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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
FIDE ET RATIO No. 24

La Revista FIDES ET RATIO en su vigésima cuarta edición tiene 
la satisfacción en presentar trabajos de investigación en el área social y 
tecnológica empresarial, elaborados por profesores investigadores, quienes 
aportan a la producción científica, en el ámbito académico internacional 
y nacional.

En la presente edición, se difunden nueve artículos de investigación, cinco 
originales, dos de revisión de tema, y dos de reflexión. 

En el área social:

El artículo “Homeschooling parental: análisis de problemáticas y estrategias 
emergentes en familias peruanas en el contexto de Sars-Cov-2”, presenta 
una investigación del Homescholling en el sistema educativo durante la 
pandemia. Los objetivos de la investigación establecen la evidencia de las 
problemáticas y estrategias parentales que surgen durante la educación 
remota. Los resultados permitieron reflejar la aparición de problemas como: 
el aislamiento en el hogar, la conectividad de Internet, en la mediación 
parental y en la alfabetización digital.

La investigación “Microtransacciones y su relación con la impulsividad, 
inteligencia emocional y el uso problemático de videojuegos”, realiza 
un estudio sobre la compra de juegos online lo que da lugar a las micro 
transacciones, que son pagos para mejoras o estéticas para el videojuego.  
Los resultados señalaron que el uso problemático de videojuegos se 
encontraría relacionado con la claridad emocional, la reparación emocional, 
la impulsividad, las horas de juego diarias, las horas de juego semanales y el 
dinero invertido en micro transacciones, de tal forma que interviniendo la 
inteligencia emocional y la impulsividad se podría reducir y prevenir el uso 
problemático de videojuegos.

El artículo “Estudio correlacional entre sexismo ambivalente y violencia 
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contra las mujeres en las relaciones de noviazgo en jóvenes universitarios 
de La Paz-Bolivia”, tuvo como objetivo establecer el grado de relación 
existente entre sexismo ambivalente y violencia contra las mujeres en 
las relaciones de noviazgo en jóvenes universitarios de La Paz-Bolivia. El 
análisis concluye que tanto el sexismo ambivalente y la violencia contra las 
mujeres, tienen una correlación positiva significativa, dando a relucir que 
mientras mayor sea el grado de sexismo ambivalente, mayor será el grado 
de la violencia contra la mujer que se va a percibir dentro de una relación 
de noviazgo.

El artículo de revisión de tema, “Visión sistemática normativa del derecho 
fundamental a la identidad del niño frente al orden de prelación de sus 
apellidos”, realiza una revisión  del derecho a la identidad como una 
característica única de todo ser humano que lo distingue de los demás por 
su nombre e identificación. El propósito de la investigación fue analizar 
el derecho a la identidad y a la capacidad de discernimiento en cuanto 
a la preferencia respecto a la prelación de los apellidos a favor de niños 
y/o niñas, a partir del registro de identificación nacional (RENIEC). Los 
resultados, indican que la regulación del orden de los apellidos, se sustenta 
e interpreta en función al principio de igualdad y a los derechos humanos, 
con el fin de disminuir el margen de discriminación entre hombres y 
mujeres ante la ley. 

El artículo de reflexión, “el Proceso privatizador, políticas educativas 
neoliberales y detrimentos de la educación pública en Perú”, realiza un 
revisión del proceso privatizador y de reforma educativa iniciada en 1990, 
las políticas educativas implementadas por el gobierno de ese momento y 
los efectos en la educación pública. Desde el punto de vista de educación 
con calidad, se aplicaron reformas neoliberales, desde 1991 a 1996, para 
promover el despegue de la inversión privada en los años siguientes, 
además de los procesos de reforma educativa con el objetivo de mejorar la 
debilitada educación pública y de responder las tendencias de mejora de la 
calidad, líneas que condujeron al Estado a penetrar en la agenda educativa 
y en los principios definidos por la Nueva Gestión Pública (NGP). 
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El artículo “Valores e integridad Académica en los procesos de investigación 
científica”, reflexiona sobre la necesidad de promover los valores hacia la 
integridad académica a través de un aprecio por la veracidad de los hechos 
investigados. Donde existen tres actores: el estudiante que asume el proceso 
del trabajo científico como un reto que fortalece su liderazgo académico 
formativo en el área de investigación;  el docente comprometido con 
propuestas innovadoras e investigativas y finalmente la presencia de la 
institución académica universitaria que propicia la asunción de una cultura 
de integridad académica en todos sus procesos.

En el área Tecnológico empresarial

La investigación “Evaluación de la cinética de degradación térmica de la 
vitamina C en la pulpa de tumbo (Passiflora mollissima b.)” estudia la 
vitamina C, que se encuentra en los frutos ácidos tal es el caso del tumbo, 
estudios han demostrado efectos beneficiosos de la vitamina C en la salud 
debido a sus capacidades antioxidantes y eliminadores de radicales libres. 
El objetivo de la investigación fue evaluar la cinética de degradación 
térmica de la vitamina C de la pulpa de tumbo. Los resultados indican 
que  a mayor temperatura mayor es la degradación de vitamina C, los 
datos que se obtuvieron ayudarán a predecir las mejores condiciones de 
procesamiento de la pulpa de tumbo y minimizar la degradación como un 
factor importante para conservar la vitamina C.

La investigación sobre la “Detección de señalización de tránsito con 
redes neuronales convolucionales”, tuvo como objetivo entrenar una red 
neuronal capaz de detectar la señalización de tránsito vertical y clasificarla 
usando bloques residuales con la finalidad de reducir los accidentes de 
tránsito. La investigación empleó dos datasets, el primero es de origen 
alemán que consta de 50.000 imágenes y es muy usado para la clasificación 
de señales de tránsito; y el segundo de origen boliviano, que consta de 
9.548 imágenes de carretera. De los resultados se desprende que el dataset 
alemán tiene mayor precisión que el boliviano. 

El artículo tipo revisión de tema “El presupuesto público con perspectiva 
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de género en México”, presenta una revisión de conceptos en función de 
la aplicación del presupuesto público con perspectiva de género en México 
por medio de una revisión sistemática de las fuentes oficiales. Se definen 
los presupuestos públicos con perspectiva de género de manera general, 
para después describir el gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de 
género desde 2008 hasta 2020 en México. 

Agradecemos la valiosa contribución de los autores que, han tenido la 
paciencia para esperar las revisiones y con disciplina y dedicación, han 
logrado concluir las correcciones, aportado con sus investigaciones en la 
presente edición.  Esperamos que la labor investigativa siga produciendo 
conocimiento tanto en nuestro país como a nivel regional.

Agradecemos también la colaboración del comité editorial Nacional 
e Internacional, que brinda su permanente apoyo desinteresado, en la 
revisión de los artículos. 

Reconocer el apoyo constante del personal que trabaja en la revista, así 
como de las autoridades de la Universidad La Salle que permanentemente 
brindan su apoyo, para el crecimiento, la calidad y la publicación de la 
revista Fides et Ratio.

M.Sc. Wilma Peñafiel Rodriguez
Editora Revista Fides et Ratio

https://orcid.org/000-0002-4436-2754
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Artículo Editorial

El rol de la investigación en la Educación Superior

En la última década hemos sido testigos de cambios vertiginosos a nivel 
global. Acontecimientos positivos como los avances en el campo de la 
tecnología y la medicina, se vieron ensombrecidos por otros aspectos como 
el cambio climático, la pandemia y los conflictos bélicos. Estos cambios que 
rigen el nuevo orden mundial requieren de líderes con capacidad reflexiva 
y pensamiento crítico. En este sentido, la educación superior tradicional y 
pasiva no parece suficiente para afrontar los nuevos retos.

Desde esta perspectiva, el éxito de los países no se debe únicamente al 
manejo eficiente de las políticas económicas o la utilización de productos 
financieros complejos, es importante formar profesionales capaces 
de realizar investigaciones científicas, tecnológicas y humanística que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Como señala la Unesco (2022), es necesario fomentar la participación 
de investigadores procedentes de diferentes entornos que garanticen 
una representación equitativa de una gama más amplia de preguntas, 
suposiciones, hipótesis y prioridades de investigación.

El fomento a la investigación científica en la educación superior implica un 
proceso, es decir una actividad continua, que tiene el objetivo de inculcar 
en los estudiantes la búsqueda de información y nuevos conocimientos por 
su cuenta, utilizando diversas fuentes que luego le permitirán reflexionar 
y expresar una opinión bajo su propia perspectiva, se trata también de 
formar valores que amplíen su visión de su país y el mundo.

Con las nuevas tecnologías existentes y el acceso a internet, hoy en día 
los estudiantes tienen a su alcance todas las fuentes de información 
disponibles, lo cual era impensable hace diez o quince años atrás, esto 
quiere decir que el docente debe dejar de ser una fuente de información 
más y constituirse en una guía para que el propio estudiante investigue 

Volumen 24Septiembre 2022Fides Et Ratio
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y forme su opinión crítica, disminuyendo las exposiciones magistrales y 
supervisando la calidad de la investigación.

Para lograr el objetivo señalado, es fundamental replantear el rol del 
docente desde una posición autoritaria que imparte su propia reflexión, 
hacia un rol más participativo que implica guiar al estudiante proponiendo 
fuentes de información apropiadas y promoviendo la reflexión frente a 
cada nuevo hallazgo. 

El nuevo rol del docente implica utilizar la investigación como estrategia 
de enseñanza, en reemplazo de “…una educación y una cultura memorística 
y reproductiva que propicia la copia y el plagio...” (Vital, 2015). La práctica 
docente se fortalece mediante la investigación continua y fomenta entre los 
estudiantes cierto grado de autonomía en su aprendizaje dejando atrás el 
modelo tradicionalista. 

Por esta razón, no es suficiente sólo encomendar un trabajo de investigación 
de fin de curso, sino convertir el aula de clases en un espacio de discusión 
permanente entre los estudiantes y promover un ambiente de investigación 
para reemplazar el pensamiento pasivo y no reflexivo, por participaciones 
de estudiantes activos y críticos. La formación de profesionales con la 
capacidad de reflexionar e innovar contribuye al desarrollo de la sociedad, 
son las universidades las encargadas de promover el cambio.

Por tanto, la Universidad La Salle y sus docentes enfrentamos el reto 
de promover en los estudiantes el aprendizaje mediante la investigación 
continua, la reflexión y formación del pensamiento crítico. Actividades 
como la publicación de la Revista Fides et Ratio, revistas estudiantiles de 
carreras como Investiga educativa de la Carrera de Educación; Psicología 
experimental y Revista experimental de la Carrera de Psicología; Jus de la 
Carrera de Derecho, Innova, de la Carrera de Ing. Comercial,   Iluminate de 
la Carrera de Ing. de Sistemas y la organización de jornadas universitarias, 
concursos de investigación, entre otras, son un excelente primer paso hacia 
la formación de profesionales competentes capaces contribuir al desarrollo 
del país, mediante la investigación.

Oswaldo Irusta Diaz
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Resumen

Se presenta una nueva metodología emergente, basada en el apoyo del 
Homecholling en el sistema educativo durante la pandemia. Los objetivos de la 
investigación establecen la evidencia de las problemáticas y estrategias parentales 

que surgen durante la educación remota. La investigación presentó dos estudios, uno 
de enfoque cuantitativo-descriptivo [n = 300] y otro, de tipo cualitativo-interpretativo 
[n = 50] con padres de familia. Se aplicaron cuestionarios virtuales y video-entrevistas 

1 Líder coordinador del Grupo de Investigación CIBRAMEP. Docente del Instituto de Inves-
tigación y de la Escuela Profesional de Educación Primaria. Investigador Renacyt G. MR-1. Id Orcid: 
https://orcid.org/0000-0001-5786-0763 
2 Docente del Área de Ciencias. Maestra en Docencia Universitaria. Id Orcid: https://orcid.
org/0000-0001-9882-3133  
3 Miembro del Grupo de Investigación CIBRAMEP. Docente de la Escuela Profesional de 
Educación Primaria. Id Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7340-5020
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Jhon Holguin-Alvarez, Jenny Maria Ruiz Salazar y Giovanna Manrique-Alvarez

para evaluar las problemáticas y estrategias emergentes durante el primer año de la 
pandemia [2020]. Los resultados permitieron reflejar la aparición de problemas con: 
el aislamiento en el hogar, la conectividad de Internet, en la mediación parental y 
en la alfabetización digital. En cuanto a las estrategias aplicadas, se examinaron tres 
categorías: (1) Apoyo y mediación, (2) Rol y paradigma, (3) Religión y convivencia. 
Concluimos en la categorización y análisis de estrategias que determinaron dos tipos 
de Homeschooling: (a) liberal, (b) conservador, cuyo ejercicio se encontró establecido 
por aspectos como: normativa parental, religión [conservadores], búsqueda de 
cooperación abierta, adquisición de recursos por parte de los padres para mejorar la 
educación en casa [liberales].

Palabras clave: 

Educación en Casa, Educación Parental, Estrategias, Padres de Familia, Formación. 

Abstract

A new emerging methodology based on the support of Homeschooling in the 
educational system during the pandemic is presented. The research objectives 
establish the evidence of parenting problems and strategies that arise during 

remote education. The research presented two studies, one with a quantitative-
descriptive approach [n = 300] and the other, a qualitative-interpretive approach [n 
= 50] with parents. Virtual questionnaires and video interviews were applied to assess 
emerging problems and strategies during the first year of the pandemic [2020]. The 
results allowed to conclude on the appearance of problems with: isolation at home, 
Internet connectivity, parental mediation and digital literacy. Regarding the strategies 
applied, three categories were examined: (1) Support and mediation, (2) Role and 
paradigm, (3) Religion and coexistence. Strategies were found that determined two 
types of Homeschooling: (a) liberal, (b) conservative, whose exercise was established 
by aspects such as: parental regulations, their religion [conservatives], search for 
open cooperation, acquisition of resources by the parents to improve homeschooling 
[liberals].

Keywords: 

Homeschooling, Parenting Education, Parents, Strategies, Training. 
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Homeschooling parental: análisis de problemáticas y estrategias emergentes en
familias peruanas en el contexto de SARS-COV-2

Introducción

La problemática del estudio se centra en los padres de familia quienes 
hoy se convierten en un apoyo incondicional de la educación 
básica peruana, a pesar de los estragos de la pandemia por Sars-

Cov-n2 (Covid-19). Desde marzo de 2020, el Decreto N° 046-2020 de 
la Presidencia de Consejo de Ministros de Perú determinó la emergencia 
sanitaria en el país (Gobierno del Perú, 2020a), luego de conocerse 
el primer caso desde inicio del mes, estableciendo el aislamiento social 
obligatorio mediante tres disposiciones en el sector educación: (1) 
Rápida identificación de casos, (2) Aplicar pruebas rápidas en el sector 
interactuante, (3) Reprogramación de las clases presenciales (Ministerio 
de Educación, 2020). Para entonces, el inicio de clases se postergó hasta 
mediados de abril. El primer para establecer un sistema educativo virtual, 
se basó en el desarrollo del Programa Aprendo en Casa para los tres niveles 
de Educación Básica, emitido por radio, televisión e Internet en razón del 
D.L. N° 1465 (Gobierno del Perú, 2020b). Esta decisión generó diversas 
discrepancias y rupturas entre los padres de familia y el sector de gestión 
educativa a nivel nacional, debido a la influencia de este cambio en 
cinco factores: (a) Falta de conectividad de Internet, (b) Escasos recursos 
tecnológicos, (c) Evidencia de incompetencia de los profesores para brindar 
el servicio de educación remota [gestión pública], (d) Injustificados pagos 
de mensualidad a las Instituciones Educativas Privadas, (e) Falta de 
comunicación entre la escuela y la familia. Adicional a ello, las cifras de 
fallecidos por Covid-19 incrementó significativamente al mes de julio de 
2020 [n > 1 millón: Sala Situacional de Covid-19, Perú]. 

Esta falta de recursos provocó la atención emergente de los padres de 
familia como homeschoolers o tutores de aprendizaje en el hogar durante 
los años 2020 y 2021. La ruptura provocada por los factores socio-
biológicos de la pandemia, remontó el estudio hacia el pensamiento de 
autores que estudiaron el Homeschooling como un sistema de atención en 
casa (Neuman y Guterman, 2020; Neuman, 2018), como un programa 
de separación del poder familiar del sistema de atención educacional 
presencial (Neuman y Guterman, 2017; Tan, 2019). Por lo cual, se 
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comprende al Homeschooling parental [HP en adelante], como la medida 
subsanadora, de apoyo y gratificación de los sistemas educacionales basados 
en el comportamiento familiar en contextos vulnerables, en aquellos que 
por cierta resistencia social [alejamiento del poder del Estado, rechazo de 
los poderes gubernamentales, resistencia al cambio], y por sus problemas 
socioculturales [delincuencia, drogas, pobreza extrema, deserción]. El 
estudio propuso encontrar resultados de dos aspectos de la educación en 
casa: (a) Problemáticas, (b) Estrategias parentales. Por lo cual, se extendieron 
las propuestas de Tan (2019), Neuman y Guterman (2017), y Neuman y 
Guterman (2020), sobre el actuar de los padres en la educación de sus hijos 
desde una perspectiva emergente del HP en contextos de pobreza.

Homeschooling y perspectivas

El Homeschooling es el proceso resultante del conjunto de acciones que 
adoptan los integrantes de la familia para el desarrollo socio-emocional del 
niño (Neuman, 2018; Neuman y Guterman, 2020; Neuman y Guterman, 
2017), esta conceptualización generaliza la función familiar como el 
programa atencional del grupo de personas el cual brinda protección al 
estudiante ante la falta de atención del gobierno. Nuevas tendencias del 
HP sugieren su utilidad como sistema atencional del tutor académico. Se 
sugiere como la estrategia familiar de atención tutorial académica como 
servicio formativo infantil (Carvalho, 2020; Neuman y Guterman, 2020; 
Neuman y Guterman, 2016a; Tan, 2019), por lo cual, compromete el uso 
de recursos y didácticas asociadas a la pedagogía. En este sentido, el HP 
es la acción estratégica de los padres [emergente o no emergente] para 
solucionar los efectos de eventuales dispedagogías.

La perspectiva de la educación por compromiso, planteada por autores 
que hallaron que la competencia familiar se ejerce en contextos con 
necesidades diversas (Wienen et al., 2019), ha reflejado en otros estudios la 
necesidad de generar un modelo de HP que desarrolle procesos curriculares 
(Carvalho, 2020; Gray, 2018; Neuman, 2016a; 20216b; Tan, 2019), 
por cuanto, parece ser más rigurosa, vertical, a su vez, más valorativa, 
procedimental y actitudinal. Sus procesos instruccionales adoptan sistemas 
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de aprendizaje transaccionales entre el padre y el hijo (Neuman, 2018; 
Pinedda y Chiappe, 2018). Esta perspectiva ha determinado que los padres 
generen nuevos modelos parentales, buscando la superación de los errores 
en su vida (Tan, 2019; Wienen et al., 2019). Aunque esta perspectiva es 
cuestionable, ya que de sus resultados se pueden alegar la manipulación del 
pensamiento personal por parte del padre hacia sus hijos, y la asignación de 
roles obligatorios como una forma de coacción que realizarían los padres 
verticalistas y menos flexibles.

La perspectiva humanista de Maslow (en Hoffman, 2009), cimenta las 
bases humanismo en los procesos educativos, el servicio prestado en 
algunas instituciones educativas peruanas con este enfoque, configura el 
proceso de atención vital y vivencial, para una educación integradora, 
el enfoque de desarrollo de competencias, y la educación positiva. Sin 
embargo, las escuelas peruanas representan aún paradigmas resistentes 
al cambio, engranados a las teorías constructivistas o conductivistas, más 
aún sin tener nexo con las universidades. En este sentido, el HP como 
propuesta emergente hacia estos tipos de propuesta basada en el enfoque 
de atención de las necesidades, busca el equilibrio en los aprendizajes, en 
tanto el padre sea el nexo educativo con el alumno y la escuela (Calderón, 
2008; Holt, 1989).

Una modalidad más liberal de HP se propone desde Thomas (2016) 
como la concepción del ejercicio de protección familiar sobre los 
estudiantes [hijos o no hijos] que requieran de atención con énfasis en 
la formación cognitiva y actitudinal. Esta perspectiva está concebida 
como la educación socializante entre el padre o tutor y los estudiantes. 
En cambio, la perspectiva conservadora, es la que intenta preservar los 
principios familiares en la enseñanza (Garvey, 2014; White, 2015), con 
diferentes esquemas ideológicos, religiosos y sociales (Garvey, 2014; 
Millman y Millman, 2008). Esta perspectiva fomenta el fortalecimiento 
de las comunidades colaborativas, en este sentido, la adopción del esquema 
familiar se rige por fundamentos vivenciales basados en la experiencia 
religiosa o familiar (White, 2015); en el trabajo colectivo demostrarían la 
verticalidad en la pedagogía aplicada por el tutor. Tan (2019) y Neuman 
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(2018), han demostrado el rechazo al sistema educativo por parte de las 
familias ante la insatisfacción por la calidad educacional. En la realidad, 
existe cierto rechazo hacia la falta de calidad de la administración educativa 
peruana durante la pandemia. Desde los años 2018 y 2019, más del 90 % 
de escuelas peruanas contó con herramientas tecnológicas, solo el 20 % de 
docentes presentó competencias digitales eficientes (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2019; The World Bank, 2020). Al 2021 se suma 
el bajo ingreso económico, y el crecimiento de la pobreza.

Propósitos del estudio 

1. Evidenciar desde un análisis cuantitativo, las problemáticas del 
trabajo de los padres en el acompañamiento educativo de sus hijos, 
determinando el nexo fortaleza: escuela-hogar-alumno.

2. Describir las categorías emergentes del Homeschooling, encontradas 
en los argumentos de los padres de familia sobre sus estrategias 
parentales utilizadas en el contexto vulnerable del año 2020, primer 
año de la pandemia.

Metodología

La metodología de la investigación es de tipo cuan-cual de tipo retrospectiva. 
Constó de dos estudios: (1) Metodología cuantitativa descriptiva; (2) 
Metodología cualitativa interpretativa. Respecto a la primera, se acude a 
la evaluación de los individuos del contexto para indagar las problemáticas 
surgidas en la realización del HP durante la pandemia. En relación a 
la segunda, se estudiaron las categorías emergentes como parte de un 
Homeschooling parental: (a) Apoyo y mediación, (b) Rol y paradigma, (c) 
Religión y convivencia en casa.

Estudio 1: Problemáticas relacionadas con el trabajo del HP

La muestra de estudio se conformó por 300 padres de familia de las escuelas 
públicas y privadas de instituciones educativas del Perú. La distribución 
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geográfica fue mayoritaria para los padres de la capital (Lima = 65 %; 
Región norte = 20 %; Región sur = 15 %; Región sur andina = 15 %), 
en cuanto a la distribución por género, se captó en su mayoría madres 
de familia, aunque los porcentajes no fueron muy dispares (Masculino 
= 40 %; Femenino = 60 %). En cuanto a la religión, se incluyeron en 
mayor proporción familias católicas (Católicas = 85 %; evangélicas = 5 
%; cristianas= 10 %), aunque en el nivel socioeconómico se contó mayor 
participación de familias del contexto vulnerable con mayor significación 
de pobreza (C(clase media) = 5 %; D(pobre) = 15 %; y E(muy pobre) = 80 %). El 
muestreo de investigación se realizó con métodos mixtos, aplicando en 
paralelo el muestreo de bola de nieve y la consulta de participación de los 
padres de familia de asentamientos humano y asociaciones de vivienda, 
quienes tenían hijos matriculados en las escuelas de los distritos implicados, 
considerando en este caso, el muestreo por cuotas. Es decir, los padres 
decidieron participar en el estudio ante la consulta popular. Cabe señalar 
que esta participación se concretó mediante el consentimiento informado 
de alguno de los integrantes que comandaban la familia en el hogar o 
centro de albergue.

La técnica desarrollada fue de tipo encuesta, con adaptación digital. Esto 
constó de aplicar un instrumento de tipo cuestionario de respuesta abierta, 
al que se denominó Cuestionario de la Educación en Casa, constando 
de 10 preguntas sobre las problemáticas de tipo: (a) socio-familiares, (b) 
económicos, (c) educativos; relativas a la familia. Estas se plantearon, 
considerando el entorno de la escuela, de la sociedad y de la familia. Para 
su administración, se hizo un formulario virtual [Google Forms], ya que en 
la visita a las escuelas distritales se solicitaron datos básicos, entre los cuales 
se obtuvo el correo electrónico y el número telefónico. La administración 
también se realizó mediante mensajes de WhatsApp a sus respectivos móviles. 
Es importante señalar que, la consistencia del instrumento se determinó 
tras evaluación de correlaciones ítem-subtest (V = 0.87-0.91; p < 0.05), 
y subtest – test [v = 0.82-0.89; p < 0.05], encontrándose correlaciones 
altamente positivas en el análisis del total de datos. Para la codificación y 
tabulación se realizó un proceso previo de categorización de acuerdo a las 
problemáticas a, b y c.
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Estudio 2: Estrategias parentales en el HP

Para el segundo estudio, se escogieron 50 padres de familia de los 
seleccionados del estudio 1 [problemáticas en HP], siendo todos agentes 
participativos relacionados a las instituciones educativas de 10 instituciones 
educativas de Perú [Ciudad capital = 70 %; Ciudades Regionales = 30 
%]. Respecto a la distribución por género, se realizó la conformación de 
grupos de forma equilibrada [masculino = 50 %; femenino = 50 %]. En 
cuanto a la formación religiosa, el 75 % del total eran de religión católica, 
y el 25 % restante se conformó por familias que profesaban la religión 
cristiana y evangélica. El nivel socioeconómico fue conformado solo por 
personas residentes en contextos de tipo C(clase media) (10 %) y D(pobre)  (90 
%). El muestreo desarrollado fue de tipo bola de nieve, el cual constó en 
adicionar a los padres de familia de cada institución a las que el grupo 
de investigación ya había contactado antes. Esto permitió adherir a todos 
los integrantes durante tres meses de finalización del año 2020. Todos los 
integrantes de la muestra cumplieron con dar su consentimiento mediante 
la respuesta telefónica previa a las encuestas. Se realizó un registro virtual 
con los datos de los padres que accedieron a formar parte de la muestra.

