.
Un rotámetro de gases de 0-50 Lpm.
Un variador de velocidad Altivar.
Un controlador de Automatización Programable, CFP 
2120 Compact Field Point.

Un computador con el software LabVIEW.

Figura 1. Columna de absorción, LOPU – FIQ.

Modelo de red neuronal artificial
El modelo de red neuronal artificial implementado 
es el perceptrón multicapa ya que se ha demostrado 
ser el aproximador universal de cualquier función 
no lineal. Tiene una capa de entrada, una capa 
escondida y una capa de salida (3 – 25 – 1), tal como 
se muestra en la figura 2. 

Figura 2. Modelo de red neuronal artificial
Páginas 11-15
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La función de activación para la primera capa es 
sigmoidal y para la segunda capa es lineal. Las 
entradas son la concentración de la solución de 
hidróxido de sodio, la velocidad de flujo volumétrico 
del líquido y la velocidad de flujo volumétrico del gas. 
La salida es la concentración de dióxido de carbono.

Para el neurocontrolador se utilizó el modelo inverso 
(1 – 25 – 3). La función de activación para la primera 
capa es sigmoidal y para la segunda capa es lineal. 
La entrada es la concentración de dióxido de carbono 
y las salidas son la concentración de la solución de 
hidróxido de sodio, la velocidad de flujo volumétrico 
del líquido y la velocidad de flujo volumétrico del gas.

Figura 3. Modelo inverso de red neuronal artificial

El algoritmo implementado para el entrenamiento 
o aprendizaje de la red neuronal artificial es el de 
retropropagación, que es una técnica específica para 
implementar el método del gradiente descendente 
en un espacio de pesos, para una red multicapa. 
El algoritmo se encarga de modificar los pesos de 
cada una de las neuronas de tal manera que la 
respuesta de la red ante un determinado patrón de 
entrada se encuentre lo más cerca posible de una 
salida predeterminada. Para alcanzar este objetivo es 
necesario definir una función de error que mida el 
grado de aproximación de cada una de las salidas a 
los valores que para ellas se desea. Se define así el 
error de cada neurona de salida como la diferencia 
entre el valor que se espera tenga cuando se presenta 
en la entrada el patrón y el que realmente tiene. El 
error de la salida se calcula considerando el de todas 
las neuronas que forman esa capa. La forma más 
habitual de hacerlo es mediante el error cuadrático 
medio. El objetivo del algoritmo de aprendizaje es 
minimizar el valor de esa función variando de forma 
adecuada los pesos de todas las neuronas de la red. 
Como es una estructura multicapa para la red y el 
error se calcula únicamente a partir de las salidas de 
las neuronas de la última capa, es necesario definir 
un mecanismo que establezca una relación entre la 
variación de los pesos y esa función, lo que implica 
una propagación “hacia atrás” del error. Para el 
entrenamiento, los datos experimentales fueron 

obtenidos en los rangos adecuados de operación de 
la columna de absorción para evitar que sucedan 
los regímenes hidrodinámicos de inundación y 
canalización. Luego, utilizando el esquema de 
control por modelo inverso y con el neurocontrolador 
entrenado y validado se realizaron otras pruebas 
experimentales para controlar la composición de 
dióxido de carbono en la columna de absorción 
empacada.

RESULTADOS
Para evaluar la habilidad predictiva del modelo 
inverso de red neuronal artificial se construyó una 
gráfica de los valores calculados del flujo de solvente 
versus los valores experimentales del flujo de solvente 
y se hizo un análisis de regresión lineal. Los valores 
de los parámetros obtenidos se compararon con los 
valores ideales: coeficiente de correlación R2 = 1, 
pendiente m = 1 e intercepto b = 0.

Figura 4. Muestra  la evaluación de la habilidad 
predictiva del modelo inverso de la red neuronal 
artificial

Los parámetros obtenidos del coeficiente de correla-
ción R2 = 0.9999984, pendiente m = 1.000033 e in-
tercepto b = -7.84462E-5 se aproximan a los valores 
de los parámetros ideales, por lo que se deduce que 
el modelo inverso de red neuronal artificial también 
tiene buena habilidad predictiva.
Resultados del control neuronal por modelo inverso
Una vez entrenada y validada la red se realizaron 
pruebas del control de la concentración de CO2 en 
la columna para diferentes valores de referencia tal 
como se muestra a continuación:

Páginas 11-15
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Figura 5. Control de la concentración de CO2 (sol-
vente NaOH 0,11M)

DISCUSIÓN
Para evaluar la respuesta del neurocontrolador se rea-
lizaron varias pruebas durante 25 minutos aproxima-
damente (1500 segundos).
En la figura 5, se observa que en tiempo igual a 0 se-
gundos parte de una concentración de 5.0% de CO2, 
luego en tiempo igual a 300 segundos se cambió el 
valor de referencia de 5.0% a 5.5% de CO2, notán-
dose que el neurocontrolador logró mantener la con-
centración del CO2 alrededor del valor de referencia 
deseado. En tiempo igual a 600 segundos se reali-
zó otro cambio en el valor de referencia pasando de 
5.5% de CO2 a 4.5% de CO2 consiguiendo también 

que el neurocontrolador mantenga la concentración 
del CO2 cerca al nuevo valor de referencia. Luego, en 
tiempo igual a 900 segundos se hizo un nuevo cam-
bio en el valor de referencia de 4,5% de CO2 a 5,5% 
de CO2 consiguiéndose asimismo buen acercamiento 
al valor de referencia deseado. Finalmente en tiempo 
igual a 1200 segundos se hizo un último cambio en el 
valor de referencia pasando de 5,5% de CO2 a 5,0% 
de CO2, en este caso también el neurocontrolador lo-
gró mantener la concentración de CO2 en el nuevo 
valor de referencia. En esta figura también se muestra 
la evolución de la variable manipulada que es el flujo 
del solvente NaOH para conseguir los resultados de 
control deseados. 

Esta investigación llego a las siguientes conclusiones:

1. Se implementó el modelo de red neuronal 
artificial de la columna de absorción empacada y del 
neurocontrolador.
2. Se realizó el entrenamiento y la validación del 
modelo de red neuronal artificial de la columna de 
absorción empacada y del neurocontrolador.
3. Se controló óptimamente la concentración de 
dióxido de carbono en la columna de absorción 
empacada del Laboratorio de Operaciones y Procesos 
Unitarios mediante el neurocontrolador (modelo 
inverso de la red neuronal artificial).
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Evaluación del proceso de biosorción del colorante rodamina contenidas en las aguas 
residuales de la Cooperativa Textil Manufacturas del Centro Ltda. con cáscara de 

naranja modificada

Evaluation process of biosorption of rodamina dye content in wastewater of the textile 
cooperative central manufacturing with orange peels modified”

RESUMEN
Las aguas residuales provenientes de la industria textil causan problemas ambientales cuando son 
vertidos a fuentes receptoras naturales. Los procesos frecuentemente usados para la remoción de 
colorantes son  costosos. En este contexto, se han desarrollado bioprocesos, como la biosorción que 
utilizan como precursores material orgánico desecho, como una alternativa económica para este 
tipo de desechos. La cáscara de naranja modificada fue el medio de biosorción que se utilizó en 
este trabajo. Se evaluó la influencia de las cambios del tamaño de partícula, del tiempo de contacto 
y  de la concentración del biosorbente, simultáneamente en un diseño 23. La mayor remoción de 
colorante se obtuvo con partículas de 1 mm de diámetro, un tiempo de contacto de 60 minutos y 
una concentración de biosorbente de 70 g/L. En el nivel mínimo de las variables resultan una baja 
remoción del colorante.

ABSTRACT
The wastewater coming of the textile industry  cause problem environmental when are disposed to 
source reservoirs natural. The process frequently used for removing the dyes are expensive. In this 
context, has been developed bioprocesses, such as biosorption that used as precursory waste organic 
material, as an economic alternative for this waste type. The orange peels modified was media of 
biosorption that used in this work. Has been evaluated the influence of the change the particle size, 
contac time and concentration biosorpbent, simultaneously in a 23 design. The bigger dye removal 
obtained with particle of ≤ 1 mm of diameter, contac time of 60 min and a concentration bioabsorb 
of 70 g/L. In the smallest level, of the variables resultant a drop removing dye.
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biosorción, cáscaras de naranja, remoción de colorantes
biosorption, orange peels, dye removal research.
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INTRODUCCIÓN
Las aguas residuales de las unidades de teñido 
de las industrias textiles son de mucho interés, 
debido a la problemática ambiental que 
representan los grandes volúmenes que utilizan 
en su proceso de teñido. Los tratamientos más 
usuales para este tipo de aguas son la adsorción 
con carbón activado, sistemas de tratamiento 
de agua con oxigenación inducida, electrólisis 
y digestión anaerobia, todos procesos muy 
costosos. Ante este panorama, se han 
dedicado esfuerzos en la búsqueda de nuevas 
tecnologías, entre ellas, la biosorción surge 
como una estrategia innovadora, eficiente, 
económica y amigable con el  ambiente. El 
interés en la investigación del uso de materiales 
naturales residuales como adsorbentes de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos ha 
aumentado. La biosorción es un fenómeno 
de captación pasiva de iones metálicos sobre 
la superficie de las células de los materiales 
biológicos inactivos, en el cual participan 
fenómenos de  de fisisorción, quimisorción, 
quelación, microprecipitación, complejación 
e/o  intercambio iónico. Comparado con los 
procesos de remoción de metales pesados 
asociados al metabolismo (biotransformación, 
bioacumulación y precipitación extracelular), la 
biosorción presenta varias ventajas, tales como: 
se evitan los efectos tóxicos del metal sobre los 
organismos vivos, no se requieren nutrientes 
para el crecimiento de los microorganismos, la 
remoción del metal es mucho más rápido; el 
biosorbente generalmente es un subproducto 
de algún proceso industrial o doméstico por 
lo que es de bajo costo y es posible separar el 
metal y el biosorbente, con lo que se reducen  
los costos de operación. Los colorantes tienen 
gran persistencia en el ambiente, y los métodos 
utilizados como oxido-reducciones pueden 
dejar productos secundarios con alta toxicidad. 
Dentro de los métodos para la remoción de 
colorantes están procesos químicos, físicos y 
biológicos. Específicamente para el tratamiento 
de colorantes en las aguas residuales se 
usan métodos de adsorción, coagulación, 
neutralización, degradación fotocatalítica, 
filtración por membrana e intercambio iónico. 
Aunque muchos de estos tratamientos remueven 
colorantes con gran eficacia, los costos de 
estos métodos son altos y en otros casos, como 
se mencionó con anterioridad se generan 

productos secundarios con toxicidad. 
Las variables ambientales que tiene influencia 
sobre el proceso de biosorción son el tamaño 
de partícula del biosorbente, la temperatura, el 
pH, el tiempo de contacto entre la solución y el 
biosorbente, la concentración inicial de biomasa 
y de los metales, la presencia de co-iones en 
solución. Se han utilizado una amplia gama 
de materiales de bajo costo y con potencial de 
ser utilizados en la biosorción como la cáscaras 
de naranja y de plátano para la remoción de 
colorantes como azul de metileno, naranja y 
violeta de metilo de aguas residuales, (Hormaza 
y Suarez) entre algunos otros se encuentran las 
cascaras de banano, plumas de gallina, residuos 
de flores para la remoción de azul brillante 
y rojo Aguilar M. I., Llorens M., Meseguer V., 
Ortuño J.F., Pérez Marín A.B., Saez J. (2007). 
En este trabajo se ha de utilizar cascara de 
naranja como biosorbente en el tratamiento de 
soluciones acuosas con colorante rodamina, de 
amplio uso en la industria alimentaria y textilera. 
La selva central es uno de los principales 
productores de naranja, cuya cascara residual 
se encuentra constituida por celulosa, hemi-
celulosa, sustancias de pectina, entre otros 
elementos, que la hacen apropiada para la 
adsorción de colorantes. 
El objetivo que persigue el trabajo es evaluar 
el impacto de la variación del tamaño de 
partícula, tiempo de contacto y concentración 
de adsorbente en el proceso de biosorción del 
colorante Rodamina contenido en las aguas 
residuales de la Cooperativa Textil Manufacturas 
de Centro, utilizando cáscara de naranja como 
adsorbente.
Un colorante es un compuesto que al aplicarse 
a un sustrato (fibra textil, papel, cuero, material 
plástico o alimento), le confiere un color más 
o menos permanente. El color depende de los 
grupos cromóforos, que son la parte visible 
de la molécula coloreada, responsable de la 
absorción de luz en un determinado rango 
de longitud de onda. Los colorantes según 
su origen se pueden clasificar en naturales o 
artificiales, los primeros son los obtenidos de 
fuentes animales o vegetales. Los colorantes 
naturales se consideran en general como 
inocuos y consecuentemente las limitaciones 
específicas en su utilización son menores que 
las que afectan a los colorantes artificiales; 
tienen como desventaja notoria la complejidad 

Páginas 16-20

Arturo M. Melgar M.



18

con la que se encuentran en la naturaleza. 
Los colorantes sintéticos son extensamente 
usados en industria textileras, papeleras, 
farmacéuticas, alimentarias, cosméticas, de 
laboratorio entre otras. En general la mayor 
parte de los colorantes son muy persistentes 
en aguas residuales debido a su solubilidad 
en agua y por la resistencia a la degradación, 
la cual está determinada por la complejidad 
de su estructura, estos colorantes representan 
un grave problema de contaminación, ya que 
después de tratamientos convencionales bien 
sean físicos o químicos, se pueden generar 
nuevos compuestos que en ocasiones son mas 
tóxicos que los iniciales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Preparación de muestra colorante
El análisis de la muestra tomada en la zonas 
del vertido hacia las aguas del rio Shullcas, y el 
análisis reportò un contenido promedio de 48 
mg/L.
Para la preparar a muestra sintética se mezcló 
0,48 g de colorante rodamina con 100 mL de 
agua bidestilada. Es una coloración muy fuerte

Tratamiento de la cáscara de naranja
La cáscara de naranja de la zona de la selva 
central se cortaron en pequeños trozos y se co-
locaron en agua caliente a 60 OC durante una 
hora, con la finalidad de eliminar posibles im-
purezas como azucares, aceites, polimeros de 
bajo peso molecular y desactivar enzimas; pos-
teriormente se lavaron varias veces con agua 
destilada para eliminar diferentes impurezas, 
se secaron en una estufa a una temperatura de 
40 OC para luego ser trituradas y tamizadas 
alcanzando un tamaño de partícula de malla ≤ 
1,0 mm y malla ≥ 2,0 mm. A continuación el 
tamizado se lavó con alcohol etílico de 96 % de 
pureza para eliminar impurezas producto de la 
molienda y se volvieron a secar a 40 OC .

Desmetoxilación de la biomasa 
Para la desmetoxilación de la pectina de la cás-
cara de naranja triturada y tamizada, se coloca-
ron 30 gramos de las partículas seca y tratada 
de malla ≤ 1,0 mm y malla ≥ 2,0 mm en 500 
ml de una solución de NaOH 0,2 M a una tem-
peratura de 4 °C, manteniendo una agitación 

constante por 2 horas sin alterar la tempera-
tura. Luego se deja reposar y se filtra haciendo 
lavados sucesivos con agua destilada para eli-
minar el exceso de NaOH, después se seca en 
una estufa a una temperatura de 40 °C .

Reticulación de la biomasa
Se toman 20 gramos de las partículas tratadas 
secas de malla ≤ 1,0 mm y malla ≥ 2,0 mm se 
colocan en 500 ml de una solución de CaCl2 
0,2 M, manteniendo la mezcla en agitación 
constante de 200 rpm, durante 24 horas.
Luego del tratamiento con CaCl2 0,2 M se deja 
reposar y se lava varias veces con agua desti-
lada para eliminar el exceso de cloro y calcio. 
Después se filtra y se seca a una temperatura 
de 40 °C .
Este proceso permitirá la formación de mallas 
tridimensionales en la parte interna del material 
y de esta manera aumentar la estabilidad me-
cánica como se muestra en la figura  1.

Figura 1. Reticulación de la pectina.

Biosorción del colorante rodamina
Se toman 100 ml de muestra que contiene la 
rodamina. Se adiciona según el diseño de in-
vestigación, la concentración del biosorbente y 
el tamaño de partícula para la experimentación. 
Se enciende el agitador magnético y se inicia 
a corrida experimental. Transcurrido el tiempo 
de contacto establecido se apaga el agitador, se 
filtra el bisorbente y se analiza el contenido del 
colorante que queda en la solución.

RESULTADOS
Remoción del colorante rodamina
Se realizaron experimentos de biosorción tipo 
batch, utilizando soluciones acuosas  del colo-
rante rodamina sintéticas con contenidos de 48 
mg/L y cáscaras de naranja  modificadas con 
cloruro de calcio a diferentes tamaños de parti-
cula, diferentes tiempos de contacto y diferentes 
cantidades del biosorbente. Para recolectar  los 
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datos se analizaron las muestras líquidas finales 
por espectrofotometría UV-Vis., determinando 
las concentraciones de rodamina que quedan 
en las soluciones después de filtrarse.

Los resultados logrados en el proceso respetan-
do el diseño de investigación planificado repor-
taron los resultados expuestos en la tabla 1:

Tabla 1 Porcentaje de remoción de las pruebas de biosorción con sus repeticiones

Nº 
Exper.

Tamaño 
partícula 

(mm)

Tiempo 
biosorción 

(min)

Cocentración 
biosorción

( g/L)

Porcentaje 
remoción 
colorante

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
1
2
1
2
1
2

30
30
60
60
30
30
60
60

10
10
10
10
70
70
70
70

36,98
18,42
42,50
28,74
48,51
42,56
61,16
52,32

Los resultados por triplicado de los contenidos 
de colorante residual, fueron analizados utili-
zando el software MINITAB 15.1, para obtener 
los coeficientes, los efectos, la desviación están-
dar de los coeficientes y otros parámetros esta-
dísticos del modelo.
Teniendo en cuenta los resultados y análisis del 
diseño factorial completo, todos los factores es-
tudiados y sus interacciones son significativas, 
ya que los valores de p-value son menores a 
0.05.
De la evaluación se observa que los efectos 
para los factores principales: tamaño de partí-
cula, el tiempo de contacto y concentración de 
la biomasa resultan positivos, lo que  significa 
que aumenta al aumentar el nivel de las varia-
bles, los porcentajes de remoción pasan de un 
nivel bajo a nivel alto.
De los datos del cuadro ANVA se concluye que 
en la biosorción del colorante rodamina utili-
zando biosorbente de naranja modificado con 
cloruro de calcio, las variables individualmen-
te, en combinación de pares de variables y en 
combinación de la tres variables juntas influyen 
en la biosorción del colorante rodamina.

DISCUSIÓN
De la tabla 1, se observa que las condiciones 
adecuadas para la remoción del colorante ro-

damina de aguas residuales textiles es tamaño 
de partícula ≤ 1 mm, tiempo de biosorción 60 
minutos y concentración de biosorbente 70 g/L. 
y las remociones más bajas ocurren cuando el 
tamaño de biosorbente es ≥ 2 mm, tiempo de 
biosorción 30 minutos y concentración de de 
biosorbente 10 g/L. La relación inversa del ta-
maño de partícula en el incremento de la re-
moción se debe a que el menor tamaño genera 
una mejor superficie específica de contacto con 
la solución que contiene el colorante, en tan-
to que el incremento de la remoción es direc-
tamente proporcional al tiempo de contacto y 
concentración de biosorbente.

Se concluye que se a detectado que la biosor-
ción del colorante rodamina con cascara de 
naranja modificada es altamente sensible a la 
variación del tamaño de partícula, tiempo de 
contacto y concentración de adsorbente simul-
táneamente 
El colorante es removido eficientemente del 
agua colorida con la cascara de naranja mo-
dificada. La cascara de naranja resulta ser un 
biosorbente potencial para la remoción de este 
colorante de aguas residuales. El valor adecu-
ado para la remoción resulto ser: tamaño de 
partícula ≤ 1 mm, tiempo de contacto 60 mi-
nutos y concentración de biosorbente 70 g/L.
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La biosorción es un proceso promisorio que tie-
ne la ventaja de su bajo costo y una alta efi-
ciencia en la remoción de efluentes que tiene 
contaminantes muy diluidos y no requiere nu-
trientes como en el caso de tratamiento con mi-
croorganismos.
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Diseño de procesos y el desempeño del sistema productivo de la empresa AJEPER S.A. 
mediante la simulación de sistemas estocásticos

Design of processes and the performance of the productive system of the company 
AJEPER S.A. through the simulation of stochastic systems

RESUMEN
El problema que dio origen a la presente investigación es el inadecuado uso y aprovechamiento de 
los diferentes recursos y el inadecuado diseño de procesos de producción que cuenta la Empresa 
AJEPER Planta Huancayo cuyos efectos se observa en: bajos volúmenes de producción, bajos niveles 
en los ratios de productividad, altos tiempos de producción y observándose una sub utilización de 
algunos recursos. Esta surge debido a la necesidad de optimizar los volúmenes de producción ya que 
La Planta Huancayo viene atravesando un inminente cierre de operaciones. En esta investigación se 
utiliza la metodología lean manufacturing para asistir al mejoramiento  d el proceso de producción 
de la planta AJEPER Huancayo, integrando los enfoques del pensamiento sistémico y la simulación 
de eventos discretos. El estudio se desarrollo a través de la construcción de modelos de procesos de 
la situación actual el cuál ha sido caracterizado a través de tres modelos de simulación y la situación 
futura implementando modelos de simulación para proyectar los posibles cambios a implementarse y 
para estudiar los nuevos comportamientos del nuevo sistema.

ABSTRACT
The problem that gives rise to this investigation is the misuse and exploitation of different resources and 
inadequate design of production processes available to the Company AJEPER Plant Huancayo whose 
effects are observed: low production volumes, low levels in the ratios productivity, high production ti-
mes and observed a sub use of some resources. This arises because of the need to optimize production 
volumes as they come through a plant closing is imminent research uses lean manufacturing methodo-
logy to assist the process of improving production plant AJEPER Huancayo integrating the approaches 
of systems thinking and discrete event simulation .
The study was developed through the modeling process of the present situation which has been cha-
racterized by three simulation models and implementing the future state simulation models to project 
possible changes to be implemented and to explore new behaviors the new system.
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sistema productivo, desempeño de un sistema, aplicación lean manufacturig, industria Huancayo, 
simulación de embotelladora, simulación estocástica, bebidas carbonatadas.
Production system, system performance, lean manufacturig application, Huancayo industry, bottling 
simulation, stochastic simulation, carbonated beverages.
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INTRODUCCIÓN
La aplicación del enfoque de sistemas al sector 
industrial, no es un tema muy poco a tratado 
en este sector. Desde este enfoque, la definición 
de los mecanismos de control constituye un ele-
mento clave de este proceso de modelamiento 
industrial. Esta definición supone la identifica-
ción de una serie de variables claves o vitales, 
para las cuales previamente se a establecido un 
conjunto de valores meta (o valores a alcanzar); 
generalmente planificados con anticipación en 
un documento llamado plan de producción.
El problema planteado para la presente in-
vestigación es ¿de qué manera el rediseño de 
procesos influye en el desempeño del sistema 
productivo de la Empresa AJEPER S.A. planta 
Huancayo mediante modelo animado de simu-
lación DEVS?

Siendo la medición del desempeño del sistema 
y su posterior comparación con los valores me-
tas establecido, permite determinar el logro del 
sistema y su tendencia de evolución. Un ejem-
plo típico de un conjunto de indicadores muy 
conocidos son los instrumentos de medición in-
cluidos en el tablero de control de un automóvil; 
en éste, el tacómetro le indica al conductor las 
revoluciones por minuto del motor, y mediante 
una franja roja establece el límite de seguridad 
para el automóvil. A partir de la lectura que el 
conductor realiza en un momento específico 
y de su comparación con la franja límite, éste 
puede determinar si su co ducción pone en ries-
go el motor de su auto.
Al aplicar el enfoque de sistemas a las organi-
zaciones o industrias como AJEPER Huancayo, 
podemos establecer que la información que 
tradicionalmente han utilizado para controlar 
su avance hacia el logro de sus objetivos 
es en realidad un conjunto de indicadores del 
desempeño del sistema (signos vitales) de este 
sistema denominado organización o empresa.
Para la mejora de estos indicadores del sistema 
se a realizado a través de un factor importante 
como es el diseño de procesos gestionados a 
través de la metodología lean manufacturing 
que ha permitido realizar el diagnóstico, la eva-
luación de las causas y la determinación de las 
posibles soluciones los que han sido expresados 
en los modelos de simulación que nos permitió 
evaluar estos indicadores del desempeño del 

sistema.
Por lo que el objetivo de la investigación fue de-
terminar la influencia del rediseño de procesos 
en el desempeño del sistema productivo de la 
Empresa AJE PER S.A. Planta Huancayo median-
te la simulación DEVS. Esta investigación tiene 
dos aportes prácticos al conocimiento industrial, 
primero es la influencia establecida porel dise-
ño de procesos al desempeño del sistema y por 
otro lado la metodología para determinar los 
indicadores del desempeño del sistema.
La hipótesis planteada fue el rediseño de pro-
cesos influye directa y positivamente en él des-
empeño del sístema productivo de la empresa 
AJEPER S.A. planta Huancayo mediante la simu-
lación DEVS.
Se espera que la presente investigación sea im-
portante para la empresa y trabajadores y evitar 
el cierre de la planta. Asimismo, muchas orga-
nizaciones requieren de indicadores del desem-
peño del sistema para evaluar su avance, por 
lo que se abre un sin número de aplicaciones 
en cualquier tipo de organizaciones de nuestro 
país.

SISTEMAS PRODUCTIVOS
Un sistema de producción recibe insumos en 
forma de materiales, personal, capital, servicios 
e información, y los transforma dentro de un 
subsistema de conversión en los productos y/o 
servicios deseados. Además, existen productos 
indirectos que se suelen pasar por alto. Los sis-
temas productivos generan impuestos, desper-
dicios, contaminación, empleos, sueldos, y ade-
lantos tecnológicos; estos son algunos ejemplos 
de productos indirectos de un sistema.
Conjuntamente, un subsistema de control debe 
vigilar el producto resultante para validar que 
es aceptable en términos de calidad, costo y 
cantidad, como se muestra en la figura 1. 
Un subsistema se refiere a sistemas de rango 
inferior que componen a los sistemas.

Figura 1. Estructura del sistema de producción
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Los sistemas de producción se clasif ican 
de acuerdo con la disposición de las maquina-
rias y departamentos dentro de las 
plantas manufactureras o por las característi-
cas generales del propio sistema. La determi-
nación sobre el sistema de producción depende 
de varios factores, entre ellos la variedad de 
productos, los tipos de pedidos, volumen de 
ventas, incertidumbre en la demanda y a fre-
cuencia en los pedidos. Una posible clasifica-
ción genérica de los sistemas productivos pue-
den ser los siguientes, de acuerdo a la 
estructura de los procesos:

Producción por Taller (sistema de produc-
ción intermitente)
Se fabrican lotes pequeños de productos y las 
máquinas están agrupadas por procesos simi-
lares, los cuales no tienen un sistema secuencial 
entre ellos, por ende se acumula inventario en-
tre las estaciones. Presenta un alto g r a d o  
de complejidad y dificultades, por las propias 
características del sistema.

Producción por lote (sistema de producción 
discontinuo)
 Lo usan las empresas que producen un deter-
minado producto a la vez. Este tipo de produc-
ción requiere que cada operación produzca un 
número determinado de partes, llamado 
lote, antes de continuar hacia la siguiente 
operación, por lo que el material en proceso o 
WIP (por sus siglas en inglés) es bien ele-
vado. La maquinaria está dispuesta de 
forma continua.

Producción masiva (sistema de producción
continuo)
La producción en la masa o en cadena se 
caracteriza porque el producto es fabricado y 
ensamblado de forma continua, siguiendo una 
ruta establecida, conectada por un sistema de 
movimiento de materiales. Este sistema de pro-
ducción asigna a cada trabajador una función 
específica y especializada en cada máquina o 
trabajo requerido.

Procesos de flujos continuos (sistema de 
producción continuo)
Este tipo de sistema de producción lo utilizan 
las empresas con productos continuos, como 
productos químicos, alimentos, aceites, líqui-

dos, materiales para construcción y acero, que 
fluyen siempre una secuencia de operaciones 
determinadas por las característ cas del produc-
to.

MATERIALES Y METODOS
La metodología utilizada la investigación cientí-
fica con el diseño de investigación de preprueba 
- posprueba con un solo grupo. Para el proce-
samiento de la información se utilizó los infor-
mes de operación y observaciones de campo 
realizadas en la propia planta a partir del cual 
se derivó 3 modelos que describe el comporta-
miento actual los cuales han sido validados a 
través de la prueba de medias, que validan los 
modelos. Uno de los modelos se presenta en 
el siguiente gráfico que describe los principales 
procesos de la producción (Modelo an imado  
de la simulación DEVS), como se muestra en la 
figura siguiente:

A continuación se ha rediseñado los procesos 
obteniendo dos escenarios de mejora, la prime-
ra corresponde a una mejora para optimizar los 
tiempos de producción, los cuales se ilustra en 
el modelo de la siguiente figura.

El segundo escenario de simulación, implemen-
ta la optimización de los dos procesos cuello de 
botella del sistema de producción de la planta 
AJEPER lo que permite incrementar la celeridad 
en la producción y disminuir el lead time de 
producción. El modelo desarrollado se muestra 
en la siguiente figura.
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La Simulación DEVS utilizó la determinación de 
las diferentes distribuciones de probabilidad ta-
les como la uniforme, normal, poisson, discre-

ta, etc. Asimismo, se utilizó la media, varianza, 
desviación típica, desviación estándar y final-
mente para la prueba de hipótesis se utilizó el 
índice de asociación d de Cohen para medir la 
intensidad de la asociación entre las variables 
del problema de investigación.

RESULTADOS
Después del estudio se ha mejorado el lead 
time de la producción (principal indicador), es 
decir existe mayor celeridad en la atención 
de los lotes de producción después que estos 
hayan sido generados. De los 20 últimos lotes 
de producción de la planta sin rediseño de pro-
cesos se ha obtenido los siguientes tiempos de

Nro

Lote
Presentación Sabor de 

bebida
roducción 
Unidades)

Tiempo
de

producción

1 500m1 Kola 75000 11.
2 500m1 Oro 62400 12.
3 500m1 Fresa 31200 6.4
4 500m1 Naranja 50400 8.5
5 500m1 Piña 27600 6.4
6 500m1 Kola 67200 11.
7 500m1 Oro 62400 10.
8 500m1 Kola 50400 8.5
9 500m1 Limon 58800 9.5
10 500m1 Naranja 50400 9.6
11 1000m1 Kola 67200 14.
12 1000m1 Piña 28800 8.8
13 1000m1 Fresa 33600 9.0
14 1000m1 Oro 67200 14.
15 1000m1 Kola 84000 16.
16 1000m1 Naranja 54000 11.
17 1000m1 Oro 67200 14.
18 1000m1 Limon 75600 16.
19 1000m1 Kola 50400 11.
20 1000m1 Fresa 33600 8.2 n

Los resultados del lead time se compara con los 20 nuevos lotes de producción con rediseño obtenien-
do los siguientes resultados que se muestra en la siguiente tabla.

Nro 
Lote

Presentación
Sabor de 
bebida Produccion (Unidades)

Tiempo de
producción

(horas)
500m1 Kola 75000 8.56

2 500m1 Oro 62400 7.4
3 500m1 Fresa 31200 4.11
4 500m1 Naranja 50400 6.1
S 500m1 Pina 27600 3.66
6 500m1 Kola 67200 7.95
7 500m1 Oro 62400 7.35
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8 500m1 Kola 50400 7.18
9 500m1 Limon 58800 7.22

10 500m1 Naranja 50400 6.14
11 1000m1 Kola 67200 11.66
12 1000m1 Piña 28800 5.55
13 1000m1 Fresa 33600 65.99
14 1000m1 Oro 67200 11.87
15 1000m1 Kola 84000 14.53
16 1000m1 Naranja 54000 9.56
17 1000m1 Oro 67200 11.88
18 1000m1 Limon 75600 13.12
19 1000m1 Kola 50400 8.95
20 1000m1 Fresa 33600 6.01

Estos resultados expresados en un cuadro com-
parativo se muestra en la siguiente figura.