Se aplicó una técnica de encuesta virtual, para lo cual se utilizaron los 
instrumentos y recursos: (a) Grabación de video-entrevistas en el programa 
Zoom, (b) Block de anotaciones de respuestas no representativas. En cuanto 
al recurso de videograbación, se implementó el comando Sala de Espera, 
con el fin de tener grupos de 10 personas en una o dos conversaciones 
sobre las estrategias parentales que utilizaron para el apoyo y mediación en 
las clases de sus hijos, el rol y paradigma del HP en la interacción familiar; 
y las estrategias para implementar actividades en cuanto a los aspectos 
de convivencia y religión. Las entrevistas se desarrollaron haciendo pasar 
a la Sala Principal de Zoom en cuotas de dos participantes; mientras se 
avanzaba en la entrevista, se hacía ingresar a dos más, así sucesivamente, 
para internalizar preguntas que otros sujetos ya digerían al ser evaluados 
anteriormente, lograr la familiarización de las preguntas. No obstante, 
se respetó la condición del individuo, aceptando que participe de forma 
individual si así lo deseaba. La grabación del total de horas diarias, se 
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descargaron del entorno virtual Zoom, para su análisis posterior. Es 
necesario resaltar que en el block de notas, se registraron rasgos y gestos 
corporales significativos, tiempo de respuesta, interacciones verbales y 
decisiones abruptas o repentinas, detenimientos, con el fin de obtener 
mayor calidad en la transfiguración de las respuestas, para así beneficiar en 
la categorización de los aspectos a representar.

Una vez coleccionados los vídeos, estos se analizaron durante un mes. El 
primer paso de análisis consistió en analizar las correlaciones de respuestas 
entre todos los miembros evaluados en una sola sesión, puesto que 
existieron algunos sujetos que participaron hasta en tres oportunidades por 
diversos motivos. Esto permitió discernir sobre el contenido y significados 
de las respuestas, antes de lograr la descripción de sus actividades en el HP. 
En un segundo paso, se registraron las respuestas verbales en un archivo 
Ms.Word, con el fin de copiar en paralelo los rasgos, gesticulaciones, entre 
otros [respuestas no representativas], y así tener un panorama más cálido 
y nítido, el cual permitiera interpretar y describir las estrategias utilizadas 
por los padres de familia. En el tercer paso, se aplicó una tabla de análisis y 
filtrado, lo cual permitió sintetizar los argumentos, establecer sinonimias, 
adjetivaciones y palabras clave sugerentes de los conceptos más repetitivos, 
en concordancia con aquellos que se pudieron inferir. Esto permitió al 
equipo, elaborar la descripción interpretativa de las estrategias aplicadas 
por los padres o tutores de familia, como parte de los resultados de la 
investigación.

Resultados

Los resultados se han dividido en dos secciones: el análisis descriptivo 
cuantitativo y la interpretación cualitativa de los datos obtenidos en los 
dos estudios. En el primero se remiten datos basados en frecuencias, 
descripciones y comparaciones sobre las problemáticas del HP en la 
muestra de estudio, intentando extrapolar los hallazgos a otras situaciones 
investigativas. En la segunda parte se relatan las estrategias de abordaje 
de los padres mediante un homeschooling parental desde la perspectiva 
cualitativa.
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Problemáticas analizadas en el trabajo del HP [Estudio 1].

En razón del primer objetivo de investigación, el análisis cuantitativo 
permitió reflejar en la figura 1 que, los problemas emergentes durante 
la pandemia se han determinado en casi el 50 % del total de padres de la 
capital y el entorno regional de Perú, quienes percibieron y adujeron  la 
insuficiente comunicación entre los miembros de la familia y sus hijos, 
aunque es mayor en las regiones. Por otro lado, existe un problema 
respecto al escaso tiempo de atención en los padres de familias de la capital 
(32 %), aunque este problema es menor en el contexto regional (21 %). 
Posiblemente, el tiempo de atención en casa no se asocia con el tiempo de 
interacción que utilizaron los padres con sus hijos, a pesar de encontrarse 
más tiempo en el hogar con ellos. 

Figura 1
Problemas de tipo intrafamiliar socio-afectivo en la ejecución del HP.

Nota. Base de datos de la investigación.

De igual modo, el apoyo mutuo aún es una problemática en la ciudad, 
aunque entre la muestra de región y capital el porcentaje fue mayor a 30 
% del total de padres que consideraron escaso apoyo mutuo durante la 
ejecución del HP. Respecto a la afectividad y el ambiente y sus estresores, 
se detallan porcentajes importantes respecto a la ausencia y el estrés por 
encierro en esta muestra, puesto que más del 50 % de los padres de 
familia de la capital han detallado que existe poca transmisión de mensajes 
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afectivos, muestras de cariño, respuestas emocionales entre padres e hijos, o 
entre algunos miembros de la familia y los estudiantes que se encontraban 
en casa durante la pandemia. Ello se podría alinear con los resultados 
de estrés por encierro en más del 25 % de la muestra de la ciudad, lo 
que invita a aducir que la existencia de cercanía puede generar rechazo 
entre los miembros, que por lo general, pueden tener lazos familiares muy 
débiles, por lo que las características de rechazo hacia el acompañamiento 
se podría relacionar a las causas de encierro en casa de todos los miembros, 
lo que técnicamente es, el tiempo de desgaste intrafamiliar. Por otro lado, 
en la figura 1 [problemas intrafamiliares], las variables peligro barrial son 
influyentes en más del 45 % del total de padres situados en la capital, 
frente al mínimo porcentaje que se registra en las regiones.

Figura 2
Problemas económicos en la ejecución del HP.

Nota. Base de datos de la investigación.

Por otro lado, los valores colectivos y los valores personales son los de 
mayor puntuación respecto a que más del 95 % de los padres de la capital 
y de las regiones, lograron evidenciar mejor demostración de acciones 
positivas en sus hijos, lo cual pudo haber marcado más aprecio de los 
padres sobre la interacción que demostraron con ellos. De acuerdo a la 
figura 2 [problemas económicos], se observa que el acceso alimentario ha 
sido uno de los problemas más diferenciados entre los padres de la región, 
siendo mayor la diferencia de 10% entre los padres de bajo nivel y nivel 
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regular, en cambio, la diferencia a este acceso entre la capital y las regiones, 
se encuentra a menos del 10 %.

Figura 3
Problemas educativos en la ejecución del HP.

Nota. Base de datos de la investigación.

El problema económico más puntuado es la conectividad, con mucho 
mayor impacto en los padres cuyas familias se encuentran en las regiones 
ante la pandemia. Más del 75% declaró tener escasa conectividad, sólo el 
20% tiene condiciones suficientes respecto a esta categoría. Sin embargo, 
en la capital es mayor a 50% quienes aún tienen problemas respecto a la 
conectividad. Los problemas también se reflejan en el acceso tecnológico, 
alrededor del 70% de las familias de la región tiene escaso acceso y en 
la capital más de 40%. Ambos problemas se relacionan a la ausencia de 
materiales ya que más del 60% en la región, tiene escasos materiales para 
enfrentar una educación en casa durante la pandemia, casi lo mismo ocurre 
en la capital en más del 50% de los padres que fueron encuestados. 

La figura 3 describe los problemas relacionados a la ejecución del HP, 
entre los que han surgido mayor descripción en la categoría mediación y 
tutoría parental, en la cual se observa bajo nivel de los padres de familia 
para realizar acompañamiento de sus hijos en la región, así como en la 
capital es mayor al 80% quien ha declarado tener pocas estrategias para 
ello. Por otro lado, se encuentran problemas respecto a la alfabetización 
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digital: más del 70% de los padres de la región presenta bajo nivel, aun 
así, al compararse con la capital, más del 35% de adultos también presenta 
el mismo nivel en dicho contexto. Por otro lado, la conducta de los hijos 
en casa ha sido normalizada bajo estrategias que han aplicado los padres 
para modelar su comportamiento a diario durante la pandemia. Más del 
60% en la capital y más del 75% de los padres de la región han ejercido 
estas acciones. Aunque el verdadero problema se encuentra alrededor del 
50% del total de la población de ambos contextos, quienes han presentado 
aplicación de las estrategias para el desarrollo de normativas en el hogar. 

No obstante, alrededor del 50% de los padres del contexto de la capital, ha 
declarado la existencia de convivencia negativa, así como en la región. Esto 
pone en contraposición los resultados del acompañamiento, basado en la 
aplicación del dominio de la conducta en casa, por normativas parentales 
sobre la convivencia o coexistencia familiar. 

Estrategias parentales en el HP [Estudio 2].

Respecto al segundo objetivo de investigación, la perspectiva cualitativa 
permitió determinar la primera categoría apoyo y mediación, se han 
encontrado grupos familiares dirigidos por padres de orientación 
conservadora, es decir que, las estrategias aplicadas para el manejo de la 
enseñanza con sus hijos, se presenta con cierta dominancia: la realización 
de tareas, práctica constante de ejercicios, normatividad ejercida sobre el 
horario de clases. Estos hallazgos son comparables con aquellas acciones 
compartidas con otros, ya que los argumentos de los padres se dirigen 
hacia el control de este tipo de cooperación, en el control de horarios 
rigurosos respecto a las horas de trabajo, muchos de los padres aducen 
que “el tiempo de la familia es el tiempo de los hijos”. Aunque, estén en 
juego las libertades lúdicas y de cooperación que se ejercen en algunos 
eventos virtuales, o de manera presencial [este indicador fue mínimo]. Las 
estrategias de enseñanza también se basan en seleccionar las temáticas que 
revisan sus hijos, muchas de ellas se alejan de las propuestas que proponen 
los docentes de escuela. Existe de por medio una determinación moral 
y ética de tipos selectivas: estos seleccionan la información que deben 
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estudiar sus hijos, los lugares que deben visitar en la web y el tiempo de 
consumo de la Internet. Se han encontrado argumentos como “...debemos 
revisar todo lo que nuestros hijos hagan en la mañana, ya sea en la tarde, hasta 
en un segundo nos pueden engañar”. Las acciones de un HP conservador se 
reflejan a través de la desconfianza manifiesta e inconsciente los padres.

En la propuesta liberal, los argumentos han demostrado que los padres 
de familia determinan su actividad estratégica otorgando mayor tiempo 
de consumo a sus hijos. Se encontró que la estrategia muestra cierta 
debilidad ante el consumo de la conectividad de Internet: “no importa 
lo que cueste, haremos todo lo posible por pagarle el internet, a veces pasa 
mucho tiempo en la computadora”. En este caso se observa la falta de 
importancia sobre la regulación del tiempo en el consumo de la Internet, 
aunque parece haber sido un tipo de estrategia darles libertad a los hijos, 
los padres han demostrado en sus argumentos mucho desinterés por el 
consumo, y apostaron más por obtener conectividad o datos del internet 
para sus hogares. En cuanto a la cooperación de tareas, los padres son más 
permisivos respecto a la cooperación que tienen sus hijos, aunque tienen 
en cuenta el sentido de aislamiento por la pandemia, si permiten que se 
entrevisten por medios virtuales, sin importar los horarios o el origen de 
sus amigos más cercanos.

En razón de la segunda categoría, rol y paradigma en el HP, los padres 
de familia que se mostraron más conservadores en sus argumentos, son 
aquellos cuya dominancia sobre los integrantes de su familia está basada en 
principios religiosos, orientados hacia la conservación de la moral en todas 
las acciones de su vida. Aunque no desestiman el juego como una forma 
de expresión, parece que esta es la estrategia más recurrente para poder 
divertir a sus hijos. Por lo cual, la interacción de los niños y de la propia 
familia con otros miembros de otros hogares se encuentra muy limitada: 
“...todo depende cómo se comporten los niños, si son de buenas familias, se 
comportarán muy bien, de lo contrario [mis hijos] no van [a jugar]”. Algunos 
argumentos como éstos, tienen cierta determinación clasista, basada en los 
rasgos religiosos de los compañeros de los niños. 
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Otros argumentos parentales liberales parecen determinar las acciones con 
que sus hijos de se desarrollarán de forma lúdica, pues establecen horarios y 
patrones de juego, en muchos argumentos aparece la apertura para el juego 
presencial. A su vez, son estratégicos al indicar las recomendaciones para el 
cuidado personal “todo el tiempo estoy diciéndole que no se acerque mucho a 
los niños, y que utilice el alcohol cuándo va a jugar, así esté lejos, también hay 
que estar poco tiempo, eso ya se lo he dicho muchas veces”. En este sentido, 
los padres de familia aplican el concepto de seguridad, a pesar de que sus 
estrategias son más liberales con sus hijos al momento de jugar.

En relación a la tercera categoría hallada, religión y convivencia en casa, 
los padres conservadores suelen utilizar estrategias normativas muy claras 
respecto al comportamiento que sus hijos deben demostrar ante los 
profesores, ante sus compañeros, ante sus familiares, y ante otros amigos 
del barrio. Respecto a este último punto, los padres de familia son muy 
excluyentes en cualquier juego que los hijos realizan con sus amigos, 
prefieren que se entrevisten poco tiempo, que consuman poco contenido 
de la Internet. Por otro lado, muestran un acercamiento constante a la 
forma de pensar de sus hijos durante las actividades de juego, pero 
suelen participar poco de los mismos juegos. Los padres que se expresan 
como liberales en sus argumentos, demuestran haber aplicado estrategias 
basadas en las necesidades, es así que, buscan cumplir con las necesidades 
de aprendizaje de sus hijos, conseguir los materiales necesarios para sus 
tareas y acompañarlos en lo más urgente: “...con tal que estudie, todo se 
le brinda, no puede estar flojeando por más que estemos en pandemia, como 
padres hacemos todo el esfuerzo”. Es así que, el acompañamiento en la 
convivencia se ha arraigado por el consumo de recursos que urgen en estos 
contextos vulnerables. Los argumentos no demostraron preponderancia 
de establecer alguna convivencia con dominio religioso específico, en este 
caso la convivencia del HP liberal estuvo determinada por el amparo de 
los recursos necesarios de los estudiantes ante las exigencias académicas de 
las escuelas.



[32]

Jhon Holguin-Alvarez, Jenny Maria Ruiz Salazar y Giovanna Manrique-Alvarez

Discusión

Sobre las problemáticas… 

En cierta medida, estas son reflejo de los efectos emergentes tras las 
decisiones del Gobierno, ya que desde la aplicación del programa Aprendo 
en Casa de acuerdo al D.L. N° 1465 (Gobierno del Perú, 2020a), se 
delimitaron las acciones para realizar la educación en casa y así como 
ciudadanos responsables, los usuarios [padres y estudiantes] respondan 
efectivamente al aislamiento social obligatorio. Aunque las situaciones de 
respuesta son distintas, los efectos locales del estudio son similares a los 
estudios en que se relatan los efectos del sistema educativo incoherente con 
las necesidades de la población (Neuman y Guterman, 2020; Neuman, 
2018; Tan, 2019), en donde emerge el HP como respuesta educativa 
singular. Uno de los problemas similares es el rechazo al encierro, y los 
peligros afectivos barriales ya que el clima familiar y sus nuevas formas 
de actuar han afectado el desarrollo natural de los niños, a pesar de ser 
atendidos por sus padres en casa.

En lo que se ha observado sobre el acceso tecnológico, las problemáticas 
también se acercan a otras investigaciones que han demostrado que ante la 
falta de recursos (Carvalho, 2020; Neuman y Guterman, 2016a), se hace 
emergente que el acceso de los padres a nuevas metodologías para hacer 
una tutoría estudiantil sin adecuarse a los lineamientos de las escuelas a 
las que asisten sus hijos. El aislamiento social que se determinó en el Perú 
no advirtió de las falencias tecnológicas de las familias, así como el acceso 
a la Internet como principal medio para la educación remota implantada 
desde marzo de 2020. Sobre los problemas educativos, entre los cuales 
se encontró que la mitad poblacional de padres realiza negativamente o 
de forma nula la atención de tareas académicas, puede verificarse como 
ciertamente contrario a lo ocurrido en otras investigaciones como las de 
Neuman y Guterman (2020) y Tan (2019) en las cuales se refleja que los 
padres son los reguladores de la coexistencia familiar, más aun tratando de 
hacer puentes entre lo impartido por la escuela y la familia a través de la 
búsqueda de consensos.
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Sobre las estrategias parentales… 

Desde la propuesta liberal la atención sobre el plan cooperativo que 
permiten los padres se sabe ya que estos progresan su permisividad en 
razón de las interacciones que realizan constantemente con otros, asumen 
en cierta medida que es una forma de escapatoria del aislamiento social 
obligado en que se encuentran. Es así que, se encontraron similitudes con 
otros estudios en que la educación alternativa o aislada no puede ser medio 
para interrumpir la cooperación de los estudiantes para aprender (Gray, 
2018; Neuman, 2016a; 20216b), aislar sus objetivos educativos, más bien, 
debe servir para englobar estos a los de la sociedad o entorno más cercano.

Sobre el rol parental, los muchos utilizan argumentos discretos, aquellos 
que, en silencio, piensan que obedecen a ciertos principios religiosos, 
lo cual incluye una educación moralista progresista, por las cuales son 
selectivos de las actividades de sus hijos los cuales se encuadran en distintos 
principios al estilo de vida de sus hijos. En cierto sentido, las propuestas 
de estudios que señalan la separación del sistema educativo del sistema 
educativo informal [familiar], debe comprometer a todos como elementos 
únicos de desarrollo (Calderón, 2008; Garvey, 2014; White, 2015), aunque 
se necesite separar las intenciones del sistema cuando se encuentre en 
grave peligro, para luego volver a él para integrarse a la educación formal. 
Sobre el aspecto religioso, existen diferencias entre la conceptualización 
de los padres más conservadores de aquellos más liberales, puesto que los 
primeros demuestran ser más normativos que los otros, pero los liberales 
son más abiertos, es decir impiden que las estrategias se oscurezcan en 
el trabajo individual creativo o en aquel que realizan en equipos, por lo 
cual, se podría encontrar ciertas limitaciones en grupos escolares que pos 
pandemia fueron limitados por sus padres en razón de las normativas 
religiosas, a diferencia de aquellos alumnos que vuelvan a la escuela y sean 
más activos sin depender de esta rigurosidad. En este sentido, se puede 
entender el rol familiar como el engranaje entre el comportamiento 
familiar de tipo protector diferenciándose de aquel comportamiento 
familiar diversificado como lo demuestran integrantes de las familias 
protectoras (Brzozowski, 2020; Wielewski y Madrigal, 2022). Es decir, 
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la pandemia, puede determinar los actos de protección de los miembros 
de la familia, flexibilizarlos, pero muchas veces, hacerlos tan rigurosos y 
limitantes para los niños en razón de otros factores o variables emocionales 
asfixiantes (miedo, temor, ansiedad, desesperación, vacío…) (Saldaña, 
2020). Por lo que resulta interesante, conocer los actos que realizan las 
familias, sin determinarse como el acto fiscalizador social, sino más bien, 
como el medio para generar progreso en la comprensión social, es decir de 
los propios ciudadanos. Implementar rasgos normativos o estabilizadores 
en la estructura familiar debe ser limitado  por los padres en razón de las 
posibilidades que tienen los hijos de desarrollarse en su entorno, sin llegar 
a limitar sus vidas, mucho menos, sus espíritus.

Conclusiones

De acuerdo al primer objetivo de investigación, en el primer estudio se 
analizaron las problemáticas relacionadas al trabajo del HP en el nexo 
de tipo: escuela-hogar-alumno, entre las cuales, existen muchos signos 
que evidencian el peligro barrial como principal influencia en la capital. 
Por otro lado, el estrés por encierro también está afectando a los padres 
y las familias de estos contextos. Otros problemas de tipo intrafamiliar 
encontrados, también se ciñen sobre el tiempo de atención que demuestran 
los padres en más del 30% de aquellos que viven en la capital, a diferencia 
de un escaso 20% de aquellos de la región. Al parecer, en la mayoría de 
los padres la atención y comunicación con sus hijos es mucho más efectiva 
durante la pandemia.

Los principales problemas económicos en la ejecución del HP, se encuentra 
determinada por la falta de conectividad, por los escasos materiales, y por 
el acceso a las tecnologías por parte de los padres. Otro de los problemas 
es el acceso alimentario en las regiones a diferencia de la ciudad donde se 
percibió como de nivel regular. Las evidencias encontradas en cuanto a 
problemas educativos, permitieron determinar que la mediación y la tutoría 
parental, con ejecución de estrategias prácticas para la enseñanza del padre 
hacia los hijos, siempre tuvo dificultades durante la pandemia en más del 
80% de aquellos de la capital. En la región, algunos problemas también se 
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han percibido respecto a la alfabetización digital. El dominio que tienen 
los padres sobre las tecnologías se ha percibido por parte de los hijos y 
viceversa, aunque, parece ser más incidente en el dominio que los padres 
tienen sobre los recursos tecnológicos con los que deben apoyar a sus hijos 
en sus tareas y ejercicios académicos. Un aspecto positivo es encontrar que 
las normativas del hogar están siguiendo de acuerdo a lo establecido antes 
de la pandemia, quizás eso pudo ayudar en la convivencia.

El segundo objetivo de investigación, las estrategias parentales analizadas, 
permite describir las más cruciales, alineadas a la condición religiosa de los 
padres [apoyo y mediación], y a los familiares, condicionándose dos tipos 
de orientación de la crianza educativa en las familias: la conservadora y la 
liberal. En este sentido, la familia conservadora a través de los padres de 
familia ha presentado estrategias dominantes, basadas en la normatividad 
del hogar. Por otro lado, las familias liberales aparecen con estrategias 
orientadas a la libertad del niño y hacia la interacción con sus compañeros 
o amigos. Respecto al rol y paradigma que presentan, existe diferencia entre 
ambos tipos de HP, los padres conservadores han determinado principios 
religiosos para moderar el comportamiento de sus hijos a cambio de los 
liberales, quienes aperturan el juego como medio recreativo Aunque 
aplican estrategias de seguridad respecto a la salubridad de la familia. Se 
han encontrado argumentos válidos para la categoría religión y convivencia, 
por lo que los padres conservadores resultaron excluyentes en algunos 
casos, respecto a las amistades que tienen sus hijos a diferencia de los 
padres quienes aplicaron estrategias que respondan a las necesidades de 
aprendizaje cooperativo de sus hijos, logrando ser más abiertos hacia 
el acompañamiento de los compañeros en el trabajo académico, y de 
ocio, siendo, esta última estrategia la que ha permitido responder a las 
necesidades que también emergieron en el contexto de pandemia.
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Resumen

El objetivo de la presente investigación fue describir las características de la 
muestra en función del Uso Problemático de Videojuegos, Impulsividad e 
Inteligencia Emocional. La muestra estuvo constituida por 258 participantes 

de los cuales 201 (77,9%) fueron hombres y 57 (22,1%) fueron mujeres. Los 
instrumentos utilizados fueron el IGD-20, el TMMS-24 y la escala de impulsividad 
de Barrat (A11). El diseño de la presente investigación es de cohorte cuantitativo con 
alcance ex post facto retrospectivo. Los resultados señalaron que el Uso Problemático 
de Videojuegos se encontraría relacionado con la Claridad Emocional, la Reparación 
Emocional, la Impulsividad, las horas de juego diarias, las horas de juego semanales y el 
dinero invertido en micro transacciones, además, las variables Impulsividad, Claridad 
emocional y horas de juego semanales serían predictores del uso problemático de 
videojuegos, de tal forma que interviniendo la inteligencia emocional y la impulsividad 
se podría reducir y prevenir el uso problemático de videojuegos.

Palabras claves: 

Uso problemático de videojuegos, Impulsividad, inteligencia emocional  y micro 
transacciones.

Abstract

The present study aims to describe Problematic Use of Videogames, Emotional 
Intelligence, and Impulsivity in the sample. The sample consisted of 258 
participants, of whom 77,9% were men and 22.1% were women and 40,7% 

them were from the north zone, other 51,2% were from the center zone and the 
last 8,1% were form the south zone. The instrument used were the IGD-20, the 
TMMS-4 and the Barrat’s impulsivity scale (A11) The design of the present research 
is of quantitative cohort and ex post facto retrospective scope. The results showed 
that Problematic Use of Videogames was related with Emotional Clarity, Emotional 
Repair, Impulsivity, hours to play a day, hours to play a week and money used in 
micro transactions. Also, Emotional Clarity, Impulsivity, and hour to play a week 
explained Problematic Use of Videogames, so intervening Emotional intelligence and 
impulsivity should reduce and/or Prevent Problematic use of videogames.

Key words: 

Problematic Use of Videogames, Emotional Intelligence, Impulsivity y Micro 
transactions.
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Introducción

El aspecto social de los videojuegos ha cambiado drásticamente, 
hace algunas décadas el jugar videojuegos era una actividad que 
se realizaba en solitario o pequeños grupos. Hoy, el internet ha 

facilitado que los video-jugadores se conecten y que el jugar videojuegos 
tenga mayor presencia en las redes sociales (Evers et al., 2015). En palabras 
de Torres (2017) se han instalado con fuerza en la sociedad y constituye un 
fenómeno lúdico relativamente reciente que forma parte importante de la 
cultura en el que tanto adolescentes como adultos jóvenes son quienes más 
participan a nivel mundial (Artz y Kitcheos, 2016; McBride y Derevensky, 
2016). 

Así como el aspecto social, el modelo de ingresos también ha cambiado 
en los videojuegos (Evers et al., 2015). El internet abrió la posibilidad 
de poder comprar juegos online y, en este contexto, aparecen las micro 
transacciones. Entendidas como pequeños pagos inferiores a 12 dólares 
estadounidenses, que ofrecen una extensión a una aplicación existente 
o servicio. Dichos pagos tienen lugar cuando es posible obtener objetos 
virtuales: Que consisten en cosmético y/o mejoras para el videojuego (Artz 
y Kitcheos, 2016). Brooks y Clark (2019) señalan que muchos de estos 
objetos virtuales son otorgados mediante Random Number Generation 
(RNG): Un sistema que asigna aleatoriamente el objeto virtual. Dicho 
sistema de asignación aleatoria está diseñado para que algunos de estos 
objetos virtuales sean más difíciles de conseguir y, por ende, más buscados 
que otros (Brooks y Clark, 2019).

En relación con el interés por el estudio de las micro transacciones en 
videojuegos, este radica en como la estructura de uso de las micro 
transacciones se asemeja a un sistema de apuestas y cómo ésta se relaciona 
con la apuesta problemática y un uso de videojuegos problemático 
(Brooks y Clark, 2019; (Li et al., 2019). Los autores King y Delfabbro 
(2018) señalan que la búsqueda de objetos cosméticos (ej.: ropa para el/
los personajes del jugador) podría llevar a un aumento en los periodos de 
juego o incurrir en costos financieros, que excede más allá de sus medios. 
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Además, el aumento de horas de juego se ha visto asociado a dificultades 
en las relaciones interpersonales (Ryu et al., 2018), disminución en el 
rendimiento escolar y/o laboral, negligencia en la higiene personal, hasta 
potencialmente el desarrollo de un patrón de juego adictivo y peligroso, 
como es el uso problemático de videojuegos (Salvarli y Griffiths, 2019).

El uso problemático de videojuegos se puede entender como un patrón 
de comportamiento desadaptativo del uso de videojuegos online/offline 
(Wang et al., 2019), se trataría de una adicción conductual, que comparte 
características similares a las adicciones por sustancias, pero donde los 
patrones de comportamiento se relacionan con la actividad en específico y 
hay un mayor efecto de los factores biopsicosociales (Fuster et al., 2016). 
Además, también se ha estudiado que tendría un efecto en la modificación 
de la estructura cerebral similar al efecto de las adicciones por sustancias 
(Weinstein et al. 2017).  En relación con las características de las adicciones 
conductuales, Griffiths (2005, citado en Fuster et al, 2016) señala que 
todas las adicciones conductuales tendrían patrones en común, como un 
aumento de la prominencia de la actividad por sobre otras del sujeto, la 
existencia de experiencias subjetivas relacionadas con un cambio de humor 
al realizar la actividad (sensación de escape, des estrés, tranquilidad), la 
necesidad de aumentar la frecuencia con la que se realiza la actividad para 
poder alcanzar dichos cambios de humor placenteros, que si se interrumpe 
lleva a que la persona presente desagradables síntomas físico y psicológicas 
y la presencia de conflictos relacionales con amigos, familiares y otros, 
producto de la actividad que genera adicción en el sujeto.

Siguiendo con lo anterior, se ha encontrado asociación entre el uso 
problemático de videojuegos y variables como la Impulsividad (Du et 
al., 2017; Hu et al., 2017; Ryu et al., 2018; Salvarli y Griffiths, 2019) 
que se entiende como la tendencia a tomar decisiones rápidas,  actuar de 
manera súbita y la existencia de un mayor interés en el presente que en el 
futuro y la inteligencia emocional (Dang et al., 2018; Torres-Rodriguez 
et al., 2018; Kircaburun et al, 2019) entendida como la habilidad para 
percibir, entender, expresar y regular emociones (Dang et al., 2018), donde 
la inteligencia emocional podría ser una variable moderadora y protectora 
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de la aparición del patrón de juego desadaptativo.

Debido a la naturaleza de la problemática presentada y las variables 
asociadas, es necesario generar investigaciones que permitan respaldar los 
hallazgos encontrados a través de otras investigaciones. En particular esta 
investigación busca conocer cómo se comportan el uso problemático de 
videojuegos en relación con la inteligencia emocional y la impulsividad y 
las micro transacciones. Esta temática que ha sido abordada por autores 
como Brooks y Clark (2019) y Li et al., (2019), sin embargo, estos autores 
solo se han centrado en la relación del uso de micro transacciones y el uso 
problemático de videojuegos, mientras que en la presente investigación se 
busca también relacionar el uso de micro transacciones con la impulsividad 
y la inteligencia emocional.

Objetivos
Objetivo general: 

-Determinar si existe una relación causal entre inteligencia emocional, la 
impulsividad, la inversión en micro transacciones y el número de horas de 
juego (diario y semanal) en el uso problemático de videojuegos.

Objetivos específicos:

-Describir las características de la muestra según las variables 
sociodemográficas (dinero invertido en micro transacciones, horas de 
juego diarias y horas de juego semanales).
-Describir las características de la muestra, según las variables de estudio 
(Uso problemático de videojuegos, Impulsividad e inteligencia emocional).

Método

[H1] El uso problemático de videojuegos presentará una relación positiva 
y estadísticamente significativa con la impulsividad y una relación negativa 
y significativa con la inteligencia emocional.
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[H2] El uso problemático de videojuegos e impulsividad presentará una 
relación positiva y estadísticamente significativa con el dinero utilizado 
en micro-transacciones, las horas de juego diarias y las horas de juego 
semanales.

[H3] La inteligencia emocional presentará una relación negativa y 
estadísticamente significativa con el dinero utilizado en micro transacciones, 
las horas de juego diarias y las horas de juego semanales.

[H4] El uso problemático de videojuegos es explicado por la claridad 
emocional, la impulsividad y las horas de juego.

Diseño, Muestreo y Muestra

EL diseño fue Ex post facto retrospectivo, en relación con el muestreo, fue no 
probabilístico por conveniencia. Los criterios de inclusión para la muestra 
fueron contar con acceso a internet para que pueda realizar la encuesta 
online, tener entre 18 y 30 años y ser jugadores de videojuegos (consolas de 
sobre mesa, consolas portátiles, dispositivos móviles y computadoras). La 
muestra estuvo conformada por un total de 258 participantes, de los cuales 
201 (77,9%) fueron hombres y 57 (22,1%) fueron mujeres. 

Instrumentos

Internet Gaming Disorder test (IGD-20), es un instrumento elaborado por 
Pontes, Kiraly, Demetrovics y Griffiths (2014), al cual se le ha realizado 
una adaptación al castellano en España por Fuster et al. (2016), donde 
presentó propiedades psicométricas similares a la escala de Pontes et al. 
(2014). Este instrumento examina las actividades relacionadas al uso de 
videojuegos, tanto online como offline, en un periodo de 12 meses. A 
pesar de que el nombre del trastorno en el DSM-5 es “trastorno por juego 
online”, Pontes et al. (2014) señalan que un patrón de juego persistente 
y recurrente también puede incluir videojuegos que no sean en línea. Se 
compone de 20 reactivos que miden el uso problemático de videojuegos 
a través de 6 dimensiones: Prominencia, Ánimo, Tolerancia, Abstinencia, 
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Conflicto y Recaída.

Tabla 1
Comparativas confiabilidades de IGD-20

Fuentes: Pontes, Kiraly, Demetrovics y Griffiths, 2014; Fuster, Carbonell, 
Pontes y y Griffiths, 2016; Elaboración propia.

Para medir la impulsividad, se utilizó la escala de impulsividad de Barratt 
(A11) desarrollada por Patton, Stanford y Barrat, (1995, citado en Huertas 
et al., 2019), la cual fue traducida y adaptada al español por Oquendo et 
al. (2001 citado en Huertas et al., 2019).

Este Instrumento de auto aplicación diseñado para evaluar impulsividad 
(Huertas et al., 2019) consta de 30 ítems agrupados en tres subescalas, estos 
ítems presentan cuatro opciones de respuestas, que van desde “raramente 
o nunca” hasta “Siempre o casi siempre”. Las dimensiones del instrumento 
son impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no 
planificada.

Tabla 2
Comparativas confiabilidades de escala impulsividad Barratt (A11).

Fuentes: Salvo y Castro, 2013 Huertas, López-Moreno, Fernández, 
Echeverry-Alzate, y Bühler, 2019; Elaboración propia.

Para evaluar la inteligencia emocional, se utilizó la “Trait Meta Mood 
Scale” (TMMS-24) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, (1995, 
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citado en Espinoza-Venega et al., 2015), que fue traducida y adaptada 
por Fernández -Berrocal, Extremera y Ramos para el habla hispana en el 
2004 (citado en Espinoza-Venega et al., 2015). Esta escala busca medir los 
procesos reflexivos de las personas sobre su estado de ánimo actual, el cual 
evaluaba las creencias de las personas sobre su nivel de control del estado 
de ánimo, su claridad, aceptación, tipicidad y variabilidad

 Esta escala mide la inteligencia emocional a través de 24 ítems, que van 
desde “nada de acuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”, las dimensiones 
que componen esta escala son Atención emocional, Claridad emocional y 
Regulación emocionales.

Tabla 3
Comparativas confiabilidades de TMMS-24.

Fuentes: Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995; Fernández-
Berrocal, Extremera y Ramos, 2004; Espinoza-Venegas, Sanhueza-
Alvarado, Ramírez-Elizondo y Sáez-Carrillo, 2015; Alvarez-Cabrera, 
Castillo-Araya, Cerezo-Robles y Fernández-Ñave, 2017;  
Fuente: Elaboración propia.

Procedimiento

Se realizó una revisión de la literatura y una posterior confección de 
los instrumentos a un medio digital (Google forms), donde además se 
añadieron preguntas sociodemográficas y un consentimiento informado. 
Se tomó una muestra piloto y cuando se confirmó la idoneidad de los 
instrumentos se realizó una aplicación masiva del instrumento, que fue 
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realizada en  modalidad asincrónica online debido a las restricciones 
nacionales por la pandemia, posteriormente, se hizo un barrido de 
información según criterios previamente establecidos y se realizaron análisis 
de datos utilizando el paquete estadístico para las ciencias sociales SPSS 15.

Variables: se midieron variables de estudio y variables sociodemográficas. 
Las variables de estudio fueron: Uso problemático de videojuegos, 
Impulsividad e inteligencia emocional y las variables sociodemográficas 
fueron dinero invertido en micro transacciones, horas de juego diarias y 
horas de juego semanales.

Análisis de datos

Para responder a las hipótesis de la investigación se realizaron tablas de 
frecuencia con estadísticos de tendencia centra y dispersión, pruebas de 
normalidad y homocedasticidad, comparación de medias, correlaciones y 
una regresión lineal exploratoria.

Resultados

Tabla 4
 Frecuencia de uso de micro transacciones y dinero invertido en micro 
transacciones 

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al uso de micro transacciones y la cantidad de dinero invertido 



[48]

P. L. Álvarez-Cabrera, J. P. Lagos-Lazcano, M. A. Carlos Ríos y Y. Urtubia Medina

en estas, se encontró que el 56,2% de las personas señalaron que si utilizan 
micro transacciones en los videojuegos, de las cuales el 49,7% gastan menos 
de 5000 pesos, el 25,5% gastan entre 5100 y 10000 pesos, un 6,9% gasta 
entre 10100 y 15000 pesos, el  7,6% gasta entre 15100 y 20000 pesos, 
el 0,7% gasta entre 20100 y 25000 pesos, un 4,1% gasta entre 25100 y 
30000 pesos y el 5,5% gasta 30100 pesos o más. Por otro lado, un 43,8% 
de los encuestados no utiliza micro transacciones en los videojuegos y la 
cantidad de dinero que invierten en estos en 0.

Tabla 5
Frecuencia de Horas de juegos diarias y semanales

Fuente: Elaboración propia.

Se realizó una tabla de frecuencias para poder conocer la frecuencia de las 
horas de uso de videojuegos, tanto diaria como semanal en la muestra. Se 
encontró que en las horas de juego diarias un 69,5% de los participantes 
jugaban menos de cinco horas, un 27% de los participantes jugaban entre 
6 y 10 horas y un 3,5% de los encuestados jugaban más de 11 horas. 
Respecto a las horas de juego semanales, un 16,7% de los encuestados 
juega menos de 10 horas, un 24,4% de los participantes juegan entre 11 y 
20 horas, un 26,4% de quienes respondieron la encuesta juegan entre 21 y 
30 horas, un 14% de la muestra juega entre 31 y 40 horas, un 9,7% de los 
encuestados juegan entre 41 y 50 horas y 8,9% de los participantes juegan 
más de 51 horas semanales.

Para dar respuesta al objetivo específico 2, se analizaron los resultados de 
los cuestionarios en la muestra a través de las tablas 8, 9 y 10.
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Tabla 6
Descriptivos de uso problemático de videojuegos

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la frecuencia de uso problemático de videojuegos, se encontró 
que un 4,3% de los encuestados presentan puntajes iguales o sobre el 
puntaje de corte, mientras que el 95,7% restante presentan valores bajo el 
puntaje de corte.

Tabla 7
Descriptivos de impulsividad

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la descripción de la variable impulsividad, se encontró que 
19,4% de los sujetos presentaban un puntaje bajo, un 79,1 de los sujetos 
presentaron valores medios de impulsividad y un 1,5% de la muestra 
presentó valores altos.

Tabla 8
Descriptivos de inteligencia emocional

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a los puntajes encontrado en inteligencia emocional se encontró 
que, en Atención emocional, el 24,4% de los hombres y el 26,3% de las 
mujeres presentaban puntajes bajo la media esperada, el 54,4% de los 
hombres y el 57.9% de las mujeres presentaron resultados esperados y el 
20,9% de los hombres y el 15,7% de las mujeres presentaron resultados 
sobre lo esperado.

En el caso de claridad emocional, el 38,3% de los hombres y el 35,1% 
de las mujeres presentaban puntajes bajo la media esperada, el 52,2% de 
los hombres y el 54,4% de las mujeres presentaron resultados esperados y 
el 9,5% de los hombres y el 10,5% de las mujeres presentaron resultados 
sobre lo esperado.

Continuando con reparación emocional, el 22,9% de los hombres y el 
33,3% de las mujeres presentaban puntajes bajo la media esperada, el 
60,7% de los hombres y el 56,1% de las mujeres presentaron resultados 
esperados y el 16,4% de los hombres y el 10,5% de las mujeres presentaron 
resultados sobre lo esperado.

Tabla 9
Correlación entre uso problemático de videojuegos, impulsividad e 
inteligencia emocional.

 *: Significativo al 0,05; **: Significativo al 0,01. 
Fuente: Elaboración propia.

Se utilizó una correlación de Pearson para poder dar respuesta a la hipótesis 
1. Se encontró una relación positiva y significativa entre uso problemático 
de videojuegos con impulsividad (r=,39; sig.=,00) y una relación negativa 
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y significativa con claridad emocional (r=-.31; sig.=,00) y Reparación 
emociona (r=-,23; sig.=,00). La variable impulsividad presentó una relación 
negativa y significativa con las variables atención emocional (r=-,23; 
sig.=,00) y reparación emocional (r=-,15; sig.=,01). La variable Atención 
emocional no presentó relaciones significativas ni con uso problemático de 
videojuego (r=,03; sig.>,05) ni con impulsividad (r=-,15; sig. >,05).

Tabla 10
Correlación entre uso problemático de videojuegos, impulsividad, Dinero 
utilizado en microtransacciones, horas de juego diarias y horas de juego 
semanales.

*: Significativo al 0,05; **: Significativo al 0,01. 
Fuente: Elaboración propia.

Se realizó una correlación de Spearman para poder dar explicación a la 
hipótesis 2. Se encontró que el uso problemático de videojuegos presenta 
correlaciones positivas y estadísticamente significativas con dinero 
utilizado en microtransacciones (r=,25; sig.=,00), horas de juego diario 
(r=,28; sig.= ,00) y horas de juego semanales (r=,26; sig.=,00). Además, 
se encontró que dinero invertido en microtransacciones presenta una 
correlación positiva y estadísticamente significativa con horas de juego 
diarias (r=,34; sig.=,00) y horas de juego semanales (r=,33; sig.=,00). La 
variable impulsividad no presentó correlaciones significativas con dinero 
invertido en microtransacciones (r=,06; sig.>,05), horas de juego diarias 
(r=-,02; sig.>,05) y horas de juego semanales (r=,00; sig.>,05)
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Tabla 11
Correlación inteligencia emocional, Dinero utilizado en microtransacciones, 
horas de juego diarias y horas de juego semanales.

*: Significativo al 0,05; **: Significativo al 0,01. 
Fuente: Elaboración propia.

Se utilizó una correlación de Spearman para poder dar respuesta a la hipótesis 
3. La variable Atención emocional no presentó correlaciones significativas 
con dinero utilizado en micro-transacciones (r=,04; sig.>,05), horas de 
juego diario (r=,03; sig.>,05) y horas de juego semanales (r=-,02; sig.>,05). 
La variable claridad emocional tampoco presentó relaciones significativas 
con las variables dinero utilizado en micro-transacciones (r=,07; sig.>,05), 
horas de juego diarias (r=,01; sig.>,05) ni (r=-,04; sig.>,05) y la variable 
reparación emocional no presentó correlación significativa con las variables 
dinero utilizado en micro-transacciones (r=,03; sig.>,05), horas de juego 
diarias (r=,02; sig.>,05) ni reparación emocional (r=,00; sig.>,05).

Tabla 12
Análisis de regresión lineal, tomando como variable dependiente el uso 
problemático de videojuegos

Fuente: Elaboración propia.
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Se puede apreciar un 28% en la varianza explica en el R cuadrado corregido 
para la variable uso problemático de videojuegos. 

Tabla 13
Análisis de varianza tomando como variable dependiente el uso problemático 
de videojuegos

a: Variables predictoras: (constante) Hora de juego diarias, impulsividad, 
claridad emocional. b: variable dependiente: Uso problemático de 
videojuegos. 
Fuente: Elaboración propia.

En el análisis de varianza considerando la variable uso problemático 
de videojuegos se encontraron resultados con significación (sig: ,00; F: 34, 
507), siendo las variables de Claridad Emocional, Impulsividad y Horas de 
juegos diarias las productoras. 

Tabla 14
Coeficientes de la variable dependiente uso problemático de videojuegos

Variable dependiente: Uso problemático videojuegos. 
Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, para poder dar respuesta a la hipótesis 7, se construyó un 
modelo de regresión lineal mediante el método paso a paso. Se encontró 
que para uso problemático de videojuegos, la impulsividad y las horas 
de juego diarias son predictores positivos y la claridad emocional es un 
predictor negativo del uso problemático de videojuegos. En su conjunto, 
la varianza explicada de estas variables fue de 28%.

Discusión

El objetivo de la siguiente investigación fue determinar si existe una 
relación causal entre inteligencia emocional, la impulsividad, la inversión 
en micro transacciones y el número de horas de juego (diario y semanal) 
en el uso problemático de videojuegos.

En relación con los objetivos y las hipótesis establecidas, fue posible 
determinar que una pequeña parte de la muestra presentaba puntajes de 
uso problemático de videojuegos que podría ser constitutivo de trastorno, 
a la vez que se encontraron puntajes medios en impulsividad y puntajes 
esperado en inteligencia emocional (aunque un porcentaje importante 
también indicó puntajes bajos). Por otro lado, se cumplen las hipótesis 1, 
2 y 4 y se rechaza la hipótesis 3, lo que significa que el uso problemático de 
videojuego se encontraría relacionado con la impulsividad, la inteligencia 
emocional, la inversión en micro transacciones, las horas de juego 
diarias y las horas de juego semanales, y de las variables anteriormente 
mencionadas, solo la impulsividad, la claridad emocional y las horas de 
juego diarias funcionarias como variables explicativas del uso problemático 
de videojuegos, además, no se encontró relación entre la inteligencia 
emocional, con la inversión en micro transacciones, las horas de juego 
diarias y las horas de juego semanales. Los resultados encontrados coinciden 
con lo visto en varias investigaciones anteriores (Du et al., 2017 Hu et al., 
2017; Ryu et al., 2018; Dang et al., 2018; Kirkaburum et al., 2019; Li et 
al., 2019) y podrían deberse a que el uso problemático de videojuegos, en 
su condición de adicción conductual, conlleva cualidades de una conducta 
impulsiva previa, que sería la entrada del video jugador con impulsividad 
moderada a un patrón comportamental que generaría disfuncionalidad, 
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así mismo, los jugadores con dificultades para poder rotular sus emociones 
podrían tender a solucionarlas de maneras ineficientes, como el uso de 
videojuegos, donde es importante distinguir el uso del videojuego como 
forma de regulación emocional a el uso de ejercicios reflexivos para la 
resolución de problemas mientras se hace uso de un videojuegos, finalmente, 
el número de horas diarias explicaría el uso problemático de juegos porque 
conllevaría estar un mayor tiempo en el sistema de recompensa continua 
de muchos juegos, especialmente aquellos con micro transacciones.

El aporte de la presente investigación fue poder dar una descripción del 
perfil de un grupo de video jugadores chilenos de distintas zonas del país, 
pudiendo recabar datos acerca de su utilización de micro transacciones, sus 
horas de juego, los dispositivos que más ocupan, los periodos del día en los 
que más juegan, sus preferencias de juegos, frecuencia de sexo y de edad. 
Además, también se pudo realizar una descripción de las puntuaciones de 
Uso problemático de videojuegos, lo cual dio datos de cuantas personas 
de la muestra estarían presentando un patrón de uso de videojuegos 
desadaptativo. Otro de los aportes de la investigación fue el encontrar la 
relación entre uso problemático de videojuegos e inteligencia emocional, 
ya que en investigaciones anteriores se habría utilizado la inteligencia 
emocional rasgo para conocer como influenciaba en el uso problemático 
de videojuegos, siendo esta investigación una de las pocas que habría 
abordado la temática utilizando la concepción de inteligencia emocional 
como habilidad.

Respecto a las limitaciones del estudio, es importante mencionar que la 
primera limitación es el contexto de pandemia en el cual la investigación 
fue realizada, ya que no era un contexto en el cual se hubiesen realizado 
investigaciones previas de la temática y los resultados pudieron haber 
estado influenciados por factores externos. De la mano de lo anterior, la 
aplicación de los instrumentos fue mediante encuestas online con una 
muestra por conveniencia, por lo cual esto también pudo haber afectado 
los resultados. Cabe recalcar que el instrumento de uso problemático de 
videojuegos no cuenta con validación en territorio latinoamericano, por lo 
cual también pudo haber existido una alteración de estos a pesar de que la 
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confiabilidad fue bastante alta. 

Para investigaciones posteriores se recomienda poder realizar una nueva 
medición, con una población más acotada y una muestra pesquisada 
mediante un muestreo aleatorio, de tal manera que al tener una mayor 
rigurosidad en la selección de la muestra y la recolección de datos los 
resultados puedan tener mayor veracidad, así mismo, se recomienda realizar 
una validación del instrumento de uso problemático de videojuegos IGD-
20, el cual ha demostrado buenas propiedades psicométricas en distintas 
investigaciones (Pontes et al., 2014; Fuster et al., 2016) y ayudaría a 
mejorar la medición del constructo en población latinoamericana. Otra 
potencial investigación que podría surgir sería la posibilidad de poder 
conocer la relación del uso problemático de videojuegos con otras variables 
que han sido investigadas en otras partes del mundo, pero no en la ciudad 
o el país, como lo es la relación del uso problemático de videojuegos con la 
sintomatología depresiva, la soledad, los afectos positivos y las estrategias 
de afrontamiento.

Conclusión

En resumen, la presente investigación data acerca de que existe un 
porcentaje mínimo de la población de video jugadores que presenta un 
uso problemático de videojuegos, otro veinteavo que presenta una baja 
inteligencia emocional y más de la mitad presenta una impulsividad 
moderada. Las variables mencionadas anteriormente se encuentran 
relacionadas de manera significativa, además de que el uso problemático 
y la impulsividad también se relacionan con las horas de juego diario, 
semanal y el dinero utilizado en las micro transacciones. Los hombres 
presentaron rangos de reparación emocional mayores que las mujeres, las 
personas de mayor edad presentaron mayor claridad emocional que las 
de menor edad, quienes utilizan dispositivos móviles y consolas tuvieron 
mayor reparación emocional que quienes utilizan computadora y consolas 
para jugar videojuegos, quienes compran micro transacciones y juegan 
juegos MOBA presentaron mayor uso problemático de videojuegos 
e impulsividad, quienes viven en la zona sur del país juegan más horas 
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diarias, semanales e invierten más dinero en las micro transacciones y el 
uso problemático de videojuegos se encuentra explicado por la claridad 
emocional, la impulsividad y las horas de juego semanales.
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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo establecer el grado de relación 
existente entre sexismo ambivalente y violencia contra las mujeres en las 
relaciones de noviazgo en jóvenes universitarios de La Paz-Bolivia. Se realizó un 

estudio de tipo correlacional, de diseño ex post-facto. La población estuvo compuesta 
por 384 estudiantes universitarios, que tenían entre 18 y 29 años de edad. Se aplicó 
a los jóvenes la Escala Sexismo Ambivalente (ASI), y el instrumento titulado Índice 
de Violencia. Para la recolección de datos se realizó un muestreo no probabilístico, 
bola de nieve. El análisis se realizó en base a la aplicación del programa SPSS, versión 
24. Concluyendo que tanto el sexismo ambivalente y la violencia contra las mujeres, 
tienen una correlación positiva significativa, dando a relucir que mientras mayor sea 
el grado de sexismo ambivalente, mayor será el grado de la violencia contra la mujer 
que se va a percibir dentro de una relación de noviazgo.