En el cuadro anterior se observa una clara dis-
minución en el tiempo de producción por 9.
lo que se comprueba la mejora propuesta.

Concluyendose que la influencia del diseño de 
procesos sobre el  10, cuyo desempeño del sis-
tema se observa en un 23.5% de incremento.
Se ha alcanzado a un 95% de utilización de re-
cursos del sistema productivo de AJEPER SA en 
el segundo escenario.
El diseño de procesos ha mejorado la organi-
zación y previsión de la producción de acuerdo 
al plan.
Se han establecido indicadores que han permi-
tido un mejor control de la producción.
Las maquinarias de producción son antiguas y 
su velocidad de operación son restringidas.
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Gender relations in the district of Sicaya - province of Huancayo

RESUMEN
La investigación tiene por objetivo describir las relaciones de género dentro del distrito de Sicaya, y 
si estas relaciones son equitativas o no, además de cómo van cambiando a través del tiempo y del 
espacio. Los datos que se presentan son fundamentalmente los roles del hombre y de la mujer en tres 
ámbitos; en el espacio doméstico, público y en los espacios de entretenimiento. La investigación es 
mixta se presentan datos cuantitativos y cualitativos.

ABSTRACT
The research has as a goal to describe the gender relationship in Sicaya district, if this relationships 
are equities or not, therefore how they are changing through the time and space. The information 
we present are basically the roles of the men and the women in three spaces: in the domestic space, 
in the public and in the entertainment. The investigation is mixed, we present quantitate and quality 
information.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios de género se han convertido en 
una especialidad dentro de las ciencias socia-
les y por ende en la antropología, cada vez es 
mayor el interés por entender el tema y de apli-
carlo en las políticas propuestas desde el Estado 
para lograr una igualdad y equidad de género, 
este tipo de estudios hacen visibles temas de las 
que hace dos o tres décadas no se debatían ni 
académicamente y menos públicamente. Una 
de las orientaciones fundamentales de estos 
estudios es investigar el tipo de relaciones de 
género que existe en las sociedades, es decir, 
las relaciones entre el hombre, la mujer, y otros 
géneros. 
A nivel general existe un consenso en señalar 
que las relaciones de género no son equitativas 
en todas las sociedades del mundo, al respecto 
el sociólogo británico Anthony Giddens (2004) 
señala que; las diferencias entre género no son 
neutrales. Para él es una forma de estratifica-
ción social, estructura el tipo de oportunidades 
y opciones vitales a las que se enfrentan indivi-
duos y grupos, y tiene una gran influencia en las 
ideas que éstos representan dentro de las insti-
tuciones sociales que van desde el hogar hasta 
los organismos estatales. Estas inequidades se 
consideran universales, con especificidades y 
particularidades en cada grupo social, enten-
diendo que estas desigualdades son productos 
culturales. 
En la sociedad peruana las relaciones de gé-
nero se caracterizan por la complejidad y por 
la variedad, propia de una sociedad con gran 
diversidad cultural y distintas realidades, ade-
más donde las diferencias étnicas y sociales 
– económicas incrementan la estratificación y 
jerarquización. 
En las zonas urbanas este tipos de relaciones 
son distintas que en las rurales, y también exis-
ten diferencias dentro de la misma área andina 
por la heterogeneidad histórica de esta zona 
geográfica. La investigación se  avoco al estu-
dio de un área considerada rural que se ubica 
dentro de la región andina central  peruana y 
que tiene sus peculiaridades sociales – cultura-
les propias de una formación histórica singular.
Al respecto existen posiciones teóricas que in-
dican que en sociedades tradicionales, consi-
deradas campesinas – andinas existe un cierto 
equilibrio y complementariedad en las relacio-
nes entre hombre y mujer, (aunque complemen-

tariedad no es lo mismo que igualdad) y que 
las inequidades son propias de las sociedades 
occidentales, esta postura esa sustentada en la 
cosmovisión andina donde se indica relaciones 
de equilibrio e igualdad entre los hombres de 
las comunidades y que estas se mantienen a pe-
sar de las influencias exteriores.
Marisol de la Cadena (1996) indica que las 
relaciones de complementariedad y subordina-
ción resultan insuficientes para explicar las rela-
ciones entre varones y mujeres en comunidades 
andinas como el caso particular de estudio de 
Chitapampa, comunidad ubicada en el distrito 
de Taray, en la región del Cusco.
Pero, estas sociedades consideradas tradiciona-
les y campesinas han sufrido muchos cambios 
sobre todo en el último medio siglo, cambios 
por la migración, la modernización, los medios 
de comunicación, el mercado, y otros lo que 
han configurado nuevas formas de relaciones 
entre los hombres y las mujeres. También es 
debatible que antes, de la llegada de los espa-
ñoles las relaciones de género eran equitativas.
A través de la investigación queremos conocer 
la situación de las relaciones de género en el 
Distrito de Sicaya, comunidad ubicada en los 
andes centrales del Perú. Resaltando algunos 
aspectos de la vida social de los habitantes 
como es el quehacer cotidiano en el hogar, las 
relaciones sociales en el ámbito público, y los 
espacios de diversión que goza cada persona 
en este distrito.
Siendo el planteamiento del problema el si-
guiente: ¿Cómo se configuran las relaciones de 
género, hombre – mujer en los quehaceres coti-
dianos (espacio doméstico), en el ámbito públi-
co y en los espacios de diversión en el distrito de 
Sicaya?, además de conocer  ¿Qué cambios se 
han producido en las relaciones de género en 
las últimas tres décadas en el distrito de Sicaya?

MATERIALES Y MÉTODOS
El método que se ha utilizado en la presente 
investigación fue el etnográfico, a través de la 
observación, el análisis de la cotidianeidad, se 
intentó conocer el punto de vista de la pobla-
ción estudiada y recoger detalladamente los 
datos. Además del método de la hermenéutica, 
fue utilizado para interpretar y entender la des-
cripción de los datos registrados y textualizarlos 
para que se encuentren al alcance del público. 
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Los datos se contrastaron con la teoría social 
existente.

RESULTADOS 
Sicaya es un distrito de la provincia de Huan-
cayo, región Junín y a la vez se reconoce como 
comunidad campesina, perteneciente al valle 
del Mantaro, ubicada en la margen derecha de 
la misma, a 11 km de la ciudad de Huancayo. 
Teniendo como actividades económicas princi-
pales la agricultura, el comercio y la ganadería.
Una de las primeras investigaciones etnográfi-
cas la realizó el antropólogo Gabriel Escobar, 
en su trabajo detalla diversos aspectos de la 
vida social y cultural de los sicaínos.
Gabriel Escobar (1973), hay que recordar que 
los datos que consigna el autor los recogió en 
1945, él describe los roles de una manera indi-
recta en su libro al estudia la familia, el matri-
monio y el ciclo vital. El autor refiere que la ruti-
na diaria de la familia comienza muy temprano 
en la mañana, cuando la gente se levanta. La 
mujer y los sirvientes se encargan de la casa y 
los chicos, el hombre sale a los campos y re-
gresa para el almuerzo, después de la comida 
la pareja se sienta conversando o mascando 
coca, tal vez hacen una siesta mientras los ni-
ños juegan o se van a la escuela, se continúan 
con las actividades hasta más o menos las 5 de 
la tarde. Cuando el hombre regresa del campo 
y encierra sus animales en el corral, usualmente 
sale a conversar con sus amigos o vecino en la 
esquina o en una tienda, o se puede quedar 
solo y meditabundo en la puerta de su casa. 
En teoría, la gente joven y las mujeres deben 
mostrar respeto a los hombres en general: en 
la vida práctica  hay una considerable igualdad 
entre los sexos. Respecto a la mujer casada es 
muy bien tratada por su esposo y sus padres, 
su posición está en contraste con la de la mu-
jer en la sociedad indígena en el sur del Perú y 
con la e la mujer de clase media en la sociedad 
urbana. Sicaya es muy conocida en el valle del 
Mantaro por la independencia, el aplomo y la 
sabiduría para los negocios, uno de los apodos 
por los cuales son conocidos los hombres de 
Sicaya es el de walmi – madasra (marido do-
minado). Cuando los hombres se embriagan y 
tratan de pegar a sus mujeres, éstas reaccionan 
con igual violencia y lloran exageradamente. 
Los hombres tratan de evitar los pleitos familia-

res por miedo al escándalo público. Los logros 
en la educación o en los negocios de los hijos 
tienden a reflejarse más en las mujeres, hacién-
dolas más orgullosas, dominantes y seguras de 
sí mismas, mientras que los hombres declinan y 
son más susceptibles a las enfermedades y es-
peran volverse dependientes del cuidado y cari-
ños de los nietos.
Escobar añade y enfatiza con respecto a la po-
sición de la mujer sicaína; las mujeres de Sicaya 
y probablemente  de todo el valle del Mantaro 
han levantado su nivel de estimación social y 
apreciación hasta casi alcanzar al del hombre, 
una situación diferente entre los mestizos del 
sur del Perú. La mujer de mayor edad devendrá 
más respetada y será una matrona, las mujeres 
de Sicaya tienden a ser autosuficientes y domi-
nantes. 
En la mayoría de los casos ellas desarrollan una 
gran habilidad en las transacciones comercia-
les. El autor consigna un dato histórico, algunas 
de las viejas matronas recuerdan con orgullo 
que ellas organizaron las reuniones públicas 
para arrebatar las tierras de la iglesia y orga-
nizar la Junta Comunal durante la década de 
1920, y que ellas asistieron a la primera escuela 
secundaria que se estableció en Sicaya.
En las mujeres la apreciación tiene a crecer con 
la edad y a disminuir ligeramente en los hom-
bres. Los hombres se vuelven más dependientes 
de sus hijos y parientes, pero la relación varía 
de acuerdo con su fortuna. Los ancianos ricos 
tienden a mantener sus privilegios el mayor 
tiempo posible tratando de mantener a sus hijos 
en forma dependiente ayudándolos financiera-
mente. En el caso de los menos afortunados, 
ellos esperan ser cuidados por sus hijos, pero 
en realidad son abandonados  y son cuidados 
por los vecinos  o algunos parientes.

Las relaciones de género en el espacio do-
méstico.
Tradicionalmente se considera que la mujer 
“pertenece” al espacio doméstico, ella es la 
encargada de cuidar a los hijos, atender a los 
esposos y al resto de miembros del hogar, es 
la responsables de los quehaceres domésticos, 
todas estas labores debe de realizarlas con bas-
tante cariño y amor.

1. Ante la pregunta quién tiene la respon-
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sabilidad de los quehaceres domésticos (la-
var, cocinar, limpiar, planchar y otros), se 
obtuvo el siguiente resultado.

Etiquetas de fila Cuenta de Encuesta

Empleada 1

Hija mayor 2

Mamá 26

Papá 1

Total general 30

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

Figura 1. Responsabilidad de quehaceres domésticos.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014.

2. Se hizo la siguiente pregunta ¿quién ge-
neralmente cuida a un bebé, niño, persona 
mayor, o enfermo en la casa?

Etiquetas de fila
Cuenta de 
encuesta

%

Ambos 1 3%

Cada uno se cuida 1 4%

Hija mayor 3 10%

Hija menor 1 3%

Mamá 19 63%

Otros parientes 3 10%

Papá 2 7%

Total general 30 100%

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

Figura 2. Cuidados de bebe, niño/a, personas 
mayores.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014
Para entender mejor estas respuesta se pregun-

tó la razón, el ¿por qué?
“Porque ella se encuentra en la casa, no traba-
ja, en el caso mío trabajo todo el día”
(Roberto, mecánico, 58) 
“Porque las mujeres asumen la responsabilidad 
del hogar. Ella está más en casa que yo” (Félix, 
gañán, 45)
“Porque las mujeres tienen más paciencia que 
el hombre. Por ejemplo, cuando está mal mi 
mamá ella le atiende, le da sus dietas, le lleva 
al doctor”. (Raúl, agricultor, 52)
“Porque mi hija es muy dedicada a su casa. 
Siempre le ha gustado apoyar” (Willy, gañán, 
42)
“Mi prima, porque dispone de tiempo, siem-
pre nos apoya en el hogar cuando le pedimos. 
Aparte se le da una propina por apoyar ya que 
a nosotros no nos alcanza el tiempo” (Josue, 
agricultor, 42)
“Porque la mamá es más tierna, cariñosa y le 
da los cuidados adecuados al enfermo, a los 
hijos” (Robert, albañil, 40)
“Ambos, porque están juntos a las persona que 
requieren apoyo y tienen igualdad de responsa-
bilidades” (Don Chino, vendedor, 60)
“Porque esa es su función, como mujer tiene esa 
responsabilidad. Los hombres así como traba-
jamos y mantenemos la casa” (Rodrigo, pastear 
ganado, 35)
“Porque la mayor parte de las mamás son amas 
de casa, los esposos trabajan” (Mery, vendedo-
ra, 38)
“Porque nosotras sabemos cómo cuidar al bebé, 
alguien cuando se enferma, conocemos que re-
medios darle” (Rosaura, ama de casa, 41)
“Porque ella es la encargada, quiere a su fami-
lia, todo lo que hace por ellos para que tengan 
mejor futuro” (Dina, vendedora de pesticidas, 
52).

3. ¿Quién se ocupa de la atención de los 
animales menores de la casa (cuyes, galli-
nas, otros)?
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Figura 3. Atencion de animales menores.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014.

Se les preguntó las razones de sus respuestas:
“Porque a ella les gusta distraerse, cuando no 
hay ventas aprovecha para darles de comer, 
limpiar las jaulas” (Dina, vendedora de pesti-
cidas, 52)
“Porque está en la casa y no tiene otras labores 
que hacer” (Serafina, ama de casa, 46)
“Porque yo tengo que ver el diario de los chicos, 
el pasaje, me ayudo vendiendo mis cuyes en la 
feria” (Juana, agricultora, 39)
“Mi hijo mayor, él está estudiando zootecnia, 
como practicando de paso atiende los cuyes de 
la casa” (Rosa, agricultora, 58)
“Porque está mayor tiempo en la casa. También 
de alguna forma se tiene que contribuir en la 
economía de la casa” (Esthefany, ama de casa, 
36)
“Porque él quiere más a sus animales, tienen 
que comer, estar bien atendidos, sino para que 
vamos a tenerlos nos dice” (Elizabeth, vendedo-
ra de tienda, 45)
“La nuera, porque ella vive en la casa y no tiene 
otra ocupación, va a traer el pasto, limpia las 
jaulas, ella se ocupa de todo”. (Manuel, bor-
dador, 54)

Las relaciones de género en espacios pú-
blicos

1.-Se preguntó ¿quién se ocupa de la aten-
ción de los animales mayores? (ganado 
ovino, vacuno, y otros)

Etiquetas de fila
Cuenta 

de 
encuesta

%

Hijo mayor 2 7%

Mamá 7 23%

No tiene 14 47%

Papá 6 20%

Todos 1 3%

Total general 30 100%

Figura 4. Atencióm de animales mayores.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

Transcribimos algunas de sus testimonios rela-
cionados con sus respuestas:
“La mamá, porque no tiene otra cosa que ha-
cer, pero mi hija y yo apoyamos trayendo del 
campo, la chala, el pasto” (Robert, albañil, 40)
“Yo no estudie superior, apenas termine prima-
ria, por eso me dedico a pastear ganado” (Luis, 
pastor de ganado, 39)
“Ella se ocupa de pastear a los animales. Pero 
yo le ayudo trayendo pasto en mi moto” (Hu-
bert, agricultor, 45)
“Yo, porque son una gran cantidad, unas 35 
vacas lecheras, todas no son mías, una gran 
parte es de unos ingenieros” (Rodrigo, pastear 
ganado, 35)
“No tengo una casa propia para criar animales 
grandes” (Mery, vendedora, 38)
“Porque es su función, es decir, su ocupación ya 
que no tiene otra cosa a que dedicarse. Además 
ella como madre para más en su casa, mientras 
sus hijos va a estudiar y el esposo trabaja” (Se-
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rafina, ama de casa, 46)
“Mi hijo mayor, él me ayuda a pastear por las 
tardes, les lleva cerca para que coman en los 
campos. Él sabe apoyar porque le doy lo que 
me pide para el colegio” (Juana, agricultora, 
39)

2. Ante la pregunta, ¿en el hogar quién (es) 

trabajan fuera del hogar?

Etiquetas de fila
Cuenta de 
encuesta

%

Ambos 1 3%

Hijos 4 13%

Ninguno 11 37%

Sólo mamá 2 7%

Sólo papá 12 40%

30 100%
Fuente: el aboración  propia, trabajo de campo 2014
 

Figura 5. Miembros de la familia que trabajan del 
hogar.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

3. Alguna vez han participado en reuniones 
como:  juntas de regantes, asambleas co-
munales, programas de desarrollo, comités 
vecinales, mesas de concertación, en parti-
dos políticos u otros?

Etiquetas de fila
Cuenta de 
encuesta

%

No 3 10%

Si 27 90%

30 100%

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

4. Si es si ¿quién participa con mayor                       

frecuencia?, mamá o papá.

Figura 6. Participación en reuniones.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014.

5. ¿Quién asiste con mayor frecuencia en 
las reuniones de públicas del distrito o co-
munidad?

Etiquetas de fila
Cuenta de 
encuesta

%

Mamá 12 40%

Papá 15 50%

No participa en reuniones 3 10%

30 100%

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

Figura 7. Miembro de la familiam que participa más 
en las reuniones del distrito.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014.

6. Quién asiste con mayor frecuencia en las 
reuniones de escuela – colegio de los hijos? 

Etiquetas 
de fila

Cuenta de 
encuesta

%

Mamá 24 80%

Papá 6 20%

30 100%

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014
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Figura 8. Miembro de la familia que participa en las 
reuniones escolares.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

7. Quién se encarga de la administración 
de la economía del hogar, vender los pro-
ductos agrícolas, pecuarios u otros en los 
mercados o ferias?

Etiquetas de fila
Cuenta de 
encuesta

%

Ambos 2 7%

Mamá 13 43%

Papá 15 50%

30 100%

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

Figura 9. Administración de la económia del hogar.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

Transcribimos algunas razones de las respues-
tas:
“La mamá, porque tengo que distribuir el dine-
ro  que me manda mi esposo y lo que yo gano 
para el diario” (Juana, agricultora, 39)
“El papá, es jefe de familia quien pone orden, 
quien decide que se va a comprar o que vamos 
a hacer con el dinero ganado” (Rosa, agricul-
tora, 58)

“Papá, el ingreso económico, es mayor el de él” 
(Carmen, ama de casa, 36)
“Porque él es el que paga todas las cuentas en 
su mayoría, en el caso de la madre la aporta-
ción es menor” (Felicia, pastora, 32)
“El papá, los hombres son machistas, él siem-
pre habla que un hombre no puede andar sin 
dinero en el bolsillo” (Joaquina, agricultora, 68)
“La mamá, porque ella es más responsable, si 
fuera el esposo derrocharía el dinero” (Gladys, 
farmacéutica, 32)
“Yo, porque soy más responsable y ahorrativa” 
(Betty, agricultora, 37)
“El papá, porque él es el responsable de los 
hijos, de su alimentación, estudios, vestimenta” 
(Jorge, farmacéutico, 43)
“Ella sabe cómo ahorrar en las compras de la 
casa y vende bien las alfalfas que tenemos” (Wi-
lly, gañán, 42)

8.-Quién en la familia va a Huancayo o via-
ja a la capital con mayor frecuencia?

Etiquetas 
de fila

Cuenta de 
encuesta %

Mamá 11 37%

Papá 19 63%

30 100%

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

Figura 10. Miembro de la familia que viaja con mayor 
frecuencia a la capital.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014.

Transcribimos algunas razones por las que un 
miembro de la familia viaja a Huancayo o a la 
capital con mayor frecuencia:

“Tiene que ir a las reuniones de la escuela y al 
colegio de los chicos” (Willy, gañán, 42)
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“Ella pertenece a una iglesia evangélica, va a 
sus retiros espirituales y jornadas” (Raúl, agri-
cultor, 52)
“Ella porque tiene que ir al médico, va cada 
semana o a veces más, le acompaña mi hija 
menor” (Félix, gañan, 45)
“Yo, para comprar mercadería para la farma-
cia, asistir a las reuniones de colegio y salen los 
fines de semana a pasear con los hijos” (Jorge, 
farmacéutico, 43)
“Él por motivos de trabajo, a visitar a su hijo, a 
la selva a plantar café”. (Elizabeth, vendedora 
de tienda, 45)
“Ella realiza las compras para la tienda” (Lili, 
estudiante, 26)
C.-Las relaciones de género en espacios de en-
tretenimiento.

De los 15 hombres encuestados, 07 consideran 
que el hombre es el que dispone de mayor tiem-
po para divertirse, 06 señalan que son ambos, 
hombre y mujer como pareja y sólo dos mani-
festaron que es la mujer. 

Etiquetas de 
fila

Cuenta de 
encuesta

%

Ambos 14 47%

Hombre 12 40%

Mujer 4 13%

30 100%

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014

Figura 12. Miembro de la familia que viaja con mayor 
frecuencia a la capital.
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo 2014.

Los que opinaron que son los hombres que dis-
ponen de mayor tiempo para divertirse:

“Porque es una costumbre, aunque ahora tam-
bién las mujeres salen, antes no era así” (Vladi-

mir, 35, obrero)
“Porque es más sociable, tiene más amigos que 
le invitan a salir, a jugar futbol. También se en-
cuentra más con los amigos en las reuniones 
que participa” (Josue 58, agricultor)
“Porque la mujer se limita, porque si sale sola es 
mal vista, tiene que cocinar, atender a los hijos 
y no le alcanza el tiempo” (Luis, 39, pastor de 
ganado)
“Porque la mujer aparte de trabajar, ayudar con 
lo que pueda cumple la función de madre de 
familia” (Matías, 65, agricultor)
“Porque está libre cuando descansa del trabajo 
en cambio la mujer tiene que lavar, cocinar y ya 
no puede” (Willy, 42, gañan)

Los que señalan que la mujer tiene mayor tiem-
po para divertirse:

“Porque el hombre como siempre ha sido así 
tiene que velar por el sustento económico y tie-
ne menos tiempo que la mujer” (Raúl, agricultor 
52)
“Ahora son las mujeres que disponen de su 
tiempo para platicar con sus amigas”. (Don 
Chino, tendero, 60)

Los que opinan que ambos tienen tiempo para 
divertirse:

“Porque una vez casados se tiene que salir a 
los compromisos juntos, si no la gente habla y 
somos mal vistos” (Carlos, obrero, 36)
“Porque los dos necesitan distraerse, pero en mi 
casa salimos poco por el trabajo y me siento 
cansado” (Félix, gañan, 45)
“Porque ambos disponen su tiempo para salir 
a divertirse, debe haber previa coordinación” 
(Jorge, farmacéutico, 43)

De las 15 mujeres encuestadas, 05 consideran 
que el hombre es el que dispone de mayor tiem-
po para divertirse, 08 señalan que son ambos, 
hombre y mujer como pareja y sólo dos mani-
festaron que es la mujer.

Los que opinaron que son los hombres que dis-
ponen de mayor tiempo para divertirse:

 “Porque los hombres con la excusa que se sien-
ten cansados de tanto trabajo se salen calladi-
tos sin dar explicaciones, en cambio, la mujer 

Páginas 29-40

Freder L. Arredondo B.  &  Carlos A. Romero S.



37

los fines de semana aparte de trabajar tenemos 
que cocinar, limpiar, lavar” (Mery, vendedora de 
librería, 38)
 “Por el mismo trabajo, conocen más personas, 
tienen más amigos” (Rosaura, ama de casa, 41)
 “Con el pretexto de las asambleas, nosotras 
nos quedamos en casa cocinando” (Joaquina, 
agricultora, 61)
“Porque ellos se sienten más liberados, más có-
modos, saliendo con sus hijos” (Dina, vendedo-
ra de pesticidas, 52)
Los que opinan que ambos tienen tiempo para 
divertirse:
 “Porque ambos quieren divertirse como pare-
ja. La hija mayor queda con los hijos menores, 
en su cuidado y cocinando” (Serafina, ama de 
casa, 46) 
“Porque son sociables, asisten a fiestas de ma-
trimonio, bautizos, sobre todo por compromiso 
por las amistades” (Lili, estudiante, 26)
“Porque como esposo se tiene que ir juntos a los 
compromisos si sale uno solo por decir a una 
fiesta, se ve mal” (Rosa, agricultora, 55)
“Porque ambos trabajan y si salen van juntos 
como parejas que son” (Carmen, ama de casa, 
36)
“En nuestro caso vamos a los compromisos jun-
tos, nunca va uno solo” (Betty, agricultora, 37)
Los que indican que la mujer tiene mayor tiem-
po para divertirse  
“Porque le gusta divertirse, salir a fiestas, es más 
sociable” (Elizabeth, vendedora de tienda, 45)
 “Porque le gusta divertirse y le encanta practi-
car el deporte, vóley, aparte que ella manda al 
esposo y el obedece” (Karla, ama de casa, 43)

DISCUSIÓN
A.- Las relaciones de género en el espacio 
doméstico

Una de las características resaltantes en las re-
laciones de género en la actualidad en el distri-
to de Sicaya es que las labores domésticas con-
tinúan bajo la responsabilidad de las mujeres, 
puede ser la mamá, la empleada o la hija, estas 
actividades están normalizadas y naturalizadas 
para ser ejercidas por una mujer.
Este hecho revelado a través de la investigación 
se complementa con el hecho que a las mujeres 
también se les encarga el rol de ser las cuida-
doras de los hijos, de las personas enfermas y 

de los ancianos. 
Se repiten los clásicos roles a través de esta in-
vestigación, la mujer en su casa, “no trabaja”, el 
hombre sale fuera del espacio doméstico a tra-
bajar a cumplir con su rol proveedor. Se sigue 
invisibilizando el aporte de las mujeres dentro 
del hogar, no se considera como trabajo y no 
es valorizado hacer los quehaceres domésticos. 
Un factor que determina esta valorización y des-
valorización es que mientras lo que se efectúa 
en espacio público, lo que se considera “ir a 
trabajar, teniendo de por medio una remunera-
ción económica” es valorado, mientras lo que 
uno realiza en el espacio doméstico es desvalo-
rizado, por no ser reconocido y no remunerado.
La realización de las labores domésticas y el 
cuidado de las personas dentro del hogar se en-
cuentran respaldado por el discurso del “amor 
materno”, ella lo hace por el cariño y afecto que 
posee de una manera natural hacia su familia, 
a la mujer se le ha entrenado desde pequeña 
para realizar todas estas labores. 
Si se da el caso de que tanto mamá y papá tra-
bajen se contrata a una tercera persona, pre-
ferentemente familiar y mujer que cambio de 
“una propina” puede realizar todas las labores 
de cuidado.
Una de las características en los espacios ru-
rales, es la crianza en los hogares de animales 
menores como un complemento económico, 
cuyes, gallinas, conejos y otros son mayormente 
destinados al autoconsumo y a veces al merca-
do en caso de necesidades económicas. Pero 
estos animales necesitan atención, alimentación 
y limpieza, la realización de estas tareas está 
asignada principalmente a la madre (50%), a la 
hija mayor o menor (13% y 3% respectivamen-
te), es decir, es una tarea femenina, como el 
espacio natural de la mujer es la casa, entonces 
“tiene que hacer algo”, “tiene que contribuir” o 
“tiene que entretenerse. Además si se comer-
cializan estos animales está destinado al gasto 
familiar “diario para los hijos”.
Los únicos casos donde está a cargo un hombre 
es cuando está relacionado a sus estudios, los 
animales menores sirven para que realice sus 
prácticas o porque el hombre considera que él 
los puede atender de una mejor manera.
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B.-Las relaciones de género en los espacios 
públicos.

Para entender las relaciones de género en los 
espacios públicos, se empezó con la pregunta 
de ¿quién atiende los animales mayores en la 
familia?, casi la mitad de los encuestados no 
tienen animales mayores (47%), en las familias 
que poseen este tipo de animales se aprecia un 
cierto equilibrio en la atención el 23% señaló 
que las mujeres son las encargadas de esta ta-
rea, mientras que un 20% son los hombres.
La tarea de cuidar animales mayores la consi-
deramos una actividad que se realiza en dos 
planos, en el doméstico y en el público, muchas 
veces los corrales se encuentran en el interior 
de los domicilios y las labores de pastoreo se 
realizan fuera del hogar.
La justificación es parecida cuando nos re-
ferimos a la crianza de animales menores, la 
mamá para en la casa y no tiene nada que 
hacer, entonces que se ocupe de criar a estos 
animales, parece que esta actividad no es pres-
tigiosa ni principal en el distrito, por el siguiente 
testimonio encontrado, “no estudié más allá de 
secundaria por eso me dedico a pastear anima-
les”. También se aprecia que los hombres pue-
den ayudar en esta labor trayendo pasto de las 
chacras para los animales.
En la pregunta ¿quién trabaja fuera del hogar?, 
es en el sentido quién recibe una remuneración 
monetaria en el sector público o privado, el por-
centaje mayor de 40% es el hombre, y un por-
centaje por parte de la mujer 7%, otra opción, 
ambos tiene 3%. Hay una tendencia a mantener 
que el rol de proveedor dentro de un hogar lo 
asume el hombre. Este porcentaje solo llega a 
la mitad porque otros medios conseguir recur-
sos económicos en la familia son: como comer-
ciantes, teniendo una tienda dentro de la casa, 
o a través de la agricultura y/o de la crianza de 
animales, que no implica necesariamente salir 
del hogar. Se reafirma algo que planteaba Nor-
ma Fuller (2002) El trabajo se define como mas-
culino, aunque las mujeres circulan por él no se 
cuestiona el predominio masculino. Sus traba-
jos son extensiones de sus roles o sus aporte se 
consideran como ayuda para el mantenimiento 
de la familia.El trabajo no se asocia con la iden-
tidad femenina, si un mujer pierde su trabajo 
no se cuestiona su identidad de género.En el 
hombre no tener trabajo cuestiona frontalmen-

te la hombría. No tenerlo conduce a la muerte 
social, dependería de la mujer.El trabajo en su 
versión consagratoria supone que el varón asu-
me la posición proveedora.
En Sicaya, como en otros distritos hay una gran 
actividad social, el 90% participa en reuniones 
que distinta naturaleza, a través de esta pregun-
ta queremos saber quién tiene mayor represen-
tatividad en este tipo de reuniones. Existiendo 
un equilibrio en las participaciones, puesto que, 
al realizar esta pregunta se propuso un espec-
tro grande de tipo de reuniones como: junta de 
regantes, asambleas comunales, programas de 
desarrollo, comités vecinales, mesas de concer-
tación, en partidos político u otros.
Pero, la siguiente pregunta trató de especificar 
este tipo de participación, ¿quién asiste con ma-
yor frecuencia a las reuniones de escuela – co-
legio de los hijos?
A través de esta pregunta se reafirma un rol fe-
menino la atención a los hijos en su educación, 
las reuniones de padres de familia donde ge-
neralmente, las mujeres asisten. Estas labores 
“públicas” son solamente extensiones de sus 
roles domésticos.
Un aspecto importante que define el espacio 
público y las relaciones de poder en un hogar 
es la administración de los recursos económi-
cos, al respecto, hay un cierto equilibrio 43% 
señalan que son las mujeres las responsables 
de esta tarea y un 50% indica  que son 
los hombres. Y los argumentos que justifican 
esta respuesta manifiestan que al hombre como 
jefe de familia le corresponde esta tarea, o por 
lo que el gana más que la mamá, hay algunos 
testimonios que reconocen la responsabilidad 
femenina, ella administra de una buena forma 
los recursos, de lo contrario el hombre derro-
charía éstos, este hecho se puede interpretar de 
otras manera; algunos autores refieren que el 
hombre latinoamericano no es muy responsa-
ble ni comprometido con su hogar, entonces él 
fácilmente se deshace de una responsabilidad 
que le otorga a la mujer, quien estaría recibien-
do una labor más de “hacer alcanzar el dinero”, 
y otra con cierta tradición en el valle del Man-
taro y en Sicaya que la sostiene Escobar (1973) 
que las mujeres de esta parte de los Andes tiene 
cierta autonomía en el tema económico, en la 
administración del dinero familiar, siendo ellas 
las que deciden y disponen su utilización.
Otro elemento que se tomó en cuenta para ver 
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la participación de los géneros en el espacio 
público fue el viaje, la movilización que tienen 
las personas fuera del distrito, puede ser la ciu-
dad de Huancayo o la capital, hay una mayor 
movilidad masculina 63% versus un 37% feme-
nina. Una de las mayores razones de esta mo-
vilidad tiene una naturaleza comercial comprar 
o vender, al respecto cuando se trata de com-
pras grandes o mayores, hay preferencia que 
se encargue el hombre, mientras que cuando 
las compras son menores son las mujeres las 
responsables, sin embargo, esta situación no es 
determinante, hay mujeres que destacan por su 
habilidad comercial y son ellas de llegar la mer-
cadería (productos de pan llevar) a la capital o 
de comprar abarrotes en sus tiendas, pero la 
mayor presencia la tienen los hombres.
También se aprecia una movilidad hacia la ciu-
dad de Huancayo, por parte de las mujeres en 
razón a reuniones de padres de familia de sus 
hijos en edad escolar o para llevar a alguna 
persona enferma de la casa al médico.

C.-Las relaciones de género en espacios de 
entretenimiento

Se toma como único criterio quién en la pare-
ja disponía mayor tiempo para la diversión, el 
47% señala que ambos (hombre y mujer), 40% 
que el hombre y sólo el 13% indica que es la 
mujer. Nos referimos como diversión a las fies-
tas, paseos en la ciudad y tiempo para jugar 
algún deporte los fines de semana o en las 
tardes. Hay que reconocer que en el valle del 
Mantaro y en el distrito de Sicaya existen diver-
sas fiestas patronales – religiosas, y otras como 
matrimonios, bautizos, las que se celebran con 
mucha alegría y festividad. Las personas están 
acostumbradas a acudir a estas fiestas en fami-
lia. En estas festividades se prefiere ir en pareja 
por el tema cultural andino de los matrimonios 
de presentarse en pareja, evitando comentarios 
del entorno familiar y de los amigos.
En los testimonios, los hombres opinan que ellos 
tienen más tiempo para salir a divertirse mien-
tras que sus parejas están dedicadas a labores 
domésticas, a las labores de ser amas de casa, 
y no les alcanza el tiempo, para ellos es una 
costumbre, aparte de que el hombre “es más 
sociable”, un espacio de entretenimiento visible 
en los hombres es el juego del futbol donde se 
puede departir una camaradería homosocial. 

Un elemento que se presenta en los testimonios 
por parte de los hombres respecto a las mujeres 
que ellos consideran que se divierten más, son 
las pláticas, las conversaciones que ellas sostie-
nen con sus amigas. Las mujeres que sostienen 
que son los hombres que tienen mayor tiempo 
para la diversión consideran que los hombres 
son más “amigueros”, que como no tienen que 
hacer los trabajos domésticos, salen a la calle, 
muchas veces “calladitos”, las asambleas tam-
bién, son consideradores como espacios donde 
los hombres pueden establecer relaciones de 
amistad.
Por parte de los hombres que consideran que la 
mujer es la que dispone de mayor tiempo para 
divertirse argumenta que ella es más sociable 
y le gusta practicar su deporte favorito, el vó-
leyball.

El estudio determino las siguientes conclusiones:
En el ámbito doméstico, la mujer (mamá, espo-
sa, hija, familiar femenino) continua siendo la 
principal responsable en las labores de casa; 
lavar, cocinar, limpiar, y otros, asimismo en el 
cuidado y atención de enfermos, niños, y ancia-
no. En el espacio rural también es responsable 
de la atención de los animales menores, mien-
tras que el hombre cumple una función mínima 
de ayuda.
En el ámbito público, la función de cuidar al ga-
nado mayor, también es responsabilidad feme-
nina, como se considera que “no hace nada”, 
tiene que ocuparse en algo, el trabajo fuera del 
hogar remunerado es considerado masculino, 
se continua con el rol proveedor del hombre, 
el trabajo femenino dentro del hogar es desva-
lorizado o invisibilizado. En la participación en 
reuniones públicas hay un cierto equilibrio entre 
ambos género, básicamente porque las señoras 
participan en las reuniones de padres de fami-
lia, prolongando el rol femenino de ser la en-
cargada de la salud y la educación de los hijos.
También hay un equilibrio en quién es él o la 
encargada de la administración de los recur-
sos del hogar. Esto se puede deber a una cierta 
tradición cultural en el valle del Mantaro y en 
Sicaya donde las mujeres administran el dinero 
y los recursos familiares, también puede ser el 
aspecto de una menor responsabilidad de los 
hombres relacionados a la administración de 
dinero destinado para el gasto familiar. Una pa-
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ternidad marginal.
Finalmente en los espacios de entrenamiento 
hay una mayor presencia masculina en este es-
pacio respecto a la mujer, sin embargo, también 
se considera que ambos tienen el mismo dere-
cho, sobretodo para salir y divertirse juntos. Se 
puede notar la concepción de presentarse en los 
espacios públicos en pareja. 
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Planificación del desarrollo en comunidades rurales indígenas de
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RESUMEN                                                                                         
La presente investigación pretende estudiar la planificación del desarrollo en las comunidades rurales 
de Jach’a Carangas del departamento de Oruro, Bolivia, y analizar el desarrollo local desde el punto 
de vista indígena comunitario. Para ello, se realiza un estudio de campo a través de una encuesta 
dirigida a los principales líderes de las comunidades rurales y por otra parte, se ha revisado la lite-
ratura especializada en el ámbito del estudio. Los resultados de la investigación, establecen que los 
procesos de planificación se construyen con una mediana participación de la población y en base a 
las costumbres, tradiciones y saberes locales, y en consecuencia la visión del desarrollo local permite 
las prácticas de la cooperación, socialización e identidad comunitaria, que les otorga una dinámica 
permanente en los procesos de desarrollo, lo cual se acerca a las características propias del desarrollo 
endógeno. 

ABSTRACT
This research aims to study the development planning in rural communities Jach’a Carangas the 
department of Oruro, Bolivia, and analyze local development from the point of view indigenous com-
munity. To do this, a field study is conducted through a survey of the main leaders of rural communities 
and on the other hand, it has been revised specialized in the field of literature study. The research 
results establish that planning processes are built with a median participation of the population and 
based on customs, traditions and local knowledge, and consequently the vision of local development 
allows practices of cooperation, socialization and community identity, which gives them permanent 
dynamic processes of development, which is close to the characteristics of endogenous development.
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INTRODUCCIÓN
La democracia en América Latina se encuentra 
en una coyuntura caracterizada por los avances 
en la puesta en práctica de los derechos funda-
mentales y la búsqueda en la profundización de 
la democracia, además del impuso de la par-
ticipación de la sociedad civil en los procesos 
de desarrollo tanto sociales, económicos y po-
líticos (Kempf I., 2003; Aguilar J.I., 2007). Las 
comunidades indígenas no son la excepción en 
la práctica y profundización de las políticas que 
favorecen el desarrollo de los territorios (Rens-
haw J. y Wray N., 2004), y estos han permiti-
do una abierta declaración y promoción de sus 
culturas, cuestiones sociales, y la actividad eco-
nómica productiva, revalorizando los saberes 
ancestrales propias de las comunidades (Hall y 
Patrinos, 2005; Young M.I., 1995). Por lo tan-
to, la membresía efectiva de las comunidades 
indígenas y el fortalecimiento de los sistemas 
de planificación del desarrollo, emergen como 
una tarea perentoria para la consolidación de 
los modelos de desarrollo vigentes en América 
Latina (Alonso A.A. y Ponce J. I., 2015).

Según Galarza C. F., (2015), las características 
de las comunidades rurales indígenas presen-
tan identidades etno culturales diferenciadas, 
que paulatinamente se instituyeron un un mar-
co jurídico en favor de los derechos colectivos 
de las comunidades indígenas en la regiones 
de Bolivia, mismos que se han incorporado a 
la Constitución Política, el que otorga un mar-
co jurídico para el ejercicio de los derechos co-
lectivos de dimensiones políticas, económicas, 
culturales, jurídicas, territoriales y participativas 
(Cárdenas et al, 2011; Molina B.R., y Vadillo 
P.A., 2007), que otorgan a su vez, atribuciones 
para el fortalecimiento de la sociedad civil y en 
consecuencia, inciden en los procesos de cons-
trucción y planificación del desarrollo de las co-
munidades indígenas.

En  Bolivia, una de las más importantes leyes 
que se ha promulgado en las dos últimas dé-
cadas , es  la Ley Nº 1551 de Participación Po-
pular, esta Ley dio lugar a la descentralización 
económica que permite al Estado trasferir el 
20% de recursos a los municipios por concepto 
de coparticipación, y la Ley 031 de Marco de 
Autonomías y Descentralización promulgada en 
julio de 2010 deroga la Ley de Participación Po-

pular; sin embargo, profundiza la participación 
y genera espacios y autonomía regional, muni-
cipal e indígena ; y se mantiene el 20% de co-
participación de los municipios. Por otra parte, 
también se observa la Ley Nº 482 de Gobiernos 
Autónomos Municipales de 2014, reconoce al 
Consejo municipal como órgano deliberativo 
y al Ejecutivo Municipal como máximas auto-
ridades de un territorio municipal, fundamen-
tada en la independencia, separación, coor-
dinación y cooperación entre estos Órganos, 
indicando que los Alcaldes y Concejales, deben 
desarrollar funciones inexcusablemente en la 
jurisdicción territorial del Municipio, en el que 
la participación de las Autoridades Originarias 
del Territorio Municipal son considerados como 
actores del funcionamiento y planificación del 
desarrollo del territorio.

La participación es un mecanismo de integración 
y ejercicio de profundización de los procesos de 
construcción del desarrollo de las comunidades, 
y el control de sus instituciones, formas de vida 
y desarrollo. Bajo estos postulados, las comuni-
dades indígenas tienen el derecho de intervenir 
en todas las fases del ciclo de diseño, ejecución 
y evaluación de los planes de desarrollo, y pro-
yectos de desarrollo en su jurisdicción (Anaya J. 
S., 2005; Renshaw J. y Wray N., 2004; Staven-
hagen R., 2008; Yrigoyen F. R., 2008). Por otra 
parte, la consulta y el diálogo en los procesos 
de planificación son relevantes y elementales en 
la construcción de un estado de bienestar y el 
desarrollo, según Bengoya J. (2000) y Staven-
hagen R. (2008), son derechos mediante el cual 
el Estado está obligado a implementar procesos 
de diálogo con los pueblos indígenas antes de 
adoptar medidas concretas que pudieran afec-
tarles; por lo tanto, también garantiza y valida 
otros derechos colectivos (Anaya J. S. 2005). Y, 
según Bilbeny N. (2002), O’donnell G. (1997) 
ésta se realiza antes de adoptar alguna medida 
concreta como son la elaboración de sus planes 
y apoyo a los pueblos indígenas, se plantea con 
el objetivo de obtener un consentimiento libre, y 
la búsqueda de mejores escenarios del desarro-
llo de las comunidades indígenas.

En este contexto, la elaboración de los planes 
de desarrollo y la formulación de los Programas 
Operativos Anuales (POA) es de competencia 
Departamental y Municipal. Es el caso de los 
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dieciocho municipios en las ocho provincias de 
la Nación Originaría de Jach’a Carangas , el 
proceso de planificación debe ser en el marco 
de la Ley y el marco normativo que reglamenta 
estos procesos. Así, el presente estudio aborda 
la planificación del desarrollo en comunidades 
indígenas originarias de Jach’a Carangas e in-
tenta establecer el enfoque o bajo qué modelo 
de desarrollo realizan sus planes de desarrollo, 
y la forma en que entienden y practican el de-
sarrollo local.

MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología aplicada, es en primera instan-
cia la aplicación de una encuesta a 60 Autori-
dades Originarias y Autoridades Municipales de 
la Nación Originaria Jach’a Carangas, y se ha 
encuestado en los 18 municipios que conforma 
el bloque; asimismo se ha revisado la literatura 
en relación al tema, aunque es un tema nuevo 
en su configuración del Estado boliviano, exis-
ten avances y material importantes al que se 
tuvo acceso.
Las comunidades indígenas incluyen el sistema 
de cosmovisión, pertenencia, identidad, prácti-
cas culturales de un pueblo en su territorio, de-
finido el territorio como el espacio físico que al-
berga la vida, donde se desarrolla el buen vivir 
económico, social, cultural y político (Parellada 
P., 2006:45), como es el caso de región Ori-
ginaria de la Nación Jach’a Carangas. Según 
Galarza C. (2015) existe una preocupación por 
conocer el grado de coordinación entre las Au-
toridades Originarias y las instituciones estatales 
(Alcaldías) vinculadas al desarrollo, en concreto 
a la construcción de los planes del desarrollo, 
lo que estaría limitando el impacto sinérgico de 
las acciones en materia de resultados del desa-
rrollo regional, el problema se presenta en la 
diversidad de objetivos y carencia de políticas 
articuladas que impiden un adecuado uso de  
los recursos humanos, físicos, financieros, etc. 
El territorio de Jach’a Carangas se encuentra 
ubicado en la parte Occidental del Altipla-
no Boliviano (Oruro) limitando al norte con el 
Departamento de La Paz; al Sur con la Provin-
cia Ladislao Cabrera; al Este con la Provincia 
Cercado, Saucarí, Poopó y Avaroa; y al Oeste 
con la República de Chile. Internamente Jach’a 
Carangas se compone de ocho provincias: 
Sajama, San Pedro de Totora, Nor Carangas, 

Carangas, Sur Carangas, Litoral, Sabaya y Me-
jillones; (ver anexo 1) llegando a comprender 
dieciocho municipios y más de 200 cantones 
(División Política).
El Territorio de Jach’a Carangas, responde a una 
organización social y económica basada en una 
relación estrecha y dependiente, cuya identidad 
indígena es el aymará, y teniendo como base 
principios como la territorialidad, reciprocidad, 
colectividad, complementariedad, y otros. Terri-
torialmente, la región está organizada por Trece 
Markas  (similar a los cantones) de las cuales 
seis se encuentran en la parcialidad Aransaya y 
Siete de la parcialidad Urinsaya. Las Markas a 
su vez están compuestas por Ayllus (Guzmán O. 
Q., 2011), en sus parcialidades Aransaya Urin-
saya, el territorio Carangas cuenta con más de 
un centenar de Ayllus . Su estructura responde 
al actual modelo territorial.

RESULTADOS
Es importante reflejar el número de Markas en 
la región de análisis, éstas se constituye en la 
unidad política, territorial, económica y social 
intermedia entre el ayllu (unidad menor) y el 
Suyu (unidad mayor). Es el resultado del pro-
ceso de agregación de un conjunto de ayllus 
y también es asociada al pueblo o comunidad 
donde están las viviendas de los aymaras; y los 
Ayllus, que es el conjunto de familias ligadas 
por vínculos de sangre y afines que conforman 
un núcleo de producción económica y distribu-
ción de los bienes de consumo. Estas organi-
zaciones indígenas están establecidas en las 
comunidades rurales del altiplano boliviano, la 
composición es el siguiente. 
 
Tabla 1
Número de Markas y Ayllus

Nº Nombre de la Marka Nombrede 
Ayllus

1 Totora 9
2 Corque 17
3 Choquecota 8
4 Curahuara 14

5 Santiago de Andamarca 14

6 Huayllamarca 8
7 Turco 10

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo 
de campo.
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A fin de conocer sobre el sistema de planifica-
ción local, se ha consultado la percepción de 
los procesos de planificación del desarrollo en 
su territorio, y su municipio. Las respuestas ob-
tenidas señalan que el 43,3% afirman que los 
procesos en su elaboración de los planes son 
malos y el 26,7% señalan ser muy malos; en 
tanto que el 23, 3% afirman que los procesos de 
elaboración del plan de desarrollo son buenos, 
y el 6,7% afirman ser muy buenos. Principal-
mente atribuyen que son malos los procesos, 
debido al desconocimiento de los procedimien-
tos y el involucramiento de los líderes y la po-
blación en estos procesos. En esa línea, respec-
to al apoyo en la promoción y fortalecimiento 
del desarrollo productivo que reciben desde los 
Gobiernos Municipales, señalan en un porcen-
taje importante que no son priorizados ni aten-
didos de forma sistemática, y que desconocen 
los Programas Estratégicos de la región, estos 
son cubiertos en función a la exigencia de la 
población, empleando diversos mecanismos de 
presión para que sean ejecutados los proyectos. 

Un aspecto importante que abordó el estudio 
está relacionado a las formas en que realizan o 
elaboran los planes de desarrollo en los muni-
cipios y la región unidad de estudio. En primer 
lugar se ha consultado si conocen los proce-
sos de elaboración de los Planes de desarrollo 
municipal y los Planes de Operativos Anuales; 
en general todos los consultados afirman que 
conocen ambos instrumentos; sin embargo en 
un porcentaje del 60% desconocen que estos 
sufren ajustes y reformulaciones en el proceso 
para su aprobación. Y, por otra parte, se han 
realizado consultas sobre el grado de partici-
pación de la comunidad en la elaboración de 
los planes, en un porcentaje del 70% señalan 
que la población participa en estos procesos, 
en su mayoría consideran que son procesos de 
consulta y no así de análisis de la problemática 
regional y comunitaria. En concreto, las auto-
ridades municipales involucran a la población 
y sus líderes en los procesos de elaboración y 
construcción de los planes de desarrollo; sin 
embargo, no consideran de forma intencional y 
comprometida su participación de sus líderes y 
la población originaria indígena en los procesos 
de ajustes y reformulaciones que existen en los 
planes de desarrollo municipales y los planes 
anuales.

En esa línea, una de las preguntas está relacio-
nada con el papel que desempeñan las autori-
dades originarias en los procesos de planifica-
ción y ejecución de los mismos. Las respuestas 
hacen referencia a que el 30% de los líderes 
consideran más en las actividades de control 
social, un mecanismo que permite garantizar 
el cumplimiento de los proyectos de desarrollo 
impulsados por el municipio; el 30% señala que 
su participación se remite a la representación en 
eventos y actividades del Gobierno Municipal, y 
el 40% considera que el papel que tienen como 
líderes es participar de los procesos de planifi-
cación y así lo practican.

Actualmente Bolivia está implantando reformas 
legislativas que permiten una transformación en 
el sistema administrativo y una de ellas es la 
profundización y mejora de la descentralización 
administrativa a través de la implementación de 
las Autonomías Departamentales, Regionales y 
Municipios con la finalidad de que los actores 
y agendes del desarrollo local, promuevan el 
desarrollo de los territorios. Para ello se esta-
blece cuatro tipos de Autonomías: autonomía 
departamental, autonomía regional, autono-
mía municipal y la autonomía indígena origina-
ria campesina. En tal sentido como se trata de 
una región que está compuesta por municipios 
y que la región es considerada con cultura an-
cestral le corresponde dos tipos de Autonomías, 
la municipal y la indígena originaria campesi-
na. En el estudio de campo, se hizo la consulta 
sobre cuál de las Autonomías consideran y con-
templan los saberes y experiencias ancestrales 
para la planificación del territorio poniendo a 
consideración solo dos alternativas para la res-
puesta, a) Carta Orgánica Municipal y b) Auto-
nomía Indígena Originaria Campesina. Seña-
lan en un porcentaje del 40% que son las Cartas 
Orgánicas , en tanto que el 60% afirma que es 
la Autonomía Indígena Originaria Campesina 
que tiene competencias en la aplicación de los 
saberes y experiencias ancestrales en los proce-
sos de planificación y desarrollo, y de éstas son 
incorporadas en los planes de forma tímida y 
que existe una asignatura pendiente en la pro-
fundización y aplicación de la misma.

Así también, se consultó respecto a la capacita-
ción recibida en relación a las Cartas Orgánicas 
y la Autonomía Indígena Originaria Campesi-
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na, aproximadamente el 40% habría recibido 
dichas capacitaciones en relación a las Cartas 
Orgánicas Municipales, y un 30% en relación 
a la Autonomía Indígena Originaria Campesi-
na. Por lo que, ahí existe una debilidad en su 
socialización y comprensión de la importancia 
y sus procesos que implica en la planificación 
del desarrollo.

La planificación desde el sistema comunitario, 
es integral colectiva y sobre todo expresa la con-
vivencia cultural, social, económica e identidad 
propia de las comunidades y familias, siendo 
así que los paradigmas se originan en una eta-
pa pre-racional de la psiquis colectiva, pero se 
expresan en base a la naturaleza de un sistema 
cultural y en consecuencia serán la expresión 
de vida de las comunidades. La primicia del 
génesis va cobrando contenidos específicos de 
acuerdo a la interpretación que necesita cada 
territorio, cada nación o cada pueblo indígena 
originaria, dentro de su pluralidad y sus con-
cepciones de vida. En tanto exista dos visiones 
al interior de un mismo territorio, por un lado el 
sistema del Ayllu y Markas, y por otro los muni-
cipios y provincias, los comunidades originarias 
podrían estar sometidos sistemáticamente a la 
visión republicana, porque las normas que ri-
gen el régimen estatal obliga a pensar en esa 
lógica, mientras las autoridades originarias y 
las comunidades viven en los ayllus bajo su for-
ma y cosmovisión originaria, la gestión de los 
municipios (en algunos) no se adecua al reque-
rimiento de las comunidades indígenas.
Por otra parte, en las acciones colectivas no se 
refleja una interacción entre los actores, vale 
decir, las organizaciones comunitarias con los 
Gobiernos Municipales y éstas además con las 
redes de actores locales (asociaciones, sindi-
catos, organizaciones no gubernamentales), 
no trabajan de forma coordinada; y creo que 
podrían definir de manera colectiva las normas 
y reglas que fortalezcan la institucionalidad en 
materia de la participación y coordinación de 
los actores y así garantizar las relaciones de 
cooperación y confianza, que hacen en defini-
tiva que la dinámica local se haga viable, las 
reglas comunes explicitas que regulan la coope-
ración entre los actores. Así, uno de los pilares 
sobre los que se asienta el desarrollo es el fun-
cionamiento de las instituciones que están en la 
base de la coordinación sinérgica de la acción 

colectiva de los actores.

En el proceso de planificación comunitaria, los 
Ayllus, Markas y comunidades son sujetos ac-
tivos de la formulación de los planes de desa-
rrollo asumiendo su compromiso con su imple-
mentación. Así, una de las formas en las que 
se construye el plan de desarrollo en la región 
Jach’a Carangas es desde “abajo hacia arriba” 
para que se considere recíproca, equitativa, jus-
ta e igualitaria; sus políticas, programas y pro-
yectos se enmarcan en las aspiraciones, intere-
ses y conciencia comunitaria basada en aspec-
tos fundamentales que generan equilibrio en la 
planificación integral, concertada y equitativa 
del territorio. En el figura siguiente, se identifica 
las fases y escenarios de dicha construcción de 
los planes de desarrollo.

Figura 1
Estructura para la elaboración de los planes de 
desarrollo

Fuente: Elaboración propia

En términos conceptuales el territorio es la ad-
ministración de un espacio que habitan e inte-
ractúan recursos y personas en las que planifi-
can su desarrollo y sus procesos sin perder rela-
ción con el Estado y otros actores (Alburquerque 
F., 2004; Vázquez B. A., 2004). En la visión del 
desarrollo del territorio Jach’a Carangas se 
identifica dos visiones de desarrollo: una referi-
da a la recuperación de una cosmovisión andi-
na, su cultura, tradiciones y saberes ancestrales, 
y otro mucho más pragmática en términos de 
su orientación hacia las nuevas tendencias del 
desarrollo y que tienen que ver con los cambios 
en el mundo occidental; pero en general se en-
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cuentra enmarcada en el modelo del desarrollo 
endógeno; definido por (Vázquez B. A., 2002, 
2007, Quispe, F. M. y Ayaviri N. D., 2012) como 
aquel que se produce a partir de las comuni-
dades y de los territorios en las que actúan los 
actores y agentes del desarrollo, y como con-
secuencia se establecen mecanismos y niveles 
de progreso e innovación en los territorios. Así, 
la política de desarrollo endógeno enfatiza pre-
cisamente que el desarrollo de un territorio se 
produce cuando se crea y se desarrolla la capa-
cidad institucional, capaz de difundir por el sis-
tema productivo innovaciones y conocimientos 
que estimulan la mejora de la competitividad y 
su desarrollo local (Vázquez B. A., 1993).

El proceso de planificación del desarrollo, im-
plica la aplicación de una serie de normas y 
prácticas que regulan y organizan el acceso y 
el uso de los recursos naturales (tierra, agua, 
vegetación, fauna, minerales, etc.) disponibles, 
para asegurar la sostenibilidad de los sistemas 
de vida de la gente en su territorio, consideran-
do a su vez, aspectos y valores culturales de la 
cultura y costumbres locales, para finalmente 
contemplar y beneficiarse de las políticas pú-
blicas del Estado. Por lo tanto, los principales 
actores para la planificación del desarrollo en 
Jach’a Carangas, es la población local, por ello 
la familia es el principal espacio de planifica-
ción, seguido por la comunidad, el Ayllu y la 
Marka siendo que estos tienen el conocimiento 
y la experiencia en cuanto al manejo de su te-
rritorio. 

Por otro lado, la planificación del desarrollo en 
las Markas de Jach’a Carangas responde al 
Plan de Desarrollo Municipal de los Municipios 
los que están anexados al Plan de Desarrollo 
Departamental y Plan de Desarrollo Nacional, 
por tanto también es un sistema construido des-
de “Arriba – Abajo”, entendido desde el punto 
de vista teórico como el modelo de Análisis de 
Políticas (Friedmann J., 1992; Jordana J., 2007; 
Cazorla M. A. y De los Rios I. 2012),  según 
Friedmann J. (1992) consiste en que los políti-
cos son los máximos responsables de la Plani-
ficación y el Estado debe respaldar la decisión 
política adoptada, la sociedad y la economía 
apenas tienen relevancia; y también se acerca 
al modelo de Reforma Social (Jordana J. 2007), 
en la que existe escasa participación comunita-

ria, y en menor medida considera los saberes 
ancestrales en la construcción del desarrollo 
generando desconfianza en las comunidades 
que repercuten de manera negativa en el cum-
plimiento de objetivos, en este modelo según 
Friedmann J. (1992) el Estado ejecuta la plani-
ficación con asesoría de expertos y un mínima 
participación de la población.

DISCUSIÓN
El aspecto fundamental sobre el cual se cons-
tituye el presente trabajo de investigación es la 
participación de las Autoridades Originarias 
(pueblos o comunidades indígenas); concepto 
que se aborda desde un enfoque normativo y de 
proceso. Normativo, porque concibe a la par-
ticipación como un medio que sustenta a una 
democracia para los ciudadanos, con énfasis 
en los derechos humanos de las poblaciones 
(PNUD, 2004), y al etno desarrollo, entendido 
como el control de los pueblos indígenas de los 
procesos e instrumentos vinculados a su desa-
rrollo, y un enfoque de desarrollo basado en de-
rechos (Bilbeny N., 2002; DANIDA, 2005; Oliva 
M. D., 2005; Stavenhagen R., 2008; Yrigoyen 
F. R., 2008). Y de proceso, que analiza aspec-
tos políticos como el resultado de la interacción 
entre actores y el marco institucional, a partir de 
criterios normativos y mediante herramientas 
analíticas que configuran y adoptan mecanis-
mos y formas de participación de la población 
(Stavenhagen R., 2008), y contribuyen en el for-
talecimiento de las instituciones y su marco re-
gulatorio en el territorio.  

El enfoque normativo del modelo afirma que los 
pueblos indígenas son el sector poblacional más 
pobre, desigual y excluido (Bello A. y Rangel M., 
2000; Oliva M. D., 2005; PNUD, 2004; Psa-
charopoulos y Patrinos, 1994; Stavenhagen R., 
2008; Valenzuela M. E. y Rangel M., 2004). Por 
lo que, “ser indígena aumenta las posibilidades 
de un individuo de ser pobre”. (Hall y Patrinos, 
2005: 4) citado en (Martínez E. M., 2015). Los 
factores causales de tal situación pueden ser 
múltiples. Sin embargo, tal como han argumen-
tado investigadores como Aparicio (2005), Bello 
(2004), Clavero (1994), Florescano (1997), Sta-
venhagen (2008), Yrigoyen, 2008) en Martínez 
E. M., 2009) señalan que un elemento funda-
mental de la desigualdad de los pueblos indíge-
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nas proviene de un modelo de Estado decimo-
nónico en América Latina, y que al no trastocar 
radicalmente las estructuras coloniales, margi-
naron politicamente, económica, social, cultural 
y jurídicamente a los pueblos indígenas. Así, la 
diversidad cultural y étnica quedó asociada, a 
través del sistema estamental de la colonia, a 
la desigualdad social, económica. Los pueblos 
indígenas fueron considerados como no aptos 
para gobernarse por sí mismos, de manera que 
el Estado recurrió a su tutela como instrumento 
de expropiación de la capacidad para controlar 
su destino por sí mismos (Yrigoyen F. R., 2008; 
Ibarra P. F., 2000; Lechner N., 2003).

Un componente esencial de los derechos colecti-
vos frente a la tutela indígena es la autodetermi-
nación, la cual fue catalogada como “derecho 
matriz” del cual emanan o se condensan el resto 
de los derechos (Anaya J. S., 2005; Bello A. y 
Rangel M., 2004; Oliva M. D., 2005; Sánchez B. 
E., 2008; Yrigoyen F. R., 2008), que actualmente 
ejercen los pueblos o comunidades indígenas en 
Bolivia, es el caso de la nación Jach’a Carangas. 
Existe un acuerdo que la dimensión política de 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
son las que fortalecieron su identidad comunita-
ria, esta se enmarca en lo que han denominado 
como luchas y redefiniciones de la ciudadanía, 
procesos que plantean una mayor inclusividad 
basada en el reconocimiento y participación po-
lítica, económica, social y cultural de los distintos 
actores (Hopenhayn M., 2002; Bello A. y Rangel 
M., 2000; Bengoya J., 2000; Leal G. N., 2006).

En este contexto y bajo los resultados alcanza-
dos, las comunidades originarias de Jach’a Ca-
rangas, se encuentran en procesos de búsqueda 
de su propio desarrollo en base a los recursos, 
procesos, visiones, actores y agentes del desa-
rrollo, a medida que estos se involucren podrían 
alcanzar escenarios que les permita mejorar la 
calidad de vida de su población. No obstante, 
a manera de discusión y perfilar investigaciones 
que alimenten ésta línea, se plantean algunas 
preguntas: ¿qué tipo de metodologías partici-
pativas aplican en los procesos de planificación 
presupuestaria y construcción de los planes, 
proyectos de desarrollo de la región?, ¿en qué 
medida fueron los progresos de la participación 
comunitaria en la construcción del desarrollo 
territorial?, ¿cómo repercuten los contextos de 

cambios que se producen en el orden interna-
cional como la globalización y el progreso tec-
nológico en las procesos de desarrollo local de 
las comunidades?

Se llegó a la siguientes conclusiones: a partir de 
la descentralización territorial se conforma un 
poder social regional de acuerdo a la ocupación 
y uso cultural del territorio en concordancia con 
las autonomías municipales concentradas en 
las regiones diversas, como la región de Jach’a 
Carangas. La reconfiguración territorial permite 
generar unidades de planificación y de desarro-
llo más adecuadas. La creación de espacios de 
diálogo y concertación de políticas públicas en 
concordancia con los usos y costumbres regio-
nales de los pueblos y organizaciones sociales 
locales, permite constituir el poder social te-
rritorializado. A partir de la apertura de estos 
procesos, tienen mayor presencia los pueblos 
indígenas, movimientos sociales, cívicos y co-
munitarios en la toma de decisiones que hacen 
al desarrollo regional y en la gestión política.

De acuerdo al estudio se ha identificado que las 
Autoridades Originarias no tienen  suficiente co-
nocimiento ni participación de los procesos de 
ajuste y reformulación de los planes de desa-
rrollo del municipio. Si bien conocen en un ma-
yor porcentaje sobre la importancia de la par-
ticipación y de las normas y leyes que marcan 
su responsabilidad, estos no son practicados ni 
aplicados de forma sistemática, otros líderes in-
clusive, tienen una escasa participación en los 
procesos de elaboración de los planes de desa-
rrollo y planes operativos.