Palabras clave: 

Sexismo ambivalente, sexismo benevolente, sexismo hostil, violencia contra las 
mujeres en el noviazgo.
1  Psicóloga (Universidad La Salle). Psicóloga nivel primaria en la institución educativa Sagrados 
Corazones.  Consultora Independiente en ámbitos educativo y social. ORCID: https://orcid.org/0000-
0003-2682-3921  
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Abtract

The objective of this research was to establish the degree of relationship between 
ambivalent sexism and violence against women in dating relationships in 
young university students from La Paz-Bolivia. A correlational type study 

was carried out, with an ex post-facto design. The population was composed of 384 
university students, who were between 18 and 29 years old. The Ambivalent Sexism 
Scale (ASI) and the instrument entitled Violence Index were applied to the young 
people. For data collection, a non-probalistic, snowball sampling was carried out. 
The analysis was carried out based on the application of the SPSS program, version 
24. Concluding that both ambivalent sexism and violence against women have a 
significant positive correlation, revealing that the greater the degree of ambivalent 
sexism, the greater the the degree of violence against women that will be perceived 
within a dating relationship.

Key words: 

Ambivalent sexism, benevolent sexism, hostile sexism, dating violence against women.

Introducción

El interés que ha originado el desarrollo de esta investigación, es la 
relevancia que puede tener el sexismo, y porque sigue presente en 
muchos ámbitos de la vida diaria, teniendo como resultado una 

sociedad regida por patrones de desigualdad (Perales, 2018).

Diversas investigaciones realizadas por el Instituto de la Juventud (IN-
JUVE), muestras que una de las formas de violencia más sobresalientes 
dentro la sociedad es la violencia juvenil, englobando así a los adolescentes 
y a los jóvenes adultos, ya sea como víctimas o como agresores, mostran-
do un incremento en las estadísticas que hacen evidente como resultado 
de esto las lesiones, discapacidades y muertes prematuras de los mismos 
jóvenes (INJUVE, 2019).

Al hablar de sexismo y violencia, se tiene que tener en cuenta la influencia 
de distintos aspectos como ser: la historia, el aprendizaje y la cultura de la 
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sociedad, como ser, la presión social es ejercida hacia ambos sexos pero de 
distintas formas, en cuanto a los hombres se los posiciona en un aspecto 
más rígido y a las mujeres en un aspecto más sensible (Díaz-Agudo, 2003).

El tema de violencia, en particular violencia contra las mujeres, es una 
problemática real que se vive actualmente, a pesar de que la Ley 348 fue in-
stituida en marzo del 2013, se observa que el número de mujeres víctimas 
de violencia fue en ascenso, es así que el INE, tres años después de emitida 
la Ley, dio a conocer los siguientes datos: el 62,6% de las mujeres afirman 
haber sido víctimas de violencia psicológica, el 40,2 % de violencia física 
y el 39,4 % de violencia sexual, para esto se tomó en cuenta a mujeres 
mayores de quince años de edad (Pereira, 2017).

Es por esta razón que se trabajó con una hipótesis alterna y una hipótesis 
nula, para poder determinar si es o no existente la correlación entre sexismo 
ambivalente y violencia contra las mujeres en las relaciones de noviazgo en 
jóvenes universitarios de la ciudad de La Paz-Bolivia.

Referentes conceptuales

Fernández, Gallegos y Alvarado (2017), definen al sexismo como una ac-
titud de discriminación que va dirigida a un sexo bilógico en específico; 
y en base a esta se asumen diferentes características, considerando así un 
constructo que abarca el sexismo hostil y benévolo.

Glick y Fiske (1996 citado en Sánchez, 2016) plantean la teoría del sex-
ismo ambivalente, que consta de dos cargas antagónicas (negativa y positi-
va), dando a relucir el sexismo hostil y benévolo. Considerando el primero 
como una actitud negativa y de superioridad del hombre sobre la mujer, 
basándose en que las mujeres son incompetentes. Por otro lado, el segundo 
hace evidente una actitud negativa hacia las mujeres, pero como su nombre 
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lo indica, de manera más sutil, ya que encasilla a la mujer en ciertos roles.

A medida que se da la experiencia de tener una relación de noviazgo, se 
dan a relucir algunas prácticas de género como ser estereotipos y roles. 
Dando como resultado en algunos casos situaciones de violencia y/o malos 
tratos. En base a esto se tiene como evidencia que el mantener un noviazgo 
violento desemboca en relaciones de pareja que viven en situación de vio-
lencia conyugal (Vargas, Ayllón y Carmona, 2014).

Por otro lado, la violencia en el noviazgo es un problema que puede ir 
desde abuso físico, sexual y psicológico, por un miembro de la relación ha-
cia el otro. Esta se caracteriza por contextualizarse dentro de una relación 
afectiva o sexual, con cualquier grado de formalidad, pero sin llegar a la 
convivencia o a la formalización de una familia (Castro, 2009).

Método

La presente investigación es de tipo correlacional, estas tienen como fin 
el dar a conocer el grado de asociación que puede existir entre dos o más 
variables en un contexto particular, es por eso que se tomara en cuenta las 
variables: X: Sexismo; Y: Violencia contra las mujeres en las relaciones de 
noviazgo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

La correlación, puede ser positiva o negativa; estas se puntean desde -1.0 
hasta +1.0, donde sí es positiva significa que los valores tienden a tener 
una relación, mostrando que, si de una variable su valor es elevado, de 
la otra será de igual manera elevado. Si la correlación fuera negativa, de 
igual manera seria existente la relación, pero si una de las variables tendrá 
valores elevados la otra mostrara un decrecimiento en sus valores (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2014)

Teniendo presente esto, para la correlación se tomó en cuenta la tabla real-
izada en la investigación de Mondragón (2014), donde se muestra el grado 
de relación, según el coeficiente de correlación de rasgos de Spearman.
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Tabla N° 1
Grado de relación según coeficiente de correlación

Nota: Elaboración propia, basada en Mondragón (2014)

Cabe resaltar que la presente investigación es de tipo cuantitativa correla-
cional, esta forma parte de la descripción de las investigaciones no exper-
imentales, ya que muestran el relacionamiento de las variables, pero no 
manipulan de ninguna manera las variables (Salkind, 1998).

Correspondiendo a un diseño no experimental, también conocido como 
ex post-facto, porque las variables ya ocurrieron y fueron fijados al igual 
que los efectos que estas pueden tener y se realizara un relacionamiento en 
su contexto natural, de igual manera tiene un diseño de tipo transeccional, 
ya que se reúne los datos en un tiempo único, porque su intención es de-
scribir y analizar las variables y la interrelación que estas tienen (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2014).

La población fue constituida por 384 jóvenes, tanto hombres (189) y mu-
jeres (195) de distintas universidades de La Paz-Bolivia, donde cuyas edades 
oscilaran entre 18 y 29 años, realizando así un muestreo no probabilístico 
en bola de nieve, ya que se consideró participantes que sean parte de la 
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muestra y estos difundieron la encuesta dada a personas conocidas o allega-
das, logrando así integrar muchas más personas a la muestra (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014)

Para llevar a cabo la investigación los instrumentos fueron aplicados de 
manera virtual, por la presente situación que atraviesa el país por COV-
ID-19. Es de esta manera que se trabajó con la Escala de Sexismo Ambiv-
alente (ASI) que fue construida por Glick y Fiske en 1996 y fue adaptada 
a la lengua española por Exposito, Moya y Glick en 1998. Cuenta con 22 
ítems con respuesta tipo Likert, que pueden oscilar entre 5 opciones de 
respuesta donde 0 es Totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo 
(Alvarado y Fernández, 2016).

Este instrumento puede ser aplicado de manera individual o colectiva, 
teniendo en cuanta que la población debe ser a partir de los 18 años, 
esta cuenta de dos sub escalas: la primera, sexismo hostil que tiene un 
coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach de 0.89; el segundo, sexismo 
benévolo que consta de un coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach de 
0.87  (Alvarado y Fernández, 2016).

Se trabajó con el Índice de violencia en la pareja que fue construido por 
Hudson y Mcintosh en 1981 y fue adaptada Cáceres Carrasco en el 2004, 
cuenta con 30 ítems, donde se divide en dos categorías abuso físico y abuso 
no físico con respuesta tipo Likert, que pueden oscilar entre 5 opciones de 
respuesta donde 1 es Nunca y 5 Casi Siempre. En la adaptación se realizó 
una versión para mujeres y otra para hombres, respetando lo más posible 
la versión original, pero permitiendo que este pueda ser aplicado en ambos 
(Cáceres, 2004).

Para la obtención de los datos psicométricos se realizó un estudio de fiab-
ilidad y validez en mujeres salvadoreñas. Donde los resultados mostraron 
que en el abuso no físico muestra una fiabilidad de consistencia interna 
de 0,95 y en el abuso físico una fiabilidad de consistencia interna de 0,88 
(Sierra, Ortega, Santos y Gutiérrez, 2007).
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Es de esta manera que se presentan las fases principales de la investigación, 
en tres tiempos distintos, antes, durante y después del trabajo de campo:

Tabla N° 2 
Procedimiento 

Nota: Elaboración propia 

Para realizar el análisis de los datos de la investigación se utilizó el progra-
ma estadístico SPSS versión 24, ya que al ser una herramienta de análisis 
estadístico permite conseguir tanto los resultados descriptivos de los datos 
generales y de igual manera nos permite realizar un análisis comparativo 
entre las variables, por medio de la unción del coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman. Teniendo presente que la correlación puede ser negativa 
o positiva punteando desde -1.0 hasta +1.0.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados de datos en función a la cor-
relación existente entre de Sexismo y Violencia contra las mujeres en rela-
ciones de noviazgo. 
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Tabla N° 3
Correlación entre la sumatoria total del instrumento de sexismo y la sumato-
ria total del instrumento de violencia contra las mujeres.

Nota: Elaboración Propia

En la tabla 3, se observan los resultados que se obtuvieron en función a la 
sumatoria total del instrumento de sexismo con la sumatoria total del in-
strumento de violencia contra las mujeres, para esto se aplicó el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman.

Es así que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,151 la cual desde lo 
que plantea Mondragón (2014), se la denominaría como una correlación 
positiva media entre ambas variables. La correlación es significativa en el 
nivel 0,01.
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Tabla N° 4 
Correlación entre la dimensión de sexismo hostil y las dimensiones de abuso 
físico y abuso no físico

Nota: Elaboración Propia

En la tabla 4 se observan los resultados que se obtuvieron en función a la 
dimensión de sexismo hostil y las dimensiones de abuso físico y abuso no 
físico, para esto se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman.

Se obtuvo un coeficiente de correlación entre sexismo hostil y el abuso 
físico de 0,167 la cual desde lo que plantea Mondragón (2014), se la de-
nominaría como una correlación positiva media entre ambas variables. La 
correlación es significativa en el nivel 0,01.

De la misma manera se observa una correlación entre sexismo hostil y el 
abuso no físico con un valor de 0,185, la cual desde lo que plantea Mon-
dragón (2014), se la denominaría como una correlación positiva media 
entre ambas variables. La correlación es significativa en el nivel 0,01.
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Tabla N° 5 
Correlación entre la dimensión de sexismo benévolo y las dimensiones de abu-
so físico y abuso no físico

Nota: Elaboración Propia

En la tabla 5 se observan los resultados que se obtuvieron en función a la 
dimensión de sexismo benévolo y las dimensiones de abuso físico y abuso 
no físico, para esto se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman.

Se obtuvo un coeficiente de correlación entre sexismo benévolo y el abu-
so físico de 0,049 la cual desde lo que plantea Mondragón (2014), se la 
denominaría como una correlación positiva débil entre ambas variables. 
De la misma manera se observa una correlación entre sexismo benévolo 
y el abuso no físico con un valor de 0,055, la cual desde lo que plantea 
Mondragón (2014), se la denominaría como una correlación positiva débil 
entre ambas variables. 
Por otro lado para obtener los resultados en función al análisis descriptivo 
se realizó el cruce con todas las variables sociodemográficas y con cada una 
de las dimensiones de las escalas, pero a continuación se muestran aquellos 
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datos significativos y representativos para la investigación. 

Tabla N°6
Resultados de datos en función del sexo y la sub dimensión sexismo hostil

Nota: Elaboración Propia

Grafica 1
Resultados de datos en función del sexo y la sub dimensión sexismo hostil

Nota: Elaboración Propia

En la tabla 6 y grafica 1 se observan los resultados que se obtuvieron en 
función al cruce entre sexo y la sub dimensión de sexismo hostil, dando 
como resultado la presencia de un nivel alto de sexismo hostil en la po-
blación masculina de la investigación, con un 42%, por otro lado, se tiene 
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a la población femenina con un nivel medio–alto de sexismo hostil con un 
25,8%. Es así que en ambos casos se ve la presencia de sexismo hostil hacia 
las mujeres, teniendo presente la imagen de la inferioridad femenina.

Tabla N° 7 
Resultados de datos en función del sexo y la sub dimensión sexismo benévolo 
(paternalismo)

Nota: Elaboración Propia

Gráfico 2 
Resultados de datos en función del sexo y la sub dimensión sexismo benévolo 
(paternalismo)

Nota: Elaboración Propia
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También se puede observar los resultados que se obtuvieron en función al 
cruce entre sexo y la sub dimensión de sexismo benévolo (paternalismo) 
en la tabla 7 y grafico 2, dando como resultado la presencia de un nivel 
alto de sexismo benévolo (paternalismo) en la población masculina de la 
investigación con un 37,1%, y se tiene a la población femenina con un 
nivel medio con un 31,8%. Es así que en ambos casos se ve la presencia 
de sexismo benévolo (paternalismo) hacia las mujeres, teniendo presente 
la imagen de que la mujer debe ser protegida por el hombre, debido a su 
fuerza y autoridad.

Tabla N° 8 
Resultados de datos en función del sexo y la sub dimensión sexismo benévolo 
(diferenciación de género)

Nota: Elaboración Propia

Gráfico N° 3
Resultados de datos en función al sexo y la sub dimensión sexismo benévolo 
(diferenciación de género).

Nota: Elaboración Propia
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Por último, se observan en la tabla 8 y grafico 3 los resultados que se 
obtuvieron en función al cruce entre sexo y la sub dimensión de sexismo 
benévolo (diferencia de género), dando como resultado la presencia de un 
nivel alto de sexismo benévolo (diferencia de género) en la población mas-
culina de la investigación con un 40,4%. Es así que se ve la presencia de 
sexismo benévolo (diferencia de género) hacia las mujeres, encasillándolas 
en los roles y conductas que desde la sociedad debería cumplir una mujer.
Estos resultados son muy parecidos a los que obtuvieron en su investi-
gación Pérez, Sotelo y Ochoa (2018), corroborando que si es existente la 
correlación entre el sexismo y la violencia contra las mujeres, dando a relu-
cir en una de sus conclusiones que la presencia del sexismo en una relación 
de noviazgo, normaliza los actos de violencia en la misma.

De igual manera los resultados son parecidos con una de las investiga-
ciones que se tomó de base donde Reátegui y Borceyú, (2019), indican 
que en Trujillo-Perú, era existente la correlación positiva entre el sexismo 
ambivalente y la violencia contra las mujeres en las relaciones de noviazgo.

Pero a diferencia de ese estudio, en el resultado de la presente investigación, 
el sexismo hostil es el que presenta mayor significancia a la hora de estar en 
una relación de noviazgo. Esto puede deberse a la cultura todavía machista 
en la que se encuentra el país, subordinado de manera explícita y otras 
veces más encubierta a la mujer.

Discusión

 La violencia hacia las mujeres en el noviazgo es un fenómeno que día a día 
va en aumento en nuestra población al igual que la naturalización de actos 
sexistas dentro de las relaciones de noviazgo, es así que estos datos indican 
que es existente una relación positiva media entre el sexismo y la violencia 
contra las mujeres en las relaciones de noviazgo.



[75]

Estudio correlacional entre sexismo ambivalente y violencia contra las mujeres en las 
relaciones de noviazgo en jóvenes universitarios de La Paz-Bolivia

Algo que se puede resaltar, es el hecho de que, en función al sexo, tanto en 
el sexismo hostil como el sexismo benévolo están presentes en la población 
masculina y la población femenina, mostrando así que en las relaciones 
de noviazgo muchas veces este nivel de sexismo en la población masculina 
tiene a predisponer y a naturalizar actos de violencia contra sus parejas, 
pero también en muchos casos son las mujeres las que tienen esa auto-
imagen de inferioridad en relación a los hombres. Consecuentemente, se 
puede concluir que mientras mayor sea el grado de sexismo, mayor será el 
grado de la violencia contra la mujer que se llegara a percibir dentro de una 
relación de noviazgo y que este sexismo no solo se infiere por la población 
masculina hacia la mujer, sino que también en muchos casos es la mujer la 
que se posiciona con una imagen inferior al del hombre.

Conclusiones 

En el presente estudio se tuvo como principal objetivo conocer si existe la 
correlación entre el sexismo y la violencia contra las mujeres en las rela-
ciones de noviazgo en jóvenes universitarios de la ciudad de La Paz-Bolivia. 
Es así que para llevar a cabo la investigación se realizó una búsqueda de 
información en textos digitales y físicos, en páginas oficiales e investiga-
ciones previas, para así poder obtener la mayor información sobre el tema, 
de igual manera se realizó la búsqueda necesaria para encontrar los instru-
mentos que se adecuen de manera más precisa a la población con la cual 
se trabajó.

Basándose en la los resultados obtenidos en el estudio realizado, se pudo 
observar que tanto el sexismo y la violencia contra las mujeres, tienen una 
correlación significativa, por lo tanto, se puede presumir que mientras 
mayor sea el grado de sexismo, mayor será el grado de la violencia contra la 
mujer que se percibiría dentro de una relación de noviazgo. Es de esa man-
era, que se acepta la hipótesis alterna, planteada en el presente estudio y de 
manera paralela se cumple el objetivo general de la presente investigación.
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Uno de los objetivos específicos establecidos, requería identificar si era ex-
istente la correlación entre las dimensiones de ambos instrumentos (sex-
ismo hostil, sexismo benévolo, abuso físico y abuso no físico). Mediante 
los resultados obtenidos de las correlaciones entre dimensiones se pudo 
observar que existe una correlación significativa entre sexismo hostil y el 
abuso físico de 0,167, lo cual muestra que el sexismo hostil influye en el 
abuso físico que se puede llegar a percibir dentro de una relación de no-
viazgo. De la misma manera se observa una correlación significativa entre 
sexismo hostil y el abuso no físico con un valor de 0,185, lo cual muestra 
que de igual manera el sexismo hostil influye en la existencia de abuso no 
físico dentro de una relación de noviazgo.

Por otro lado, también hay la existencia de una correlación positiva entre 
sexismo benévolo y el abuso físico de 0,049 y de igual manera se vio que 
era existente una correlación positiva entre sexismo benévolo y el abuso no 
físico con un valor de 0,055, pero en ambos casos la correlación es débil. 
Lo que da a conocer que si bien el sexismo benévolo influye tanto en el 
abuso no físico y físico es de manera muy superficial, en las relaciones de 
noviazgo.

Los resultados en función a las variables sexo y la sub dimensión de sex-
ismo hostil, se observa un nivel alto de sexismo hostil en los hombres con 
un 42%, lo que muestra que en la población masculina se tienen presente 
la imagen de inferioridad femenina. 

Algo que también se observó en los resultados obtenidos, es que en la 
población femenina también se tiene un nivel medio-alto de sexismo hos-
til con un 25,8%, si bien es menor el porcentaje en comparación con el 
sexo masculino, es importante resaltar que en estos casos son las mismas 
mujeres que tienen esa imagen de inferioridad en comparación al sexo 
masculino. Dando a relucir de igual manera la influencia que llega a tener 
la cultura y la sociedad sobre las mujeres, ya que se observa un bombardeo 
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de información constante en medios de comunicación, expresiones colo-
quiales y experiencias del diario vivir, donde posiciona a la mujer en un 
punto inferior que, al hombre, provocando de esta manera que las mismas 
mujeres lleguen a tener este pensamiento sexista hacia las mismas mujeres.
Los resultados obtenidos en función al cruce entre sexo y la sub dimen-
sión de sexismo benévolo (diferencia de género), dio como resultado la 
presencia de un nivel alto de sexismo benévolo (diferencia de género) en 
la población masculina con un 40,4%. Mostrando de esta manera que es 
existente la diferenciación de género hacia las mujeres, encasillando a las 
mujeres en roles y comportamientos impuestos por la sociedad, que su-
puestamente deberían cumplir. 

También se tiene un nivel alto sexismo benévolo (diferencia de género) 
en la población femenina con un 28,8%. Dando a relucir es existente la 
diferenciación de género por parte de las mujeres. 

En síntesis, mediante la presente investigación se pudo comprobar que el 
sexismo y la violencia contra las mujeres, tienen una correlación significa-
tiva, dando a relucir que mientras mayor sea el grado de sexismo, mayor 
será el grado de la violencia contra la mujer que se va a percibir dentro de 
una relación de noviazgo.

De igual manera que el sexismo está presente en un nivel más alto en la po-
blación masculina, predisponiéndolos a actuar de manera violenta contra 
las mujeres, pero en la población femenina se observa nivel medio de sex-
ismo, dando a relucir que son en muchos de los casos las mismas mujeres 
que se posicionan en un nivel inferior al del hombre, ya sea por influencia 
cultural o social.
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Resumen

El derecho a la identidad es una característica única de todo ser humano que 
lo distingue de los demás por su nombre e identificación. El propósito de la 
investigación advierte un análisis del derecho a la identidad y a la capacidad 

de discernimiento en cuanto a la preferencia respecto a la prelación de los apellidos a 
favor de niños y/o niñas, a partir del registro de identificación nacional (RENIEC), 
contando con un objetivo específico per se de cómo el régimen de la interpretación 
relacionado al orden de prelación de los apellidos de los menores, referenciados 
y contenidos en el artículo 20 y 21 del código civil peruano tienen incidencia en 
el mencionado derecho fundamental a la identidad, a la luz del pronunciamiento 
del Tribunal constitucional peruano que desarrolla una interpretación correctora 
extensiva en la resolución STC 02970-2019-HC/TC que tiene similitud comparada 
con legislaciones de Latinoamérica. La metodología empleada fue de revisión narrativa 
fenomenológica cualitativa, desde una interpretación normativa extensiva al tribunal 
constitucional peruano.  De los resultados, la regulación del orden de los apellidos, se 
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sustenta e interpreta en función al principio de igualdad y a los derechos humanos, 
con el fin de disminuir el margen de discriminación entre hombres y mujeres ante la 
ley. 

Palabras claves: 

Derechos humanos, derecho a la identidad, la costumbre, la prelación de los apellidos.  

Abstract

The right to identity is a unique characteristic of every human being that 
distinguishes him from others by his name and identification. The purpose 
of the research calls for an analysis of the right to identity and the ability 

to discern regarding the preference regarding the preference of surnames in favor of 
boys and/or girls, based on the national identification registry (RENIEC), having a 
specific objective per se of how the regime of interpretation related to the order of 
priority of the surnames of minors, referenced and contained in articles 20 and 21 
of the Peruvian civil code have an impact on the aforementioned fundamental right 
to identity, in light of the pronouncement of the Peruvian Constitutional Court that 
develops an extensive corrective interpretation in resolution STC 02970-2019-HC/
TC that has similarities compared to Latin American legislation.

From the results, the regulation of the order of surnames is sustained and interpreted 
according to the principle of equality and human rights, in order to reduce the margin 
of discrimination between men and women before the law.

Keywords: 

Human rights, right to identity, custom, priority of surnames

Introducción
  

Desde un punto de vista sistémico, la armonización de las normas 
nacionales e internacionales, que designan el derecho al nombre 
como uno de los primeros derechos a los que se debe acceder al 

nacer, es parte importante de la identidad de las personas para garantizar 
la legalidad, permitiendo el ejercicio de otros derechos afines  para que 
las autoridades nacionales puedan saber cuántas personas pertenecen 
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realmente al país y por tanto puedan planificar que políticas públicas son 
las más adecuadas para su desarrollo.

La verificación de la identidad de hombres y mujeres en el Perú es 
función exclusiva del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC), en tal sentido, la promoción y defensa de los derechos del 
nombre es fundamental y por tanto su garantía compete al ejercicio de las 
Normas de Desarrollo Constitucional. 

Un aspecto prioritario a tener en cuenta es que el derecho a la identidad 
es un derecho humano y por lo tanto constituye un derecho fundamental 
para el desarrollo de las personas y la sociedad. Por ende, la identidad es 
una característica única de todos los seres humanos y los distingue de los 
demás por su nombre e identificación (Herrera y Torres, 2017).

La falta de interpretación del artículo 20 del Código Civil Peruano en 
cuanto a la justificación del derecho al nombre como derecho básico 
y constitucional y el derecho a la identidad que permita a los padres 
determinar el orden de los apellidos de sus hijos, es concomitante para 
evaluar una interpretación integral del derecho civil a mérito de la decisión 
del Tribunal Constitucional peruano en la Resolución STC 02970-
2019HC/TC, a partir de un análisis de los aspectos históricos, culturales 
y normativos que sustentan la Constitución peruana. (Gutiérrez, 2019).  

Análisis del derecho al nombre desde la teoría del control constitucional 
peruano.

En el ordenamiento jurídico peruano la designación de apellidos sigue un 
sistema dual, caracterizado por el hecho de que los hijos tienen dos apellidos, 
que corresponden al primer apellido que ostenta cada uno de los padres, 
constituyendo este acto una relación jurídica relevante (filiación) que une 
a los padres con sus hijos, por ende, Perú sigue el esquema tradicional 
de imposición de apellidos en el que se da prioridad a la continuidad del 
apellido en línea patriarcal. El modelo surgido tras la adopción del Código 
Napoleónico en América Latina, es el modelo que prevalece en el tiempo 



[84]

Elva Mónica Armas Muñoz  , Violeta María De Piérola García 

y los cambios de pensamiento (Ramos, 1997).

En este sentido, existe doctrina y jurisprudencia que tiende a asociar el 
“apellido” con la del “nombre patronímico”, al punto de dar a entender 
que se trata de lo mismo cuando en realidad existe una clara diferencia en 
su significado, ello en la medida que el nombre patronímico únicamente 
hace referencia a la descendencia paterna y no a la materna (Fernández, 
2015).

Análisis del derecho al nombre como manifestación del derecho a la 
identidad. 

El derecho al nombre es un derecho humano y por tanto fundamental, en 
tal sentido, este derecho comprende diversos aspectos que distinguen a una 
persona de otra, en la que se incluye preferentemente el derecho a tener un 
nombre e identificarse a través de un documento de identidad.  

Las normas nacionales e internacionales identifican claramente el derecho 
al nombre como uno de los primeros derechos a los que tienen acceso las 
personas al nacer, como tal,  su importancia no sólo radica en el hecho de ser 
un componente importante de la identidad de las personas, ya que les dota 
de existencia legal y les permite el ejercicio de sus otros derechos; sino que 
además, permite a las autoridades nacionales, conocer en términos reales 
cuantas personas lo integran y por tanto poder planificar e implementar 
adecuadamente sus políticas públicas y de desarrollo (Muñoz, 2020). 

Además, los casos más candentes en la actualidad son los relacionados 
con el cambio de nombre y/o modificación del mismo, referidos a 
cuestiones de identidad de género. En Perú ya existe una sentencia que 
reconoce el cambio de sexo a través del Documento nacional de identidad 
(DNI), en el año 2015, el cambio de sexo que fue reconocido por los 
Tribunales Peruanos, en todo caso, se trata de una sentencia que, si bien 
no guarda relación directa con el tema in limine, brindan luces para 
mejor interpretación de los derechos fundamentales a partir de los fallos 
jurisprudenciales, incorporando fuertes argumentos a favor de las opciones 
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de cambio de apellidos a libre elección de los padres en Perú, como ya lo 
tiene buena parte de Latinoamérica.

En tal sentido, el estado constitucional de derecho, tiene el significado de 
supremacía constitucional que da origen a las sentencias interpretativas 
a partir del Tribunal Constitucional, por lo que la identidad en el 
marco de los derechos fundamentales implica el irrestricto derecho al 
nombre, considerando la libre determinación y disposición del orden de 
prelación de los apellidos de los padres o del propio niño(a) al momento 
de su inscripción, generando así divergencias desde el análisis de la 
constitucionalidad del artículo 20 del Código Civil peruano, frente a 
un desacuerdo con la opinión del  Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil peruano (Rubio, 1999).

De lo dicho, en el Perú, surge el debate y el direccionamiento hacia una 
lege ferenda en procura de reformar el artículo 20 del Código Civil, a fin 
de señalar explícitamente que, el orden de los apellidos sea, inicialmente, 
de libre elección entre los padres, y para ello se menciona como fuentes 
documentales varios proyectos de ley aun no materializados (proyectos 
de ley 2137/2017CR, 3918/2018-CR y 3921/2018-CR) tendientes a la 
búsqueda de modificación de los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil, 
referido al tema de la inscripción del nacimiento y el apellido del niño(a), 
corroborado por la jurisprudencia internacional del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos  (Capelletti, 2006).

En todo caso, respecto del derecho del nombre, especialmente desde la 
interpretación del derecho civil peruano y por razones culturales, se ha 
considerado inevitablemente que la jerarquía de los apellidos prevalece 
sobre el paterno, concepto el cual se ha mantenido hasta la emisión de 
la resolución del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente nro. 
029702019-HC/TC  la cual ha dado un giro definitivo al criterio de 
interpretación del asunto sub limine, desde el derecho a la identidad y en 
el contexto  del derecho nacional y comparado (Padrón, 2007).  

Considerando el nombre como expresión del derecho a la identidad, uno 
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de los principales problemas del ordenamiento jurídico peruano en cuanto 
al registro de nombres es corresponder a la tradición patriarcal de que la 
mujer siempre ocupa un segundo lugar. Por ello, es importante que la 
regulación del derecho a elegir el orden de los apellidos no sólo se deje 
como liberalidad, sino que regule también ciertos límites a dicha libertad 
para efectos que no se tergiverse el sentido de la norma (Figueroa, 2021).
 
Al respecto, Saavedra (2021) señala como disyuntiva si el orden de los 
apellidos está relacionado con la imposición o la elección, de lo que se 
colige que la regulación de los apellidos como figura legal importa en la 
individualización de la persona, al punto que los efectos positivos o negativos 
recaen directamente en su personalidad, sin embargo, los obstáculos que 
pueden surgir de las peculiaridades conservadoras que prevalecen en el 
Perú, ponen en tela de juicio proyectos de ley respecto a la modificación 
y regulación respecto al orden de prelación de los apellidos, discutibles a 
partir de las implicancias del principio supranacional del interés superior 
del niño y la protección de sus derechos inherentes.

Análisis del derecho al nombre desde el orden de prelación de apellidos.  

Utilizando la búsqueda bibliográfica se ubicaron importantes investigaciones 
respecto a criterios de regulación del reordenamiento de apellidos en cuanto 
al  orden de prelación, lo cual confirma que España, Portugal, Argentina, 
México, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, han regulado en cierta manera 
este procedimiento, reconociendo el derecho que tienen ambos padres, de 
elegir cuál es el orden en el que van a registrar los apellidos de sus hijos, 
logrando que está normativa forme parte del conjunto de leyes que busca 
reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. En todo caso, 
los proyectos presentados por legisladores peruanos, para regular el cambio 
del orden de los apellidos a elección de los padres, reflejan en buena medida 
la influencia de normativas latinoamericanas (Pedroza, 2019).  

En países como España Portugal y Argentina existen normas que flexibilizan 
la prelación de apellidos de los padres al momento de inscribir los apellidos 
o apellido del niño o niña ante los registros civiles de nacimiento, habiendo 
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adecuado su normatividad según el principio y/o derecho de igualdad y 
no discriminación, en específico de igualdad de género e igualdad ante 
la ley.  Si bien, aquellos países tuvieron que modificar normas, procesos, 
resoluciones, sin embargo, primó el derecho de los padres y sobre todo el 
de las madres, de escoger cual debería ser el orden de los apellidos de sus 
menores hijos (Pliner, 1966). 

Es cierto que en la mayoría de países que mantienen el cambio del orden 
de apellido, no llegan a concretar su trámite de acceso inmediato, no 
obstante, en otras legislaciones como la francesa, viabilizan el trámite de 
cambio del orden de apellido de manera célere, fácil y sencilla inclusive 
cuando él o la menor ve por conveniente, en todo caso este cambio puede 
ser realizado a partir de los 13 años (Argomedo, 2018). 

De la revisión de la legislación mexicana, Serna y Kala (2018), priorizan 
los principios rectores del derecho a la identidad y abordan el derecho 
a reconocer la libre determinación de prelación de apellidos a partir del 
principio del interés superior del niño y el libre desarrollo de la personalidad. 
Cleto, et al (2019), desde la aproximación comparada brasileña, 
consideraron que resulta fundamental entender el trasfondo del orden de 
apellido obligatorio, la cual por lo general involucra una discriminación de 
forma directa. No obstante, resulta complicado comprender que no solo es 
un cambio de apellido, sino que es poder colocar en un mismo equilibrio 
los apellidos de ambos padres, tanto al paterno como materno.  El estudio 
evidenció la actividad de jueces y registradores para lograr consensos 
de interpretación normativa a fin de erradicar conceptos tradicionales 
patriarcales discriminativos. 

En Colombia la emisión de la sentencia C-519/19 de la Corte Constitucional 
sobre el consentimiento conjunto de los padres para discutir el orden de 
los apellidos de sus hijos resulta interesante, debiendo ser sometida a un 
sistema del sorteo legal en casos de oposición y/o falta de acuerdo.

Gandulfo (2017), en un artículo original chileno, toma como idea 
constitucional básica tópicos y cuestiones civiles de autonomía individual 
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con capacidad de decisión y libertad de creencia en el reconocimiento 
de paternidad, de forma libre, racional y responsable. Luego de sumar 
argumentos, el Derecho de la Filiación, advierte como admisibles los 
casos de participación de la autonomía de la voluntad dirigida hacia una 
finalidad de orden público, vista desde la experiencia comparada, como 
buenas prácticas admitidas a partir del parlamento chileno (Weidenslaufer, 
2016). 

México, al igual que Argentina y Brasil, ofrece la posibilidad de que los 
padres acuerden el orden de los apellidos de sus hijos, al igual que en 
España y Francia. Según la Secretaría de Justicia de México, condicionar 
los nombres viola el derecho a la igualdad porque pone a las mujeres en 
desventaja por razón de género. Sin embargo, en los Países Bajos, Holanda, 
por ejemplo, el apellido de la madre tiene prioridad sobre el apellido del 
padre.

Ecuador en su Ley Orgánica de Gestión de la identidad y Datos Civiles, 
cuenta con un registro oficial supletorio nro. 684 desde febrero del año 
2016, en la que establece en su artículo 37 que, el padre y la madre, de 
común acuerdo, pueden convenir en el cambio del orden de los apellidos 
de sus hijos al momento de la inscripción. El orden de los apellidos elegidos 
por la pareja para el primer hijo se aplica a los restantes descendientes.

Argentina, en virtud del artículo 64 del Código Civil y Comercial (CCyC), 
vigente desde agosto del año 2015, permite el uso exclusivo del apellido 
paterno o materno y/o ambos en cualquier orden. Del mismo modo, si los 
padres no están de acuerdo y ambos quieran que su hijo tenga su primer 
apellido, el funcionario del Registro Civil y de Capacidad de las Personas, 
sorteará el orden en el cual deberán colocarse. Aunque al respecto Martínez 
y Cieza (2019) aluden que optar así por dejar al azar y que la suerte decida 
a quien favorece la prelación de apellidos resulta ser una decisión poco 
mesurada para un tema tan trascendente como la ubicación del primer 
apellido, donde el juego al azar trae consigo el factor suerte, distinta al 
acuerdo común. 
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Del contexto, existe corriente doctrinaria que impulsa la idea fundamental 
al cambio, ya que de lo contrario aún se seguirá enviando el mensaje erróneo 
ante la sociedad en el cual se expresa la preeminencia del apellido del 
hombre sobre el de la mujer, aquello sin razones objetivas que justifiquen 
esa prevalencia. Así mismo, se sustenta la idea que, no importa si la elección 
del orden de los apellidos pueda ser al azar, ya que tanto el apellido de las 
mujeres como el de los hombres tienen la misma importancia (Sagüés, 
2015). 

Uruguay, desde la modificación del artículo 27 de Ley N° 17.823 en 
septiembre del año 2004, menciona que los padres podrán optar por 
invertir el orden establecido siempre que exista acuerdo entre ellos, en caso 
de no existir acuerdo, el orden de los apellidos se determinará por sorteo 
al momento de la inscripción, realizado por el Oficial de Estado Civil 
(Santos, 2011). 

Brasil no ha introducido ningún orden legal ni obligación de adoptar el 
apellido de padre y/o la madre estando en vigencia el principio de libertad 
de composición del apellido; ello en la medida que tal como se encuentran 
redactadas sus normas, no existe impedimento legal para variar el orden 
de los apellidos, o para utilizar el apellido solo de uno de los progenitores 
o de los abuelos, siendo de predominio el principio de libertad en la 
composición del apellido.  

En Bolivia, no se tiene una regla legal que le dé al esposo o padre una 
ventaja sobre la esposa o la madre respecto a la prelación de los apellidos, 
por lo que incluso si se invierte los apellidos no se cambia la identidad 
del titular de la partida, constituyendo solo el ejercicio del derecho a la 
identidad como derecho subjetivo pleno (Monti y Quispe, 2017).

Según Varsi-Rospigliosi, (2014) los apellidos se trasmiten de generación en 
generación y hace hincapié respecto a que, el apellido materno únicamente 
se trasmite a la primera generación, de padres a hijos, mas no sucede para 
la segunda o tercera generación; y será la voluntad de los padres quienes 
deben dilucidar lo mejor para elegir y determinar el orden de prelación de 
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los apellidos y si resulta preferente el apellido materno en los hijos, para 
así evitar su extinción. Agregando que, el apellido materno no identifica 
directamente a la persona, salvo cuando el apellido es popular o lo identifica 
más, mientras que la regla universal se da a través del apellido paterno.

Hornado (2017), concuerda con los postulados del Tribunal constitucional 
peruano en base al análisis de la vulneración del derecho a la identidad y 
el principio del derecho de igualdad y no discriminación por razón de 
sexo al elegir como primer apellido el paterno. En ese sentido, considera 
la inaplicación del artículo 20 del Código Civil peruano, con relación 
al sentido interpretativo cotidiano, el cual describe que al hijo o hija le 
corresponde el primer apellido del padre y luego el de la madre, en un 
orden de prelación de los apellidos asignados.

Metodología

La presente investigación es de enfoque cualitativo, de diseño 
fenomenológico, desde una interpretación correctora extensiva en la 
resolución STC 02970-2019-HC/TC del tribunal constitucional peruano, 
la cual sirve de sustento de observación a partir del método inductivo 
(Bunge, 2015).   

En el proceso de análisis de la información se ha instrumentalizado un 
registro de información a partir de metabuscadores de acceso abierto, 
en la consulta de artículos, palabras clave y descriptores, basado en las 
categorías desarrolladas, con narrativa de los artículos seleccionados bajo 
los criterios de inclusión y exclusión en el marco del derecho a la identidad, 
de prelación de nombre y del interés superior del niño. 

Resultados

Desde la discusión al orden de prelación a partir de la constitucionalidad 
del artículo 20 y siguientes del Código Civil peruano, lo mayormente 
aceptado ha sido el orden de prelación predominante del apellido paterno. 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional peruano como se colige del 
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expediente 02970-2019-HC/TC ha establecido declarar fundada la 
demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a la identidad 
de la demandante, así como la vulneración al principio de igualdad y no 
discriminación en razón al sexo en la elección de los apellidos (Fernández, 
2019).  

En el Perú, los proyectos de ley presentados ante el Congreso de la 
República  respecto a la liberalidad de los progenitores para decidir el 
orden de los apellidos de sus hijos, tiene como antecedentes, entre otros, 
que, el primero de ellos fue presentado el 04 de noviembre del año 2015 
y propuso modificar los Artículos 20 y 22 del Código Civil Peruano, 
basándose en los derechos de igualdad y libertad; con el citado proyecto 
de ley se abrió la discusión en el parlamento respecto a la posibilidad de 
otorgar libertad a los progenitores en la elección del orden de los apellidos 
al momento de registrar a sus hijos. 

Con fecha 15 de noviembre del 2017, ingresó un segundo Proyecto de 
Ley en Perú, que, también tuvo como fin otorgar el derecho de libre 
elección del orden de los apellidos, proponiendo modificar los artículos 
del Título III de la Sección Primera del Libro Derecho de las Personas del 
Código Civil Peruano, referido al nombre y apellido de las personas. En 
esta segunda propuesta legislativa se observó una amplia modificación del 
ordenamiento sustantivo que finalmente no prosperó.  

En enero del 2018 se propuso un tercer Proyecto de Ley con el objeto 
de modificar el artículo 20° del Código Civil Peruano, propuesta que no 
aportaba nada nuevo y que se basó en los mismos puntos de discusión. 
En ese sentido, se llegó a la conclusión que los Proyectos de Ley que 
han venido siendo impulsados por los parlamentarios peruanos, si bien 
buscaron permitir escoger libremente el orden de los apellidos de los hijos 
en base al acuerdo al que lleguen sus progenitores, lo cierto es que, lejos 
de centrarse en lo que proponen, obedecieron más a intereses políticos del 
momento (Varsi-Rospigliosi, 2016). 

La inaplicabilidad al caso desde un análisis de la constitucionalidad del 
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artículo 20 y siguientes del Código Civil peruano, referido al sentido 
interpretativo que establece un orden de prelación en los apellidos asignados 
al hijo, de conformidad con la costumbre estatuida desde la prelación del 
apellido paterno ex ante del materno, toma postura en el sentido de que 
no se establece un orden de prelación entre los apellidos paterno y materno 
en Perú.

De todo ello, se colige que, el artículo 20 del Código Civil peruano, 
transmite un mensaje oculto, el cual fue creado con el propósito de colocar 
al hombre con mayor jerarquía familiar tanto económica como social; así 
mismo, puede afirmarse que transmite un sentido de propiedad del hombre 
sobre toda la familia, es decir  un sistema tendiente que tiende a propender 
que la mujer es integrante de la familia del hombre, y éste es quien conserva 
la propiedad de la descendencia de la familia por el apellido del mismo, 
mensaje que refuerza el estereotipo que denigra a las mujeres. En todo 
caso, son evidentes las percepciones e interpretaciones de los especialistas 
en Derecho Civil sobre una inminente modificación del artículo 20°, 21° y 
22° de Código Civil Peruano, de tal forma que se viabilice la libre elección 
de los padres para escoger el orden de los apellidos de sus descendientes. Se 
puede apreciar en la legislación algunos rezagos de la sociedad patriarcal, 
particularmente en la imposición sin ningún fundamento legal del primer 
apellido paterno frente al segundo materno para el reconocimiento de los 
hijos en el Registro Civil, con marcada preferencia del statuo quo y la no 
alteración de este orden (Villalta, 2016).

Discusión

El derecho al nombre del niño (a) como componente del derecho a la 
identidad compete en principio a la Constitución política del Estado y 
por ende a las instituciones encargadas de garantizarlo en el ejercicio de la 
normatividad de desarrollo constitucional internacional. 

Si bien es cierto, cronológicamente, las mujeres lucharon por sus derechos 
desde cada uno de sus espacios; sin embargo, aún existen rastros de la 
discriminación y ello se observa en el orden de prelación de los apellidos 
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y en el que se obliga colocar como primer apellido el paterno y luego el 
materno. 

Del análisis de igualdad y no discriminación, al privilegiar el apellido 
paterno, se mantienen concepciones y prácticas encubiertas discriminatorias 
en contra de la mujer. Aquello vulnera de forma directa el derecho a la 
igualdad y no discriminación por género que está estipulado en el art. 
2, inciso 2 de la Constitución peruana, artículo 1 de la Convención 
para la eliminación de la violencia en contra de la mujer, artículo 3 del 
pacto Internacional sobre los derechos civiles y políticos, artículo 1 de 
la convención americana sobre derechos humanos y específicamente el 
artículo 6 de la convención Belém do Pará. 

La importancia de regular el nombre como figura jurídica radica en 
individualizar a la persona. La legislación peruana no prevé en forma expresa 
que se pueda registrar al niño (a) ya sea con el apellido de la madre o el 
padre primero, debiendo ser esta alternativa una opción que haga realidad 
el derecho a la igualdad de decisión de los padres en su determinación del 
primer apellido de los hijos. 

Existen muchas teorías que han intentado determinar la naturaleza jurídica 
del nombre, pero, independientemente de las que se encuentren vigentes o 
no, lo importante es que todas coinciden en señalarlo como aquel elemento 
de la personalidad que distingue a un ser humano de otro y que merece la 
protección y reconocimiento como derecho fundamental de la persona en 
cada ordenamiento jurídico. 

La revisión de la legislación comparada sobre la prelación del orden de 
los apellidos nos revela que muchos de los países que han incorporado 
este procedimiento, lo han hecho reconociendo que es un derecho que 
tienen ambos padres por igual, de elegir cuál es el orden en el que van a 
registrar los apellidos de sus hijos, logrando que está normativa forme parte 
del conjunto de leyes que busca reducir la brecha de desigualdad entre 
hombres y mujeres.
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Uno de los principales problemas del ordenamiento jurídico peruano 
en materia de registro de nombres, es que responden a una tradición 
patriarcal en la cual la mujer siempre ha estado en segundo lugar, por ello 
es importante que la regulación que se le dé al derecho de elegir el orden 
de los apellidos de una persona, no se deje solo como una liberalidad, sino 
que regule también ciertos límites a dicha libertad para efectos que no se 
tergiverse el sentido de la norma.

Los obstáculos que puede llegar a generar la idiosincrasia conservadora en 
Perú, son pasibles de ser superados por la tendencia a respetar principios 
connaturales, tal es así que proyectos de ley como el cambio del orden de 
los apellidos han empezado a ser acogidos por los legisladores en aras de 
proteger un bien superior como es el caso del principio del interés superior 
del niño y la protección de todos sus derechos.

Finalmente, la regulación que admite el cambio del orden de los apellidos 
frente a la prelación tradicional lo hace interpretando las normas en 
función al principio de igualdad y a los derechos humanos con el propósito 
de disminuir el margen de discriminación entre hombres y mujeres ante 
la ley.

Conclusiones

A prima facie, en Perú, no existe consenso de prelación de los apellidos 
respecto del derecho al nombre de los niños (as) buscando una aplicación 
procedimental simple que subsuma mayoritariamente el derecho al nombre 
en un Estado de derecho, en favor del niño o niña. 

En cuanto a la normativa peruana, ésta carece de una ley que norme de 
manera completa y elocuente esta problemática, se pretende en todo caso, 
incorporar ciertos límites al derecho de libre elección del orden de los 
apellidos, para así garantizar los demás derechos fundamentales.

Desde un análisis de la constitucionalidad del artículo 20 del Código Civil 
peruano, se concluye que no existe una integración jurisprudencial que 



[95]

Visión normativa del derecho fundamental a la identidad del niño frente
al orden de prelación de sus apellidos

lo legitime, sin embargo, se advierte expectativa hacia la regulación de la 
prelación en el derecho al nombre, propendiendo a la disminución del 
margen de discriminación entre hombres y mujeres ante la ley. 

La resolución del tribunal constitucional peruano y los proyectos 
presentados por legisladores peruanos, para aprobar el cambio del orden 
de los apellidos a elección de los padres reflejan la tendencia del derecho 
comparado y, por ende, se ajusta a la realidad normativa en Latinoamérica. 
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Resumen

Desde la década de 1990, el proceso privatizador ha adquirido en Perú un 
importante protagonismo donde la presión provocada por organismos 
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neoliberal liderada desde 1991 a 1996 por la promulgación de dispositivos legales 
que promovieron el despegue de la inversión privada en los años siguientes. De esta 
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Abstract

Since the 1990s, the privatization process has acquired an important role in 
Peru where the pressure caused by multilateral organizations, international 
institutions, as well as the intervention of independent foundations and a 

network of companies implied a drastic reduction in the functions of the State. In that 
repair, this study seeks to repair the use of the privatization process and educational 
reform initiated in 1990 and the imprint of educational policies that have emerged 
since then and their effects in the field of public education. Well, in the pretense of 
seeking quality education and the ineffective response to the severe crisis in education, 
a neoliberal reform led from 1991 to 1996 by the enactment of legal provisions that 
promoted the takeoff of private investment. in the following years. In this way, 
predefined the scenario, 2001 had strong reform processes aimed at restructuring the 
management of the educational system with the powerful intention of repairing the 
weakened public education and responding to the quality improvement trends, lines 
that led the State to penetrate in the educational agenda principles defined by the 
New Public Management (NGP).

Key words: 

State, education reform, neoliberalism, privatization, educational quality.

Introducción

Entre cifras y números que puedan de algún modo mover y explicar 
una cercana proximidad a la situación panorámica educativa en 
Perú, es posible señalar que a inicios del primer trimestre de 2019 

se tenía 107 mil 142 instituciones educativas de Educación Básica Regular 
(EBR). De las cuales, el 76,6% (82 130) eran de gestión pública y el 
resto pertenecía a la administración privada (25 012). Redistribuyendo 
de esta manera en 53 mil 706 instituciones del nivel inicial, 38 mil 605 
en primaria, y 14 mil 931 en secundaria, en cuyas instalaciones asistían 
en diferidas condiciones un total de 8 millones 24 mil 672 estudiantes 
matriculados (Defensoría del Pueblo, 2020). De ese grueso, muy a pesar 
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de las desigualdades en tasas de matrícula, nivel de educación alcanzado y 
asistencia en inicial, primaria y secundaria en los diferentes ámbitos tanto 
rurales como urbanos (Instituto Nacional de Estadística e Informática 
[INEI], 2018). Las estimaciones sugerían que para 2017 un aproximado 
de 5.5 millones de escolares se encontraban registrados en instituciones 
educativas del ámbito público y (La República, 2019), que el 24% de 
ellos se hallaban matriculados en zonas rurales (Ministerio de Educación 
[MINEDU], 2017).