La visión del desarrollo en Jach’a Carangas tie-
ne esencia del modelo endógeno “abajo-arri-
ba” aunque no cumple a cabalidad con lo que 
describe la teoría, lo que supone considerar el 
fortalecimiento no solo de los municipios; sino 
de las autoridades originarias. Por otra parte, 
también obedece a un modelo de planificación 
de Análisis de Políticas y Reforma Social, donde 
el Estado es un actor importante que interviene 
en los procesos de desarrollo.
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ANEXO 1
UBICACIÓN DE LA NACION JACH’A, KARANGAS

        
   Región Jach’a Karangas
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La influencia de los circuitos turísticos y las ferias rurales en el nivel socioeconómico de 
las familias urbanas y rurales del Valle del Mantaro 2010-2014

The influence of tourist circuits and rural fairs on the socio-economic level of the urban 
and rural families of the Mantaro Valley 2010-2014

RESUMEN
El objetivo del trabajo fue identificar la influencia de los circuitos turísticos y las ferias rurales en el 
nivel socioeconómico de las familias  urbanas y rurales beneficiarias de estas actividades en el Valle 
del Mantaro, durante los años 2010 al 2014, en el proceso de ejecución, se utilizaron los métodos 
descriptivos y analíticos de sus componentes con el enfoque sistémico, se arribó a las siguientes 
conclusiones, las ferias rurales y los circuitos turísticos si contribuyen en la mejora de las condiciones 
sociales de las familia como en la educación, salud, vivienda y viene generado fuente de trabajo y 
consecuentemente ha incrementado los niveles de ingreso económico para las familias que ofertan 
productos a través de las diversas feria rurales en el ámbito espacial del Valle del Mantaro, del 
mismo modo los circuitos turísticos contribuyen en la mejora de las condiciones socioeconómicas 
que ofertan productos turísticos, demostrando de esta manera que las ferias y los circuitos turísticos 
deben ser promocionados  a través de los diversos medios de información. El Valle del Mantaro, uno 
de los valles más grandes de la sierra del Perú, es un lugar muy atractivo por la cercanía a la ciudad 
de Lima y por la riqueza de sus recursos turísticos tanto naturales y convencionales. En el valle del 
Mantaro, existen diversas zonas muy atractivas y aprovechable a través de los circuitos turísticos, en 
función a los atractivos  turísticos como los complejos arqueológicos, los paisajes naturales y las fiestas 
patronales, los mismos que complementan con la gastronomía muy diversificada, con la música, 
danzas y los atuendos multicolores y forman parte de los paquetes turísticos y son aprovechados por 
la  demanda y la necesidad de esparcimiento y de recreación de la población huancaína y de turistas 
nacionales y extranjeros, quienes necesitan recrearse y de este modo se observa que  todos los días 
salen una flota de 5 a 8 carros a cargo del Yuri Tours y otras empresas.

ABSTRACT
The objective of this work was to identify the influence of tourist circuits and rural fairs on the 
socioeconomic level of urban and rural families who benefited from these activities in the Mantaro 
Valley during the years 2010-2014. Descriptive and analytical methods of its components with the 
systemic approach, the following conclusions were reached: rural fairs and tourist circuits if they 
contribute to the improvement of the social conditions of the family, such as education, health, housing 
and source Of work and consequently has increased the levels of economic income for the families 
that offer products through the various rural fairgrounds in the Mantaro Valley space, in the same way 
the tourist circuits contribute in the improvement of the socioeconomic conditions that offer products 
Tourism, demonstrating in this way that fairs and tourist circuits should be promoted through the 
various media. The Mantaro Valley, one of the largest valleys in the Peruvian sierra, is a very attractive 
place because of the proximity to the city of Lima and the richness of its natural and conventional 
tourist resources. In the valley of the Mantaro, there are several very attractive areas and can be used 
through tourist circuits, depending on the tourist attractions such as archaeological complexes, natural 
landscapes and patron saint festivities, which complement the highly diversified gastronomy, with 
Music, dances and multicolored outfits and are part of the tourist packages and are taken advantage 
of by the demand and the need for recreation and recreation of the population of Huancaína and of 
national and foreign tourists, who need recreation and in this way it is observed that Every day a fleet 
of 5 to 8 cars comes out of Yuri Tours and other companies.

Palabras clave | Key words: 
circuitos turísticos, feria rurales y nivel socioeconómico.
tourist circuits, rural fair and socioeconomic level.
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INTRODUCCIÓN
La motivación que permitió investigar, respon-
dió a la necesidad de conocer la importancia de 
la promoción turística y su articulación con las 
ferias rurales que funcionan como redes socioe-
conómicos de gran importancia, y la influencia 
en el nivel socioeconómico y cambio de patro-
nes culturales de las familias  urbanas y rurales 
beneficiarias de estas actividades en el Valle del 
Mantaro y como objetivos específicos Analizar 
la influencia de los circuitos turísticos y las ferias 
rurales en el nivel de ingreso, en las condiciones 
sociales y en el cambio  patrones culturales.
En el valle del Mantaro, existen varias zonas lla-
madas los circuitos turísticos, en función a los 
atractivos  turísticos como los complejos arqueo-
lógicos, los paisajes naturales y las fiestas patro-
nales que se complementan con la gastronomía 
diversa, con la música, danzas y los atuendos 
multicolores y forman parte de los paquetes tu-
rísticos y son aprovechados por la  demanda de 
la necesidad de esparcimiento y de recreación 
de la población huancaína y de turistas nacio-
nales y extranjeros, quienes necesitan recrearse 
y de este modo se observa que  todos los días 
salen una flota de 5 a 8 carros a cargo del Yuri 
Tours. El primer circuito turístico comprende los 
lugares tradicionales de Hualhuas, san jeróni-
mo, la planta lechera de concepción,  la laguna 
de Paca,  Ingenio, y terminan en el Convento de 
Santa Rosa de Ocopa de los padres francisca-
nos. El segundo circuito turístico, comprende  la  
visita a Chupaca, Cani Cruz, a la capilla de Co-
pón, el más antiguo del Perú, Arwaturo, laguna 
de Ñahuinpuquio, el complejo arqueológico de 
Warivilca y termina con la visita al manantial 
de la  fidelidad. El tercer circuito es a la selva 
central y visitan al Señor de Murhuay, puente 
Kimiri, Pampamichi, catarata de Tirol, Maripo-
sarios, procesados de café, gruta de Guagapo, 
terrazas y andenería de Tarmatambo, restos ar-
queológicos, el mirador natural, santuario del 
Señor de Murhuay.
El cuarto circuito aventura al nevado de Huayta-
pallana, incluye la  visitan a la Virgen de las 
Nieves, caminata al nevado, visita a las lagunas 
de Yanaucsha, Wacracocha, chuspicocha y Lazo 
huntay.
El otro circuito es city tours Wanka que ofrece 
la visita al parque de la Constitución, Torre To-
rre, parque de la Identidad Wanka, Plaza Hua-

manmarca. Para este propósito se cuenta con el 
mapa turístico del Valle del Mantaro. Los turis-
tas al llegar a los lugares visitados, demandan 
alimentos, bebidas, productos artesanales, y 
compran de las familias que expenden y de este 
modo el turismo genera fuente de trabajo y de  
ingreso en beneficio de los lugareños.

Asimismo, en todos los distritos del Valle del 
Mantaro, de norte a sur y viceversa todos los 
días de la semana se realizan las famosas fe-
rias rurales y funcionan de lunes a domingo, 
son verdaderos circuitos comerciales. La feria 
de Huayucachi, en el distrito del mismo nom-
bre, funciona en una infraestructura adecuada 
y bien organizada, lugar donde los campesinos 
de la zona sur del Valle del Mantaro aprovechan 
para vender sus productos agropecuarios, arte-
sanales, flores, frutas, lana, animales mayores 
y menores, granos y con el dinero de la venta, 
compran productos de origen industrial como 
los alimentos, ropas. Para los comerciantes son 
espacios de empleo y de ingreso rodante. Los 
comerciantes ya tienen puestos para realizar 
las transacciones comerciales. Las ferias rurales 
vienen a constituir el verdadero circuito comer-
cial, permite la interrelación permanente entre 
el campo y la ciudad y viceversa (campo.-.ciu-
dad, rural.-.urbano) y forma parte de una uni-
dad espacial articulado y en permanente inte-
racción socioeconómico y cultural.

MARCO TEÓRICO
Mercado rural es un concepto que hace referen-
cia al espacio en el cual funcionan mercados de 
bienes y factores particulares cuya base territo-
rial y social es el campo. Sin embargo, la exis-
tencia del campo es imprecisa y sólo se entien-
de en su relación con la ciudad. (En realidad, 
es preferible referirse al binomio mercado rural- 
mercado urbano como una unidad espacial: el 
mercado regional.) En nuestro concepto (Gon-
záles 1982, 1984, 1987, 1994), el mercado 
regional es la unidad de análisis espacial apro-
piada para entender sus componentes. Será 
desde esta perspectiva que haremos el balance 
de la investigación sobre el tema. De acuerdo 
con ella, se incorporan en el análisis sectores 
productivos como la minería, la pesquería, la 
explotación forestal, la pequeña industria, el 
comercio, el transporte y los servicios rurales, 
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aparte de los clásicos, los  sectores agrícolas y 
pecuario (Olart,1994:23)
Del mismo modo cabe mencionar a los autores: 
los de Thorp & Bertram (1978), Hopkins (1981) 
y Caballero (1981) son de los pocos estudios 
globales que, a escala nacional, incluyen aná-
lisis sobre los mercados rurales de productos y 
factores. Los primeros subrayan la importancia 
de la articulación de productores agropecuarios 
capitalistas y no capitalistas al mercado mun-
dial a través de la exportación de azúcar, al-
godón, café y lanas, lo que ha repercutido en 
el largo plazo sobre la estructura agraria y ha 
definido los términos de la participación de los 
distintos segmentos de agricultores en la econo-
mía de mercado. Precisamente Hopkins (1981) 
y Álvarez (1983) contribuyeron con una clasi-
ficación de los productores agropecuarios en 
función de su participación en cuatro tipos de 
mercado distintos: mercados de exportación, 
urbanos, agroindustriales y mercados restrin-
gidos, es decir, aquellos mercados rurales con 
fuerte participación campesina.
Esta tipología ha sido bastante utilizada poste-
riormente, tanto en las investigaciones como en 
trabajos orientados hacia las políticas de desa-
rrollo. Asimismo, Caballero, en 1981, contribu-
yó con un gran fresco sobre la región neurálgica 
del Perú: la sierra, señalando que el desarrollo 
del mercado hizo parte de la «destrucción capi-
talista» de la vieja economía y sociedad serra-
nas, y la «construcción capitalista» trajo consigo 
nuevas formas de mercado, sobre todo el de 
trabajo. De esta manera se generó un proceso 
de cambio denominado «la gran transforma-
ción», cuya heterogeneidad se habría debido al 
origen exógeno del desarrollo capitalista y a las 
escasas y desiguales condiciones que ofrece la 
sierra para dicho desarrollo.

El Perú no tenía -y aún no tiene- un mercado 
nacional integrado, debido a la desigualdad 
del desarrollo capitalista por regiones. Éstas, 
siendo unidades ciudad-campo, no habían 
podido constituir un sistema de mercados con 
iguales grados de desarrollo; en consecuencia, 
había diferencia sustantiva entre los cuatro tipos 
de ciudades que definimos en aquel entonces 
(Gonzáles 1982).

(Hopkins 1981), los mercados microrregionales 
(Gonzáles 1982, 1987, 1994) o las microrre-

giones (Plaza y Francke 1981), es decir, aque-
llos pequeños valles, cuencas o altiplanos don-
de los mercados funcionaban temporalmente, 
no incorporaban toda la producción y coexis-
tían con economías de autosubsistencia, y don-
de, en consecuencia, existían y aún existen insti-
tuciones alternativas de asignación de recursos 
como son la comunidad campesina, las juntas 
de regantes o de pastoreo (Olarte).

La importancia de la región para explicar el fun-
cionamiento de los mercados ha sido objeto de 
atención menos genérica y más minuciosa en 
los estudios de los geógrafos, los historiadores 
y los sociólogos.

Appleby (1976), Brisseau (1975) y Watters 
(1994) son tres geógrafos que investigaron 
sobre tres regiones, analizando los mercados 
existentes dentro de sus respectivos paisajes 
geográficos.

Claverías (1978) se ocupa de las transforma-
ciones de las relaciones de producción por el 
desarrollo del mercado interno y el cambio de 
la lógica de explotación terrateniente, y su re-
percusión sobre los movimientos campesinos 
en Puno en la década de 1950. El principal 
mecanismo de desarrollo del mercado interno 
fue el incremento de la diferenciación campe-
sina, es decir, la mayor proletarización de los 
campesinos con escaso ganado o tierra, debido 
al aumento del «yerbaje» o derecho de pasto-
reo cobrado por los hacendados. Sin embar-
go, alcanzó sus límites cuando los movimientos 
campesinos organizados espontáneamente im-
pidieron el desalojo de sus tierras y, con ello, 
frenaron el incremento de la proletarización y 
el desarrollo del mercado de fuerza de trabajo.

El historiador Nelson Manrique (1987) es uno 
de los pocos que explicita la definición de mer-
cado interno como: «... por  una parte, un pro-
ceso nacional; por otra, supone no solamente la 
mercantilización general de la economía sino, 
fundamentalmente, la conversión de la propia 
fuerza de trabajo en una mercancía: la creación 
de un mercado de trabajo asalariado a través 
de la proletarización de una fracción de los pro-
ductores pre capitalistas» (p. 265).

El estudio que más se aproxima al análisis de 
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mercados de productos es el de Scott (1985) so-
bre la comercialización de la papa en la zona 
central del Perú. Se trata de un minucioso análi-
sis de las etapas que recorre la papa para llegar 
de la chacra a la olla y de los distintos actores 
e instituciones que intervienen en este mercado. 
Allí se analiza el problema de la gran brecha 
existente entre el precio en chacra y el precio al 
consumidor final. El principal aporte del libro es 
que la extensa cadena de comercialización 110 
sólo activa mercados microrregionales y regio-
nales del producto, sino que también activa el 
mercado de trabajo para rescatistas, transpor-
tistas, cargadores, almaceneros, mayoristas, re-
partidores y minoristas, cuyos ingresos explican 
el encarecimiento de la papa. Es decir, los mer-
cados de productos son algo más que la simple 
compra-venta del producto mismo. Faltan aná-
lisis como el de Scott y de los participantes en el 
libro de Escobal (1994) para entender mejor los 
mercados rurales por productos.

Mercados rurales y su articulación.- La articula-
ción de mercados entendida como la interrela-
ción entre los mercados de factores y de éstos 
con los mercados de bienes rurales y urbanos, 
es un fenómeno poco o nada estudiado. Los 
trabajos de Fuenzalida y otros (1982) sobre la 
articulación de los campesinos de Huayopampa 
en el mercado de Lima, Figueroa y Ruiz (1984) 
y Ruiz (1980) sobre términos de intercambio 
campo-ciudad y Gonzales (1987) sobre infla-
ción rural, son escasos ejemplos que tratan de 
manera indirecta el problema de la articula-
ción de mercados rurales y urbanos. El tema es 
muy importante para las políticas económicas y 
para el ajuste estructural, pues si no se conoce 
cómo influye un mercado sobre el desempeño 
de otro, las políticas de corto y largo plazo se 
diseñan y realizan a tientas (Olarte).

MATERIAL Y MÈTODOS
Materiales y equipos

En  el proceso de la investigación se utilizaron 
fichas de entrevista como materiales,  los mismo 
fueron aplicados a los directivos que adminis-
tran  los circuitos turísticos del Valle del Manta-
ro, a los ofertantes de la ferias y de los circuitos, 
se utilizaron la cámara fotográfica, filmadora, 
altímetro, GPS, para determinar los puntos, los 

cuestionarios de preguntas para aplicar a los 
beneficiarios de los circuitos turísticos y de este 
modo obtener los datos de ingresos y opinio-
nes de los beneficios que brindan servicios a los  
turistas en los distrito involucrados en este tipo 
de actividades-

Métodos 
Los método de investigación fueron el análisis 
y síntesis, el inductivo y deductivo. Los datos 
fueron obtenidos mediante la aplicación de la 
técnica de los  cuestionarios, entrevistas a los 
pequeños comerciantes en las distintas ferias 
y el universo de la población y/o muestra for-
maron  parte a los feriantes y los ofertantes a 
los turistas en los distritos involucrados  a esta 
actividad. Los instrumentos utilizados fueron la 
ficha de entrevista y en el procesamiento de los 
datos se utilizó Minitab y en el análisis participó 
el estadístico Mauro Rafaele de la Cruz, princi-
palmente en el procesamiento de los datos y en 
la prueba de hipótesis. 

RESULTADOS. 
Los circuitos turísticos  y las ferias rurales han 
incrementado el nivel de ingreso económico de 
las familias beneficiarias del Valle del Mantaro 
y del mismo modo han mejorado significativa-
mente en el nivel educativo, salud y en sus con-
diciones de vida, han mejorado las vivienda, les 
ha permitido invertir en la compra de vehículos 
y dotarse de infraestructura turística para ofertar 
en mejores condiciones  a los visitantes.
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CUADRO DE FERIAS RURALES EN EL VALLE DEL MANTARO Y PUEBLOS VECINOS

INFLUENCIA DE LAS FERIAS 

DÍAS LUGAR DISTANCIA DE 
HUANCAYO

CARACTERÍSTICAS

LUNES Huayucachi 8,7 km sur de Huancayo Agropecuaria

MARTES Viques
Pucará, 
San Agustín de Cajas

12 Km sur de Hyo
15 Km sur de Hyo

8 km. Norte Hyo.

Agropecuario
Agropecuario
Agropecuarios

MIÉRCOLES San Jerónimo de Tunan, 
Hualhuas
Jauja

16 km norte Hyo
10 Km norte de Hyo
45 Km. Norte de hyo

Agropecuario
Agropecuario y artesanal

Agropecuario, artesanal e 

industrial

JUEVES Orcotuna
 Sicaya
Huancán
 Sapallanga
Concepción

16 km norte de Hyo.
10 km. oeste de Hyo.
5 km sur Hyo.
8 km sur Hyo.
20 Km norte de Hyo

Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario

VIERNES Ahuac
Aco
 Chongos Bajo
Pazos
Acostambo
 Chaquicocha
Cochas Chico

15,6 km. Oeste Hyo
16 Km norte Hyo.
17,2 km oeste de Hyo.
47 Km de sur de Hyo.
50 Km sur de Hyo.
48 Km. Oeste  de Hyo.
11 km este Hyo.

Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario

SÁBADO Chupaca,
 Marco 
Matahasi
 Muquiyauyo

8,8 km oeste de Hyo.
60 Km norte de Hyo.
25 Km norte de Hyo.
30 Km. Norte de Hyo.

Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario

DOMINGO Huancayo,
 Concepción
 Jauja
 Mito
Coto coto

21 km norte de Hyo.
47 km norte Hyo.
31 km margen derecha 
5 Km de sur de Hyo.

Agropecuario
Agropecuario y artes.
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario

TOTAL 27
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Ferias rurales y circuitos   turísticos en 
el  ingreso económico  de las familias 
ofertantes.

Tabla 1. Productos turísticos que ofertan los 
ofertantes

Producto
turístico

Ferias 
rurales

Circuitos 
turísticos

Total

Agropecua-
rio

44,0  30,9

Gastrono-
mía

54,1 32,7 47,7

Amenida-
des

67,3 20,1

Artesanías  1,9   1,4

Total
100,0
(259)

100,0
(110)

100,0
(369)

ra 3. Subvariables de de ra 3. Subvariables de de 

Figura 1. Producto turístico que ofertan los afertantes

En la tabla 1 y figura 1 se constata que el 47,7% 
de los ofertantes del Valle del Mantaro ofertan 
productos de gastronomía, el 54,1% de los 
ofertantes de ferias rurales y el 32,7% de los 
ofertantes de circuitos turísticos. La mayoría de 
los ofertantes de los circuitos turísticos ofrecen 
amenidades. El 30,9% de los ofertantes ofrecen 
productos agropecuario, el 20,1% amenidades 

y el 1,4% artesanías.

En la tabla 7 y gráfico 6 se descubre que el 
43,1% de los ofertantes del Valle del Mantaro 
se dedican a la actividad ferial o turística de 
20 años a más, el 24,4% menos de 5 años, el 
20,3% de 10 a 19 años y el 12,2% de 5 a 9 
años. La mayoría de los ofertantes de ferias ru-
rales (59,5%) se dedican de 20 años a más y la 
mayoría de los ofertantes de los circuitos turísti-
cos (63,6%) por menos de 5 años.

Tabla 2. Ingreso mensual por la actividad ferial
y turística de los ofertantes

Ingresos
(S/.) Ferias rurales

Circuitos 
turísticos

Total

< 300 49,8 18,2 40,4

300 a 500 23,2 43,6 29,3

501 a 
1500

11,6 22,7 14,9

> 1500 15,4 15,5 15,4

Total
100,0
(259)

100,0
(110)

100,0
(369)

En la tabla 2 y figura 2 se descubre que el 40,4% 
de los ofertantes del Valle del Mantaro perciben 
ingresos económicos mensuales por debajo de 
los 300 soles, el 49,8% de los ofertantes de 
ferias rurales y el 18,2% de los ofertantes de 
circuitos turísticos. El 29,3% de los ofertantes 
perciben de 300 a 500 soles, el 14,9% de 501 
a 1500 soles y el 15,4% más de 1500 soles. 
El 43,6% de los ofertantes de circuitos turísticos 
perciben de 300 a 500 soles.

Figura 2. Ingreso mensual por la actividad ferial y tu-
ristica de los ofertantes
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DISCUSIÓN. 
Es evidente que las ferias rurales y los circuitos 
turísticos vienen generando fuente de empleo y 
de ingreso no solamente para un miembro de 
la familias, sino para todos los miembros y por 
tanto significa ocupación familiar, organizados 
en empresas familiares, los mismos permite 
incrementar el nivel de ingreso económico, lo 
cual genera accesibilidad a la educación, salud, 
vivienda y gozar mejores condiciones de vida 
para el bienestar de las familias rurales y urba-
nas que están involucradas en estas actividades 
ya mencionadas. El resultado de trabajos simi-
lares consideran que el turismo es un factor de 
de ingreso y empleo al igual que  las ferias ru-
rales existes en el ámbito del Valle del Mantaro.

El Estudio se llegó a las siguientes conclu-
siones:
1. Los circuitos turísticos y las ferias rurales han 
incrementado el nivel de ingreso económico de 
las familias beneficiarias del Valle del Mantaro.
2. Los circuitos turísticos y las ferias rurales han 
mejorado el nivel educativo, de salud y las con-
diciones de la vivienda de las familias beneficia-
rias del Valle del Mantaro.

3. Los circuitos turísticos y las ferias rurales vie-
nen modificando los patrones culturales de las 
familias beneficiarias del Valle del Mantaro.
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El estado de la tutoría en la formación académica universitaria  

The state of  the tutoring in the formation academic university

RESUMEN
El estudio de la tutoría tiene su base en los estudios sobre la educación y sus implicaciones en el 
desarrollo económico de un país y es un tema explorado y en continuo progreso. El objetivo de la 
investigación es determinar si la tutoría es uno de los elementos determinantes para lograr la calidad 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el sistema de la educación superior. Se aplica el método 
deductivo y enfoque cualitativo - descriptivo. Se realiza una revisión bibliográfica relacionada a la 
tutoría. Se estudia el caso de la Universidad Boliviana – Universidad Técnica de Oruro, Carrera de Ad-
ministración de Empresas como caso empírico, en ella se aplica un cuestionario a la planta docente, 
método que permite comparar factores con casos de universidades del Ecuador, Argentina y México. 
Los resultados demuestran: que la definición de tutoría está asociada a las acciones y funciones del 
docente tutor en aula; el modelo de tutoría está relacionado con los modelos académicos de la uni-
versidad y del sistema de educación superior; los factores medibles de la tutoría son importantes para 
la calidad educativa en la educación superior universitaria; y la tutoría contribuye en la reducción de 
la deserción y repitencia principalmente.

ABSTRACT
The study of mentoring is based on studies on education and its implications for economic development 
of a country and is a topic explored and continuous progress. The objective of the research is to 
determine whether mentoring is one of the key elements to achieve quality in the process of teaching 
and learning in the higher education system. descriptive - qualitative method and deductive approach is 
applied. A literature review related to tutoring is done. Technical University of Oruro, Carrera Business 
Administration as empirical case it a questionnaire to the teaching staff, method for comparing factors 
with cases of universities Ecuador, Argentina and Mexico applies - the case of the Bolivian University 
is studied. The results show: that the definition of mentoring is associated with actions and functions 
classroom teacher tutor; mentoring model is related to academic models of the university and higher 
education system; measurable factors mentoring are important to educational quality in university 
education; and mentoring contributes to reducing dropout and repetition primarily.
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INTRODUCCIÓN
En América Latina y el mundo el estudio de la 
tutoría es abordado en estudios sobre la educa-
ción, sus implicaciones en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje y este en el desarrollo eco-
nómico de un país es un tema explorado y en 
continuo progreso. Su aplicación y la teoría está 
constantemente en construcción, en ese ámbito 
los estudios están relacionados principalmente 
buscando relaciones entre la “inversión en el 
sector educativo y el crecimiento económico, 
análisis sobre factores asociados a la cobertura 
y a la educación, la demanda educativa versus 
rendimiento, financiación y acceso a la educa-
ción, gasto público, egresados y satisfacciones” 
(Cano G. C.A., 2008). Sin embargo, no deja de 
ser importante el estudio de la tutoría, ya que 
se constituye en un factor importante para lo-
grar la calidad educativa por su relación en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. Puesto que 
la tutoría a pesar de ser considera teóricamente 
incuestionable  en su definición como mencio-
na Lara G.B. (2009) permite responder a cues-
tionamientos sobre el significado de la tutoría, 
desde el punto de vista del acompañamiento y 
sus implicaciones relacionados principalmente 
con “la calidad académica y la eficiencia de la 
educación superior en temas como la atención 
a la reprobación y la prevención de la deserción 
del alumnado” (Lara et.al., 2009). En ese senti-
do, la educación universitaria está relacionada 
con la economía educativa (desde el punto de 
vista económico e institucional) ya que la edu-
cación juega un papel importante para el desa-
rrollo humano y económico de un país, región 
o localidad, lo que significa que la formación 
de los estudiantes en la educación superior uni-
versitaria responde a la teoría económica que 
señala que la riqueza de un país depende más 
de sus recursos humanos que de los natura-
les, es decir a mayor educación mayor renta, 
lo que trae consigo que la tutoría se convierta 
en un elemento importante para lograr la ca-
lidad educativa a partir de su incidencia en la 
reducción de las tasas de reprobación y deser-
ción, como se mencionó en la VII Cumbre de 
las Américas realizada el 10 y 11 de abril del 
2015, a través de Varela Juan Carlos Presidente 
de Rectores que la región de América Latina y el 
Caribe se reflejan “serias debilidades en forma-
ción y capacitación para el trabajo, el desarro-
llo y aplicación de tecnología, hay además una 

escasa inversión en innovación. La cobertura de 
la región universitaria representa un gran de-
safío debido al alto nivel de deserción que se 
registra en la región universitaria, y que 1 de 
cada 10 universitarios logra terminar los estu-
dios completos” (González P. J., 2015). Enton-
ces el estudio de la tutoría y su situación actual 
además de lo mencionado cobra importancia 
porque: 

1. La tutoría es considerado como uno de los 
factores para lograr la calidad educativa 
(Carnicero et. Al. 2004;  Castro  C.R.A., 
2014) y es parte del sistema educativo 
(Castro C.R.A. 2009, 2014 y Bordieu P., 
1991) porque comprende un acompaña-
miento académico al estudiante para que 
esta pueda terminar su proceso de forma-
ción profesional. Además que la calidad 
educativa, permite reconocer la existencia 
del tutor vista como “la persona compe-
tente que tiene la capacidad de resolver 
problemas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del estudiante que se encuen-
tra en un trayecto formativo” (Tejada, 1999 
en Castro C.R.A., 2014) y que el mismo 
contribuye en la reducción de la tasa de de-
serción  y el incremento de la baja eficien-
cia de titulación y repitencia universitaria.  

2. Cuando la calidad se relacionada con la 
educación superior ésta se considerada 
como un elemento determinante del desa-
rrollo pedagógico, humano y económico 
de un país, ya que el hecho de lograr que 
la educación sea de calidad implica una 
relación entre el estudiante y el docente 
y/o profesor como outputs y los procesos 
como inputs, donde el aprendizaje dada 
a nivel de estudiante y a nivel de sistema 
proporciona los mecanismos de aprendiza-
je (UNESCO - OIE, 2008) como también 
aceptan (Lockheed M.E., 1991). También la 
calidad está relacionada con la función de 
producción educativa, Cano C.C.R.(2008) 
muestra que las variables de la función de 
producción para medir la calidad de la 
educación son el ingreso y el consumo “ba-
sado en el trabajo de Ben–Porath (1967) 
en Cano C.C.R. (2008) quien considera va-
riables, como el valor de los ingresos futu-
ros, y en los consumos, al capital humano 
graduado, activos, los costos universitarios, 
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concluyendo que la calidad de la educa-
ción se dará si existe una participación del 
individuo”, De esta manera la calidad de 
la educación está relacionada con la tuto-
ría, por tanto, se puede considerar como 
instrumento fundamental para mejorar 
la calidad y la eficacia de la enseñanza, 
concibiéndose a la tutoría como un medio 
para desarrollar el  proceso de orientación 
educativa.

3. Las causas de la deserción universitaria   
según el Informe sobre Educación Superior 
en América Latina y el Caribe  2000 -2005 
(UNESCO, 2006) “están relacionadas con 
las condiciones socioeconómicas tanto del 
estudiante  como del grupo familiar, las del 
propio sistema e institucional, las persona-
les y las de orden académico previo”. Es 
necesario superar o reducir las tasa de de-
serción y la repitencia y contrastar a partir 
de la “aplicación y de mejoras a un nivel 
del sistema de educación, institucional y 
académico (otorgar tutorial integral al estu-
diante)y a un nivel pedagógico”(UNESCO, 
2006) (ver datos  sobre deserción grafica 
1). Asimismo, Cambours de Donini et.al., 
(2015 ) y la UNESCO (2006) muestran 
cuán importante es otorgar tutorial inte-
gral al estudiante y realizar un seguimiento 
estudiantil, incrementar la autoestima, el 
autoconocimiento para reducir las tasas de 
deserción, (Ver gráficos 1,2 y 3

Grafico 2. Número de estudiantes en Educación 
Superior por cada 100.000 habitantes  
 

Fuente: Base de datos UNESCO – UIS, 2015
Gráfica 3. Conclusión de la educación terciaria 
(población de 25 -29 años) 
 

Fuente: Base de datos CEPAL, 2015

• Los Reglamentos de las Universidades, nor-
malizan las tutorías en todo el proceso de 
formación en algunas y en otras en el mo-
mento de la titulación en sus diferentes mo-
dalidades de graduación propuestas por 
la Educación Superior Universitaria, resal-
tando la necesidad de apoyar los procesos 
educativos, no solo con la actividad didác-
tica tradicional, sino también acompañan-
do los procesos de enseñanza aprendizaje 
investigación y hasta en lo personal, para 
dar solución a los problemas de aprendiza-
je y encontrar aplicaciones prácticas a los 
diferentes conocimientos que pueden ser 
plasmados en producciones científicas. Así, 
se convierte en importante el papel del do-
cente universitario en el acompañamiento 
de tutorías a sus dirigidos, como menciona 
Díaz V.M. (2002)  y  Ariza et.al., (2005), 
asimismo, se debería considerar para su 
estudio los distintos puntos de vista que 
mencionan Hobson, et al, (2009); Wang 
J. y Odell (2002), así, desde “la psicolo-
gía cognoscitiva de habilidades (Anderson 
J., 2006); Leinhardt, Young, y Merriman, 
1995; Tomlinson P., 1998), desde las teorías 
neo-Vigostianas y socioculturales (Edwards  
A. y Collison J., 1996; Rogoff B., 1995; 
Tharp R. y Gallimore R., 1988; Wertsch J., 
1991), desde la práctica reflexiva (Dewey 
J., 1933; Schön D, 1983, 1987; Zeichner 
K., 1994), desde el aprendizaje situado 
(Brown J., Collins A.  y Duguid P., 1989; 
Greeno j., CollinsS.  y Resnick L., 1996), 
desde el conocimiento de destrezas (Grim-
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mett P.P. y MacKinnon A,.M., 1992; Lein-
hardt et.al. , 1990), desde el conocimiento 
personal práctico (Doyle W., 1990; Elbaz  
(Fensternacher, 1994)F., 1983) y desde el 
razonamiento práctico (Fenstermacher G., 
1986, 1994). No obstante, el problema de 
establecer una teorización de la tutoría en 
el Practicum persiste. De estas perspectivas, 
“se sitúa en la práctica reflexiva citado en 
Gid, A. (2010). 

• En este contexto, el estudio sobre las tuto-
rías, tanto a nivel conceptual como aplica-
do en el ámbito de la Educación Superior 
Universitaria permite contrastar elementos 
relacionales entre tutoría y calidad respon-
diendo a preguntas como: ¿porque sería 
importante estudiar la tutoría?, ¿la tutoría 
contribuye a la mejora o logro de la ca-
lidad educativa? ¿Qué elementos intervie-
nen en ese proceso? ¿Puede considerarse 
la tutoría un mecanismo de calidad educa-
tiva? ¿De qué manera permite reducir las 
tasas de deserción y repitencia?.

• El  objetivo es determinar si la tutoría es 
uno de los  elementos determinantes para 
lograr la calidad en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje en el sistema universitario 
de la educación superior a partir del estu-
dio teórico y práctico de la función, de los 
modelos, del papel o rol y de los factores 
medibles del tutor

• Se plantea demostrar las siguientes hipóte-
sis de trabajo: H1. Que la definición de tu-
toría  está asociada en la Educación Supe-
rior a las acciones y funciones del docente 
tutor en aula. H2. El modelo de tutoría está 
relacionado con los modelos académicos 
de la Universidad y del Sistema de Educa-
ción Superior  y de las políticas educativas 
de cada País. H3. Los factores medibles de 
la tutoría son importantes para la calidad 
educativa en la Educación Superior Uni-
versitaria. H4. La tutoría contribuye en la 
reducción de la repitencia y la deserción 
principalmente.

MATERIALES Y METODOS
La investigación asume el método deductivo y 
un enfoque cualitativo - descriptivo, que con-
templa ámbitos, como: la realización de una 
revisión bibliográfica conceptual sobre las tu-

torías, una revisión documental de los estudios 
e investigaciones realizadas sobre la temática 
de las tutorías en instituciones de educación su-
perior en países de América Latina como Chile 
Ecuador, Argentina y México y el estudio de un 
caso empírico sobre la tutoría  en la Universidad 
boliviana a fin de comparar elementos comunes 
y diferenciales. En el caso de Bolivia se aplica 
el estudio  a la planta docente de la Universi-
dad Técnica de Oruro en su carrera de Admi-
nistración de Empresas, comprende un análisis 
cualitativo a través de la utilización del método 
Delfhi  a 13  docentes y 30 estudiantes del déci-
mo semestre y como instrumento de recolección  
de información se utilizó el cuestionario (Baker, 
1997 en Ávila B. H. L., 2006).

RESULTADOS
Situación actual de la tutoría en la educa-
ción superior universitaria 

Los hallazgos teóricos a partir de la revisión de 
estudios realizados en distintos países de Amé-
rica Latina, permite conocer cuál es la situación 
actual a partir de dar  una respuesta a la H1. 
Que la definición de tutoría está asociada en la 
Educación Superior a las acciones y funciones 
del docente tutor en aula, en función a los si-
guientes elementos

La definición de la tutoría académica universi-
taria

Distintos autores como las de la tabla 1, men-
cionan que las tutorías han tomado y seguirán 
tomando importancia en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje en la Educación Superior 
Universitaria, porque contribuyen al logro de 
los fines y objetivos de la institución universi-
taria y por ende del sistema educativo, como 
menciona (Tinto, 1992 en  Narro et.al., 2013) 
“que no solo permite garantizar la retención y 
permanencia del estudiante sino asegurar el 
pleno desarrollo intelectual y social” y que por 
lo tanto, desde esta perspectiva “resalta la im-
portancia que tiene el sistema tutorial “(Narro 
et.al., 2013). 

Conocer como se viene definiendo y aplican-
do la tutoría en la actividad académica implica  
revisar los distintos estudios y casos sobre este 
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tema y tras realizar ese recorrido bibliográfico, se llega a identificar distintas formas de conceptuali-
zación y aplicaciones de la tutoría en la Educación Superior Universitaria, es así, que a partir de estos 
hallazgos se intenta comprender el sentido de la tutoría en una Universidad, sobre todo cuando ésta 
viene relacionada en la formación académica del estudiante y termina con el proceso de titulación 
como última fase de la formación pre gradual. Los aportes a este análisis vienen dadas por los autores 
que aparecen en la tabla1. 

Tabla 1. Aporte teórico sobre las definiciones de las tutorías en la Educación Superior Universitaria

Nº Autores   Definición
1 Levinson et. Al., 

1978
Proceso de desarrollo importante en la madurez con beneficios para el tutor 
y tutorando

2 Ferrer, 1994 Señala que el concepto de tutoría es más amplio que el proceso de E-A 
centrado en la docencia, pero no separable de este.

3 Isus, 1995 Destaca que la acción tutorial tiene que devenir como la concreción de un 
proceso orientador integral y propio.

4 Echeverria, 1997 La actividad del profesor tutor encaminada a propiciar un proceso madurativo 
permanente, a través del cual el estudiante universitario logre obtener 
y procesar información correcta sobre sí mismo y su entorno, dentro de 
planteamientos intencionales de toma de decisiones razonadas: integrar la 
constelación de factores que configuran su trayectoria vital; afianzar su auto 
concepto a través de experiencias vitales en general y laborales en particular; 
desplegar las habilidades y actitudes precisas, para lograr integrar el trabajo 
dentro de un proyecto de vida global.

5 González, 2001 Acción docente de orientación con componentes pedagógicos y psicológicos, 
realizada por profesores - tutores con la finalidad de participar en la formación 
integral del estudiante potenciando su desarrollo como persona y como 
estudiante y su proyección social y profesional. De este modo, se considera 
el tutor como un elemento personal y funcional del proceso educativo con 
funciones de defensa, ayuda, preocupación, resolución de problemas de la 
clase, de mediación o representación, etc.

6 Wenger, 2001 Proceso formativo de carácter socio cognitivo, personalizado y dirigido a 
convertir a los novatos en individuos competentes, mediante su integración 
a comunidades de práctica y redes de experto, que resuelven en ambiente 
dinámicos y complejos, crean y recrean la  acción profesional y, en su caso, 
generan conocimiento avanzado. 

7 Álvarez, 2002 “Un recurso, una estrategia para que los estudiantes afronten de forma 
satisfactoria su proceso formativos y afronten, de manera adecuada, la toma 
de decisiones, los procesos de transición académica y la vida socio laboral 
activa de manera autónoma y responsable.

8 Almajano, 2002 La tutoría persigue que el profesor tutor escuche a sus alumnos y a partir 
de lo que oye pueda ayudarles a ejercer su libertad, sugiriéndole caminos y 
valorando para cada uno de ellos las ventajas y las dificultades.

9 Planas, 2002 La función tutorial ha de identificarse con la función docente, con el sentido 
de formar parte de ésta dentro de un planteamiento educativo integral y 
altamente personalizado. 

10 Soler, 2003 Proceso con el cual una persona con más experiencia (el mentor) enseña, 
aconseja, guía y ayuda a otra (el tutelado) en su desarrollo personal y 
profesional, invirtiendo tiempo, energía y conocimientos.
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11 Ferrer, 2003 Es una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo integral 
de los estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, 
profesional y personal.

 12 Zabalza, 2003 Los profesores son formadores y ejercen esa tutoría (una especie de 
acompañamiento y guía del proceso de formación) del alumnado. La tutoría 
adquiere así un contenido similar al de función orientadora o función formativa 
de la actuación de los profesores.

 13  Rodríguez,2004 La tutoría universitaria se entiende como una acción de intervención formativa 
destinada al seguimiento académico de los estudiantes, desarrollada por 
profesores como una actividad docente más, si bien con el apoyo, coordinación 
y recursos técnicos facilitados por el profesorado especializado o personal 
técnico.

14 Coriat & Sanz, 
2005

Mediante la tutoría el profesor tutor facilita al estudiante una ayuda, basada 
en una relación personalizada, para conseguir sus objetivos académicos, 
profesionales y personales a través del uso de la totalidad de recursos 
institucionales y comunitarios.

15  
García et al, 2005

La tutoría es una actividad formativa realizada por el profesor tutor encaminada 
al desarrollo integral (intelectual, profesional y humano) de los estudiantes 
universitarios. Se pretende que los estudiantes vayan adquiriendo no sólo 
saberes sino además competencias que le permitan auto dirigir su proceso de 
aprendizaje a lo largo de la carrera y durante su ejercicio profesional.

16 García, 2008 La tutoría supone tutela, guía, asistencia, apoyo y ayuda a una persona 
mediante la orientación y el asesoramiento. 

17 Gid, 2010 Que la tutoría aporta beneficios tanto para los tutores como para los tutorandos. 
Como se ha puesto de manifiesto, los principales beneficios para los tutores 
se refieren al desarrollo profesional y personal, al aprendizaje (reflexión) y la 
satisfacción por su trabajo. Por lo que se refiere a los tutorandos, los beneficios 
hacen referencia, principalmente, al «apoyo» para su desarrollo profesional, 
la ayuda para realizar aprendizajes (reflexión)y la socialización. No obstante, 
pese a los beneficios que la tutoría

18 Narro, 2013 La tutoría implica procesos de comunicación y de interacción de parte de los 
profesores; implica una atención personalizada a los estudiantes, en función 
del conocimiento de sus problemas, de sus necesidades y de sus intereses 
específicos. Es una intervención docente en el proceso educativo de carácter 
intencionado, que consiste en el acompañamiento cercano al estudiante, 
sistemático y permanente, para apoyarlo y facilitarle el proceso de construcción 
de aprendizajes de diverso tipo: cognitivos, afectivos, socioculturales y 
existenciales.

Las distintas conceptualizaciones muestran que 
las tutorías tienen diferentes acepciones, como 
la que está  relacionada entre la institución,  el 
docente y el estudiante. Esto significa que la 
tutoría es considerada como un conjunto de 
acciones orientadoras y paralelas a la práctica 
instructiva. En cambio otros entienden como 
una acción que forma parte de las actuaciones 
del propio docente y que por tanto es inheren-
te a la función educativa (Álvarez P.P., 2008). 
En este sentido, se puede apreciar que existen 
dos formas de referirse a la tutoría. La primera, 

hace hincapié al docente cuando se hace refe-
rencia a la tutoría universitaria  (Levinson, et.al., 
1978) y la otra, al profesor tutor cuando se hace 
referencia a las labores de asesoramiento (Na-
rro, et.al., 2013). Claro que cada una de estas 
visiones, responden a los modelos de tutorías; 
sin embargo, es importante considerar que si 
bien algunas definiciones resaltan las labo-
res académicas y formativas, también se pue-
de observar el de desarrollo personal, social y 
profesional. Al margen de ello, también es de 
relevancia mencionar que algunas definiciones 
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se enmarcan dentro de las competencias de los 
futuros profesionales, ya que se considera 
que lo importante es desarrollar compe-
tencias que sean de utilidad para el futuro 
profesional al margen de ayudar, enseñar 
o acumular saberes, lo  confirman Alañón 
R., 2000; Rodríguez E., 2004; Sancho G.J., 
2000; Almajano P. 2000; Coriat y Sanz, 
2005).

El rol del tutor en la educación superior 
universitaria 
Distintos autores mencionan que el tutor es 
quien representa a alguien, quien cuida, 
protege, vela o tiene bajo su responsabili-
dad a otro. Es decir “quien guía a alguien” 
y se define al tutor como el profesor que 
tutela la formación humana y científica de 
un estudiante y le acompaña en sus pro-
cesos de aprendizaje” (Lázaro A., 2003 
en García N., 2008 y Lázaro, A y Asensi 
J., 1986), asimismo, el tutor es un profe-
sor encargado de un grupo de alumnos en 
algo más que en dar clases; en ayudar a la 
decisión del grupo y de cada alumno para 
que se realicen como personas; en ayudar 
al desarrollo del grupo y de cada alum-
no individual y socialmente; en apoyar al 
conocimiento; en la adaptación y dirección 
de sí mismo para lograr el desarrollo equi-
librado de sus personalidades y para que 
lleguen a participar con sus características 
peculiares de una manera eficaz en su for-
mación profesional. Es importante resaltar 
la diferencia entre el tutor y el asesor; el 
primero es  quien  acompaña, guía y asis-
te al estudiante, orientado en el desarrollo 
de la investigación para el aprendizaje, en 
cambio el asesor es el especialista en una 
rama de la ciencia, donde el alumno pue-
de consultar sobre temas disciplinares de 
su competencia o interés. Lo que significa 
que las universidades vienen considerando 
tutores a profesores que tienen una asig-
natura, y como parte de su responsabili-
dad es desarrollar procesos colectivos de 

organización de aprendizajes utilizando 
entornos presenciales o virtuales con el fin 
de cumplir esa función tutorial y de ase-
soramiento, gestionando el aprendizaje 
práctico con tutoría profesional y académi-
ca e insertando al estudiante en contextos 
reales de la profesión.
 
La función tutorial en la educación su-
perior universitaria 
Distintos autores están de acuerdo que la fun-
ción tutorial consiste en “ofrecer una orientación 
académica pro-activa que implique activamente 
al estudiante en el fomento de su aprendizaje” 
(Boud et.al.. 1996); esta función debe ser cen-
trada en una función tradicional, que consiste 
en primer lugar en un apoyo puntual y tiene el 
objetivo de proporcionar información académi-
ca, profesional y aclarar ideas,  acompañar en 
el desarrollo académico mediante la asesoría, 
utilizando técnicas de enseñanza apropiadas, 
presenciales o virtuales,  como metodología se 
utiliza la tutoría individual o grupal, modalidad 
presencial In situ o virtual sincrónico o asincró-
nico, lo que permite  resolver dudas,  puede de-
sarrollarse dentro y fuera del aula de  clases, 
la estrategia que se utiliza es la resolución de 
preguntas, aclaración de dudas, información 
puntual, además de que la tutoría puede ser es-
porádica donde intervienen tanto el Profesor y 
el estudiante, y la participación puede ser volun-
taria; en segundo lugar se integra la acción do-
cente y la formación del estudiante, tiene como 
objetivo orientar y guiar en las tareas del proce-
so de aprendizaje, el rol que cumple el tutor es 
el de construir conocimiento, utiliza una meto-
dología personalizada o grupal tanto dentro o 
fuera del aula, voluntaria y/o obligatoria, puede 
ser presencial o virtual, como estrategia utiliza 
la detección de necesidades, adquisición de ha-
bilidades de estudio, información académica, 
rendición de cuentas, orientación sobre estudios 
específicos, la tutoría es continuo y los agentes 
que intervienen son el profesor y el estudiante.

Lo que significa que los tutores desarrollan 
competencias culturales, pedagógicas, investi-
gadoras, tecnológicas e interpersonales como 
también lo enfatiza García N.(2008) y que el 
tutor se convierte en un agente de desarrollo 
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académico que permite lograr los objetivos 
educativos y contribuir en el logro de la calidad 
tanto como insumo o producto de la función de 
producción, demostrando de esta manera que 
la tutoría implica acciones y funciones del do-
cente tutor en aula para lograr un rendimiento 
adecuado en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, por tanto como efecto se traduce en la 
reducción de la deserción y repitencia.

Los modelos académicos y los modelos de 
tutoría en la Educación Superior Universi-
taria 
Los resultados de la investigación muestran  que 
H2. El modelo de tutoría está relacionado con 
los modelos académicos de la Universidad y del 
Sistema de Educación Superior y de las políticas 
educativas de cada País.

Los modelo de tutoría en la educación superior 
universitaria. 

La tutoría llega a la modelización desde que es 
insertado en la currícula académica de las insti-
tuciones educativas universitarias, esta modeli-
zación se relaciona con el modelo académico de 
cada Institución de Educación Superior, puede 
variar en función de los objetivos institucionales, 
de la visión y misión de la carrera y del perfil 
profesional, del contexto social y económico de 
un país, se relacionan con el tipo de modelo  
pedagógico, por ello la tutoría tiene una alta 
relación con el logro de la calidad educativa, 
ya que los objetivos de la educación superior se 
refleja en los códigos y  leyes de educación de 
cada país. Así, desde esta perspectiva se puede 
identificar que existen alrededor de siete mode-
los de tutorías aplicados en la  Educación Supe-
rior Universitaria  (ver figura 1).

Figura 1. Modelos de tutorías en la Educación Superior Universitaria
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Cada uno de estos modelos consiste en lo siguiente (ver tabla 2):
Tabla 2. Conceptualización de los modelos académicos de tutorías

Tutoría 

académica

Es aquella que se centra en el ámbito académico, circunscribiéndose al ámbito científico. El tutor universitario 
asesora respecto a estudios y asignaturas, bibliografías y fuentes de documentación, elaboración de 
trabajos de curso, realización de investigaciones o trabajos de campo, etc.

Tutoría docente, 
de tradición 
anglosajona

Pretende ser un tipo o forma de docencia especial que complete y amplíe la ofrecida en las clases 
convencionales: docencia en pequeños grupos, realización de seminarios, profundización en algún tema 
monográfico, realización de debates sobre cuestiones problemáticas, trato/relación especial (participación, 
estilo).

Tutoría como 
asesoría 
personal

Procura ofrecer una atención personalizada al alumno, globalmente considerado, en todos sus aspectos 
y necesidades intelectuales, sociales, académicas y personales, transmisión de información, orientación, 
asesoramiento académico, personal, social y vocacional, atención a cualquier problema o ámbito intelectual, 
afectivo, social, familiar y profesional. Supone la aceptación mutua profesor/alumno, transmisión de 
valores, actitudes y estilo de la institución como filosofía de vida, convicciones, etc.  

Las tutorías 

virtuales

Este tipo de tutoría generalmente se viene aplicando en universidades que cuentan con programas virtuales, 
donde la tutoría virtual se convierte en un elemento fundamental para lograr los objetivos académicos.

La tutoría 

integral

Consiste en convertir al estudiante en personas competentes a través de la integración a la comunidad, 
donde el tutor facilita la integración en redes de expertos, la creación de una acción de tutoría profesional 
hasta que el tutorado logre generar un conocimiento avanzado sobre la realidad de su comunidad. (De la 
Cruz, G, García, T. y Abreau, L. 2006, p. 1367-1368

Ahora bien, la práctica de la tutoría presenta dos tipos de tutorías (Tabla 3), la primera relacionada con la tutoría 
académica y de aula, que consiste en apoyar al estudiante durante el proceso de su formación profesional; y la 
segunda con la titulación que consiste en apoyar al estudiante durante la elaboración de su trabajo de investiga-
ción que generalmente viene vinculada con las modalidades de titulación y responden a los modelos académicos 
de las universidades.

Tabla 3. Clasificación de las tutorías

Nº Tipo de tutorías Características

I Tutorías vinculada a una materia

1
Las tutorías  
Complementarias o 
reactivas: 

Consiste en que la tutoría es convencional. Se entiende como ayuda a la enseñanza 
presencial en la que el alumno soluciona dudas sobre el tema y el desarrollo de 
una asignatura especifica.  Son voluntarias y no suelen ser consideradas en los 
procesos de evaluación

2
Las tutorías 
Complementarias 
programadas

Estas tutorías son obligatorias y están directamente relacionadas con la evaluación 
continua de una materia.

3
Las tutorías 
Fundamentales

Estas están previstas para el seguimiento de las prácticas en empresas que 
complementarán la formación del estudiante, así como para ayudarles en la 
realización de la memoria fin de prácticas o en el trabajo de fin de grado.

II Tutorías relacionadas con la  titulación 

1
Las tutorías personales y 
profesionales

Se trata de un modelo implantado en los países anglosajones, en el que se 
mezclan recomendaciones académicas, profesionales y personales.

2 Las tutorías académicas 
Suponen un servicio de orientación en aspectos académicos y profesionales, en 
el que los tutores llevan a cabo actividades individuales y grupales de carácter 
académico-transversal.
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Lo que significa que la función del docente es 
tutorial y se encuentra vinculada a reforzar, 
acompañar, facilitar, orientar y guiar a que los 
alumnos construyan su proyecto de vida, poten-
ciando el trabajo, autónomo, critico, reflexivo y 
propositivo, con capacidad para innovar y em-
prender.

Así, los modelos académicos y educativos  son 
los que determinan el modelo de tutoría aca-
démica en una Unidad Académica (Facultad, 
Carrera o Centro) en la Educación Superior 
Universitaria entendiéndose por modelo aca-
démico “una concepción dinámica que articu-
la congruentemente el horizonte de la visión y 
orienta las acciones a seguir en el proceso edu-
cativo, asegurando el cumplimiento de la mi-
sión y en un anhelo de mejora de vida, también 
se conceptualiza al modelo educativo como es-
quema teóricos de un sistema o una realidad 
que se elabora para facilitar su comprensión 
y estudio. traduce en organización académica 
y diseño curricular, el compromiso de la insti-
tución con su modelo educativo” (Bolaños, E. 
2008, p. 25); y por modelo educativo “la con-
creción en términos pedagógicos, de los para-
digmas educativos que una institución profesa y 
que sirve de referencia para todas las funciones 
que cumplo (docencia, investigación, extensión, 
vinculación y servicios), a fin de hacer realidad 
su proyectos educativo, esta debe estar susten-
tado en la historia, valores profesados, la visión, 
la misión, la filosofía, objetivos y finalidades de 
la institución” (Tunnerman, 2009) en Bolaños, 
E. (2008, p. 15). Asi, el modelo académico per-
mite la construcción del modelo educativo, por 
lo que los modelos educativos son visiones de 
teorías o enfoques pedagógicos que orientan 
en la elaboración y análisis de los programas 
de estudios, en la sistematización del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

En este contexto, la tutoría en los modelos aca-
démicos puede variar en función a los objeti-
vos institucionales de la Universidad como de 
Estado, y el modelo educativo representa las 
relaciones previstas dentro del proceso educa-
tivo (enseñanza-aprendizaje), y permite com-
prender las limitaciones y potencialidades del 
sistema educativo.
En este marco, las Universidades Latinoameri-
canas tienen como base un modelo académico,  

que está relacionado con la enseñanza (Proce-
sos) aprendizaje (Contenidos) entre el educador 
(entregar, enseñar a enseñar) y el educando 
(toma, aprende a aprender), la cual debe ser 
evaluada. De esta forma, los modelos acadé-
micos que se aplican son: el modelo tradicional 
que consiste en la elaboración de un programa 
de estudios y es de tipo lineal; el modelo por 
competencias, que consiste en elaborar el pro-
grama en función a las necesidades del mer-
cado y es lineal y; el modelo de tipo matricial, 
que es de tipo lineal vertical, que considera la 
elaboración de un programa en función a las 
necesidades pero se comparte las asignatura 
entre dos o más especialidades, donde el mo-
delo tiene una aplicación universal y la tutoría 
es un proceso de acompañamiento y discipli-
nar académico durante toda la trayectoria de 
formación; la acción de apoyo tutorial es un 
acompañamiento especifico disciplinar, meto-
dológico, psicológico, individual en puntos de-
terminados en la trayectoria de la formación, 
como en el momento de la titulación que viene 
caracterizada por el apoyo en la elaboración de 
un trabajo de investigación principalmente. 
Así, estos modelos de tutoría contribuyen a los 
modelos educativos, ya que, si una unidad aca-
démica no cuenta con el modelo educativo ni 
académico, tampoco contará con el modelo de 
tutoría, por tanto, es fundamental que el apren-
dizaje, investigación y la tutoría académica se 
interrelacionen para lograr la calidad educativa 
a través de la formación de profesionales com-
petentes y de esta manera contribuir al desarro-
llo humano y económico de un país. 

Factores medibles de la tutoría y su relación 
con la Calidad educativa 
En este acápite se presenta los resultados obte-
nidos de los estudios de caso realizados sobre 
las tutorías en países de América Latina, y re-
flexionar sobre los alcances y límites que tiene 
la tutoría, a fin de explicar que la tutoría es un 
elemento determinante para lograr la calidad 
de la educación universitaria . En este contexto 
se presenta los casos estudiados y su análisis 
comparativo sobre la tutoría a fin de contras-
tar la H3. Los factores medibles de la tutoría 
son importantes para la calidad educativa en la 
Educación Superior Universitaria.
Los resultados de la investigación empírica apli-
cada en la Universidad Técnica de Oruro en su 
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carrera de Administración de Empresa, muestran que los elementos que caracterizan a la tutoría está 
dada por la conceptualización de la tutoría, el tipo de tutoría que se aplica, los modelos de tutorías, 
el rol, papel y función del tutor,  modalidades de titulación principalmente, como se observa en la  
tabla 4.

Tabla 4. Cuadro comparativo de resultados de los cuestionarios

Elementos Resultados  Docentes Resultados Alumnos

Conceptualización de 

las tutorías

Se conceptualiza la 

tutoría como “un 

asesoramiento, una 

orientación adecuada 

para la elaboración 

de un trabajo de 

investigación en sus 

diferentes modalidades”.

Por tutoría se entiende  fundamentalmente como: - 

Corrección de dudas que tiene el alumno,  - Guía 

sobre cómo hacer los trabajos de investigación. - 

Persona responsable como guía para realizar un 

trabajo de investigación.  Esto significa, que los 

alumnos observan a un tutor como un guía en la 

realización de un trabajo de investigación, que 

está relacionado con el trabajo de fin de estudios. 

Y no se relaciona con otras materias que no estén 

relacionadas con el trabajo de fin de curso.
Tipo de tutoría La tutoría parte de un 

criterio personalizado del  

tutor a uno grupal.

Se califica que la actividad de tutoría desarrollada 

por el docente en general como regular. Y 

generalmente es grupal.
Modelos de tutoría Existe un 

desconocimiento de los 

modelos de tutoría.

El rol o papel de un 

tutor.

El rol del tutor se 

encuentra enmarcado en 

la orientación dirigida al 

alumno, que depende 

de la modalidad de 

titulación del alumno. 

Los alumnos en general consideran que el rol del 

tutor es: -  Orientar al alumno. -  Guiar al alumno, 

ayudar a resolver los cuestionables que se tiene 

en la elaboración del trabajo de investigación. -  

Relación tutor - alumno. Lo que significa que el 

alumno espera que el tutor se convierta en su guía 

para culminar la carrera.
Función del tutor . El tutor tiene la función 

de apoyar, guiar, orientar, 

facilitar, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

La función del tutor está relacionada con el papel 

que realiza en la tutoría y que esta debe satisfacer 

las necesidades del estudiante. 

Acuerdo con las 

modalidades de 

titulación.

Existente una aceptación 

total. 

La mayoría de los alumnos están de acuerdo con 

las modalidades de titulación existente.  

Cambios que 

debería de realizarse 

en las modalidades 

de titulación.

No deberían realizarse 

ningún cambio a las 

diferentes modalidades 

existentes.

La mayoría considera que no deben realizarse 

ningún cambio.
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de modalidades de tutorías, como son la tutoría 
personalizada, grupal, ocasional y obligatoria 
cuyas características son: 1) Tutoría personali-
zada, consiste en  una  interacción directa entre 
el docente tutor y el estudiante, siendo el estu-
diante el que debe acudir a las entrevistas con 
su tutor tantas veces considere necesarias en los 
horarios programados y publicados como parte 
de la currÍcula del estudiante; 2) Tutoría grupal, 
que consiste en una actividad académica en la 
que interactúan de forma directa un pequeño 
grupo de estudiantes con un docente tutor, don-
de el estudiante debe acudir a las entrevistas 
con su tutor tantas veces sean necesarias en los 
horarios programados como parte de su cu-
rrÍcula y; 3) Tutoría ocasional, no se encuentra 
regulada por el sistema de educación superior 
pero que se viene practicando en todo el siste-
ma universitario y que no es obligatoria como 
las anteriores, consiste en una interacción entre 
el docente de una asignatura y el estudiante, a 
fin de disolver dudas y que el estudiante pueda 
retroalimentar sus trayectorias de aprendizaje. 
Estos elementos permiten conocer cuál es la si-
tuación actual en la que se encuentra la tutoría, 

como se vienen desarrollando, se alcanzan los 
objetivos, existe satisfacción por parte del tuto-
rado, ha disminuido la repitencia y deserción 
escolar, que cambios debería realizarse, 4) tuto-
ría obligatoria, que viene dirigida a los alumnos 
de los dos últimos semestres para el logro de 
su titulación, con características similares a la 
tutoría personalizada y grupal.
Factores determinantes para la medición de la 
tutoría

La teoría menciona que existen distintos tipos de 
tutorías que el docente puede desarrollar, cono-
cer ello, implica evaluar la tutoría a partir de al-
gunos indicadores. Las variables consideradas 
para tal efecto son las que se presenta en la 
tabla 5 y los resultados obtenidos en cada una 
de ellas. Para ello, se aplica la escala  de Likert 
con una valoración del 1 al 3. Los resultados de 
la investigación, muestran que las tutorías que 
se vienen aplicando se encuentran enmarcadas 
en una tutoría grupal  en un 100%  en una tuto-
ría  personalizada en un 50% como se presenta 
en la Tabla 5.  

Tabla 5. Variables que permiten medir la tutoría por parte de los docentes  (promedio)
Los resultados muestran que existen cuatro tipos 

Aspectos
Tutoría 

personalizada
Tutoría 
grupal

Tutoría 
entre 

iguales

Auto 
orienta

ción

Tutoría 
virtual

FACTORES DE FUNCION TUTORIAL
Trato profesor estudiante 2 3 2 1
Tiempo de actividad 2 3 2 1
Oportunidades de responder 2 3 1
Oportunidades de corrección de errores 2 3 2 1
Oportunidades de ayudar y animar 3 1
Oportunidades de cooperar 2 3 1
Motivación 2 3 2 1
Coste tiempo 3 1
FACTORES DE FORMACION 
Coste en formación 3 1
Requisitos de formación previa 3 1
Requisitos de control de calidad 3 1
Preparación de material 3 1
Choque con la práctica docente 
tradicional

3 1

Total 50% 100% 33% 100% 0%
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Lo que significa, que la tutoría puede ser evalua-
da a partir de factores que se relaciona con;  1) 
La acción y función tutorial, como son: el trato 
del docente hacia el alumno, la predisposición 
de brindar un tiempo para apoyar, responder 
a las preguntas del estudiante, corregir errores, 
apoyo académico, ayudar y animar, cooperar, 
motivar y disponer de tiempo, y,  2) con la for-
mación del docente que predispone la función 
tutorial, como son:  Coste en formación, requi-
sitos de formación previa, requisitos de control 
de calidad, preparación de material y el choque 
con la práctica docente tradicional. Estos facto-
res de tipo académico, muestran la probabili-
dad de incidencia en la reducción de la deser-
ción y repitencia, motivación en el aprendizaje y 
en la construcción de conocimiento nuevo.

Análisis comparativo de casos para identifi-
car factores diferenciales de la tutoría 

Aporte de los estudios de caso de las Universi-
dades de la República del Ecuador, República 
de Argentina y de los Estados Unidos Mexicanos 
Las investigaciones empíricas realizadas sobre 
la tutoría en las universidades del sistema edu-
cativo de la República del Ecuador, República 
Argentina y de los Estados Unidos Mexicanos 
por Molina B.I.A (2012), Gid, A. (2010); Univer-
sidades Publicas Ecuatorianas (2015), Bianculli 
y Marchall (2013), Reglamento de tutorías de 
las Universidades Ecuatorianas (2015), (Cues-
ta, 2014), Bianculli, Karina y Marchal, Monica 
(2013), (Capelari, 2009) (Aguilar, 2013) entre 
otros, permite comprobar la hipótesis que la 
tutoría desde el punto de vista teórico y prácti-
co puede contribuir a mejorar  la calidad de la 
educación con base en la reducción de la deser-
ción y  repitencia (ver Tabla 6). 