Lo que ocurre entonces, es que el sector estatal sin duda alguna es el que 
domina y atiende a la mayor parte de los estudiantes a nivel nacional. 
Por tanto, el desafío predominante clave para el MINEDU es de 
mantener dicha tasa de asistencia y expandir las políticas de prestación 
de una educación pública de calidad. Reto, que incluso después de haber 
transitado los demoledores impactos de la pandemia del COVID-19 serán 
determinantes para la educación pública. Sin embargo, antes de aterrizar 
en este episodio, durante el período 2004–2016 en todas las zonas urbanas 
pequeñas y medianas del país, el movimiento de matrícula privada ha 
tenido un crecimiento exponencial y sostenido basado en la oferta 
educativa, el crecimiento económico de los hogares y la disminución del 
tamaño familiar (Cuenca et al., 2019). Incluso, contrariamente a ese ritmo, 
el asentado y expandido modelo educativo privado no necesariamente ha 
respondido a este comportamiento, especialmente, cuando se refiere a 
escuelas privadas de bajo coste. Pues, estas últimas por defecto, fácilmente 
lograron acomodarse y ser asequibles a familias de bajos ingresos en 
contextos definidos por la precariedad económica y social (Vega y García, 
2020). Haciendo frente, a una demanda de expectativas y propósitos 
detenidos por la precaria, empobrecida e insuficiente prestación de la 
educación pública (Narodowski, 2010). 

Escenario que también tiene otra explicación. De acuerdo a Ruiz (2009b), 
la privatización de los servicios públicos, y en particular, educativos, han 
tenido lugar en un contexto de efectos internacionales que resultan ser 
difíciles para el Estado responder y atender a la demanda educativa local 
y nacional, y más aún, si se tratase de brindar y mantener una educación 
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de calidad en su forma más extendida y descentralizada. A razón de ello, la 
educación privada se ha visto como una alternativa de responder y resolver 
este problema que, dicho sea de paso, ha provocado un desbordante 
tránsito de estudiantes de lo público a lo privado. Debido, principalmente, 
a la erosionada y descuidada situación de la educación proporcionada por 
el Estado (Narodowski, 2010; Castelao-Huerta, 2021). 

Por debajo de esas líneas, la reconfiguración de la escuela pública es un 
espacio rozado permanentemente por líneas neoliberales que terminan 
tensionando los pilares fundamentales del Estado (Navas et al., 2012); 
además de amenazar con devorar parcial o totalmente el proceso y la 
relación que representa la educación pública (Ramírez, 2017). Posicionando 
a este, al límite de sus propiedades de una desgracia inmediata. En ese 
reparo, este estudio procura repasar el despliegue del proceso privatizador 
y de reforma educativa iniciada en 1990 y de la impronta de políticas 
educativas desprendidas desde entonces y de sus efectos en el terreno de la 
educación pública. Precisando que, este recorrido se localiza años antes de 
la explosión de la pandemia de 2020.

Para esto, desde una línea teórica y de revisión documentaria el estudio se 
modula en tres secciones: la primera, desboca que el pronunciamiento de 
reforma neoliberal en Latinoamérica se da bajo el argumento prescindible 
de buscar una educación de calidad (López y Flores, 2006). Este, es un 
punto principal de partida que se considera para entender las posteriores 
dinámicas de reforma. La segunda temática, adopta un análisis particular 
a partir de que las principales reformas educativas iniciadas en Perú tienen 
un recorrido importante desde 1990 en un marco de transformaciones 
neoliberales y de procesos privatizadores en el terreno público. En tanto 
que, el último apartado, retiene su atención en el propósito de reforma 
educativa impulsada por el Estado en un tensado recorrido de avance y 
dificultades programadas desde el 2001.

Estado y reforma educativa neoliberal 

De los tantos debates que existen y tocan la arena regional, el terreno de 
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la educación ha sido hasta las últimas décadas el espacio adónico donde se 
han promovido en gran etapa y escala un inventario de transformaciones 
y reformas educativas de tamaño internacional. Tales transiciones, desde 
un principio sugieren cambios en la gestión y la gobernanza escolar 
como alternativas correctas y eficaces para resolver en gran magnitud los 
problemas educativos dominantes. Esto implica, someter a la autonomía 
escolar, la competencia, la elección escolar y la gestión por resultados en el 
centro del debate educativo moderno. Así, el propósito principal de estas 
Reformas Educativas Globales (REG), parciales, profundas o superficiales 
consiste en producir cambios estructurales e incrementar los niveles de 
competitividad entre las instituciones escolares a través de formularios y 
estándares que radican en alcanzar altos niveles de aprendizaje entre los 
estudiantes. Igualmente, las denominadas reformas gerenciales apetecen 
transfigurar la labor educativa del sector público, introduciendo dosis 
de participación privada y de dinámicas ancladas a la competitividad 
del mercado, remodelando dispositivos normativos, institucionales y 
curriculares (Verger, 2012; Méndez, 2021). 

Estrategias que tienen como portador de primera al Banco Mundial 
(BM), quien entre sus políticas gerenciales precisa y pregona la autonomía 
de la gestión escolar, la rendición de cuentas, la evaluación docente, el 
aumento de estándares de calidad y demás recursos como la intromisión 
de las denominadas Asociaciones Público-Privadas (APP) en el sector 
educativo (Verger, 2012). En esa intención, la educación ha sido parte 
de una de las más altas estrategias neoliberales agenciadas por organismos 
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica Para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el BM que, como 
agencias crediticias multilaterales y no-estatales definen los sistemas de 
evaluación (como PISA, TIMSS, PIRLS u otras similares), la agenda, las 
tendencias a responder y los estándares en educación, aparte de debilitar y 
desmoronar el poder público debido a la fuerza de efecto que puedan tener 
los acuerdos y las sugerencias políticas y técnicas en materia de inversión 
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y organización (Ferrer, 2004; Saura et al., 2017; Verger y Parcerisa, 2017; 
Díez-Gutiérrez, 2020; Méndez, 2021).

Gráfico 1.
Políticas educativas emprendidas por el Movimiento de Reforma Educativa 
Global en América Latina

Fuente: Elaboración propia en base a Moreira et al. (2021).

En ese trance, es posible indicar que estos procesos en donde el Estado pierde 
en menor o mayor tamaño la administración, gestión y responsabilidad 
propia de una educación pública, pueden tener según la UNESCO (2015) 
efectos positivos como la ampliación de la oferta educativa para algunos 
grupos sociales, además de incorporar un extenso número de programas de 
estudios; sin embargo, bajo esa misma nomenclatura, dicha institución de 
alto nivel reconoce que se esconden a la vez, inquietantes amenazas para 
la calidad educativa, la cohesión social, los principios democráticos y de 
degradantes impactos en el acceso a una educación como derecho básico 
que permita la realización de derechos laterales o igualmente asociados. 
En consecuencia, no casualmente las reformas educativas neoliberales 
impulsadas por el BM posicionan a este, como la principal fuente de 
asesoramiento y de agencia financiera y promotora en el terreno educativo 
a nivel global. Su incidencia en este campo, parte desde las primeras 
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publicaciones –especialmente desde 1980– concernientes a una fuerte y 
dura política educativa neoliberal y de capital humano que residen en la 
visión asistencial y de políticas compensatorias de incluir a los destronados, 
con el interés desmesurado de asegurar los procesos de acumulación 
capitalista y de evitar amenazas de orden social (Domenech, 2007). 

De manera que, las reformas neoliberales implementadas en el sector 
educativo y en otros espacios públicos han acentuado fuertes recortes 
en el gasto presupuestario y el deterioro de la calidad de los servicios 
sociales agenciados por el Estado, así como también el haber perfilado 
una expandida forma de privatización de los mismos (Le Bonniec, 2002). 
Ello advierte y da cuenta del peligro que tiene el modo en que se fundan 
los discursos político-pedagógicos en torno a la educación sobre una 
superficie fragmentada que desdobla el neoliberalismo en las actuales 
transformaciones. Así, el programa y las reformas educativas desarrolladas 
por implacables organismos neoliberales presumen a detalle (Ball y 
Youdell, 2008; Verger y Parcerisa, 2017; Díez-Gutiérrez, 2020) una injusta 
imposición supranacional en el campo de las políticas públicas impartidas 
y administradas desde y por el Estado local (Domenech, 2007). 

En esa línea, las distintas reformas depositadas por el Estado global 
prestan y concentran su especial derrotero en que el modelo educativo 
actual responda a demandas definidas por el orden técnico que insta el 
proceso de globalización, que, en consecuencia, ha implicado para los 
Estados nacionales extender un numerario de reformas privatizadoras que 
no han hecho más que lacerar la educación pública. Despojando a este, 
de su contenido social y más alto carácter popular (Salazar, 2018). En esa 
premisa, el año 2000 fue el punto de partida para gruesos e inacabables 
reformas educativas centradas en la calidad como problema de agencia 
en diversos países latinoamericanos (Vázquez, 2015). Pues, la tesis de una 
pronunciación internacional era que el problema de la calidad educativa 
respondía a una mera gestión institucional que requería enérgicas 
estrategias de privatización educativa; de transformaciones estructurales y 
organizativas del sistema educativo; y de una justificada transferencia del 
financiamiento del sector público al privado (López y Flores, 2006).
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Tales procesos de transformación no tardaron en abrir nuevas realidades 
educativas e incansables disputas de dominio y defensa irrestricta del 
derecho a la educación pública. No obstante, estas mismas escenas serían 
rápidamente paliadas por un repertorio de tratados de libre comercio 
que esgrimirían diferentes Estados modernos dentro de un imparable 
proceso globalizador y neoliberal que a través de nuevas modalidades de 
gestión adheridas a las lógicas del mercado, de políticas privatizadoras y 
de dimensiones multifacéticas adoptadas por diversos gobiernos, acabaron 
devorando parcialmente los espacios públicos y el bien común de una 
enseñanza democrática, inclusiva y justa para todos (Stubrin y Gentili, 
2009). Dentro de ese recorrido, aquellas funciones asignadas al Estado 
como 1) proveedor de bienes y servicios a la nación; 2) estabilizador de 
aquellos problemas económico-sociales deprimentes; 3) redistribuidor 
de ingresos con el fin máximo de comprimir las desigualdades sociales 
y económicas dentro de su territorio; y 4) el de ente regulador jurídico 
del funcionamiento de las diversas actividades económicas que eviten el 
abuso de poder del mercado. Tendían, dentro de un plano globalizador y 
de plenas transformaciones privatizadoras y de desgarramiento del espacio 
público, a que el Estado-Nación defina su retirada y busque mantener 
dentro de su soberanía la función de asistencia social (Ruiz, 2009b). 

Entre esos presupuestos, desde una mirada más amplia, 1990 y los años 
ulteriores a este se han caracterizado primordialmente por el robusto 
desencadenamiento de políticas neoliberales dirigidas sobre tres puntos de 
inflexión: la primera, se destinaría a privatizar aquellos principales sectores 
que resultaban ser los propulsores de la economía nacional. La segunda, 
definía en delinear e implementar fuertes programas de liberalización del 
mercado financiero y la degradación rectora e institucional del Estado 
en materia económica. Finalmente, la tercera buscaría promover la 
reestructuración de las fuentes del poder, su descentralización y una mayor 
gentrificación del espacio público. Sin duda, el despliegue irreversible, 
drástico y la precipitación de estos tres paquetes de reforma promercado son 
delineadores firmes para entender gran parte de los arreglos que adoptarían 
las instituciones públicas, el gobierno y la sociedad civil (Narodowski, 
2010). Pues, resulta que la mezcla de estos mecanismos permitió no solo 
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agudizar el progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad, sino 
que, a la vez, pretendían amplificar a niveles más profundos las denominadas 
políticas de separación, austeridad y de control social en regiones de gran 
ensamblaje como lo es el sector educativo.

Dentro de ese marco, este fenómeno de debilitamiento estatal en diferentes 
sectores sociales fue un poderoso denominador habitual en casi todos los 
países latinoamericanos, en cuyas formas de Estado neoliberal, la sanción a 
la educación pública comprendería implementar nuevas leyes generales que 
envolviesen al sistema educativo dentro de una política instrumentada a 
procesos de establecimiento de sistemas de medición, a una modernización 
curricular, a la promoción de autonomía escolar, a la ampliación de años 
de escolaridad, al impulso de nuevos modelos pedagógicos y herramientas 
destinadas a debilitar el rol del Estado (Modé et al., 2021); así como 
también, en profundizar procesos de descentralización administrativa y de 
focalizar a sectores postergados y relegados dentro del radio de la educación 
(Gorostiaga y Tello, 2011). De manera que, con todo este repertorio y en 
diferentes proporciones en muchos países de Latinoamérica, el modelo 
neoliberal como estructura económica y de reforma educativa constituyó 
la plataforma por el que regirían las medidas y los efectos futuros del cual se 
serviría el Estado y los distintos procesos de privatización que desencadenaría 
este mismo. Pese, a que gran parte de estas decisiones estuvieran fraguadas 
por debilitadas estructuras institucionales, económicas y sociales, donde 
las élites políticas dieron lugar al éxito o fracaso de la construcción estatal. 

1990: transformaciones y el camino hacia un proceso privatizador 

De las tantas galerías de gobiernos neoliberales en Latinoamérica, Perú 
es uno de ellos. No solo por la misma profundidad de modelo que este 
adquirió durante los años de su encaminada economía, sino que este 
proceso privatizador, de estabilidad y reforma económica partieron como 
réplica a la crisis por el cual era atravesado coyunturalmente el Estado a 
finales del siglo XX, y más precisamente, al término de los años 80 que, 
en la pretensión de acabar con el déficit fiscal, el exceso de burocracia, 
hiperinflación y la falta de productividad; terminaron enterrando a las 
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empresas públicas (Ruiz, 2007a). Medidas y hechos que tuvieron su 
impacto destacable con el programa político iniciado por el exmandatario 
Alberto Fujimori (1990–2000), donde el proceso de modernización y 
reforma estructural gravitó en que el Estado redefiniría su rol mediante la 
eliminación de enormes monopolios estatales y de barreras de inversión 
extranjera directa, además de impulsar una rígida reforma tributaria y de 
privatización de empresas públicas. De tal forma que, durante el decenio 
el gobierno sentó en 1991 las primeras bases jurídicas para expandir 
dicho proceso a través de los Decretos Legislativos 674 y 757, Ley para 
la Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado y la Ley 
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, respectivamente. 

Normas legales que terminaron induciendo la inversión privada en un 
país donde la conducción de sectores económicos de importancia habían 
sido ineficazmente direccionados por el Estado (Rey y Mendoza, 2005) y 
los gobiernos subnacionales, a la vez que las empresas arrojaban pérdidas 
constantes y requerían de una urgente inversión antes de su estrepitoso 
colapso. Así, frente al impulso iniciado por el líder del Cambio 90 y 
del fracasado proceso de regionalización (Asín, 2021), para 2001 se 
tenía aproximadamente 228 empresas que habían sido privatizadas 
estratégicamente en sectores que operaban dentro de las telecomunicaciones 
y electricidad (61%), minería (13%), hidrocarburos (10%), banca y finanzas 
(5%) (Verástegui, 2018). En efecto, todo esto no quedo ahí, con el servicio 
público casi devorado y reducido el financiamiento en las prestaciones del 
Estado. El proceso privatizador y reforma de la educación adquirió en 
1995 y 1996 una mayor figura a raíz de la promulgación de la Ley de los 
Centros Educativos Privados Nº 26549 y del Decreto Legislativo 882 de 
Promoción de la Inversión Privada en la Educación (Vega y García, 2020). 

Las anteriores implementaciones, pese a que no fueron un intento directo 
de privatizar por completo la educación pública. Los dispositivos legales 
referidos, primero, definieron dos etapas de cambio y reforma bien 
marcadas entre 1990 y 2000; y, segundo, expresaron desde su difusión una 
tenaz y profunda transformación en todo el sistema educativo que, hasta 
los años siguientes establecería modernos patrones y las bases necesarias 
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para una demanda e insistente oferta de servicios de educación privada 
poco regulados (Balarin, 2017). En ese sentido, 1990 permite entender 
y definir que la educación peruana no solo presentaría un entorno fijado 
en detener la detonada hiperinflación, derrotar al terrorismo e introducir 
reformas en materia económica para la recuperación o de frenar el papel 
de las clases populares y de las revueltas incitadas por el magisterio 
nacional (Luque y Villa, 2022); sino que además, al desatado escenario de 
racionalización de la educación pública y de medidas contrainsurgentes 
se sumaba una ruta de reclamos en temas relacionados con la condición 
docente, el financiamiento de recursos públicos al sector educación y de 
una considerable fragmentación en su organización institucional y de su 
capacidad gestora; donde la instauración de la reforma venía de un proceso 
de modernizar la educación sobre la base de fuertes fallas que sugerían 
tomar apuntes y replantear desafíos sobre un diagnóstico devastador. 

Referente importante que pasado el siglo XX, se sostendrían en fantasmales 
asignaturas por subsanar como la cobertura básica y media del derecho a 
la educación; la incorporación de los pueblos indígenas y de frontera a 
un sistema escolar que reconozca el fuerte entrelazamiento territorial; de 
reducir las brechas alcanzadas por la desigualdad, el analfabetismo y la 
pobreza estructural entre la población escolar, y más precisamente, para 
quienes se encontraban desposeídos de una educación pública de calidad, 
intercultural e inclusiva (Rivero, 2005). Todos estos cambios demandarían; 
por un lado, una mayor presencia del Estado en proporcionar recursos 
suficientes, maestros y administradores de escuela mejor capacitados en 
zonas geográficas donde la gran mayoría de rededores y estudiantes en 
los distintos niveles de enseñanza, modalidad y sectores aún presentaban 
fuertes condiciones de precariedad y exclusión educativa. 

Por otro lado, tal proceso de reparo y la desconcentración de la gestión 
educativa en regiones inalcanzables dispondría a la vez, la aprobación de 
los Decretos Legislativos 699, 26011, 26012 y 16013 para reorganizar 
desde el interior la labor del MINEDU con el propósito de rectificar la baja 
calidad de la educación pública y de resolver los problemas relacionados 
a su dominio (Duche y Blaz, 2019). No obstante, las anteriores normas, 
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en vez de fortalecer o territorializar el poder del Estado en materia 
educativa, trazarían su función a una reducida expresión normativa. De 
esta forma, el accionar del neoliberalismo de los ´90, como doctrina 
política-económica de línea se traducirían en reformas fiscales a favor de 
las empresas transnacionales; la eliminación de aquellas trabas normativas 
que implicasen ser una amenaza para la circulación del capital financiero, 
comercial y productivo; además de la aniquilación o la captación masiva 
de empresas estatales y de aquellas instituciones de resguardo que presten 
servicios sociales a la ciudadanía. Esto fue, de todos modos, una expansión 
intensiva de reforma y proceso privatizador del cual la educación tendría 
dos etapas de cambio y reforma bien definidas entre 1990 y 2000 (Ver 
Tabla 1).
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Tabla 1.
Principales cambios y reformas educativas implementadas entre 1990 a 2000
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Fuente: Elaboración propia en base a Díaz (1999), Chiroque (2005), 
Oliart (2011) y Belaunde y otros (2013).

2000: reformar o deformar el terreno educativo 

Los procesos de reforma emprendidos desde 1990 en el sistema educativo 
buscaron promover el mejoramiento del magisterio a través de un 
mecanismo de carrera escalar que incluía incentivar al profesorado en los 
procesos de asenso y de esta forma, reforzar su labor mediante elementos 
de pago por méritos individuales que, finalmente estaban reducidos 
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sobre la base de un sistema evaluador permanente, sistemático, integral 
y acumulativo que de por sí, definía el perfeccionamiento del profesor. 
Es decir, si bien este esquema lineal buscaba hacer frente a la mejora de 
la condición laboral de los docentes, dejaba de lado de manera directa la 
promoción de la calidad educativa (Albán, 2005). Desde este despegue, 
entrado el año 2000 y frente al problema educativo del pasado siglo, la 
solución pasaba primero por resolver los problemas estructurales de 
desigualdad, pobreza, revalorización del papel del maestro en la dinámica 
educativa y la importancia de descentralizar la educación en el territorio 
nacional, donde se constituyera a la escuela como la primera y principal 
instancia de gestión educativa. Fundamento y disposición predispuesto 
después de haber sido publicado en 2003 la Ley General de Educación 
28044, norma base del actual sistema educativo peruano (Álvarez, 2010).

De esta manera, en el despertado reto rector para el Estado. Entallar 
una modernización dentro del sector educativo implicaba desdoblar o 
introducir ciertas reformas estructurales o cambios relevantes en el propio 
terreno. Tales intervenciones estaban determinadas a revalorizar la carrera 
docente, su formación y condición laboral; además de reforzar la calidad 
de los aprendizajes, la democratización de la enseñanza y los cambios en 
el currículo (Álvarez, 2010; Cubas y Zagaceta, 2017). De igual manera, 
este mismo desafío planteaba el de impulsar la operatividad de la gestión 
del sistema y el movimiento de recursos económicos para fortalecer la 
infraestructura educativa, de tal forma que se cerrase la brecha entre una 
educación brindada en el sector urbano y rural, o de gestión pública y 
privada. 

En ese afán, el MINEDU retomaría el camino de la meritocracia de la 
plana profesoral para bien del país y la educación, también estaría abocado 
a nombrar y capacitar permanentemente a directores, docentes y auxiliares 
de educación; a la par de instalar políticas inclusivas y de alerta temprana 
para evitar y reducir las interrupciones o la deserción escolar por distintos 
factores; y ahora más que nunca, apostaría por convocar a la inversión privada 
para atacar el problema de la infraestructura educativa (El Montonero, 
2014). Las anteriores pretensiones, indudable e independientemente 
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tienen una tendencia en mejorar los indicadores educativos. Por ejemplo, 
un factor decisivo para fortalecer la referida calidad educativa reside en 
la preparación pedagógica y el desempeño docente (Estacio-Chang y 
Medina-Zuta, 2020). No obstante, a pesar de que en los últimos años se 
ha venido reconociendo este rol, y a la vez, elevando el piso remunerativo 
y con ello las condiciones laborales del magisterio. La profesión docente 
no deja de presentar salarios rezagados frente a otras profesiones y carreras 
técnicas en el país, toda vez que también se enfrenta desde el año 2002 
a constantes evaluaciones que determinan su estabilidad dentro de la 
acción educativa (Cuenca, 2020b). Del mismo modo, la formación del 
profesorado continúa arrastrando dificultades dentro de su etapa de 
instrucción temprana, de acceso a plazas y de empleos estables. Todos estos 
inconvenientes, incluso se han hecho mucho más notorios y con mayor 
impacto en el sector privado, en donde la inestabilidad laboral, la presión 
y carga académica, sumado en su mayoría a la baja promoción del salario 
los ubica en una condición deprimente y desatendida a comparación de los 
maestros del sector público (Díaz y Ñopo, 2016). 

En cuanto se refiere a los estudiantes, durante las últimas décadas se han 
fijado una expansión intensa y sostenida de la educación. Particularmente, 
de la atención del servicio de EBR escolarizado (Guadalupe et al., 2017; 
Ames, 2021). Ello incluye, una mayor atención en el volumen de población 
estudiantil y la mayor posibilidad de acceder a uno de estos niveles de 
enseñanza (inicial, primaria y secundaria). Sin embargo, para una de las 
estructuras organizacionales de mayor alcance como lo es el MINEDU, 
aún se está lejos de acabar con la persistente desigualdad (Benavides, 
2007), repitencia, abandono y los bajos niveles de aprendizaje registrados 
en los estudiantes (Guadalupe et al., 2017). Precisamente, esto último, 
pueden encausar numerosas explicaciones de por qué se ve interrumpido 
el regular proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. Para Cueto 
y otros (2020), las principales razones de abandonar o desertar la escuela 
pública pueden deberse no solo a la necesidad de trabajar para obtener 
una remuneración, a la falta de interés por los estudios, al acceso desigual 
e inequitativo en la prestación; sino que igualmente, la desvinculación 
de la educación formal tienen factores ligados con el embarazo precoz, 
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la lengua materna, el bajo rendimiento o de haber repetido de grado 
que, incorporado a la escasa estrategia del sector para enfrentar estos 
contratiempos, terminan dañando las aspiraciones de la política nacional 
en educación. 