Tabla 6. Análisis comparativo de la tutoría en países de América Latina

FACTOR 
COMPARATIVO BOLIVIA ARGENTINA ECUADOR MEXICO

Tipo De Tutoría

Tutoría personalizada 
Tutoría grupal Tutoría 
ocasional
Tutoría obligatoria 
Tutoría de tesis 

Tutoría académica 
Tutoría personal Tutoría 
profesional
Tutoría de tesis 

Tutoría personalizada o 
compensatoria
Tutoría individual
Tutoría grupal Tutoría obligatoria 

Tutoría individual 
Tutoría grupal

Conceptualización de 
las tutorías

Se conceptualiza 
la tutoría como un 
asesoramiento, una 
orientación adecuada 
para la elaboración 
de un trabajo de 
investigación en sus 
diferentes modalidades.

Tutoría es una 
herramienta, un recurso 
o dispositivo pedagógico 
que permite seguir, 
facilitar, acompañar, 
guiar, procesos 
educativos.

La tutoría académica es un 
método de enseñanza por 
medio del cual un estudiante 
de forma individual o un 
grupo pequeño de estudiantes 
reciben formación académica 
personalizada, compensatoria o 
complementaria de parte de los 
docentes a los y las estudiantes 
que tengan dificultades para 
aprender mediante los métodos 
convencionales o que tienen 
necesidades especiales de
aprendizaje en las respectivas 
áreas académicas. Aptitud, 
Actitud, Función 

La tutoría es 
un proceso de 
ompañamiento de 
tipo personal , por 
la institución superior 

El rol o papel de un 
tutor

El rol del tutor se 
encuentra enmarcado en 
la orientación dirigida al 
alumno, que depende 
de la modalidad de 
titulación del alumno. 

compañamiento
Guía

Asesoramiento
Apoyo
Supervisión
Guía
Facilitador

sesoramiento

Función del tutor Apoyo Apoyo Apoyo Ayuda 

Desarrollo de la tutoría La tutoría en la titulación 
principalmente 

La tutoría  en la titulación 
y el proceso educativo

La tutoría en todo el proceso 
educativo, prácticas profesionales  
y de titulación

A tutoría en todo el 
proceso
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El resultado del análisis comparativo, permite 
identificar similitudes en el factor: a) tipo de tu-
toría, la mayoría de las unidades académicas 
de los países estudiados utilizan la tutoría per-
sonalizada y grupal, si existen diferencias, estas 
radican en la aplicación de la tutoría en el pro-
ceso educativo y en la titulación; b) en la con-
ceptualización, existe elementos homogéneos 
relacionados con la función del tutor, constitu-
yéndose el tutor en guía, asesor y acompañan-
te;  c) en el rol del tutor, existen distintas formas 
de  entender tal es el caso de pensar que es 
similar a las funciones; d) en la función del tutor, 
se considera como apoyo, guía, acompañante, 
asesor; facilitador; y, e) en el desarrollo de la 
tutoría, siendo que en todas las universidades 
la tutoría es ejecutada en el proceso educati-
vo para validar los logros de aprendizaje que 
va alcanzado el estudiante, y la forma de de-
sarrollar es grupal e individual, en modalidad 
presencial y virtual,  en la fase de titulación se 
valida las capacidades cognitivas que se decla-
ran en el perfil de egreso.

DISCUSIÓN
Aunque Narro R. (2013) menciona “que la tu-
toría no es una fórmula que nos permita solu-
cionar todos los problemas educativos, ni de 
tipo organizativo (escuela), ni de enseñanza o 
de acción profesoral, como tampoco del pro-
pio estudiante; sin embargo, es de subrayar 
que su adecuado desarrollo profundiza gran-
des beneficios y constituye una alternativa im-
portante frente a la problemática actual de la 
docencia, en particular, al marcado desinterés 
que frecuentemente muestran los estudiantes 
en sus estudios y a la falta de expectativas de 
futuro con relación a sus carreras”, el estudio 
llega a determinar que la tutoría académica 
puede constituirse en un elemento importante 
en el desarrollo de las actividades académicas 
del docente, estas las puede desarrollar  dentro 
del aula, como en ambientes de aprendizaje di-
señados en los ámbitos laborales y académicos, 
a fin de contribuir a la  función de producción 
educativa y lograr de esta manera la eficien-
cia y eficacia  de los procesos de enseñanza 
aprendizaje, y fortalecer las capacidades para 
la organización y la integración del conocimien-
to teórico y profesional. Por tanto, la tutoría es 
un factor o mecanismo que permite  mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y ello con-
tribuye en la reducción de las tasas de deserción 
y repitencia del estudiante. 

Asimismo, el análisis comparativo muestra que 
las universidades están conscientes de la impor-
tancia de la tutoría en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ahora bien, como está la vienen 
aplicando es un tema crucial, sin embargo des-
de el punto de vista teórico y práctico es una 
cuestión de aplicación del  modelo educativo, y 
es ahí donde aparece la calidad, siendo  un reto 
para cualquier institución educativa.  Entonces 
desde este punto de vista la calidad está rela-
cionada con elementos como la del prestigio, la 
excelencia, la función de recursos, los resulta-
dos, el cambio o valor añadido, la adecuación 
de propósitos, el mérito, la meta, la satisfacción. 
Sin embargo, la tutoría se constituye en un ele-
mento fundamental y trascendental para lograr 
la calidad educativa, que interviene en proce-
sos que pueden ser mejorados continuamente 
y que están asociadas al funcionamiento de la 
institución y al trabajo en equipo entre el docen-
te, estudiante e institución. En definitiva, la ins-
titución educativa universitaria debe considerar 
elementos de cooperación tanto del  estudiante, 
administrativos, y el docente que se constituye 
en un ente importante para el desarrollo del 
pensamiento científico de los estudiantes para 
la transformación de la realidad, concordante 
con los cambios del país y del mundo y de esta 
manera  alcanzar las metas y objetivos institu-
cionales.

Por lo que se puede destacar que la calidad de 
la educación depende  también de la interven-
ción de un tutor en el proceso de transferen-
cia  y generación de conocimiento, ya que el 
alumno al recibir apoyo por parte del docente, 
puede generar, innovar y emprender su propio 
proyecto de vida, y contribuir a dar solución a 
las necesidades de la sociedad, y es ahí donde 
las universidades deben implementar nuevas 
formas de tutorías, cambiando de un modelo 
individual voluntario a uno obligado, ya que la 
práctica de la tutoría implica un compromiso 
y responsabilidad por parte del tutor, turado y 
la institución, lo que significa que  los docen-
te deben cumplir esa función tutorial en todo 
el proceso de aprendizaje a fin de mejorar las 
capacidades profesionales, personales, sociales 
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y administrativas del estudiante, porque este he-
cho contribuye a la reducción de la tasas de re-
pitencia y deserción y contribuir al mejoramien-
to de la calidad educativa y consecuentemente 
la satisfacción personal.

Las conclusiones son las siguientes: desarrollo 
de un sistema de aprendizaje requiere de am-
bientes, y actividades  de organización  para el 
logro de los resultados educativos en los dife-
rentes niveles de formación, el sistema de tuto-
rías permite transferir conocimientos organiza-
dos en cursos, módulos de forma presencial o 
virtual, individual o grupal. 

Las tutorías son conceptualizadas desde dife-
rentes formas, sin embargo todas ellas se  rela-
cionan con la guía, orientación, colaboración, 
acompañamiento y asesoría académica, indivi-
dual o grupal,  impartiendo temas selecciona-
dos de asignaturas orientado al desarrollo de la 
investigación para el aprendizaje.

La tutoría viene asociada a los modelos de tu-
toría, modelos académicos y modelo educativo.

La tutoría en el proceso de enseñanza - apren-
dizaje es utilizada de forma individual y/o per-
sonalizada, grupal,  con ciertas similitudes de 
aplicación, con relación a que si son obligato-
rias o voluntarias reguladas por las normas del 
sistema universitario, siendo en su mayoría de 
los países estudiados la tutoría como parte del 
proceso de formación profesional universitario, 
ya que son obligatorias tanto para el alumno 
como para el docente. 

La tutoría permite lograr beneficios bidimensio-
nales entre el estudiante, el profesor tutor y la 
institución, ya que se beneficia de la relación 
tutorial establecida entre el tutor el estudiante 
y la institución, genera sistemas de acompaña-
miento colaborativos basados en trayectorias 
estudiantiles, profesionales y el sistema educati-
vo ya que se obtiene beneficios académicos que 
pueden ser plasmados en la reducción de las 
tasas de deserción, repitencia, favorece los pro-
cesos de investigación, mejora la calidad de la 
educación y formación del profesional.

La teoría y la práctica de la tutoría es un ele-

mento fundamental para lograr  y mejorar la 
calidad de la educación en las Instituciones de 
Educación Superior, tal es el caso que se puede 
llegar a enfatizar que la tutoría desde sus dis-
tintas dimensiones y variables aporta a la fun-
ción de producción educativa y esta a su vez a 
la función de producción del crecimiento y por 
ende lograr el desarrollo humano y económico 
de un país. Por tanto, la tutoría se puede conver-
tir en un mecanismo de calidad para la Educa-
ción Superior Universitaria ya que al aplicar en 
el proceso de enseñanza durante el proceso de 
formación educativa y titulación reduce la de-
serción y la repitencia. 
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Talento humano y desarrollo organizacional en las microempresas
 turísticas del Valle del Mantaro

Human talent and organizational development in the micro-enterprises 
of the Mantaro Valley

RESUMEN
Basado en los resultados de la investigación titulada; Competitividad de la micro y pequeña 
empresa turística del valle del Mantaro (Espinoza Montes & Espinoza Segovia, 2012), donde se 
concluye que; Los recursos humanos, constituyen el factor más débil en las Mypes (1.37), se inicia 
esta investigación postulando que: El talento humano determina el desarrollo organizacional en 
microempresas turísticas del Valle del Mantaro en medida significativa, manteniendo un estado de 
atraso. Utilizando el método deductivo y el analítico sintético, las técnicas de la encuesta, la estadística 
descriptiva (media) e inferencial, el estudio explica en qué medida el talento humano se relaciona 
con el desarrollo organizacional en microempresas turísticas del valle del Mantaro. Con un nivel de 
significancia de 5%, los resultados indican que la variable Talento Humano, tiene poder explicativo y 
es significativo para explicar Desarrollo Organizacional. Los resultados también indican que el talento 
humano, está determinada por sólo dos dimensiones más relevantes: El compromiso y la acción del 
personal. Es así que se contrasta que el talento humano se relaciona con el desarrollo organizacional 
en microempresas turísticas del Valle del Mantaro en medida significativa, manteniendo un estado 
de atraso.

ABSTRACT
Based on the results of the research entitled; competitiveness of micro and small tourism businesses in 
the Mantaro Valley ( Espinoza Montes & Espinoza Segovia, 2012) , which concludes that , Human re-
sources constitute the weakest factor in MSEs ( 1.37 ) , this research begins by postulating that: human 
talent determines organizational development in tourism micro Mantaro Valley in significant measu-
re,  maintaining a state of backwardness. Using the deductive inference and the synthetic analytical, 
technical survey , the (mean) statistics and the study aims to explain how human talent determines 
organizational development in tourism micro Mantaro valley. Results with a significance level of 5 
%, indicate that the variable Talent, has significant explanatory power to explain and Organizational 
Development. According to the results the human talent variable is explained by only two relevant 
dimensions which are: staff commitment and action. Thus, we can test that determines human talent 
organizational development in tourist micro Mantaro Valley in significant measure, maintaining a state 
of backwardness.
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talento humano, desarrollo organizacional.
human talent, organizational development.
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INTRODUCCIÓN
LEl Valle del Mantaro, por lo descrito por varios 
autores y la percepción de muchos especialis-
tas, tiene un alto potencial de desarrollo en el 
turismo, sin embargo los organismos a cargo 
del desarrollo del sector gestionan deficiente-
mente dicha actividad. Uno de los problemas 
cruciales, involucra a los trabajadores. En ese 
marco, la investigación parte de la siguiente in-
terrogante; ¿En qué medida el talento humano 
determina el desarrollo organizacional en mi-
croempresas turísticas del valle del Mantaro?. 
De acuerdo a observaciones previas, el análisis 
y razonamiento deductivo e inductivo, se postu-
la que; El talento humano determina el desarro-
llo organizacional en microempresas turísticas 
del valle del Mantaro en medida significativa, 
manteniendo un estado de atraso.
Experiencias en el mundo explican las gran-
des potencialidades y ventajas económicas y 
medioambientales que se puede obtener del 
sector, lo que repercutiría en el desarrollo eco-
nómico de estas unidades en el marco de las 
políticas públicas del gobierno de crear em-
pleo decente para la población; y es en mérito 
a ello que la investigación pretende evaluar la 
incidencia del talento humano en el desarrollo 
organizacional en las microempresas turísticas 
del valle del Mantaro.
Al respecto, la comunidad científica acepta que 
un talento siempre es un tipo especial de per-
sona y no siempre toda persona es un talen-
to, la persona debe poseer algún diferencial 
competitivo que la valore como conocimiento, 
habilidad, juicio y actitud.  (Chiavenato, 2009). 
El talento requiere de tres ingredientes básicos: 
capacidades, compromiso y acción.  (Jericó, 
2001): (1) Capacidades, que son los conoci-
mientos, habilidades y competencias o actitu-
des, (2) compromiso. Que se constituye en el 
motor para que el profesional aporte lo máximo 
posible y no marche a otra compañía y (3) Ac-
ción, que significa velocidad e innovación cons-
tante. Puesto que no puede detenerse la evo-
lución tecnológica lo mejor es posicionarse en 
primera línea y hacerlo antes que otro.
Del mismo modo, el D.O. tiene diferentes signi-
ficados para diferentes personas. No existe una 
definición que complazca a todos. Diversos au-
tores y profesionistas han presentado diferentes 
definiciones.  (De Faria, 2004). A partir del es-
tado de la cuestión, el estudio tendrá como an-

tecedente fundamental el trabajo realizado por 
Friedlander y Brown (1974), que presenta el DO 
como una metodología para facilitar cambios y 
desarrollo en: personas, tecnologías,  procesos 
y estructuras organizacionales y DO como re-
sultado en términos de; personas, tecnologías,  
procesos y estructuras organizacionales.
En ese orden de ideas, la investigación planteó 
como objetivo; determinar en qué medida el 
talento humano se relaciona con el desarrollo 
organizacional en microempresas turísticas del 
valle del Mantaro, para proponer programas de 
intervención.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó utilizando el Mé-
todo Científico.  Los métodos de  inducción y 
deducción y el análisis y síntesis se utilizaron 
en la construcción hipotética y teórica y en la 
actividad operativa de la investigación respec-
tivamente.
 
Por tratarse de una investigación no experimen-
tal, aplicado, ex post facto, de corte transver-
sal, como estrategia de constatación, es decir 
de recolección de datos, se utilizó la técnica de 
encuesta, que fue complementada con la estra-
tegia de triangulación con utilización de data 
secundaria y entrevistas en profundidad. 
En el proceso de determinación de la muestra 
y en el procesamiento de datos se utilizó el sof-
tware Excel con un nivel de significancia de 0.05 
y nivel de confianza de 95%, para población de 
microempresas desconocida y probabilidad 
de buena gestión del talento humano de 0.10 
(n=139*2 trabajadores por empresa = 278 
trabajadores). 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el análisis 
de regresión múltiple, ANOVA, F y la prueba t 
Student, por carencia de los datos respecto de 
la varianza de la población.

RESULTADOS
Como se observa en la figura 2, las subvaria-
bles de talento humano estudiadas microem-
presas turísticas del valle del Mantaro no alcan-
zan niveles aceptables, al contrario se puede 
decir que el personal de las microempresas tu-
rísticas del valle del Mantaro en general no se 
constituyen como talentos, pues tienen un nivel 
mínimo de conocimientos, actitudes, de capaci-
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dad para toma de decisiones, sumándose a ello 
el alto grado de rotación externa y absentismo. 
En las subvariables mencionadas, alcanzan un 
puntaje medio inferior de 2. Sólo en habilidades 
y actitudes obtienen puntajes superiores supe-
riores a 2.

Figura 2. Subvariables de talento humano en mi-

croempresas turísticas del Valle del Mantaro.

Como se observa en la figura 2, las subvaria-
bles de desarrollo organizacional estudiadas en  
microempresas turísticas del valle del Mantaro 
tampoco alcanzan niveles aceptables.
Es así que los niveles alcanzados en general son 
inferiores a la anterior variable. Existe un míni-
mo desarrollo tecnológico y un mínimo desarro-
llo en las estructuras organizacionales (alcan-
zando un puntaje de 1 de un total de 4). Mejor 
pero no satisfactorio se encuentran el desarrollo 
personal y desarrollo de procesos, alcanzando 
un puntaje de 2 de un total de 4.

Figura 3. Subvariables de desarrollo organizacional

En términos generales el talento humano; tiene 
capacidades superiores ligeramente a la media, 
pero no se encuentra comprometido con las 
empresas y sus acciones son muy insuficientes 
para pretender el impulso de estas empresas.
Esta situación se hace más preocupante cuando 
se compara con el desarrollo organizacional, 
nuestras microempresas turísticas del Valle del 

Mantaro, tienen un bajo nivel de desarrollo or-
ganizacional.

Figura 3. Dimensiones de talento humano y desarro-

llo organizacional

La hipótesis general de investigación postuló 
que: El talento humano se relaciona con el de-
sarrollo organizacional en microempresas turís-
ticas del valle del Mantaro en medida significa-
tiva, manteniendo un estado de atraso. A partir 
de la hipótesis de investigación se formuló las 
hipótesis estadísticas siguientes:  

Ho: El talento humano no se relaciona con el 
desarrollo organizacional en microempresas 
turísticas del Valle del Mantaro en medida sig-
nificativa.
Ha: El talento humano determina el desarrollo 
organizacional en microempresas turísticas del 
Valle del Mantaro en medida significativa.
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Figura 4. Contrastación de hipótesis general (F).

Con un nivel de significancia de 5% y nivel de 
confianza de 95%, la variable Talento Humano, 
tiene poder explicativo y es significativo para ex-
plicar Desarrollo Organizacional. De acuerdo a 
los resultados  la variable Desarrollo Organiza-
cional, está explicada  por  sólo dos dimensio-
nes más relevantes las cuales son: compromi-
so y acción del personal. Es así que se prueba 
que el Talento Humano determina el desarrollo 
organizacional en microempresas turísticas del 
Valle del Mantaro en medida significativa, man-
teniendo un estado de atraso.

DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados de la investigación, 
la variable Desarrollo Organizacional, está ex-
plicada  por  sólo dos dimensiones más rele-
vantes las cuales son: compromiso y acción del 
personal. Es así que se puede contrastar que el 
talento humano determina el desarrollo organi-
zacional en microempresas turísticas del Valle 
del Mantaro en medida significativa, mante-
niendo un estado de atraso.
Las subvariables, expresan coincidencias con los 
resultados encontrados por (Alcantara Napa, 
2012), debido a que La mayoría de microem-
presas del distrito de Grocio Prado, provincia 
de Chincha ,2012, no invirtió en tecnología en 
su mayoría lo cual reflejó los bajos niveles de 
desarrollo organizacional por la modernidad 

y el creciente mundo globalizado por el paso 
del tiempo esto originó pérdidas debido a que 
ingresó nuevos clientes y no huno la capacidad 
por eso no atendió pedidos y perdió clientes
En forma específica se ha encontrado que, el 
compromiso de los trabajadores incide directa-
mente  en el desarrollo organizacional  en mi-
croempresas turísticas del Valle del Mantaro. A 
mayor compromiso, mayor desarrollo, e inver-
samente. Encontrando un bajo nivel de compro-
miso de los trabajadores.
Así mismo se ha encontrado que la acción  de 
los trabajadores incide en el desarrollo organi-
zacional  en microempresas turísticas del Valle 
del Mantaro de manera directa. A mayor ac-
ción de los trabajadores, mayor desarrollo. Se 
ha encontrado poca iniciativa y acción de los 
trabajadores.

El estudio de investigación determino las si-
guientes conclusiones:
1. Con un nivel de significancia de 5% y nivel de 
confianza de 95%, la variable  Talento Huma-
no, tiene poder explicativo y es significativo para 
explicar Desarrollo Organizacional. De acuerdo 
a los resultados  la variable Desarrollo Organi-
zacional, está explicada  por  sólo dos dimen-
siones más relevantes las cuales son: compro-
miso y acción del personal. Es así que se puede 
contrastar que el Talento Humano determina el 
Desarrollo Organizacional en microempresas 
turísticas del Valle del Mantaro en medida signi-
ficativa, manteniendo un estado de atraso.

2. La hipótesis especifica uno postula que: las 
capacidades de los trabajadores inciden en el 
Desarrollo Organizacional  en microempresas 
turísticas del Valle del Mantaro en gran mag-
nitud. Con nivel de confianza de 95% y signi-
ficancia de 5% (a=0.000), las capacidades de 
los trabajadores, no determina el desarrollo or-
ganizacional (significancia = 0.26). La primera 
hipótesis específica es rechazada.

3. La hipótesis especifica dos postula que: El 
compromiso de los trabajadores incide direc-
tamente  en el Desarrollo Organizacional  en 
microempresas turísticas del valle del Mantaro. 
A mayor compromiso, mayor desarrollo, e in-
versamente. Con un nivel de confianza de 95% 
y significancia de 5% (0.000, el compromiso de 
los trabajadores, determina el desarrollo orga-
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nizacional de las microempresas turísticas del 
valle del Mantaro. La hipótesis de investigación 
no se rechaza.

4. La hipótesis especifica tres postula que: La ac-
ción  de los trabajadores incide en el Desarrollo 
Organizacional  en microempresas turísticas del 
Valle del Mantaro de manera directa. A mayor 
acción de los trabajadores, mayor desarrollo.

Al respecto con nivel de confianza de 95% y sig-
nificancia de 5% (0.000), la acción de los traba-
jadores, determina en el Desarrollo Organiza-
cional  en microempresas turísticas del valle del 
Mantaro de manera directa . Por consiguiente 
se acepta la hipótesis de investigación.

REFERENCIAS 
Alcantara Napa, A. (2012). El talento humano 

y su influencia en el desarrollo organizacio-
nal de las microempresas de Grocio Prado, 
2012. Chincha.

Chiavenato, I. (2009). Gesti{on del Talento Hu-
mano. Mexico: Mc Graw Hill.

De Faria, F. A. (2004). Desarrollo organizacio-
nal: Enfoque integral. Máxico: Limusa.

Espinoza Montes, I. F., & Espinoza Segovia, H. F. 
(2012). Competitividad de la micro y peque-
ña empresa turística del Valle del Mantaro. 
Huancayo: UNCP.

Gonzáles Espín, W. (2011). La gestión del talen-
to humano y la motivación del personal en 
el Instituto Superior Tecnológico “Guaranda” 
en el primer semestre del 2011. Guaranda: 
Universidad Estatal de Bolívae.

Jericó, P. (2001). Gestión del talento. Madrid: 
Pearson.

Isac F. Espinoza M. et al.

Páginas 81-85



Miguel Miguel, Hugo / Hurtado Rivera, Jesús

85

Área de Ciencias
Agrarias



Miguel Miguel, Hugo / Hurtado Rivera, Jesús

85

Área de Ciencias
Agrarias





Caracterización molecular de  bacteria  Azospirillum sp, Azotobacter sp y Pseudomonas 
sp. promotoras del crecimiento vegatal de cultivos de 

Solanum tuberosum y Zea mays

RESUMEN
Con el objetivo de generar un banco autóctono con bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) y su pos-
terior utilización como inoculantes del suelo que disminuyan la fertilización química, se tomaron muestras de raíces 
de cultivos de papa (Solanum tuberosum Var Canchan) y de maíz (Zea mayz  Var Blanco mejorado) tratados con 
cinco tipos de abonamiento: estiércol de ovino, cuy y vacuno, fertilización química y sin fertilizante, de las cuales 
se aislaron cepas de bacterias nitrificantes correspondientes a los géneros Azospirillum, Azotobacter y Pseudomo-
nas. Las bacterias fueron diferenciadas en base a su morfología, poder generador de auxinas, solubilización de 
fosfatos, reacción a la catalasa, oxidasa y similaridad genética previa amplificación de la región del mRNA 16S. 
Los resultados muestran una amplia base genética que necesita ser caracterizada e identificada exhaustivamente. 
La producción de AIA en Azospirillum llegó hasta niveles de 120 ppm; 118 ppm para el género Azotobacter y 115 
ppm en Pseudomonas fluorescens. De cepas seleccionadas, el DNA fue secuenciado, comparado con la Base de 
Datos del GenBank  e identificadas hasta especie, tales como Azospirillum brasilense; Azotobacter vinelandii,  A. 
choccrococum, A. nigricans y A. salinestris. Las secuencias amplificadas con los primer universales 9-27F y 1542R 
para las cepas de Azospirillum, Azotobacter y Pseudomonas fl uorescens utilizados para este estudio no están repor-
tados en la base de datos del GenBank.

ABSTRACT
With the aim of generating a native bank with Promoting Grow Plant Rhizobacteria (PGPR) and their later use as 
inoculates of the soils that diminishes the chemical fertilization, samples were taken from roots of cultures of potato 
(Solanum tuberosum Var Canchan) and of maize (Zea mayz Var Improved white) dealt with five types of fertilization: 
ovine, bovine guinea and pig manure, chemical fertilization and without fertilizer, of which strains of nitrogen-fixing 
bacteria corresponding to the genera Azospirillum, Azotobacter and Pseudomonas were isolated. The bacteria were 
differentiated on the basis of their morphology, generating power of auxins, phosphate solubilization, reaction to 
the catalase, oxidasa and genetic similarity previous amplification of the region of rRNA 16S. The results show 
an ample genetic base that exhaustive need to be characterized and to be identified. The production of AIA in 
Azospirillum arrived until 120 levels of ppm; 118 ppm for the genera Azotobacter and 115 ppm in Pseudomonas 
fl uorecens. Of selected strains, the DNA was sequenced, compared with Base of Data the GenBank and identified 
until species, such as Azospirillum brasilense; Azotobacter vinelandii, A. choccrococum, A. nigricans and A. salinestris. 
The sequences amplified with primer universal 9-27F and 1542R for the strains of Azospirillum, Azotobacter and 
Pseudomonas fl uorescens used for this study are not reported in the data base of the GenBank. inóculo 

Palabras clave | Key words: 
bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR), Azospirillum sp, Azotobacter sp, Pseudomonas fl uorescens, 
acido indol acético, Solubilización de fosfatos.
promoting Grow Plant Rhizobacteria (PGPR), Azospirillum sp, Azotobacter sp, Pseudomonas fl uorescens, acetic indol 
acid, phosphate solubilization.
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INTRODUCCIÓN
La pérdida de calidad del suelo está íntimamen-
te relacionada con la disminución de la biodi-
versidad y concentración de biomasa presente 
en el suelo (Collados; 2006). Esto es conse-
cuencia del uso indiscriminado de agroquími-
cos, monocultivos y la falta de aplicación de tec-
nologías que actúen en armonía con el medio 
ambiente. En la actualidad los inoculantes mi-
crobianos representan una excelente alternativa 
para llevar a cabo una agricultura sostenible, 
mejorando el rendimiento y ofreciendo tecno-
logía que responda al medio ambiente (Jimé-
nez, 2007), cumpliendo el papel de “bioferti-
lizantes”, “bioprotectores” y “fitoestimuladores” 
(Collados, 2006), sin embargo, estas tecnolo-
gías no están dando los resultados esperados 
debido a que estos inoculantes fueron aislados 
de suelos con clima y composición de nutrientes 
diferentes al lugar donde son inoculados (Abril, 
2006). Una estrategia para minimizar este efec-
to es que los inoculantes sean autóctonos de 
modo que puedan responder a las condiciones 
climáticas y nutricionales del suelo. 
Existe un cúmulo de especies bacterianas con 
capacidad promotora de crecimiento (PGPR). El 
género Azotobacter se  caracteriza por la fija-
ción de nitrógeno atmosférico al suelo; Azospi-
rillum por la producción de auxinas y Pseudomo-
nas fl uorescens destaca como biocontrolador.

MÉTODOLOGIA
Muestreo
Se consideraron cuatro zonas representativas 
del Valle del Mantaro: Chupaca (CH), Huayao 
(H), San Ana (SA) y El Mantaro (M), en las cua-
les se instalaron cultivos de papa y maíz bajo 
cuatro tratamientos de fertilización: estiércol de 
ganado vacuno, ovino y cuy, fertilizante quími-
co; también se consideró un tratamiento control 
(sin fertilización alguna). Unos días antes de la 
cosecha, se recolectaron muestras de raíces, las 
que fueron conducidas bajo condiciones estéri-
les y en frío al laboratorio. En el laboratorio se 
seleccionaron las raíces, se lavaron con agua 
corriente y enjuagaron con agua estéril, segui-
damente fueron cortadas en trozos de 1-2 cm y 
depositadas en tubos con solución salina pepto-
nada estéril  para su trituración.

Aislamiento de bacterias promotoras del creci-

miento vegetal PGPR

Azospirillum
Para el aislamiento de cepas pertenecientes al 
género Azospirillum se empleo la metodología 
descrita por (Abbas et. al., 2007). Los medios 
de cultivo empleados fueron NFb (N-free semi-
solid malate médium) y Agar rojo congo.

Se inoculó 1 ml de la muestra obtenida del 
tratamiento de las raíces en tubos con 9 ml de 
medio NFB, y se incubó a 30ºC por 72 horas, 
se consideraron positivos (actividad de la nitro-
genasa) aquellos cultivos que formaron un halo 
blanquesino en la superficie. De los cultivos 
positivos se sembraron en Agar rojo congo por 
estrías, siendo incubadas a 30ºC por 48 horas, 
las colonias con coloración roja y con morfolo-
gía convexa fueron aisladas en viales de 20 ml 
con 5 ml de agar nutritivo en posición inclinada 
y conservadas a 4ºC.

Azotobacter
Se utilizó el método basado en el recuento de 
Azotobacter propuesto por Zúñiga, (2008). Se 
inoculó 1 ml de la muestra obtenida del trata-
miento de las raíces en tubos con 9 ml de caldo 
libre de nitrógeno y se incubó a 30ºC por un 
periodo de 48 horas. La presencia de turbidez y 
cambio de color del medio (de verde a amarillo) 
indicó el desarrollo de bacterias del género Azo-
tobacter. De los cultivos positivos se sembraron 
por estrías en Agar libre de nitrógeno, e incuba-
dos por espacio de 48 horas a 30 ºC. El desa-
rrollo de colonias mucilaginosas transparentes 
y de color amarillo fueron consideradas como 
Azotobacter sp., las cuales fueron aislados en 
viales de 20 ml con  5 ml de agar nutritivo en 
posición inclinada y conservadas a 4ºC.

Pseudomonas fluorescentes
Se siguió la metodología de Pérez et. al., (2000) 
con algunas modificaciones. Se inoculó 1 ml 
de la muestra obtenida del tratamiento de las 
raíces en tubos con caldo King B y se incubó a 
30ºC por 48 horas. La presencia de turbidez 
de color marrón con olor característico indicó el 
desarrollo de cepas pertenecientes a la especie 
Pseudomonas fl uorescens. De los cultivos positi-
vos se sembraron por estrías en Agar King B. El 
desarrollo de colonias pastosas, invasivas y con 
fluorescencia a emisiones UV fueron conside-
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radas Pseudomonas fl uorescens, estas colonias 
fueron aisladas en viales de 20 ml con 5 ml de 
agar nutritivo en posición inclinada y conserva-
das a 4ºC.   

Todas las bacterias aisladas fueron sometidas a 
la prueba de la catalasa, oxidasa (siguiendo la 
metodología de Escobar, 2002) y a pruebas de 
tinción Gram.

Evaluación de la capacidad promotora del 
crecimiento vegetal
Producción de ácido indol acético (AIA)
Se empleó la metodología reportado por Abbas 
et. al., (2007). Se preparó una curva estándar 
con ppm de AIA a partir de concentraciones de 
0; 5; 10; 15; 20; 25; 25; 30; 40; 60; 80; 100; 
150; 200; 300 ppm de AIA en caldo nutritivo. 
Para la medición de la absorbancia se mezcló 
cada concentración de AIA preparada ante-
riormente con solución de Salper (2% de FeCl3 
0.5M en 35% de ácido perclórico) en una pro-
porción de 2:1 respectivamente, seguidamente 
se sometió a oscuridad por 30 min y luego se 
procedió a realizar la lectura a 535 nm. 

Solubilización de fosfatos
Para la determinación cuantitativa se preparó 
el medio de cultivo NBRIP (National Botanical 
Research Institute phosphate growth médium) 
con fosfato tricálcico. Se sembraron las cepas 
en estudio por estrías y se incubaron las placas 
a 28ºC por 10 días, la evaluación de formación 
de halos fue interdiaria, debido a que la secre-
ción de los ácidos solubilizadores de fosfato que 
producen las bacterias, es variable.

Identificación molecular de las bacterias 
autóctonas promotoras de crecimiento.

Aislamiento del DNA genómico de bacte-
rias promotoras de crecimiento.
Para este fin se empleó la metodología de To-
rija, (2002) adaptado para bacterias, la cual 
consiste en sembrar las muestras en estudio en 
5 ml de caldo nutritivo por 48 horas a 28ºC, 
seguido de centrifugación, lavado y congelado 
del pellet obtenido a -20 ºC por 24 horas, para 
ser liofilizados; posteriormente se realizó la lisis 
con 500 µl de tampón 1( tris 50 mM, EDTA 20 
mM pH 7,4 con HCl), se añadió 50 µl de SDS 
al 10%, se mezcló e incubó a 65ºC por 30min, 

luego se adicionó 200 µl de acetato de potasio 
5M se vorteó y se incubó a -20ºC por 2 horas, 
luego se centrifugó a 12000 rpm por 20 min y 
se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo, se 
añadió 700 µl de isopropanol e incubó a -20°C 
por 3horas para precipitar el DNA. El pellet de 
DNA se lavó con 500 µl de etanol al 70% (v/v) 
luego se secó al vacío el pellet y se resuspendió 
con 50 µl de buffer TE. Posteriormente se realizó 
una corrida electroforética en gel de agarosa al 
1% en buffer TBE para comprobar la extracción 
de DNA. Se utilizó el Marker Lamda DNA/Hind 
III (Fermentas). Finalmente se determinó la con-
centración de DNA extraído a 260nm.

Amplificación de la región del rRNA 16S
Se empleó el kit Gotaq DNA Polymerase (cod# 
M 3005) PROMEGA con la siguientes concentra-
ciones finales: dNTPs 0,2 mM, buffer 5x Green 
or cooloriess Go Taq  1X, primers forward 9-27 
(5’-GAGTTTGATCTGGCTCAG-3’) 0,5 µM, pri-
mer reverse 1542 (5’– AGAAAGGAGGTGATC-
CAGCC-3’) Taq polimerasa 0,025 U/µl, DNA 
≤0,01µg/µl y agua. Para la amplificación de la 
región 9-27 – 1542 del rRNA 16S se utilizó el 
siguiente programa: Desnaturalización inicial: 5 
min a 94ºC; 35 ciclos (Desnaturalización: 30 s 
a 94ºC; alineamiento 50 s a 50ºC; extensión 
1 min 30 s a 72ºC); extensión final 10 min a 
72ºC. La amplificación se verificó en electro-
foresis sobre gel de agarosa al 1% en TAE 1X 
a 90 V por 1h, se utilizó el marcador de peso 
molecular GeneRuler 100 bp DNA Ladder plus 
(Fermentas). Las bandas se visualizaron en 
un transiluminador UV y se fotografiaron. La 
cuantificación de DNA amplificado se realizó 
utilizando cantidad estándar de DNA del fago 
lambda (Invitrogen) para concentraciones de 
(20 ng, 40 ng y 60 ng).

Análisis de los perfiles de restricción de la 
región de la región rRNA 16S
Para determinar los perfiles de restricción de 
la subunidad ribosomal RNA 16S en la región 
9-27 – 1542, se procedió a digerir  los ampli-
ficados con las siguientes enzimas de restric-
ción: Alu I (Promega), Rsa I (Promega) y Hpa 
ll (Promega) se preparó un Mix igual para las 
tres enzimas con 16,3 µl de agua, RE 10X bu-
ffer 2µl, Acetylated BSA, (10µg/µl) 1µl, enzima 
de restricción (10U/µl) 0,5µl, DNA producto de 
PCR 10µl , se incubaron a 37ºC por 4h. Se-
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guidamente se realizó una corrida electroforé-
tica de los digeridos en gel de agarosa al 2,0% 
en TAE 1X a 80V. Se utilizó como marcador de 
peso molecular GeneRuler 100 bp DNA Ladder 
(Fermentas). Las bandas se visualizaron en un 
transiluminador UV y se fotografiaron.
Los resultados se compararon con la base de 
datos del National Center for Biotechnology In-
formation realizando un Blast con los primers 
utilizados y aplicando la herramienta de New 
cutter V.2.0 (Biolabs). Para el análisis de los 
polimorfismos y el análisis estadístico de la in-
formación obtenida se utilizó el coeficiente de 
agrupamiento simple (Sokal y Sneath 1963) y 
el dendograma se construyó con el método de 
agrupamiento UPGMA (Unweighted Pair Group 
Method Using Arithmetic Averages) para ambos 
casos se utilizó el programa NTSYS pc 2.0 (Rohlf 
1997).

Para la confirmación de datos cinco muestras 
fueron secuenciadas en Macrogen (Korea), cua-
tro pertenecientes al género Azotobacter y una 
a Pseudomonas fluorescens de PCR.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aislamiento y caracterización morfológica 
de cepas PGPR

Azospirillum
Sobre el medio NFb se observó la formación 
de una biopelícula blanquecina subsuperficial 
típica del crecimiento del género Azospirillum 
(Reis et. al., 2004). Este crecimiento reveló el 
comportamiento microaerófilo acompañado 
del cambio de pH del medio (de 7 a 5) ma-
nifestado por el cambio de color de verde a 
amarillo (Peña et. al., 2007). La morfología 
adoptada en Agar rojo congo corresponde a 
colonias con formas circulares e irregulares, 
con elevación convexa, plana y con superficie 
lisa, rugosa. La coloración que adoptaron fue 
de rojo encendido, siendo esta característica 
ampliamente usada como criterio para el re-
conocimiento tentativo del género Azospirillum 
(Rodríguez-Cáceres, 1982). Con respecto a la 
morfología microscópica se observaron bacilos 
cortos, esta morfología adoptada se debe a la 
influencia del tipo de cultivo empleado, al res-
pecto Lamm y  Neyra (1981) mencionan que en 

cultivos semigelificados y gelificados con más 
de 24 h de incubación, la morfología adoptada 
por cepas de Azospirillum corresponde a célu-
las refringentes con forma ovoide y de paredes 
gruesas, similares a quistes.

Todas las cepas fueron en su gran mayoría 
Gram negativas, catalasa positiva y oxidasa ne-
gativo. 

Se aislaron en total 200 cepas de las cuatro zo-
nas consideradas en el trabajo. De cada zona 
se aislaron un total de 50 cepas, 25 cepas por 
cultivo (papa y maíz) y 5 cepas por cada trata-
miento.

La codificación de las cepas corresponde a los 
códigos asignados durante la preselección de 
cepas realizada en campo. Descripción de có-
digos 12135: El primer número corresponde 
al género (1: Azospirillum, 2: Azotobacter, 3: 
Pseudomonas), el segundo, al lugar (1: Man-
taro, 2: Huayao, 3: Santa Ana, 4: Chupaca), el 
tercero, al cultivo (1: papa, 2: maíz), el cuarto, 
al tratamiento (1: ovino, 2: cuy, 3: vacuno, 4: 
químico, 5: testigo), y el quinto, al número de 
cepa.

Azotobacter
Las colonias aisladas en agar libre de nitrógeno 
presentaron aspecto transparente, coloraciones 
amarillas y cremas, con aspecto mucilaginoso, 
similares a lo reportado por Jiménez (2007). 
Las cepas en su mayoría fueron catalasa positi-
va, oxidasa variable y Gram negativas. Las for-
mas celulares varían desde bacilos hasta cocos, 
individuales, en pares o formando agregados 
irregulares, y algunas veces formando cadenas 
de tamaño variable. El rango de pH en el que 
crecen es 4.8 a 8.5, sin embargo el pH óptimo 
para crecer cuando fijan nitrógeno es 7.0 a 7.5 
(Espín, 2002). Se aislaron en total 200 cepas 
de las zonas y tratamientos considerados en el 
trabajo

Pseudomonas fluorescens
Las colonias aisladas presentaron color pardo 
rojizo, brillantes, colonias cremosas, redondas 
y ovaladas con emisión de fluorescencia ante 
luz UV (Zuno et.al., 2008), todas resultaron 
Gram-negativas.
Evaluación de la capacidad promotora del 
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crecimiento vegetal

Producción de ácido indol acético (AIA)
De las pruebas realizadas se identificó 34 cepas 
del género Azospirillum sp., 14 cepas de Azoto-
bacter sp. y 19 cepas de Pseudomonas fl uores-
cens con capacidad apreciable de producción 
de AIA in vitro mayor a 20 ppm, sin embargo 
para las pruebas moleculares se escogieron las 
cepas con producción mayor a 80 ppm (figu-
ra 1), debido a que el efecto del AIA sobre las 
raíces depende de la concentración, siendo 80 
ppm estimulante para la elongación radicular, a 
su vez esta hormona también promueve la ca-
pacidad de fijar nitrógeno (Christiansen, 1988). 
La producción de AIA en el género Azospirillum 
llegó hasta niveles de 120 ppm; 118 ppm para 
el género Azotobacter y 115 ppm en Pseudomo-
nas fluorecens estos resultados son diferentes a 
los obtenidos por Torres-Rubio (2000) que tra-
bajo con 40 muestras de diferentes cultivos de 
cepas de Pseudomonas, Azotobacter vinelandii, 
Azotobacter. chroococcum y otros que dieron 
concentraciones de 35 ppm en Azotobacter vi-
nelandii y Azotobacter chroococum y 32,2 ppm 
en Pseudomonas, cabe destacar que la produc-
ción de AIA incide en el desarrollo de las raíces 
laterales y pelos radicales, contribuyendo a una 
mejor eficiencia en la toma de nitrógeno y de-
más nutrientes del suelo (Hafeez et al., 2004)

Figura 1: Producción de ácido Indol acético en 
cepas preseleccionadas del género Azospiri-
llum, (inicio con el código 1) Azotobacter (inicio 
con el código 2), Pseudomonas (inicio con el 
código 3), aisladas en las zonas experimentales 
de El Mantaro, Chupaca, Santa Ana y Huayao
Solubilización de fosfatos

En cuanto a la capacidad de solubilización de fos-
fatos, 72 cepas de Azospirillum formaron halos de 
0,1cm a 1cm de radio, 82 cepas de Azotobacter 
formaron halos hasta 1,2cm de radio y 98 cepas 
de Pseudomonas fl uorescens formaron halos hasta 
1cm de radio, esta formación de halos alrededor de 
las colonias bacterianas, aparece al desarrollarse en 
el medio sólido con fosfato de calcio (Ferrera, 2007) 
debido probablemente a la producción de ácidos 
orgánicos (Vázquez et.al 2000) tales como: acéti co, 
isobutí rico, isovalérico, lácti co, succínico y propióni-
co (Ferrera- Cerrato 2007). 
Para la caracterización molecular se escogieron 
aquellas cepas que produjeron halos de solubiliza-
ción mayor a 0,7 cm, los cuales se muestran el fFi-
gura 2.

Figura 2: Capacidad solubilizadora de fosfato en ce-
pas del género Azospirillum y Azotobacter aisladas 
de las zonas experimentales de El Mantaro, Chupa-
ca, Santa Ana y Huayao con culti vos de papa y maíz.

Identificación molecular de cepas preselec-
cionadas PGPR
Las concentraciones de DNA obtenidas fueron 
variables, desde 88 ng/µl a 1500 ng/µl, por 
ello se hicieron diluciones hasta obtener una 
concentración 50ng/µl para realizar la PCR.
El producto de PCR fue aproximadamente 1500 
pb, y las concentraciones de 40 ng/µl para Azo-
tobacter y 60 ng/µl para Azospirillum y Pseudo-
monas fluorescens (figuras 3 y 4).
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Figura 3. Productos de PCR de la región 9-27-
1542. M Marcador 100bp DNA ladder plus 
(cada banda representa 100 pb). Carril 1 E. 
coli , carriles 3,6,9,10,11,13,15,16,18 resulta-
dos de Pseudomonas fluoresces (60ng/µl) ca-
rril 4,5,7,8,12,14,17 resultados de Azotobacter 
(40ng/µl).

Figura 4. Productos de PCR de la región 927-
1542. M Marcador 100bp DNA ladder plus, 
carriles 21,22,25,28,29,30,31,34 resultados 
de Azospirillum (60ng/µl)

La digestión que se realizó a los amplificados 
de Azospirillum sp mostrados en la figura 5 con 
las tres enzimas de restricción mostraron eleva-
do polimorfismo. Para evaluar el polimorfismo 
se usó el servidor BLAST (Basic Local Alignment 
Search Tool) y se eligió un tipo de búsqueda 
especializado con cebadores específicos (Pri-
mer-BLAST) para hacer una comparación de la 
secuencia del primer utilizado que anclaría en 
la secuencia almacenada en la base de datos 
del NCBI. El resultado mostró la secuencia de 
Azospirillum sp. B510 (NCBI Reference Sequen-
ce: NC_013859.1) con un grado de similaridad 
del 50% y Azospirillum brasilense strain Sp7 gly-
cogen phosphorylase (glgP) gene con 570 pb y 
Azospirillum brasilense ipdC, gltX & cysS genes 
con 1889 pb los cuales no son afines a nues-
tros resultados porque la PCR obtenida fue de 
1500 pb estos resultados indican que los primer 
universales 9-27 y 1542 utilizados para este es-
tudio no fueron específicos para las cepas de 
Azospirillum; sin embargo se construyó la ma-
triz de similaridad genética utilizando análisis 
de agrupamiento UPGMA con los resultados 
de los cortes con las enzimas y se observa alto 

grado de similaridad genética entre las cepas  
11242,12141, 11232, y de otro lado entre las 
cepas 12121, 12145, 13245 que provienen de 
suelos de El Mantaro, Huayao, y Santa Ana en 
cultivos de papa y maíz (Figuras 6, 7 y 8)

Figura 5. Resultados de los cortes con las en-
zimas de restricción Alu I, Hpa II y Rsa de los 
amplificados de Azospirillum.

Figura 6. .Agrupamiento UPGMA de las cepas 
de Azospirillum en base a los amplificados es-
cindidos con enzima de restricción Alu I,

Figura 07. Agrupamiento UPGMA de las cepas 
de Azospirillum en base a los amplificados es-
cindidos con enzima de restricción Hpa II
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Figura 8. Agrupamiento UPGMA de las cepas 
de Azospirillum en base a los amplificados es-
cindidos con enzima de restricción Rsa I

La figura 9 muestra el resultado de los cortes 
con enzimas para los amplificados de las bac-
terias del género Azotobacter. Para evaluar los 
cortes de restricción se hizo un primer designing 
con los primer empleados para Azotobacter 
group (taxid:351) sin resultados, pero al rea-
lizar un Blast con el primer 9-27F produjeron 
alineamientos significativos de secuencias de 
Azotobacter vinelandii indicando 44% de pro-
babilidad que es la secuencia de la cepa indi-
cada.

Figura 9. Resultados de los cortes con las en-
zimas de restricción Alu I, Hpa II y Rsa de los 
amplificados de Azotobacter.

Los análisis de agrupamiento UPGMA con los 
resultados de los cortes con las enzimas mues-
tran un alto grado de similaridad genética, por 
un lado entre las cepas 21112, 21151, 24114 y 
entre 21123 y 21243 provenientes de la zona El 
Mantaro y Chupaca con cultivo de papa (figuras 
10, 11,12).

Figura 10. Agrupamiento UPGMA de las cepas 
de Azotobacter en base a los amplificados es-
cindidos con enzima de restricción Alu I

Figura 11.Agrupamiento UPGMA de las cepas 
de Azotobacter en base a los amplificados es-
cindidos con enzima de restricción Hpa II

Figura 12. Agrupamiento UPGMA de las cepas 
de Azotobacter en base a los amplificados es-
cindidos con enzima de restricción Rsa I
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Los resultados para Pseudomonas fl uorescens 
indican que las enzimas no encontraron sitios 
de cortes para la secuencia amplificada (figura 
13) al realizar el análisis bioinformático se ob-
servó que los primers utilizados no anclaban en 
la secuencia de Pseudomonas fl uorescens repor-
tados en la base de datos del Genbank.

Figura 13. Resultados de los cortes con las en-
zimas de restricción Alu I, Hpa II y Rsa de los 
amplificados de Pseudomonas fl uorescens (re-
sultado negativo).

Los resultados de comparación nucleotídica 
(Blastn) de las mejores cepas productoras de 
AIA indican que las cepas 21115 y 21145 con E 
value 0 y grado de similaridad 80% pertenece-
rían a Azotobacter choccrococum y A. nigricans, 
respectivamente; la cepa 24134 con E value de 
0, grado de similaridad 80,7% pertenecería a 
Azotobacter nigricans sub sp nigricans gene for 
16S rRNA, la cepa 24215 con E value de 0, 
grado de similaridad de 60,7%, pertenecería a 
Azotobacter salinestris strain I-A 16 rRNA gene. 
El secuenciamiento parcial de la cepa 34243 
mediante Megablast indica que correspondería 
a la especie Erwinia herbícola insertion sequen-
ce ISEhe2 con E value 0 y grado de similaridad 
de 80,7%.

El estudio llegó a la conclusió siguiente mostró 
que las cepas estudiadas producen acido indol 
acético (AIA) y tienen capacidad solubilizadora 
de fosfatos permitiendo un posterior estudio in 
vitro.

Las secuencias amplificadas con los primer 
universales 9-27F y 1542R para las cepas 
de Azospirillum, Azotobacter y Pseudomonas 
fl uorescens utilizados para este estudio no están 
reportados en la base de datos del Genbank.

Existe alta similaridad genética entre las especies 

de bacterias estudiadas dentro las zonas 
muestreadas con cultivos de papa y maíz.

En base al secuenciamiento del DNA, se ha 
identificado preliminarmente a los siguientes 
especímenes: Azospirillum brasilense; 
Azotobacter vinelandii,  A. choccrococum, A. 
nigricans y A. salinestris. 

RECOMENDACIÓN
Es necesario diseñar primer específicos para las 
bacterias presentes en nuestros suelos.
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Evaluación de la calidad del agua del río Cunas índices fisicoquimicos
y biologicos, Junìn - Perú

Evaluation of the quality of the water of the river Cunas physiochemical and 
biological indexes, Junín - Perú

RESUMEN
Objetivo: Evaluar la calidad del agua del río Cunas mediante índices fisicoquímicos y biológicos a fin de identificar 
las zonas con buen estado de conservación, entre enero y diciembre de 2013. Métodos: Se utilizaron los méto-
dos de observación, descripción y explicación, el diseño no experimental de tipo longitudinal. Se definieron tres 
sectores de muestreo, en Angasmayo (Concepción), Huarisca (Chupaca) y Pilcomayo (Huancayo). Las muestras 
de agua fueron colectadas en botellas de plástico de dos litros y en frascos de vidrio estériles para determinar la 
concentración de nitratos y fosfatos, y coliformes termotolerantes, respectivamente. Los parámetros medidos in situ 
fueron: oxígeno disuelto (mg/l), sólidos totales disueltos (mg/l), temperatura (°C), pH y turbidez (FTU). Estas me-
diciones se realizaron con equipos portátiles Hanna Instruments. Las muestras de macroinvertebrados bentónicos 
se colectaron mediante una red Surber con malla de 250 µm de abertura.  Resultados: según el INSF, Angasmayo 
presentó calidad de agua buena (75,14 en época de lluvia; 74,23 en estiaje), Huarisca calidad media (67,96 en 
lluvia; 65,22, en estiaje) y Pilcomayo calidad media (61,39 en lluvia; 55,82 en estiaje). Según el índice EPT, Angas-
mayo reveló buena calidad de agua, Huarisca regular calidad y Pilcomayo mala calidad de agua. Conclusiones: 
En Angasmayo, las masas de agua tanto en época de lluvia como en estiaje calificaron como agua de calidad 
buena. En Huarisca calificaron como agua de calidad media o regular y en Pilcomayo, como agua de calidad 
media (según INSF) y de calidad mala (según EPT).

ABSTRACT
Objective: To evaluate the quality of the water of the river Cunas physiochemical and biological indexes in order 
to identify the areas with good conservation state, between January of 2013 and December of 2013. Methods: 
The observation methods, description and explanation, the non-experimental design of longitudinal type were 
used. They were defined three sampling sectors, in Angasmayo (Concepción), Huarisca (Chupaca) and Pilcomayo 
(Huancayo). The samples of water were collected in bottles of plastic of two liters and in sterile glass flasks to 
determine the concentration of nitrates and phosphates, and coliformes termotolerantes, respectively. The 
parameters measured in situ were: dissolved oxygen (mg/l), dissolved total solids (mg/l), temperature (°C), pH 
and turbidez (FTU). These mensurations were carried out with portable teams Hanna Instruments. The samples of 
benthic macroinvertebrates were collected by means of a net Surber with mesh of 250 µm of opening.  Results: 
according to the INSF, Angasmayo presented quality of good water (75,14 in rain time; 74,23 in low water), 
Huarisca half quality (67,96 in rain; 65,22, in low water) and Pilcomayo half quality (61,39 in rain; 55,82 in low 
water). According to the index EPT, Angasmayo revealed good quality of water, Huarisca to regulate quality and 
Pilcomayo bad quality of water. Conclusions: In Angasmayo, the masses of water so much in rain time as in low 
water they qualified like water of good quality. In Huarisca they qualified like water of half quality or to regulate and 
in Pilcomayo, like water of half quality (according to INSF) and of bad quality (according to EPT).  

Palabras clave | Key words: 
calidad de agua, río Cunas, índices.
quality of water, river Cradles, indexes.
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INTRODUCCIÓN
El agua es el recurso natural renovable que 
ejerce la acción más limitante en el desarrollo 
humano y el de toda forma de vida. Su 
disponibilidad siempre se había planteado 
desde la perspectiva de su abundancia, pero el 
progresivo descenso de su calidad en los últimos 
cincuenta años, ha dado lugar a considerables 
pérdidas económicas y ecológicas. 
El vertimiento de afluentes domésticos e 
industriales y de sustancias peligrosas, como: 
agroquímicos, lixiviados provenientes de relaves 
abandonados de la minería y de botaderos de 
residuos sólidos a los cuerpos de agua genera 
la necesidad de aplicar un instrumento para dar 
seguimiento a la calidad de las aguas (1). 
El uso de determinaciones fisicoquímicas ha 
sido el método clásico para evaluar la calidad 
del agua. Sin embargo, en la actualidad se 
han complementado con el método biológico 
mediante el uso de comunidades biológicas. 
Este método trabaja sobre la premisa que el 
nivel de respuesta de los organismos difiere 
según el tipo de contaminante a que han sido 
expuestos (2). En términos generales se puede 
decir que la biota acuática cambia su estructura 
y funcionamiento al modificarse las condiciones 
ambientales de sus hábitats naturales (3). 
En el contexto de los acuerdos ambientales 
globales, el tema del agua resulta preponderante 
no sólo por su carácter estratégico sino por la 
preocupación que existe en torno al problema 
de su escasez y calidad, más aún cuando este 
problema es causado por factores antrópicos, 
los mismos que podemos evitar. De ahí que  la 
calidad de agua potable, en especial, es un 
tema de preocupación y atención prioritaria 
para la Organización Mundial de la Salud 
porque el agua contaminada es un factor de 
múltiples enfermedades en la población (4).
En tal sentido, el problema general de 
investigación formulado fue: ¿Cuál es la 
calidad del agua del río Cunas evaluada 
mediante índices fisicoquímicos y biológicos? 
y como problemas específicos: (a) ¿Cuál es la 
calidad del agua evaluada mediante el índice 
de calidad de agua de la Fundación Nacional 
de Saneamiento de los Estados Unidos - INSF? 
(b) ¿Cuál es la calidad del agua evaluada 
mediante el índice biótico Ephemeroptera, 
Plecoptera y Trichoptera - EPT? 
La hipótesis fundamental planteada fue: La 

calidad del agua del río Cunas evaluada 
mediante índices fisicoquímicos y biológicos 
es buena en el sector de Angasmayo, es de 
calidad media en el sector de Huarisca y de 
calidad mala en el sector de Pilcomayo, en 
donde las presiones antrópicas son de diferente 
naturaleza. 
Las hipótesis derivadas fueron: (a) La calidad 
del agua del río Cunas evaluada mediante el 
ICA - INSF es buena en el sector de Angasmayo, 
media en el sector de Huarisca y mala en el 
sector de Pilcomayo. (b) La calidad del agua del 
río Cunas evaluada mediante el índice biótico  
EPT es buena en el sector de Angasmayo, 
regular en el sector de Huarisca y mala en el 
sector de Pilcomayo. 
Considerando los problemas e hipótesis 
planteadas se propuso como objetivo general: 
Evaluar la calidad del agua del río Cunas 
mediante índices fisicoquímicos y biológicos a 
fin de identificar las zonas con buen estado de 
conservación, entre enero y diciembre de 2013. 
Y como objetivos específicos: (a) Caracterizar la 
calidad del agua mediante el índice de calidad 
de agua ICA - NSF. (b) Caracterizar la calidad 
del agua mediante el índice biótico EPT. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Descripción del área de estudio 
El área de estudio seleccionada se ubica en 
la subcuenca hidrográfica del río Cunas en 
la sierra central del Perú, sobre la margen 
derecha del río Mantaro. Está ubicada entre las 
coordenadas 11º 45´ y 12º 20´ latitud sur;  75º 
15´ y 75º 45´ longitud oeste (ver figura 1). 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio en la subcuenca hidrográfica del río Cunas.
Fuente: Municipalidad provincial de Chupaca (2011).
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El trabajo de campo se realizó en la primera 
quincena de abril del 2013, al finalizar la época 
de lluvias y en la primera quincena de julio, en los 
sectores de Angasmayo, Huarisca y Pilcomayo. 
Inicialmente, se definió las estaciones de 
muestreo en los sectores respectivos. La primera 
estación se ubicó a 10 metros aguas abajo del 
puente de Angasmayo, la segunda a 10 metros 
aguas abajo  de la central hidroeléctrica de 
Huarisca y la tercera a 10 metros aguas abajo 
del puente Cunas. 

Recolección y análisis de las muestras de 
agua.

Análisis fisicoquímico del agua.
Las muestras de agua fueron colectadas en 
dirección opuesta al flujo de la corriente, desde 
la superficie del río, en botellas de plástico de dos 
litros, previamente tratadas con una solución de 
ácido clorhídrico en proporciones iguales con 
agua destilada. Las muestras se refrigeraron 
a 4°C y fueron trasladadas al Laboratorio 
de Investigación de Agua de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú para su posterior 
análisis dentro de los tiempos exigidos por la 
Normativa para cada parámetro.
Los parámetros determinados in situ fueron: 
oxígeno disuelto (mg/l), sólidos totales disueltos 
(mg/l), conductividad (µS/cm), temperatura 
(°C), pH, turbidez (FTU). Estas mediciones 
se realizaron con equipos portátiles Hanna 
Instruments.
 
Análisis bacteriológico del agua
Las muestras fueron colectadas en frascos de 
vidrio estériles y refrigeradas hasta el momento 
de su análisis. La determinación de coliformes 
termotolerantes se realizó en el laboratorio de 
microbiología de la Facultad de Zootecnia de la 
Universidad nacional del Centro del Perú, según 
el método del Número más probable.
El Índice de calidad del agua (ICA), se calculó 
mediante la aplicación del INSF, para lo cual se 
utilizó la siguiente fórmula (5):

Dónde:

ISNF = Índice de la Fundación Nacional de 
Saneamiento de los Estados Unidos
SIi = Subíndice del parámetro i
Wi=  Factor de ponderación para el subíndice i

El resultado final, se interpreta de acuerdo con 
la escala de calificación: excelente, buena, 
regular, mala y muy mala.

Recolección y análisis de las muestras de 
macroinvertebrados bentónicos
En cada sector de muestreo se definió un tramo de 
10 metros. Las muestras de macroinvertebrados 
bentónicos fueron colectadas mediante una red 
Surber de 0,09 m2 de área de superficie de 
muestreo y una malla de abertura de 250 µm de 
abertura. Cada muestra estuvo constituida por 
5 réplicas. Las muestras fueron trasladadas al 
Laboratorio de Investigación de Agua en bolsa 
de polietileno gruesas, etiquetadas y fijadas con 
alcohol de 70° para su respectiva identificación 
taxonómica.  El índice biótico EPT, se calculó 
en base a tres órdenes de macroinvertebrados 
bentónicos, Ephemeroptera, Plecoptera y 
Trichoptera, sobre el total de individuos (6).

RESULTADOS

Caracterización de la calidad del agua 
mediante el INSF
El Índice de calidad de agua para cada sector 
y época de muestreo fue obtenido a partir de 
los indicadores fisicoquímicos y bacteriológicos 
a través del índice de la Fundación Nacional de 
Saneamiento de los Estados Unidos de Norte 
América (INSF).
El índice NSF en el sector de Angasmayo 
para la época de lluvia fue de  75,14, en 
Huarisca de 67,96 y en Pilcomayo de 61,39. 
En tanto que para la época de estiaje el INSF 
en Angasmayo fue de 74,23, en Huarisca de 
65,22 y en Pilcomayo de 55,82. Los valores del 
INSF obtenidos en el tramo del río evaluado, 
muestran variación de la calidad de agua en los 
tres sectores de muestreo (Tabla 1). 
El sector de Angasmayo, presentó una calidad de 
agua buena en época de lluvia y estiaje, lo cual 
indica que la calidad del agua está protegida, 
sólo existe un menor grado de amenaza y rara 
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vez se aparta de las condiciones físicas o parámetros establecidos. En los sectores de Huarisca y 
Pilcomayo, presentaron una calidad de agua media en ambas épocas, lo cual revela que la calidad 
del agua suele estar protegida, pero se ve amenazada de vez en cuando y ésta se aparta de las 
condiciones físicas o parámetros establecidos.

Indicador Unidades
Angasmayo Huarisca Pilcomayo

Lluvia Estiaje Lluvia Estiaje Lluvia Estiaje

Oxígeno disuelto mg/l 14,28 14,79 12,75 12,07 10,88 7,82

Coliformes termoto-
lerantes

NMP/100ml 8,4 8,4 7,05 5,55 4,35 3,00

Ph Unidad 10,8 11,16 10,56 10,8 11,04 10,56

DBO5 mg/l 5,5 5,5 4,1 3,8 3,2 2,9

Temperatura °C 2,8 2,5 2,7 2,4 2,6 2,1

Fosfatos mg/l 10 9,9 10 9,9 9,5 9,8

Nitratos mg/l 10 9,9 10 9,9 9,9 9,8

Turbidez FTU 6,48 7,28 5,6 6,8 5,2 6,16

Sólidos totales di-
sueltos

mg/l 6,88 4,8 5,2 ,0 4,72 3,68

Índice NSF 75,14 74,23 67,96 65,22 61,39 55,82

Caracterización de la calidad del agua mediante el índice biótico EPT
Un total de 26 familias de macroinvertebrados bentónicos fueron colectadas en las tres estaciones de 
muestreo del río Cunas, durante las épocas de lluvia y estiaje. La clase Insecta fue la más representativa 
en abundancia y riqueza de taxa.
En la Tabla 2, se presentan los valores de la abundancia total de macroinvertebrados bentónicos y la 
abundancia de individuos de los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera. Los efemerópteros 
estuvieron representados por las familias Baetidae y Leptophlebiidae,  los plecópteros por Perlidae y 
Gripopterygidae y, los tricópteros por Hydropsychidae, Hydrobiosidae, Hydroptylidae, Leptoceridae 
y Limnephilidae. La familia más abundante tanto en época de lluvia como de estiaje correspondió a 
Baetidae.

Tabla 1. Calidad de agua del río Cunas mediante el índice de la 
Fundación Nacional de Saneamiento de los Estados Unidos, según 
sector y época de muestreo.
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Tabla 2. Abundancia de macroinvertebrados bentónicos del río Cunas, según 
sector y época de muestreo.