Pero sin duda, de todos ellos, la diferencia de género y la pobreza han 
sido temas dominantes en los diferentes ámbitos y niveles de enseñanza 
que, en mayor medida, agudizan problemas bien precisados y no resueltos 
(Mendoza, 2003; Cuenca et al., 2017). Especialmente, de aquellas 
demografías que se desdoblan dentro de las fronteras del espacio rural o de 
zonas asediadas por un torrente de dificultades (Tafur-Anzualdo, 2020). 
Así, se tiene que estos problemas en territorios rurales adheridos al nivel 
socioeconómico y a los bajos ingresos percibidos, hogares desintegrados, 
deprimentes resultados académicos, maternidad temprana y tareas de 
crianza, el difícil acceso geográfico o la falta de movilidad por la distancia, 
repercuten de todas maneras en la decisión final del estudiante de poder 
asistir o no a la escuela (Cueto et al., 2020). Deteniendo no solo el futuro 
educativo y el derecho a la educación en espacios de ruralidad; sino 
que, pueden tener un erosivo y fuerte impacto de empeorar la realidad 
del número de estudiantes matriculados en instituciones educativas de 
zonas rurales (Alcázar, 2009). Por ello, el Estado, contrariamente a que su 
papel sea cuestionado cada vez más, está obligado entre otras funciones a 
promover programas de retención y control que motiven a los estudiantes 
a no dejar la escuela o por lo menos, a reintegrarse. Más aún, para las 
políticas regionales este asunto continúa siendo un desafío por atender, 
ya sean estas, por las características territoriales que posean o porque la 
población misma se ve acentuada y dispersa en zonas de difícil acceso, 
haciendo de este, un reto duradero para la educación pública rural.
No obstante, a pesar de los esfuerzos y recursos invertidos en el desarrollo 
de la educación rural, tales iniciativas no han logrado aún cerrar las 
disparidades del aprendizaje entre los estudiantes de zonas rurales y 
urbanas. Adicionándose a este último, no solo un dilema dicotómico entre 
escuelas y colegios urbano-rurales por discutir y reducir; sino que además 
de ello, va tomando forma una educación que aún conserva barreras 
de escolarización en contextos mega-urbanos y urbano-marginales. 
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En el que, la función o determinación de sus características personales, 
culturales, sociales y económicas impiden que los estudiantes con mayores 
tasas de segregación escolar de sectores más desfavorecidos reciban una 
educación equitativa y de calidad (Murillo et al., 2018; Ames, 2021). Tal 
segmentación social, puede no solamente estar ajustado por la existencia de 
escuelas diferenciadas en la disposición de recursos económicos, la zona de 
residencia, su origen nacional, los resultados académicos o la pertenencia 
a un grupo cultural minoritario; sino que también, el incremento y 
la reproducción de esta brecha tiene lugar en las decisiones de políticas 
públicas dirigidas por el Estado que buscan obtener mejores resultados y 
de potenciar la competitividad entre las escuelas, sin considerar sus propias 
y desiguales peculiaridades (Balarin y Escudero, 2019; Murillo y Carrillo, 
2020).

Discusión

Desde la década de 1990, el proceso privatizador ha adquirido un 
importante protagonismo en las funciones del Estado, donde la presión 
provocada por grupos de poder, organismos multilaterales, instituciones 
internacionales y regionales, así como la intervención de ONGs y una red 
de empresas implicaron una reducción drástica de las responsabilidades 
del aparato estatal en materia de educación. En esa dirección, bajo el 
argumento prescindible de buscar una educación de calidad (López y 
Flores, 2006) y de la ineficaz respuesta del Estado ante la crisis severa de 
la educación, se dio paso a una reforma neoliberal liderada desde 1991 a 
1996 por la promulgación de los Decretos Legislativos 699, 26011, 26012 
y 882, además de la fina implementación de la Ley N° 26549 (Duche y 
Blaz, 2019; Vega y García, 2020) que, no solo delegaron inducir el fuerte 
despegue de la inversión privada, sino que, este también reflejó una mayor 
mercantilización de la educación. Debilitando de este modo, el papel del 
Estado respecto a este último sector. 

Posterior a la etapa de transición, 2001 tuvo fuertes procesos de reforma 
que buscaron descentralizar y modernizar la gestión pública, instaurando 
un régimen democrático donde el período 2000–2015 perfiló un 
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crecimiento económico sostenido, logrando reducir el impacto de la 
pobreza, incrementar el promedio de inversión pública, además de ampliar 
la base de una clase media urbana (CNE, 2017). En este escenario, la 
población media y media alta notarían un ascenso en su ingreso que, 
reflejado la expansión de una educación privada, buscarían en ella elevar 
su calidad de vida y estatus social (Sanz, 2015) ante el fracaso y de la poca 
perspectiva definida por la educación pública (Gentili, 2015). Entre ese 
escenario difícil, fue prioridad para el Estado incrementar el financiamiento 
a la educación pública, fortalecer el rol de los docentes, democratizar la 
enseñanza, modificar el currículo, mejorar los aprendizajes, establecer 
acuerdos y alianzas en mejora de la calidad educativa, y de manera 
disruptiva, reestructurar la gestión del sistema educativo (Álvarez, 2010; 
Cubas y Zagaceta, 2017). Incorporando desde el 2003 la Ley General 
de Educación 28044, que, a fin de empoderar las acciones desplegadas 
por el MINEDU se implementaron el Plan Nacional de Emergencia 
Educativa (2003–2004), el Pacto Social de Compromisos Recíprocos por 
la Educación (2004–2006) y el Plan Nacional de Educación para Todos 
(2005–2015), al tiempo de preparar por parte del CNE el dominante 
Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN) (CNE, 2017). 

De lo anterior, la poderosa intención de reparar la debilitada educación 
pública y las fuertes tendencias hacia la mejora de la calidad de la 
enseñanza condujeron al Estado a penetrar en la agenda educativa 
principios y métodos de la NGP (Verger y Normand, 2015), concretando 
de esta manera procesos de reforma relacionados a la descentralización de 
responsabilidades sin recurso (Díez-Gutiérrez, 2020), autonomía de gestión 
a nivel de instituciones educativas, incentivos económicos y la rendición 
de cuentas basadas en evaluaciones acompañado de monitoreos y trabajos 
intensivos (Cotrado y Saura, 2019; Cotrado, 2020) para delimitar las metas 
y asegurar el control de las escuelas y el profesorado con el fin de que se 
ajusten a los estándares y a los resultados exigidos externamente (Verger y 
Parcerisa, 2017). Tal incorporación, sin duda, han remodelado el terreno de 
las políticas educativas, imponiendo discursos hegemónicos indiscutibles 
que aterrizaron en dispositivos legales que durante las últimas décadas 
dieron forma y rigen el sistema educativo. Así, el proceso privatizador se 
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tradujo; por un lado, con la importación de ideas, prácticas y técnicas de 
gobernanza empresarial para reformar las instituciones públicas del sector 
educativo (privatización endógena) (Díez-Gutiérrez, 2020). 

Por otro lado, el mismo proceso también implicó tener la presencia de 
agencias evaluadoras, proveedores privados, la incorporación de APP y la 
financiación de organismos internacionales, fundaciones independientes 
y consultorías externas que definieran la formulación de políticas y la 
prestación del servicio educativo público en aras de tener resultados 
favorables (privatización exógena) (Bernal y Lacruz, 2012; Ball, 2015; 
Saura, 2015; Cotrado, 2020). De modo que, estos inminentes cambios 
producidos desde el interior y de la presión externa han reforzado la 
prestación de una educación privada en términos de resultado, expansión 
en matrícula, control y excelencia, a comparación de una escuela pública en 
decadencia, desventaja, empobrecida y atormentada por la incorporación 
de prácticas neoliberales que han despertado en el mercado amplias 
demandas por cubrir y de necesidades insatisfechas por parte de una 
educación pública (Balarin et al., 2018) desarticulada curricularmente de 
la educación superior. Haciendo de la educación privada, una más atractiva 
por los resultados mostrados, aún, cuando se creyera que esta es de mejor 
calidad respecto a las escuelas públicas (Balarin et al., 2018; Cuenca et al., 
2019).

Conclusiones

De forma expresa, lo desplegado puede desembocar tres puntos de 
referencia: primero, el pronunciamiento y la propagación de instituciones 
educativas privadas en gran parte del territorio nacional tienen su 
funcionamiento sobre una plataforma donde las dinámicas privatizadoras 
y de políticas neoliberales hicieron su partida en 1990. Desde entonces, las 
primeras reformas emprendidas por el Estado neoliberal dieron lugar a una 
mayor capacidad de impregnación a las unidades reproductoras de poder 
brindar dicha prestación en un espacio de grandes necesidades y deseos 
poco satisfechos por la educación pública. Tal descentralización de la 
educación privada, muy a pesar de que fuera dispar en su arranque y pueda 
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dudarse de la pretendida calidad o de que el servicio educativo particular 
se ofrezca en espacios de informalidad o poco regulados por el Estado, ha 
tomado predilección entre la población. Incluso, cuando resultara difícil 
acceder o se requiera tener ciertas condiciones favorables para estar dentro 
del radio de una educación privada, por defecto, muchas de ellas se han 
integrado e instalado de manera accesible en hogares definidos por una 
dilatada precariedad.

En segundo lugar, este despegue o punto de partida puede sostenerse debido 
al crecimiento económico transitado y la reducción del tamaño familiar o 
de la poderosa idea de la debacle de la educación pública. Pues, las razones 
toman posición en zonas de reforma imperfecta, propósitos truncados, 
deserción escolar y de infraestructura que, adicionados a la preparación 
docente o del nivel de enseñanza. Disponen la figura dominante de un 
posicionamiento social y de aquellos rendimientos del que brinda una 
institución privada a comparación de una institución de carácter estatal.

Finalmente, en tercer lugar, se tiene que, en medio de procesos que derivan 
de la disputa entre privatizar o democratizar la educación. Es inevitable 
indicar que resulta necesario la participación del sector privado para 
neutralizar la fuerte demanda de una educación para todos. Ese, no es 
el problema. Pues, la tarea del Estado se ubica principalmente, por un 
lado, en regular e intervenir el desbordante proceso expansivo corrido 
por la educación privada, asegurándose de que esta brinde una educación 
con los mínimos estándares de calidad. Por otro lado, ante pasadas fallas 
estructurales regentes y del dañado modelo de educación pública, se 
plantea mejorar las partidas presupuestales y desarrollar desde el MINEDU 
políticas, planes y programas de reparación y refuerzo de una escuela 
estatal desposeída de recursos necesarios para su normal funcionamiento, 
poniendo en el plano de la discusión toda la información necesaria y de 
evaluar los resultados en su principal rol de garantizar una educación de 
calidad. En ese orden de ideas, será también indispensable la participación 
intersectorial de aliados estratégicos con los entes rectores de educación 
regional, local y de la interacción de los municipios que son, dentro del 
formato y formado proceso de descentralización, las instituciones públicas 



[120]

Franklin Américo Canaza-Choque

más cercanas a una población desprovista del derecho a la educación. 
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Abstract

The objective of this article is to reflect on the need to promote values towards 
academic integrity through an appreciation for the veracity of the investigated 
facts. This happens, in the first place, for the student who assumes the process 

of scientific work as a challenge that strengthens his / her academic and formative 
leadership in the research area; secondly, the presence of teachers committed to honest 
work and innovative research proposals and finally the presence of the university 
academic institution that fosters the assumption of a culture of academic integrity in 
all its processes.

Keywords: 

Academic integrity, truth, researcher ethics, academic leadership, honesty

Introducción

La universidad es el lugar donde hay más preguntas que respuestas, 
es también el lugar donde se investiga en fuentes confiables, se 
desarrolla el pensamiento crítico y se da razones consensuadas 

fundadas en criterios objetivos sin apasionamientos ni ideologías que 
trastoquen la realidad.

Al Inicio del 2019 nadie imaginaba el cambio dramático en todo el orden 
de cosas que traería la pandemia del Covid-19, se tenía preocupaciones 
propias marcadas por el ritmo acelerado de estos últimos tiempos llegando 
ser personas multitareas donde el tiempo se hace muy corto para cumplir 
las metas del día. La pandemia hizo que se pasara más tiempo en casa bajo 
otra modalidad de actividad denominada no presencial. En el campo de 
estudios formativos el proceso de enseñanza-aprendizaje se volvió remoto 
o a distancia; el tiempo que se empleaba en ir al centro de estudio y de 
vuelta a casa, es ahora un tiempo ganado por el cual, no hay excusa en 
realizar las actividades del trabajo intelectual con calma, con honestidad y 
profundizando los contenidos investigados con integridad académica.

Se ha de desarrollar un ambiente de trabajo académico no solo personal 
sino también institucional que promueva una cultura investigativa en las 
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labores diarias. El tema de la falta de integridad académica va más allá de 
ser veraces al presentar un trabajo. El ser honesto es una actitud que ha de 
estar en todas las actividades humanas o en todas las relaciones sociales que 
tengamos, por ello rebaza el ámbito académico o educativo, es así como, la 
deshonestidad académica también afecta a los principios democráticos al 
“inhibir el juicio crítico y obstaculizar la búsqueda por la imparcialidad y 
la verdad” (Sañudo y Palifka, 2018, p. 27).

Las estrategias que se adopten para fortalecer un trabajo honesto incluye 
la autoformación como las capacitaciones presenciales o virtuales en 
investigación, puesto que, siempre hay algo nuevo que aprender (Nikjo 
et al., 2021) y  han de contribuir a una cultura de valores que cuide el 
prestigio personal e institucional  donde se labora. Como bien señalan 
los promotores de sistemas de similitud, “no hay software que remplace 
los valores humanos”, por ello es la necesidad de promover una cultura 
de honestidad en los trabajos académicos y en la vida personal.(Flores-
Morales, 2018). 

Desarrollo

¿Qué valores académicos se debe tener presente en el proceso formativo de 
la investigación científica en el ambiente universitario? Ante esta pregunta 
se abre una serie de propuestas que buscan fortalecer la dinámica de la 
Integridad al investigar o al redactar un manuscrito. Para el presente 
trabajo se analizan los valores académicos de la verdad científica, la ética y 
el liderazgo. 

La verdad es un valor que ha de estar en alta estima por el investigador 
y se entiende, en el contexto del presente trabajo, que la presentación 
de los hallazgos encontrados sean el fiel reflejo de lo investigado. Sin 
embargo, tenemos hechos lamentables donde el investigador por buscar 
un reconocimiento y fama indebida ante la comunidad científica o por 
mantener los financiamientos económicos para sus investigaciones, alteran 
datos o inventan hallazgos. Así tenemos el engaño sobre células madre 
embrionarias de Hwang Woo-suk. (ABC ciencia,2013). De igual forma 
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del médico anestesiólogo Yoshitaka Fujii, que de sus 172 publicaciones 
estas cuentan con datos falsos y lamentablemente la lista continúa de estos 
desaciertos. (Reinoso, 2012).  Estos casos son conocidos por el escándalo 
internacional que envuelve a sus autores y que las redes sociales se encargan 
de mantenerlas vigentes como una alerta que no se debe olvidar. 

Sin pretender entrar en polémica filosófica en cuanto al concepto de 
verdad, se aprecia la postura de Aristóteles (355 A.C/1994) en concebir la 
verdad como adecuación, es decir que la verdad está a nivel del lenguaje al 
reflejar la realidad tal cual: “Decir de lo que es que no es, o de lo que no es 
que es, eso es falso; mientras que decir de lo que es qué es y de lo que no 
es que no es, eso es verdadero” (Metafísica IV, 7). Así también la propuesta 
de identificar la verdad como el respeto a reglas o sistemas al cual refiere la 
proposición no entrando en contradicción con otras afirmaciones, en otras 
palabras, la verdad como coherencia (Hegel, 1770-1831), o si la verdad 
es construida por consenso dentro de la comunidad dialógica bajo ciertas 
condiciones como lo expresa la escuela de Frankfurt, etc. 

La verdad que se refiere en este contexto de trabajo es a la “verdad científica” 
desde la objetividad de los experimentos y la subjetividad del que interpreta 
los datos desde el dinamismo propio de la ciencia (Herce, 2016), o como 
lo plantearía quien lo interpreta desde la validez intersubjetiva y la verdad 
propia del objeto con el apoyo del realismo moderado. (Medina, 2019). 
Frente a ello, el engaño o fraude en investigación queda evidenciado al 
no validarse los resultados a través de dos procesos básicos como son la 
repetibilidad del hecho o de las mediciones del cual se obtienen los mismos 
resultados y la verificación empírica de las consecuencias desarrolladas por 
las hipótesis. 

La no verdad puede darse de manera intencional al cual se le llama 
mentira, o de manera inadvertida, no intencional al cual se llama error. 
Al respecto a este último punto, este error puede darse por una estadística 
defectuosa al ingresar mal los datos al software estadístico, el no borrar 
alguna información que se tenía que corregir, una redacción ambigua 
que pasó inadvertida, confusión material al redactar el manuscrito en el 



[133]

Valores e integridad académica en los procesos de investigación científica

ordenador, etc. ¿Qué podrá hacerse ante esta situación?. Aquí se tiene dos 
vías de corrección. La primera es la publicación de una “fe de erratas”, si 
es que los errores no invalidan los resultados y la segunda la “retractación 
o retiro” del artículo de la revista. Es tarea del investigador y de cualquier 
persona que entrega un documento a la sociedad o comunidad científica, 
el tratar de tener menos errores, pero es curioso que las retractaciones o 
retiros de artículos va en aumento(Ordoñez y Tarrasco, 2018), que en los 
últimos años han aumentado las retractaciones siendo Estados Unidos, 
India, China, Japón y Alemania los de mayor incidencia, pero en revista 
de bajo impacto.

Otro valor académico es el cuidado por la ética en la investigación 
científica. Antes de desarrollar este segundo punto se indica que la ética 
“es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción humana en 
un sentido racional (…) la ética es esencialmente un saber para actuar 
de un modo racional”(Cortina, 1994,p.17). La ética proporciona pautas 
bajo la guía de la razón para que el actuar privado y público sea coherente, 
diáfano y sin ambigüedades. Teniendo en cuenta esto, se ha de comprender 
que la ética investigativa ha de mirar el bien personal y comunitario. 
Cuando no se tiene en cuenta estos parámetros se puede hacer mucho 
daño a la población a quien se pretende servir. Ejemplo de ello es el 
trabajo de Andrew Wakefield (Cabezas, 2019), que con datos falsos señaló 
que había una relación entre la vacuna triple vírica y el autismo, el cual 
trajo campañas de un grupo de personas denominadas antivacunas que 
descuidaron en proteger a sus propios hijos al no ser vacunados. Y más 
recientemente los nuevos antivacunas contra el covid-19 provenientes del 
campo de la salud que afirman con estudios falsos que las vacunas alteran 
la genética o que son parte de conspiraciones a nivel internacional para ser 
controlados mediante el uso de la nanotecnología. ¿Y por qué se da esto? 
¿Por qué cierto público les hace caso? Porque es más fácil aceptar “teorías” 
conspirativas por su simpleza de afirmación, que ponerse a investigar 
seriamente contrastando data o investigando en fuentes confiables el cual 
demanda tiempo y esfuerzo.

En la ética de la investigación es importante ajustarse al fenómeno tal 
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cual es, no modificar la muestra de estudio, ni retocar los resultados. Se 
pretende explicar las cosas tal como son, es decir como aparecen en su 
propia naturaleza o esencia sin sesgo personal (Husserl,1998), pensando 
en el bien común y en los fines sinceros de la investigación. A través de 
la reflexión crítica y ética se ha de evaluar los actos tanto individuales 
como colectivos del proceso de investigación. Ellos se han de ajustar a los 
principios del acto de investigar que implica el respeto por la dignidad de 
la persona  humana tal como lo señalan el Código de Nuremberg (1947), 
el Informe Belmont (1979), Declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial. (2013), etc. Así pues,  la ética investigativa recae sobre 
la conducta valorativa del sujeto en lo que pudiera haber hecho o debió 
hacerlo con la rigurosidad del caso.

La ética de la investigación exige el compromiso de que se ha seguido los 
pasos de la metodología científica y que se ha aplicado los instrumentos 
adecuados que garantizar su validez y confiabilidad. El bien común 
producto del trabajo colaborativo es la piedra de toque que ha de probar la 
integridad frente a tendencias del menor esfuerzo o de un comportamiento 
poco ético, donde se ha de armonizar las presiones externas para no 
sucumbir al reconocimiento efímero.

El aprecio por el valor de la ética en investigación no solo pasa por el 
aspecto cognitivo sino también por la vía emocional de la satisfacción de 
hacer lo correcto, que no se hace por la sanción sino por el aprecio del buen 
trabajo que traerá beneficio a todos los demás.

Un tercer valor por considerar es el liderazgo académico en investigación. 
El liderazgo es uno de los conceptos que presenta muchas definiciones 
partiendo de su etimológica inglesa “leader o lead” que hace referencia a 
guía o camino. Pero todas las definiciones llegan a tres puntos básicos que 
son la capacidad de influenciar, inspirar y dar al grupo un propósito claro. 

¿Pero qué se pretende señalar al proponer un liderazgo académico?, 
¿refiere solo a los estudiantes?. La respuesta es que el liderazgo académico 
en investigación es una actividad que involucra a todos los actores del 
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proceso investigativo desde el área que planifica y norma el quehacer de la 
investigación en la institución pasando por los docentes y estudiantes. Es 
por ello por lo que “…se sostiene que los líderes académicos se caracterizan 
por ser mentes creativas capaces de abrir nuevas direcciones en la generación 
y transmisión del conocimiento” (Hernández, 2013, p.82).

Las universidades deben promover esta visión de liderazgo académico en 
sus estudiantes y facilitar las condiciones de trabajo investigativo como 
una forma de garantizar un buen profesional competente al termino de 
sus estudios universitarios, puesto que toda la estructura universitaria ha 
ayudado a desarrollar la competencia investigativa (Allen y Gupta, 2018).

Esta propuesta valorativa de liderazgo académico llevado al proceso 
investigativo es uno de los temas poco trabajados bajo una visión de 
conjunto en donde se integran efectivamente los estudiantes, docentes 
y organismos designados al cuidado del proceso de investigación en la 
universidad. En cambio, se centra el discurso en el reglamento, en los 
programas de similitud y sanciones sobre el “producto” de investigación, 
que en promover acciones positivas o actitudes propositivas por un trabajo 
bien realizado o felicitar a la persona por asumir una postura ética en su 
trabajo.

Entonces, el Liderazgo Académico se expresará en tres instancias como 
aparece en la figura 1.
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Figura 1
Presencia del Liderazgo académico en la dinámica universitaria 

Fuente: Elaboración propia

Por consiguiente, el asumir un liderazgo académico formativo en 
investigación que desee influenciar en los demás va a la par con la 
orientación gradual de las actividades curriculares propuestas en el área 
de investigación. Es necesario que los docentes en estas áreas formativas 
de investigación no solo sean capaces de trasmitir el entusiasmo por ella, 
sino que tengan la didáctica de enseñar, que no frustren con exigencias no 
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plausibles a lo normado en el ciclo de estudio a sus estudiantes, ni hagan 
sentir que la investigación es para personas dotadas con un aura especial.

El ser conscientes de los procesos de excelencia investigativa y buscar 
ser líder en ello, implica saber que el camino no es sencillo, es un reto 
personal en primera instancia y compartido posteriormente con los demás. 
Y que los productos de investigación fruto del trabajo participativo han 
de ser confrontados en la comunidad científica y para ello se tienen las 
publicaciones en revistas indexada, congresos, foros, seminarios, etc. Este 
proceder se llama “proceso introspectivo y producción externalizada” 
(Allen y Gupta, 2018, p.298).

El mantener un rigor en los procesos investigativos, dará mayor credibilidad 
en los trabajos elaborados por los estudiantes y los docentes, creando así 
un “círculo virtuoso entre la rigurosidad, la seriedad y honestidad del 
investigador, y por ende a la credibilidad de sus estudios” (Luciani, y 
Morillo, 2018, p. 131).

La asunción de una cultura de integridad

El término “Integridad” es aplicado en diferente contexto, por ejemplo, en 
el arte con la expresión “Integridad de la obra de arte” o ligado a la renta 
patrimonial, “ingresos íntegros computables” o relacionado a la defensa 
de la vida, “Integridad física”, entre otras. Lo cierto que el término hace 
referencia a totalidad o completud como una cualidad de la realidad que 
se está nombrando.

El Centro Internacional de Integridad Académica (ICAI, por sus siglas 
en inglés) la define como  un “compromiso, incluso en momentos de 
adversidad, con la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, el coraje 
y la responsabilidad. A partir de estos valores fluyen unos principios de 
comportamiento que permitan a las comunidades académicas traducir 
ideales en acción” (1999, p. 5). Esta definición plantea la asunción del 
valor de la integridad en contextos difíciles cuando se tiene la tentación 
de adulterar datos, inventar interpretaciones forzando la realidad, en 
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otras palabras, engañar en cualquier sentido de las acciones humanas. Así 
mismo se rescata la palabra “coraje” en esta definición, porque hay que 
tener mucho valor en mantenerse firme o decidido por cumplir los deberes 
a pesar de las dificultades que se presenten que impidan una comunicación 
académica sin ambigüedades.

Desde este punto de vista del componente ético o moral no resulta ser sólo 
una concepción teórica sino también práctica que está en relación con el 
comportamiento público y privado. Entonces al proponerse la integridad 
académica se busca un estudiante con principios éticos y diligente en su 
actuar, que reconoce la propiedad intelectual de los autores que referencia, 
que presenta sus propios hallazgos sin adulteración de resultados, etc.

Cuando se menciona integridad académica pareciera que se redujera a solo 
dos conductas deshonestas como el copiar-pegar, y la otra el hacer trampa 
en el examen, es decir el plagiar en todas sus modalidades, pero no es así, 
la falta a la integridad también se relaciona con las actividades cotidianas 
de cada día como el no devolver un exceso de vuelto por una compra que 
el vendedor nos dio por equivoco.

Es importante entender que se puede construir conocimiento y comunicarlo 
siendo probos, que el uso de la tecnología ha de facilitar el hacer buenas 
citaciones a través de los gestores Bibliográficos como Zotero, Mendeley, 
Endnote, RefWorks, entre otros. El uso de bases de datos bibliográficas 
como Scielo, Latindex, Scopus, Ebsco, etc., son los aliados perfectos para 
conocimientos actualizados como también son los diversos procesadores 
de texto que favorecen una mejor redacción. Todas ellas son ayudas que 
demuestran su eficacia en reducir el plagio y que han de volverse preferente 
en su uso por los estudiantes (Patak y Tahir, 2019).