Angasmayo Huarisca Pilcomayo

Familias Lluvia Estiaje Lluvia Estiaje Lluvia Estiaje

Baetidade 607 903 826 604 103 108

Leptophlebiidae 155 311 71 132 13 4

Perlidae 183 205 12 56 0 0

Gripopterygidae 210 310 55 65 0 0

Hydropsychidae 221 171 101 78 7 0

Hydrobiosidae 15 32 10 11 0 0

Hydroptylidae 9 21 15 5 0 0

Leptoceridae 65 73 38 37 0 0

Limnephilidae 4 55 3 18 7 0

Abundancia de EPT 1469 1581 1131 1006 130 112

Abundancia total 2540 3026 3996 3780 5219 4207

El índice EPT en el sector de Angasmayo fue de 
57,83%, en Huarisca de 28,30% y en Pilcomayo 
fue de 2,49%, durante la época de lluvia (Figura 
1).  Mientras que en los sectores de Angasmayo, 
Huarisca y Pilcomayo el índice EPT fue de 
52,25%, 26,61% y 2,66%, respectivamente, 
durante la época de estiaje.

Figura 1. Calidad de agua del río Cunas según 
índice EPT.

%, durante la época de lluvia (Figura 1).  
Mientras Las clases de calidad del agua 
obtenidas mediante el índice EPT en el tramo 
del río evaluado durante las dos épocas de 
muestreo fueron: clase 2  en Angasmayo, clase 
3 en Huarisca y clase 4 en Pilcomayo. Estos 
resultados indican una variación de la calidad de 
agua en los tres sectores de muestreo. El sector 
de Angasmayo presentó una buena calidad 
de agua, lo cual revela que está levemente 
impactada. El sector de Huarisca presentó una 
regular calidad de agua, lo cual muestra que está 
siendo moderadamente impactada. En tanto, el 
sector de Pilcomayo presentó una mala calidad 
de agua, lo cual revela que la biodiversidad 
estaría siendo severamente impactada.

DISCUSIÓN

Caracterización de la calidad del agua 
mediante el INSF
El índice de calidad de agua es una herramienta 
muy útil para comunicar información sobre la 
calidad del agua a las autoridades y al público 
(1). Puede darnos rápidamente una imagen 
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general del estado del recurso. Es muy útil para 
propósitos comparativos, y determinar qué 
puntos de muestreo muestran peor calidad de 
agua. Cualquier índice, por su diseño, contiene 
menos información que los datos a partir del cual 
se obtiene y del que constituye un resumen, por 
tanto no puede reemplazar el análisis detallado 
de los datos obtenidos a partir de un plan de 
monitoreo. Tampoco debe usarse como único 
criterio para la toma de decisión y el manejo de 
los recursos hídricos (5). 
El índice de calidad de agua de la Fundación 
Nacional de Saneamiento de los Estados 
Unidos de Norte América (INSF) adopta 
para condiciones óptimas un valor máximo 
determinado de 100, que va disminuyendo con 
el aumento de la contaminación el curso de 
agua en estudio.
Las aguas con INSF mayor que 91, son aguas 
de categoría excelente, capaces de poseer 
una alta diversidad biológica y conveniente 
para todas las formas de contacto directo con 
ella. Las aguas con INSF mayor que 71, son 
aguas de categoría buena, poseen una menor 
diversidad biológica y el agua no es conveniente 
para todas las formas de uso. Mientras que las 
aguas con un INSF de categoría media, tienen 
generalmente menos diversidad biológica y han 
aumentado con frecuencia el crecimiento de las 
algas (3).
Las aguas con un INSF de categoría mala, 
presentan una baja diversidad de la vida 
acuática y están experimentando probablemente 
problemas de contaminación. En tanto que, las 
aguas con un INSF de categoría muy mala, 
pueden sólo poseer un número limitado de las 
formas de vida acuática, presentan numerosos 
problemas y normalmente no son aconsejables 
para las actividades que implican el contacto 
directo con ella, tal como natación (6, 7).
Los resultados obtenidos del índice de calidad 
de agua NSF en el sector de Angasmayo, 
en épocas de lluvia y estiaje revelan que las 
aguas presentan una calidad de agua buena, 
lo cual muestra que el grado de amenaza es 
menor, pues las condiciones son cercanas 
a las naturales. En los sectores de Huarisca y 
Pilcomayo, las aguas presentan calidad de 
agua media, lo cual indica que las condiciones 
en pocas veces son cercanas a las naturales y 
algunos de los usos pueden darse.
La variación de índice de calidad de agua NSF 

en los tres sectores de muestreo fue de buena 
en el sector de Angasmayo a media en el sector 
de Huarisca y Pilcomayo, las cuales presentan 
un ligero deterioro como consecuencia de las 
actividades antrópicas acentuadas en esta parte 
del río. 
Estos resultados demuestran que las aguas 
del río Cunas, aún no experimentan severos 
problemas de contaminación, considerando que 
las aguas de calidad buena pueden soportar 
una importante diversidad de vida acuática y 
son apropiadas para todo tipo de recreación 
y para la toma de agua para potabilización. 
Sin embargo, las aguas de calidad media 
generalmente poseen menor diversidad 
de organismos acuáticos y frecuentemente 
manifiestan un crecimiento anormal de algas. 
Por tanto, si las actividades humanas continúan 
su desarrollo sin tener en cuenta los criterios 
ambientales la calidad del agua se verá 
seriamente afectada. 

Caracterización de la calidad del agua 
mediante el índice biótico EPT
Los resultados obtenidos muestran una primera 
aproximación de evaluación de la calidad 
de agua a través de las comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos en la subcuenca 
hidrográfica del río Cunas. De las 26 familias 
identificadas en el área de estudio sólo se 
utilizaron nueve para determinar el índice EPT. 
La mayor abundancia de los individuos 
del orden Ephemeroptera se registró en 
Angasmayo. Resultados que son corroborados 
por Rivera et al. (8, 9) quienes refieren que la 
gran mayoría de las especies de este orden 
poseen baja tolerancia a la contaminación. Pues 
prefieren vivir en sitios con buena oxigenación, 
en sustratos de piedra y arena. La familia con 
mayor abundancia fue Baetidae, los individuos 
de esta familia pueden tolerar cierto grado de 
contaminación (10). Ello explica la presencia de 
Baetidae en el sector de Pilcomayo.
El orden Plecoptera con las familias Perlidae y 
Gripopterygidae, está restringido al sector de 
Angasmayo, principalmente. Los resultados 
son respaldados por Molina et al. (11), quienes 
refieren que los individuos de este orden son 
los más exigentes dentro del grupo de los 
macroinvertebrados en cuanto a calidad de 
agua.
El orden Trichoptera constituye un importante 
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componente de las comunidades bénticas y 
base de la cadena trófica de los ecosistemas 
acuáticos (9). La mayor abundancia del orden 
Trichoptera fue registrada en el sector de 
Angasmayo, en donde la calidad del agua es 
buena. La familia más representativa por su 
abundancia es Hydrosychidae. Estos resultados 
son corroborados por Acosta (12) y Rodríguez et 
al. (13), quiénes señalan que los tricópteros son 
indicadores de aguas limpias y su abundancia 
aumenta con el aumento de la altitud.
La calidad de agua del río Cunas en el sector 
de Angasmayo obtenida mediante el ICA – EPT, 
revela el bajo nivel de contaminación orgánica 
que presenta. Sin embargo, aguas abajo se 
incrementa la contaminación por la evacuación 
de aguas residuales al curso del río, la cual se 
ve reflejada por el descenso de la abundancia 
de la entomofauna bentónica, principalmente 
de los EPT.

El estudio llegó a las siguientes conclusiones:

1. La calidad del agua del río Cunas obtenida 
mediante el índice de calidad de agua ICA–NSF, 
según sector y época de muestreo fue:

• En Angasmayo, la calidad de agua tanto en 
época de lluvia como en estiaje calificó como 
agua de calidad buena. 
• En los sectores de Huarisca y Pilcomayo, 
la calidad de agua en ambas épocas de 
muestreo calificó como agua de calidad 
media.

2. La calidad del agua del río Cunas obtenida 
mediante el índice de calidad de agua EPT, 
según sector y época de muestreo fue:

• En Angasmayo, la calidad de agua tanto en 
época de lluvia como en estiaje calificó como 
agua de calidad buena (categoría 2). 
• En Huarisca la calidad de agua tanto en 
época de lluvia como en estiaje calificó como 
agua de calidad regular (categoría 3). 
• En Pilcomayo, la calidad de agua tanto en 
época de lluvia como en estiaje calificó como 
agua de calidad mala (categoría 4). 
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Sistema de policultivo de plantas hospederas de lepidópteros comerciales en 
condiciones de campo abierto en la Zona de Satipo

Polyculture system of host plants of lepidoptera commercial open field conditions 
in the Area Of Satipo

RESUMEN
La investigación se realizó en la zona de Satipo con el objetivo de evaluar el policultivo de plantas Pasifl ora edulis, 
Heliconia sp. Piper angustifolia y Brumfelsia grandifl ora como hospederas de mariposas. En cuanto a las caracte-
rísticas de crecimiento el maracuyá Pasifl ora edulis, muestra mejores características de longitud de planta y número 
de hojas. El promedio de longitud de hojas para el maracuyá fue de 13,65 cm y anchura de hojas es 14,2 cm. El 
promedio de longitud de plantas de maracuyá fue 4,07 m y el número de hojas promedio fue de 163,5. Existe di-
ferencia estadística significativa de longitud de hoja y anchura de hoja para la zona de Pangoa y Rio Negro. Dione 
juno completa su ciclo de desarrollo a los 32,8 días, el huevo incuba en 5,2 días, los estadíos larvales duran un 
total de 17,4 días, la prepupa 2,4 días y la pupa 7,8 días. Papilio thoas completa su ciclo de desarrollo a los 44,8 
días, el huevo incuba en 4,4 días, los estadíos larvales duran un total de 19,2 días, la prepupa 2,4 días y la pupa 
18,8 días. La mariposa del chirizanango completa su ciclo de desarrollo a los 30,6 días, el huevo incuba en 6,2 
días, los estadíos larvales duran un total de 16,8 días, la prepupa 1,4 días y la pupa 6,2 días. El incremento larval 
de Dione juno hasta los 8 primeros meses, tiene un crecimiento exponencial desde 63 hasta 268 larvas en un área 
de 10 m2; esto implica un rendimiento de 45,1 larvas/m2 ó 451 000 larvas/ha, es decir una alta rentabilidad, 
dado que el precio de la mariposa por unidad en el mercado tiene un promedio de U.S. $.0, 50 haciendo un total 
de U.S. $.225 500 que supera al café y a la coca. Se recomienda implementar programas de crianza de mariposas 
en maracuyá para el productor de la zona.

ABSTRACT
The research was conducted in the Satipo in order to assess the plant Passifl ora edulis polyculture , Heliconia sp. 
Piper angustifola and Brumfelsia grandifl ora as host of butterflies. Regarding the growth characteristics passionfruit 
Passiflora edulis , best shows features of plant length and number of leaves . The average length of leaves for the 
passion fruit was 13,65 cm and leaf width is 14,2 cm. The average length of passion fruit plants was 4,07 m and 
the average number of leaves was 163,5. There is statistically significant difference in length and width of leaf blade 
area for Pangoa and Rio Negro. Dione juno full development cycle to 32,8 days, the egg hatches at 5,2 days, larval 
stages lasting a total of 17,4 days, the prepupa and pupa 2,4 days 7,8 days . Papilio thoas complete their develo-
pment cycle to 44,8 days, the egg hatches at 4,4 days, larval stages lasting a total of 19,2 days , the prepupa and 
pupa 2,4 days 18,8 days. Butterfly chirizanango complete their development cycle to 30,6 days, the egg hatches at 
6,2 days, larval stages lasting a total of 16,8 days, the prepupa and pupa 1,4 days 6,2 days. The increase in larval 
Dione juno to the first 8 months , has grown exponentially since 63-268 larvae in an area of 10 m2 , this implies a 
yield of 45.1 larvae/m2 or 451 000 larvae / ha , is a high performance, given that the price per unit of the butterfly 
on the market has an average of $ 0,50 for a total of U.S. $ 225 500 in excess coffee and coca. It is recommended 
to implement breeding programs for butterflies in passion fruit producer in the area.
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dione, brumfelsia, passifl ora, piper.
dione, brumfelsia, passifl ora, piper.
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INTRODUCCIÓN
La alternativa más importante es hacer sosteni-
ble el campo, para ello se tiene que cambiar del 
monocultivo al policultivo, como es la crianza de 
mariposas y su exportación a través de métodos 
sencillos que el agricultor pueda aplicar en el 
campo, ya que se cuenta con recursos naturales 
que necesitan conocimiento científico para apli-
car la ingeniería y ser explotado. En otros países 
de américa central se cultiva plantas hospederas 
de mariposas en campo abierto o cerrado; don-
de se cría para luego recoger los capullos y su 
posterior eclosión.
Tenemos plantas hospederas como el maracu-
yá, el matico, el platanillo y el chirizanango; los 
mismos que albergan especies de mariposas de 
buen precio en el mercado; por lo que su caza 
indiscriminada no es una alternativa sostenible. 
Ello nos ha impulsado a buscar la crianza masal 
bajo condiciones naturales mediante el sistema 
de policultivo.
Gómez (2006), manifiesta que en la actualidad, 
la demanda internacional de ejemplares de ma-
riposas es básicamente generada por seis secto-
res: 1) Coleccionistas, 2) Artesanías e industrias 
de adornos, 3) Museos, 4) Compra de escamas 
para la fabricación de chips y pantallas de com-
putadores, 5) Exhibición en granjas o vivarios de 
insectos (mariposarios), 6) Liberación de adul-
tos en eventos (matrimonios, bautizos, grados, 
etc.). Los cuatro primeros sectores requieren in-
dividuos disecados y preservados, mientras que 
los dos últimos requieren los individuos vivos, en 
forma de pupas recién formadas y adultos. 
En Colombia existen mariposarios con fines de 
producción comercial de mariposas, como lo es 
el de la empresa Alas de Colombia, ubicada en 
el Valle del Cauca, en el cual crían alrededor 
de 30 especies para su exportación y para ven-
ta a nivel nacional en el mercado de liberación 
de mariposas en eventos. Este último mercado 
es de gran auge a nivel doméstico en Estados 
Unidos y Canadá (Moreno, 1998) citado por 
Gómez (2006).
Al incrementarse las plantas hospederas de 
mariposas, se incrementan las poblaciones na-
turales, que de por sí presentan una relación 
planta-huésped muy específica que estimula a 
las hembras a ovipositar en éstas. Esto se mide 
haciendo un monitoreo del número de huevos y 
presencia de orugas en las plantas hospederas 
cultivadas y en el número de 454 adultos mar-

cados que son atraídos por las plantas nectarí-
feras. (Gómez, 2006)
Es un sistema artificial de cría intensiva que im-
plica un alto subsidio para la sustentación pro-
ductiva. Se utiliza un invernadero forrado en tela 
metálica fina o tul terlenka microporo blanco, 
de alta luminosidad. La estructura del vivario 
puede construirse con varillas de hierro, en ma-
dera inmunizada, PVC o aluminio y se cose la 
tela manualmente con hilo de nylon. El tamaño 
mínimo debe ser de 6 m2, pero el tamaño y 
la forma pueden variar de acuerdo al gusto y 
presupuesto de la persona. Puede ser cuadra-
do, rectangular o circular y la altura promedio 
puede ser de 2 a 3 m. En su interior se siembran 
las plantas hospederas y algunas nectaríferas. 
Las plantas son cultivadas aparte en un vivero y 
cuando muestran talla y follaje abundante son 
trasladadas al vivario. (Gómez, 2006).
Tenemos nymphálidos, helicónidos, mórphidos y 
papiliónidos como recursos naturales de la zona 
de Satipo. Los papiliónidos se les conocen como 
mariposas cola de golondrina. Presentan usual-
mente prolongaciones en forma de cola en el 
ala posterior, ordinariamente una, pero a veces, 
dos o tres. Puede separárseles de otras maripo-
sas por tener solo una vena anal en el ala poste-
rior y por que Cu en el ala anterior aparece con 
4 ramas de Cu. Se encuentran en esta familia 
Papilio crespontes Cram.,  P. thoas Cram.,  P. 
desmoleus L. como plagas de cítricos en diver-
sos lugares del mundo. En la costa peruana se 
tiene a P. thoas Cram. y en la selva a P. pandion 
Cram. (Beingolea, 1994).
Por ello se ha planteado el siguiente problema: 
¿Cuál es el comportamiento de plantas hospe-
deras de mariposas comerciales en condiciones 
naturales en la zona de Satipo?. La hipótesis 
planteada fue la siguiente: “Existen plantas hos-
pederas de mariposas comerciales que tienen 
buen comportamiento en condiciones naturales 
en la zona de Satipo”.

Los  objetivos específicos del trabajo de investi-
gación fueron:

• Determinar las características del creci-
miento de la plantas hospederas de lepi-
dópteros en condiciones de campo.

• Determinar el ciclo de desarrollo de la ma-
riposas en plantas hospederas de lepidóp-
teros en condiciones de campo.
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• Determinar el rendimiento por planta du-
rante el primer año de plantas hospederos 
en condiciones de campo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo fue desarrollado en la zona de 
Satipo, Río Negro y Pangoa, con plantones de 
Pasifl ora edulis, Heliconia sp. Piper angustifolia 
y Brumfelsia grandifl ora como  hospederos de 
la mariposa. Altitud promedio de 660 msnm, 
temperatura media 26 ºC, humedad media 
85%, zona de vida Bosque húmedo subtropical 
lluvioso.El método de investigación es tipo 
exploratorio, descriptivo, longitudinal mediante 
evaluación del crecimiento de hospederos, 
observación, muestreo, colección y recuperación 
de las mariposas. La población estuvo dada 
por 30 plantas de matico, 20 plantas de 
maracuyá, 40 plantas de platanillo, 20 plantas 
de chirizanango. Para la muestra se tomó 5 
plantas.
El método de investigación es tipo exploratorio, 

descriptivo y explicativo, mediante observación, 
muestreo, colección y recuperación de la 
mariposa Papilio thoas. La población estuvo 
conformada por 32 plantas de matico 
acondicionadas en maceteros de latas de aceite 
de 5 galones. Para la muestra se tomó 5 hojas 
por planta. La variable independiente, plantas 
de matico, Las variables dependientes longitud 
de hoja, altura de planta, Nº de brotes, Ciclo 
de desarrollo, Rendimiento de larvas. Los datos 
fueron procesados en cuadros de porcentaje 
histogramas y análisis de varianza en el SPSS.
Los materiales y equipo utilizado fueron 
baldes, malla tul, ligas, malla “rashé”, 
alambre galvanizado, postes de madera, 
clavos, fertilizante compuesto, guano de 
corral, alfileres, tecnopor, caja entomológica, 
alcohol, azúcar, agua destilada, lapicero de 
tinta líquida, cartulina blanca, esmalte de uñas 
incoloro, costal, aserrín, machete, cuaderno de 
campo, estereoscopio, cámara digital, cámara 
filmadora.

RESULTADOS 

Tabla1. ANOVA sobre longitud de hojas de platanillo según zona de Pangoa y Río Negro.

 
Suma de 

cuadrados
gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos 1460,506 1 1460,506 14,920 ,000

Intra-grupos 4111,433 42 97,891   

Total 5571,939 43    

La tabla 1, muestra alta diferencia significativa respecto a la longitud de hoja de platanillo Heliconia 
sp.

Tabla 2. ANOVA sobre anchura de hojas de platanillo según zona de Pangoa y Río Negro.

Anchura Hoja

 
Suma de 

cuadrados
gl

Media cua-
drática

F Sig.

Inter-grupos 83,738 1 83,738 9,774 ,003

Intra-grupos 359,846 42 8,568   

Total 443,584 43    

Fuente: SPSS
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La tabla 2, muestra alta diferencia significativa 
respecto a la anchura de hoja de platanillo 
Heliconia sp.
 

Figura 1. Ciclo de desarrollo de la mariposa del 
maracuyá en condiciones de campo.

De la figura 1, se deduce que la mariposa del 
maracuyá completa su ciclo a los 32,8 días, el 
huevo incuba en 5,2 días, los estadíos larvales 
duran un total de 17,4 días, la prepupa 2,4 
días y la pupa 7,8 días. Esto concuerda con lo 
manifestado en Costa Rica por Chacón (2001).

Figura 2. Ciclo de desarrollo de la mariposa del 
matico Papilio thoas en condiciones de campo.

De la figura 2, se aprecia que la mariposa del 
matico completa su ciclo a los 44,8 días, el 
huevo incuba en 4,4 días, los estadíos larvales 
duran un total de 19,2 días, la prepupa 2,4 días 
y la pupa 18,8 días. Estos datos concuerdan 
con lo manifestado por Alomía (2012).

Figura 3. Ciclo de desarrollo de la mariposa del 
chirizanango en condiciones de campo.

De la figura 3, se aprecia que a mariposa 
del chirizanango completa su ciclo a los 30,6 
días, el huevo incuba en 6,2 días, los estadíos 
larvales duran un total de 16,8 días, la prepupa 
1,4 días y la pupa 6,2 días.

Figura 4. Pupa de la mariposa Dione juno que 
busca la sombra para esconder.

 
Figura 5. Larvas de Dione juno protegiendo del 
calor del sol.
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Figura 6. Posturas de Dione juno que alcanzan 
un promedio de 150 huevos.

Figura 7. Promedio de posturas por hoja de las 
mariposas en plantas hospederas.

La figura 7, nos presenta el promedio de 
postura en las plantas hospederas en estudio, 
siendo la mariposa Dione juno del maracuyá la 
que presenta la mayor cantidad de huevos por 
colonia u hoja con 144,86 huevecillos, seguido 
de la mariposa del chirizanango con 48,29 
huevecillos por colonia u hoja. En el matico la 
mariposa pone entre uno a dos huevecillos por 
hoja; de igual manera en el platanillo que pone 
un solo huevo por hoja.

El incremento larval de Dione juno sobre plantas 
de maracuyá hasta los 8 primeros meses, la 
misma que tiene un crecimiento exponencial 
desde 63 hasta 268 larvas en un área de 10 
m2, es decir 451 larvas por esa unidad de área; 

esto implica un rendimiento de 45,1 larvas/m2 
en los tres primeros meses de producción.

DISCUSIÓN
El promedio de longitud de hojas para el 
maracuyá fue de 13,65 cm y anchura de hojas 
es 14,2 cm, lo que muestra una hoja de forma 
casi redonda en los diámetros, pero con tres 
lóbulos bien definidos. El promedio de longitud 
de plantas de maracuyá fue 4,07 m y el número 
de hojas promedio fue de 163,5. Esto muestra 
un buen desarrollo de la planta dado a las 
condiciones de clima y suelo que se tiene en 
la zona, la misma que fue favorecida por el 
tutorado con alambre y postes que se tuvo que 
instalar.
El promedio de longitud de hojas de platanillo 
fue 39,80 cm y anchura de hojas fue 11,44 cm, 
lo que muestra una hoja de forma alargada. 
El promedio de altura de plantas de platanillo 
fue 2,29 m y el número de hojas promedio 
fue de 8,13. Esto muestra un buen desarrollo 
de la planta dado a las condiciones de clima y 
suelo que se tiene en la zona, y el platanillo es 
una planta silvestre en la zona en sus distintas 
variedades.
El promedio de longitud de hojas de matico fue 
de 14,28 cm y anchura de hojas fue  5,23 cm 
lo que muestra una hoja de forma alargada. El 
promedio de altura de plantas de matico fue 
43,25 cm y el número de hojas promedio fue 
de 41,5 cm. Esto muestra un buen desarrollo 
de la planta dado a las condiciones de clima 
y suelo que se tiene en la zona, y el matico es 
una planta silvestre en la zona en sus distintas 
variedades. Esto concuerda con los datos 
obtenidos por Alomía (2012).
El promedio de longitud de hojas de chirizanango 
Brumfelsia grandiflora es 11,80 cm y anchura 
de hojas es 3,78 cm, lo que muestra una hoja 
de forma alargada. El promedio de altura 
de plantas de chirizanango fue 31,5 cm y el 
número de hojas promedio fue de 59,5. Esto 
muestra un buen desarrollo de la planta dado a 
las condiciones de clima y suelo que se tiene en 
la zona, y el chirizanango es una planta silvestre 
en la zona. 
Existe alta diferencia estadística significativa 
para longitud de hojas y anchura de hojas 
respecto al platanillo  Heliconius sp. en la zona 
de Pangoa y Río Negro, dado que Pangoa tuvo 
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mejores condiciones de sombra y suelo. La 
asociatividad de cultivos y la materia orgánica 
favorecen el desarrollo de las plantas.
La mariposa del maracuyá Dione juno completa 
su ciclo a los 32,8 días, el huevo incuba en 5,2 
días, los estadíos larvales duran un total de 17,4 
días, la prepupa 2,4 días y la pupa 7,8 días.
La mariposa del platanillo Morpho sp. se 
ha encontrado posturas individuales, larvas 
solitarias desde el primer hasta el último estadío, 
se hizo empupar, pero no se logró emerger la 
mariposa. Es una mariposa muy delicada para 
criar, por ello no se logró calcular el ciclo de 
desarrollo.
La mariposa del matico Papilio thoas completa 
su ciclo a los 44,8 días, el huevo incuba en 4,4 
días, los estadíos larvales duran un total de 
19,2 días, la prepupa 2,4 días y la pupa 18,8 
días. Esto concuerda con los datos obtenidos 
por Alomía (2012).
La mariposa del chirizanango completa su ciclo 
a los 30,6 días, el huevo incuba en 6,2 días, los 
estadíos larvales duran un total de 16,8 días, la 
prepupa 1,4 días y la pupa 6,2 días.
El incremento larval de Dione juno sobre plantas 
de maracuyá hasta los 8 primeros meses, tiene 
un crecimiento exponencial desde 63 hasta 
268 larvas en un área de 10 m2. Haciendo un 
rendimiento total de es decir 451 larvas por esa 
unidad de área; esto implica un rendimiento de 
45,1 larvas/m2. Si se expresa en hectárea sería 
451 000 larvas como rendimiento potencial, 
que al ser cosechados para su empupamiento 
y obtención de mariposas tendríamos una alta 
rentabilidad, dado que el precio de la mariposa 
por unidad en el mercado tiene un promedio 
de U.S. $.0,50 haciendo un tota de U.S. $.225 
500 que supera al café y a la coca. La mariposa 
como plaga seria de este cultivo muestra 
buenas características para su explotación. La 
planta también muestra buena capacidad de 
compensación.
En cuanto al promedio de postura en las plantas 
hospederas en estudio la mariposa Dione juno 
del maracuyá es la que presenta la mayor 
cantidad de huevos por colonia u hoja con 
144,86 huevecillos, seguido de la mariposa del 
chirizanango con 48,29 huevecillos por colonia 
u hoja. En el matico la mariposa pone entre uno 
a dos huevecillos por hoja; de igual manera en 
el platanillo que pone un solo huevo por hoja. 
Esto significa que el maracuyá y el matico son 

las plantas que muestran la mayor cantidad de 
larvas.
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cuerpo de la revisión, agradecimientos y referencias bibliográficas. Todo el 
artículo debe tener un texto promedio de 3 páginas. Las ilustraciones 
deben ser sólo las necesarias para una mejor exposición de los resulta- 
dos. 

 

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

 

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

 
 

10.  Deben usarse los símbolos de las unidades del Sistema Internacional de Medi- 
das. Si fuera necesario agregar medidas en otros sistemas, las abreviaturas co- 
rrespondientes deben ser definidas en el texto. Se debe de tomar en cuenta la 
Redacción  de Publicaciones de la APA. 

 

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 tener las iniciales del nombre 
y a continuación el apellido. El último autor se dife- renciará 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 estructura 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 autor, 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 autor, 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 comunicaciones 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 deben presentarse en hoja separada del texto 
y deben ser suficientemente explicativas. Cada tabla debe llevar un título 
descriptivo en la parte superior. 

 
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 sobre car- 
tulina blanca. Los dibujos y fotos de estructuras y organismos deben llevar una 
escala gráfica para facilitar la determinación del aumento. Los mapas deben 
llevar las respectivas coordenadas. Las fotografías deben tener 15x10 cm de 
tamaño como mínimo, en papel liso, con amplio espectro de tonos y buen 
contraste, montados sobre 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 for- 
mato nativo editable (archivo.xls, archivo.wmf, archivo.svg y archivo.eps). Los 
mapas en formatos SHP. Fotos de cámaras digitales en formato JPG mayor a 
3 Mpixel. Otros archivos independientes 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 imá- genes 
insertadas en otros archivos (por ejemplo no enviar 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 inéditas, sin embargo, se 
aceptaran material científico 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 publicado pasara a ser propiedad 
intelectual del Comité Editor de la revista “PROSPECTIVA UNIVERSITARIA”, 
sobrentendiéndose que se cuenta con la aprobación del autor (es). 

 

El autor principal podrá solicitar cinco ejemplares de la revista. Un número de 
separatas adicional podrá ser solicitado antes de la impresión teniendo en 
cuenta los costos respectivos. 
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cuenta los costos respectivos. 
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

Los Trabajos presentados por los investigadores a la Revista Científica 
“PROSPECTIVA UNIVERSITARIA”, deberán de cumplir y ser diseñados en base a 
las siguientes partes: 

 

PARTE I 

- Título en español e inglês. 
- 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 investigación. 
- 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 subtítulos 
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 tra- 
bajo. 

 

Se debe incluir el nombre completo y/o el nombre conocido 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 institución o instituciones donde se 
llevó a cabo la investigación 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. 

 

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

 

Resumen. Debe ir en la primera página del documento, 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 tratados en el artículo, de sus principales resultados y 
conclusiones. 

 

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. 

 

Key words. Las mismas palabras clave traducidas al inglés. 
 

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 referenciada puesto que la descripción del estado actual 
del tema implica una revisión de la literatura publicada recientemente. 

 

 Material y métodos 
 

Estos tienen como finalidad informar todos los aspectos metodológicos involucra- 
dos en la investigación; debe responder al ¿cómo se realizó el estudio de investi- 
gación? Es recomendable dividir el método en subsecciones rotuladas, aunque no 
necesariamente 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 selección 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 humanos. 

 

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, contabilizados que poseen y caracterizar las encuestas o los cuestionarios 
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 investigaciones de corte transversal o series de tiempo, 
o las llevadas a cabo para aplicar los instrumentos, en el caso de estudios descrip- 
tivos y correlacionales. Se incluyen 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 especificar el diseño de inves- 
tigación utilizado, mencionando 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, posterior- 
mente se presentan con suficiente 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. 
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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. 

 

Key words. Las mismas palabras clave traducidas al inglés. 
 

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 referenciada puesto que la descripción del estado actual 
del tema implica una revisión de la literatura publicada recientemente. 

 

 Material y métodos 
 

Estos tienen como finalidad informar todos los aspectos metodológicos involucra- 
dos en la investigación; debe responder al ¿cómo se realizó el estudio de investi- 
gación? Es recomendable dividir el método en subsecciones rotuladas, aunque no 
necesariamente 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 selección 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 humanos. 

 

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, contabilizados que poseen y caracterizar las encuestas o los cuestionarios 
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 investigaciones de corte transversal o series de tiempo, 
o las llevadas a cabo para aplicar los instrumentos, en el caso de estudios descrip- 
tivos y correlacionales. Se incluyen 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 especificar el diseño de inves- 
tigación utilizado, mencionando 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, posterior- 
mente se presentan con suficiente 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. 
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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 general 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 relación 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 diferencias 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 
proponer nuevas investigaciones. 

 
        PARTE III:  
 

Agradecimiento y financiación 
 

El agradecimiento y la financiación son opcionales, deben de ser 
sucintos, es individual para cada artículo y se incluye como una parte del 
mismo, antes de las referencias 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 autor del artículo, además de su 
investigación, está brindando datos bibliográficos correctos para que lo 
pueda conseguir con facilidad. 

 

Las referencias garantizan la contrastación con los resultados dando 
validez a la investigación. 

 

Las referencias deben elaborarse con cuidado colocando 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 Universitaria Km. 5,   
  Ciudad Universitaria Km. 5, El Tambo, Huancayo, Perú. 
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