Por ello, no hay excusas por no  realizar un trabajo original o empírico 
de calidad, teniendo la tecnología cercana a un click.; pero la mirada ha 
de estar puesta no solamente en el uso correcto de todos estos gestores 
sino también en la asunción de una cultura personal por la integridad  
académica que se valora como importante y que van a acompañar siempre 
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desde los inicios de la formación profesional, por tanto, es un amigo que 
está presente en el trabajo científico, que si  se comete un error o  falta a la 
integridad lo acepte responsablemente sin buscar justificación alguna y que 
la próxima vez tenga mayor cuidado (Cebrián-Robles et al., 2018).

Hoy no solo se necesita Comités de Ética que supervisen los procesos 
académicos en el área de investigación, también que los temas a investigar 
han de estar en consonancia con los problemas de la sociedad creando 
alianzas institucionales para mantener la importancia científica de los 
trabajos de los estudiantes y docentes universitarios(Valdez-Martínez 
y Bedolla, 2020). Es necesario que la persona sienta que le resulta más 
ventajoso ser íntegro en sus acciones que ejecuta y no ser parte de un 
fraude intelectual. 

Se ha de fortalecer el aprecio personal por realizar todas las actividades 
con honestidad y que el estudiante tome conciencia de la importancia 
en cumplir sus competencias académicas procurando un desempeño 
óptimo. Entonces el estudiante al empoderarse y de sentirse capaz de hacer 
un trabajo académico serio, asumirá de manera personal el gusto por la 
investigación y su metodología.

Todo ello se sustenta en una toma de posición axiológica y de 
comportamiento íntegro que siempre ha de acompañar toda la vida y 
encuentra eco en lo cotidiano. No resulta cierto afirmar que “cuando salga 
de la universidad voy a hacer las cosas bien”, ellas se hacen desde siempre y 
el prestigio o no que haya adquirido en el tiempo de estudiante es conocido 
desde entonces por los compañeros de clase. Además, se ha de recordar que 
el avance de la tecnología en el campo de la comunicación preserva en el 
tiempo nuestros hechos y palabras, es decir el actuar se vuelve público. 
Por tanto, se debe tener sumo cuidado en desarrollar buenas prácticas 
académicas teniendo en cuenta que el prestigio personal y profesional 
acompaña siempre al autor de una obra.

Por otro lado, hay que preguntarse ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir 
en mi formación académica?. El realizar un trabajo de investigación no solo 
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demanda tiempo en recopilar datos en bibliotecas o consultar especialistas 
en el tema, sino también implica el deseo de aprender, de hacer las cosas 
bien y la paciencia para el dominio de las habilidades requeridas para el 
trabajo. Si se entiende esto no se optará por lo más fácil que es el copiar, 
el comprar trabajos ya hechos, adulterar informes, etc. Entonces el no 
invertir esfuerzo intelectual por hacer las cosas bien ira creando en nosotros 
actitudes poco recomendables y la desestimación por realizar con seriedad 
un buen trabajo y la pulcritud en su presentación.

Se necesita la respuesta positiva de los docentes en el aula que animen 
a los estudiantes a realizar diversos tipos de investigaciones y que sepan 
que están en un proceso de consolidación de conocimiento a través del 
ensayo-error, por tanto, puede haber evaluaciones formativas no calificadas 
con errores propios de todo tipo iniciado en cualquier tipo de aprendizaje 
(Farland y Childs-Kean, 2021) y que el equivocarse no es un mal augurio 
sobre trabajos investigativos futuros.

No hay nada que arrastre más que los ejemplos dignos de imitar de los 
propios compañeros de aula o del docente y por supuesto la felicitación 
de la institución universitaria. Lamentablemente no somos muy proclives 
en reconocer a otros por un buen trabajo, pensamos que es su deber o lo 
esperado, pero ello no quita que se destaque aquel que hizo no solo lo 
esperado sino también la manera cómo lo hizo y el valor añadido.  Por 
ejemplo, no es lo mismo presentar un escrito de cinco hojas con buena 
redacción que cinco hojas que además de la redacción se aprecia el manejo 
de fuentes de información actualizada y referenciadas correctamente.

Finalmente, es importante que los docentes que están en contacto continuo 
con sus estudiantes sean juiciosos en los reportes y actividades al calificarun 
trabajo en especial en el área de la investigación científica. El docente en 
su aula es el responsable de motivar y promover los valores y las buenas 
prácticas de integridad académica.
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Conclusiones

La mejor forma de asumir la integridad académica es a través del ejemplo 
que se encuentra en personas insignes que mostraron que es posible trabajar 
honestamente sin saltarse el procedimiento científico.

Se ha de mantener esta cadena de mejora continua en el campo de la 
investigación, donde los trabajos de calidad sean no solo conocidos por 
los compañeros de clase sino también por toda la institución universitaria, 
para ello premiar los mejores trabajos del semestre o promover concursos 
de trabajos de investigación de cualquier nivel o tipo.

Es importante que todos aquellos que ingresan a la aventura de la 
investigación científica se comprometan no solo a nivel cognitivo 
aprendiendo las normas o procedimientos del trabajo investigativo sino 
también emocional y operativamente con el deseo realizar un trabajo 
honesto y veraz.

Tener en cuenta que las decisiones éticas en el proceso investigativo no 
nacen en ese momento, es una práctica personal que se ha ido formando 
a lo largo de la vida iniciada en el hogar y puesto en práctica en diferentes 
contextos de la vida. Entonces, si se encontrara algún estudiante o 
profesional carente de honestidad, no es por las exigencias o lo tedioso del 
trabajo investigativo y haya optado por no seguir los procesos de método 
científico, sino que en su desarrollo personal no ha logrado apreciar en 
su plenitud la importancia de asumir una escala valorativa de integridad 
académica.
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Resumen

La vitamina C es un micronutriente importante, que se encuentra en los frutos 
ácidos tal es el caso del tumbo, estudios han demostrado efectos beneficiosos de 
la vitamina C en la salud debido a sus capacidades antioxidantes y eliminadores 

de radicales libres. El objetivo de la investigación fue evaluar la cinética de degradación 
térmica de la vitamina C de la pulpa de tumbo (Passiflora mollissima b.). Se preparó la 
pulpa de tumbo que posteriormente fue sometida a diferentes temperaturas (60, 70 y 
80°C) y tiempos (0, 5, 10, 15 y 20 min). El contenido de vitamina C en la pulpa de 
tumbo fue de 77.01 mg/100g que se analizó por espectrofotometría. Los resultados 
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mostraron que la degradación de la vitamina C siguió los modelos cinéticos de 
segundo orden. Las constantes de velocidades de degradación para el ácido ascórbico 
en la pulpa de tumbo fueron: k60 = 0,014 min-1, k70= 0,019 min-1 y k80 = 0,023 min-1 
y los tiempos de reducción decimal son: D60=162.17 min, D70 = 121.74 min y D80 
=101.76 min. El valor z fue de 99 ºC, la Ea en el rango de temperaturas de 60 – 80ºC 
es de 22.84 kJ/mol y el valor de Q10 es de 1,60. El tiempo y temperatura óptimo de 
pasteurización en la pulpa de tumbo es de 10.69 min a 60ºC, por presentar el mejor 
índice de correlación, retener la mayor cantidad de ácido ascórbico, presentar una 
velocidad de reacción menor y requiere de un mayor tiempo de reducción decimal. Se 
llegó a la conclusión que a mayor temperatura mayor es la degradación de vitamina 
C, los datos que se obtuvieron ayudarán a predecir las mejores condiciones de 
procesamiento de la pulpa de tumbo y minimizar la degradación ya que es un factor 
de suma importancia.

Palabras clave: 

Pulpa de passiflora mollissima, cinética de degradación, vitamina C.

Abstract

Vitamin C is an important micronutrient, which is found in acidic fruits such 
is the case of tumbo, studies have shown beneficial effects of vitamin C on 
health due to its antioxidant and free radical scavenging capabilities. The 

objective of the research was to evaluate the thermal degradation kinetics of vitamin 
C of the pulp of tumbo (Passiflora mollissima b.). The pulp of tumbo was prepared 
and subsequently subjected to different temperatures (60, 70 and 80 ° C) and times 
(0, 5, 10, 15 and 20 min). The vitamin C content in the pulp of tumbo was 77.01 mg 
/ 100g which was analyzed by spectrophotometry. The results showed that vitamin C 
degradation followed second-order kinetic models. The degradation rate constants for 
ascorbic acid in the tumbo pulp were: k60 = 0.014 min-1, k70 = 0.019 min-1 and 
k80 = 0.023 min-1 and the decimal reduction times are: D60 = 162.17 min, D70 = 
121.74 min and D80 = 101.76 min. The z value was 99 ° C, the Ea in the temperature 
range of 60-80 ° C is 22.84 kJ / mol and the value of Q10 is 1.60. The optimal time 
and temperature of pasteurization in the pulp of tumbo is 10.69 min at 60 ° C, for 
presenting the best correlation index, retaining the greatest amount of ascorbic acid, 
presenting a lower reaction rate and requiring a longer time of decimal reduction. It 
was concluded that the higher the temperature, the higher the degradation of vitamin 
C, the data obtained will help to predict the best conditions of processing of the pulp 
of tumbo and minimize degradation since it is an important quality factor.
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Introducción

El ser humano debe de incorporar a su dieta ciertas cantidades de 
vitamina C necesarias que ayuden a realizar procesos metabólicos 
tales como estimular el sistema inmunológico con el fin de combatir 

virus y bacterias, contribuyendo a la formación de colágeno, huesos y 
dientes, así como la reducción de riesgo de enfermedades pulmonares, y 
cardiovasculares (Vikram, Ramesh, y Prapulla, 2005).

El Perú cuenta con tres regiones: costa, sierra y selva los cuales están 
llenos de frutos conocidos y desconocidos, entre estos se encuentran una 
gran cantidad de frutos con alto contenido de vitamina C entre otros 
componentes, las frutas conocidas que destacan con dicha vitamina son: 
el limón, naranja, pomelos, maracuyá, toronjas, etc., y en la lista de frutas 
desconocidas se encuentran el tumbo, tomate de árbol, copoazú, yaca, 
entre otros que no son populares en la mayoría de la población debido 
a que son muy perecibles y difíciles de transportarlo para su expendio, 
(Florio, 2006). El tumbo es un fruto que no es muy común en la dieta 
de la población, el fruto tiene una cantidad importante de vitamina C, ya 
que estructura química de la vitamina C es muy sensible a la degradación, 
numerosos factores influyen en los mecanismos degradativos, entre ellos 
la temperatura, tiempo, pH, la concentración de oxígeno, etc.  (Serra y 
Cafaro, 2007).  

La reducción de esta vitamina durante el procesamiento industrial de 
las frutas para convertirlos en zumos, néctares y jugos es significativa ya 
que se degradan fácilmente por diversos factores como los cambios de 
temperatura, oxigeno, pH, etc., esto con el fin de una mayor permanencia 
desde el punto de vista microbiológico, afectando la calidad nutricional 
de los mismos. Este problema es fuente de diversas investigaciones como 
las de Orosco (2017) en el tomate de árbol, Ordóñez et al.  (2013) en la 
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guayaba, Matei et al (2008) en productos farmacéuticos, Cuastumal et 
al (2016) en frutas tropicales y Páez et al. (2007) en jugo de parchita, y 
muchos otros trabajos más que explicaron la importancia de entender la 
reacción de degradación del ácido ascórbico investigando la cinética de 
degradación térmica de la vitamina C en las diferentes investigaciones ya 
mencionadas. 

Es por los motivos expuestos que la investigación nace a partir de la 
necesidad de generar un mejor aprovechamiento de los recursos de este 
país, al realizar un proyecto de una fruta un tanto desconocida como es el 
Tumbo según lo indican Lama y Tezén (2017) y realizar el estudio de la 
degradación térmica y la cuantificación del contenido de vitamina C. Se 
considera que las necesidades diarias de la vitamina C para un adulto no 
exceden de los 65 a 95 mg y que cantidades superiores a los 3 g diarios 
causan acidificación de la orina e incrementan el consiguiente riesgo de 
cálculos urinarios (Fennema et al, 2019; Ordóñez y Yoshioka, 2012).

Los modelos cinéticos de degradación térmica son esenciales para el diseño 
de nuevos procesos encaminados a la obtención de productos de elevada 
calidad. Este hecho es de gran importancia para los fabricantes de zumos, 
néctares, jugos, etc. para procesar y almacenar correctamente el jugo en 
condiciones apropiadas, por tanto, que el consumidor pueda obtener el 
máximo beneficio del contenido de vitamina C en algunos productos se 
necesita controlar y realizar la predicción de la cuantía de las perdidas, se 
requiere un conocimiento preciso de la cinética de degradación térmica, la 
constante de degradación es específica para cada producto y es necesario 
determinarla experimentalmente, para establecer un modelo matemático 
para la cinética de degradación de la vitamina C. En la presente investigación 
se busca evaluar la cinética de degradación térmica de la vitamina C en la 
pulpa de tumbo. 

Materiales y Métodos

Tipo y diseño de la Investigación.
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El presente estudio de tipo cuantitativo y el diseño fue cuasi - experimental 
en la cual se midió el efecto del tiempo y la temperatura en la concentración 
de vitamina C en la pulpa de Tumbo.

Obtención y tratamiento térmico de la pulpa de tumbo

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro de Investigación 
en Ciencia de los Alimentos (CICAL) de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión. La materia prima estuvo 
constituida por tumbo serrano (Passiflora mollissima b.) procedente de la 
región Cusco. A la pulpa extraída se le midió el pH (potenciómetro) y los 
grados Brix (refractómetro) a temperatura ambiente (16°C).

La metodología para evaluar el contenido de vitamina C consistió en diluir 
la pulpa en 1/5 con una solución de ácido oxálico al 4%. Se usó como 
patrón una solución de ácido ascórbico en concentraciones de 1 – 13 mg, 
continuando con el procedimiento se realizó los tratamientos térmicos a 
3 temperaturas por 5 periodos de tiempo, luego evaluar los parámetros 
cinéticos de la degradación térmica en la pulpa de tumbo. Los resultados 
se expresaron en Mg. de vitamina C por 100 g de muestra.

Evaluación de los valores cinéticos de la vitamina C

La concentración de ácido ascórbico se determinó por el método de 
espectrofotometría con el reactivo 2,6-diclorofenolindofenol. Las lecturas 
fueron a 515 nm. en el espectrofotómetro. La cuantificación de la vitamina 
C se realizó en base a la siguiente ecuación:  

Donde y; es la absorbancia (L1 - L2) y x; son los mg de ácido ascórbico/100 
ml de ácido oxálico (Urraca, 2011)

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de regresión con los 
modelos de cinética de orden cero, primer orden y segundo orden con las 
siguientes ecuaciones según Urraca (2011).
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Cinética de orden cero 

Dónde: n es orden de reacción y k es la constante de cinética, t es la 
temperatura y C0, C son las concentraciones inicial y final.

Cinética de primer orden 

Dónde: n es orden de reacción y k es la constante de cinética, T es la 
temperatura y C0, C son las concentraciones inicial y final.

Cinética de Segundo orden

Dónde: n es orden de reacción y k es la constante de cinética, T es la 
temperatura y C0, C son las concentraciones inicial y final.

Constante de velocidad (k)

Tiempo de reducción decimal (D) 

Coeficiente de temperatura de degradación (z)

Energía de activación (Ea)

Donde: K; es la constante cinética (min-1), K0; es el factor pre exponencial, 
EA; es la energía de activación (kJ/mol), R; es la constante universal de los 
gases (8.3145 kJ/mol) y T; es la temperatura absoluta (°K). 

Factor adimensional (Q10)
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Porcentaje de perdida

Tiempo óptimo de procesamiento

Resultados

Características Fisicoquímicas de la pulpa de tumbo

La Tabla 1, presenta los resultados de las características fisicoquímicas de 
tumbo en contraste a valores referenciales, estos resultados indican un 
contenido de vitamina C del 77%, la cual es notablemente superior en 
contraste a los valores de referencia, con respecto a los demás componentes 
estos se encuentran en el rango de los reportados en los referenciales, los 
cuales son corroborados en los valores de la variedad passiflora.

Tabla 1
Características fisicoquímicas de la pulpa de tumbo (Passiflora mollissima b.)

Nota: aBaldeón et al. (2015), bRojas (2015), cEncina y Carpio (2011)
dCorredor et al. (2007), ePertuzatti et al. (2015), fUrraca (2011). 

Evaluación del efecto del tratamiento térmico del contenido de 
vitamina

Se prepararon las muestras con combinaciones de tiempos y temperaturas 
para la determinación de vitamina C en la pulpa de tumbo, de acuerdo con 
el procedimiento descrito anteriormente. Donde se muestra notablemente 
que al incrementar la temperatura y prolongarse el tiempo disminuye la 
cantidad de vitamina, Cheftel et al (1992) indican que la transferencia de 
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calor, es más eficiente en medios acuosos, por ser el agua buen conductor 
del calor, es decir, que al ser más eficiente la transferencia de calor, se tendrá 
una mayor destrucción de vitamina C en las frutas, sometidas a tratamien-
tos térmicos. En la Tabla 2 se muestra el resultado de vitamina C retenido 
durante el tratamiento térmico en diferentes tiempos y temperaturas.

Tabla 2. 
Contenido de vitamina C durante los tratamientos térmicos

Fuente: Elaboración Propia 

La Figura 1, muestra la cinética de la vitamina a diferentes temperaturas, 
en la cual se puede afirmar que el incremento de temperatura y una 
exposición prolongada de tiempo ocasiona una disminución del contenido 
de vitamina C.

Figura 1
Contenido de vitamina C a diferentes temperaturas y tiempo

Fuente: Elaboración Propia
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En la Tabla 3 se muestra la determinación del orden de reacción en las 
diferentes temperaturas y se determinó el orden de reacción cinético de la 
vitamina C, para lo cual se utilizaron los datos obtenidos de las tempera-
turas de 60, 70 y 80°C, en esta se puede afirmar que la cinética de orden 
dos (n =2) presento un mejor en las temperaturas de 70 y 80°C ya que los 
valores del coeficiente de determinación se encuentran cercanos a uno, sin 
embargo, para la temperatura de 60 °C la cinética de orden cero fue la más 
óptima. 

Tabla 3
Coeficiente de determinación lineal para el orden de reacción

Fuente: Elaboración Propia

Evaluación de los valores cinéticos de la determinación de vitamina C
Valor k y D
  
En la Tabla 4, se presenta los valores obtenidos de cada una de las ecuaciones 
para el valor k que es la velocidad de degradación térmica del ácido ascórbico 
durante los tratamientos térmicos en la pulpa de tumbo expresado en min-

1, en la cual se afirma que tratamientos a elevadas temperaturas ocasionan 
mayor degradación de la vitamina C, esto representado por el valor elevado 
de K a 80 °C con 0.0226 y donde D es el tiempo de reducción decimal 
expresado en min. en la cual la temperatura antes en mención también 
presento el menor tiempo de reducción decimal con 101.76, en ambos 
casos esta temperatura resulta ser perjudicial para el tratamiento térmico 
de la vitamina C.
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Tabla 4
Constante de velocidad (k) y tiempo de reducción decimal (D)

Fuente: Elaboración Propia

Cálculo del valor de resistencia térmica (z)
      
En la Figura 2, se observa una pendiente de la recta de 0,0101 y la inversa 
de este valor es 99ºC, que es el valor de la resistencia térmica (z) de la 
degradación del ácido ascórbico en el zumo de tumbo con un índice de 
determinación de 0.9826

Figura 2
Gráfica de valor de resistencia térmica (Z)

Fuente: Elaboración Propia
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Cálculo de la Energía de activación (Ea)
    
 La energía de activación la cual fue obtenida a partir de las constantes 
de la velocidad de degradación del ácido ascórbico (k) y la inversa de la 
temperatura absoluta, en la Figura 3, se muestra la figura correspondiente, 
en la cual se muestra una pendiente negativa con -2.746, y respecto al 
coeficiente de determinación de 0.9867

Figura 3
Gráfico de energía de activación.

Fuente Elaboración Propia

Cálculo de Q10

El valor de Q10, es de 1.60 para el ácido ascórbico durante la pasteurización 
de la pulpa de tumbo, este valor nos indica que disminuye en 1.60 el 
tiempo cuando se incrementa la temperatura en 10 ºC al producto.
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Cálculo de tiempo óptimo de procesamiento 

En la Tabla 5 se muestra los resultados del tiempo óptimos de procesamiento 
para cada temperatura, observándose que a menor temperatura se encuentra 
el tiempo optimo, es decir, que se requiere menos tiempo y temperatura 
para tener niveles más altos de contenido de vitamina C.

Tabla 5
Tiempo óptimo de los tratamientos

Nota: Ci: concentración inicial; Cf: concentración final 
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de pérdida
      
En la Tabla 6, se muestra el porcentaje de pérdida en función al tiempo y 
temperatura, se puede observar al tiempo 0 el porcentaje de perdida es cero 
y así sucesivamente va incrementándose el porcentaje de perdida, llegando 
a mayor temperatura y tiempo el porcentaje de perdida es de 36.40% a una 
exposición de 80 °C.

Tabla 6
Porcentaje de pérdida de vitamina C

Fuente: Elaboración Propia
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Discusión

Con respecto a los valores hallados en la Tabla 1, Para la variedad Passiflora 
mollissima no se cuenta con una referencia exacta, es por ello que se realizó 
una comparación con la Passiflora edulis (maracuyá) y quadrangularis 
(granadilla grande) ya que estas frutas son comerciales. Asimismo, se 
puede observar que la concentración de vitamina C del tumbo serrano 
es considerablemente mayor al de la referencia de Pertuzatti et. al (2015) 
el cual indica que las variaciones se deben a que los cultivos derivan de 
diferentes zonas, variedades, suelos, estaciones e incluso podrían variar 
por la presión atmosférica; Encina y Carpio (2011) concuerdan con esta 
afirmación hallando valores similares. Respecto a los valores de: sólidos 
solubles, pH, acidez no se encuentran lejanos a los de la referencia lo cual 
indica que los valores del contenido de vitamina C se encuentra en el rango 
adecuado.

Los valores de la vitamina C durante los diferentes tratamientos, 
muestran claramente que ante el incremento de temperatura y tiempo la 
concentración de vitamina C  tiende a reducir (Tabla 2 y Figura 1) lo 
cual queda demostrado por diferentes investigaciones que trabajan con 
tratamientos térmicos como Ordóñez et al. (2013) en guayaba, Mendoza 
et al. (2015) en pulpa de mango, Chiroque (2017) en pulpa de mango, 
Lavarda (2011) en pulpa de acerola, Contreras (2015) en aguaymanto, 
Carranza et al (2014) en jugo de curuba, Aucayauri (2011)en jugo de 
naranja, Páez et al. (2007) en jugo de parchita, Robles (2016) en el zumo 
de oca, Ordóñez, Portilla, Ospina, & Rodríguez (2013), etc. Los cuales 
también indican la determinación de sus características nutricionales, ya 
que este micronutriente es un indicador de calidad, por otro lado, con 
respecto a la Tabla 3, Jonhson, Braddock, y Chen (1995) y Páez et al. 
(2007) indicaron que un modelo de segundo orden puede ser apropiada 
para describir la reacción de degradación de la vitamina C en el zumo 
de naranja y otros alimentos por efecto de las altas temperaturas, en las 
investigaciones antes mencionadas indican que a mayor temperatura 
también incrementa el coeficiente de determinación es decir pueden llegar 
a ajustarse al segundo orden. Por ello, es necesario que la fruta se almacene 
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en refrigeración para que el contenido de vitamina C no se vea afectado 
(Tareen et al 2015).

Por otro lado, los valores de la constante de velocidad (valor k) reportados 
en la Tabla 4, presentan similitud con los reportados por Aucayauri (2011)
que realizó un estudio de zumo de naranja que presentó resultados de 
k70 es de 0.01520 min-1 y para k90 es de 0.02404 min-1, y los resultados 
de Ordóñez, Portilla, Ospina, y Rodríguez (2013) que estudiaron la 
guayaba donde sus resultados del valor k fueron k75 0.80 min-1, k85 1.12 
min-1, k95 1.45 min-1 dichos resultados son mucho mayores a los nuestros, 
Ordóñez  y Yoshioka (2012) muestran sus resultados en la pulpa de mango 
los cuales son k60 0.028 min-1, k70 0.047 min-1, k80 0.056 min-1 estos 
resultados también son mayores, Matos y Chuquilin (2010) muestran sus 
resultados en el jugo de carambola los cuales son de k60 0,03437 min-

1 k75 0,04606 min-1 y k90 0,06979 min-1 estos resultados también son 
mayores y Vikram et al. (2005) muestran resultados del jugo de naranja 
k50 0,0183 min-1 y k90 0.5697 min-1 este último resultado es cercano al que 
se obtuvo en el presente trabajo. Dichos resultados son superiores a los 
nuestros, etc. Los resultados de la constante de velocidad de degradación 
indican la pérdida del ácido ascórbico es más rápida a mayor temperatura. 
Asimismo, el tiempo de reducción decimal obtenidos no están alejados 
de los resultados de Aucayauri (2011)se realiz\u00f3 en el Laboratorio de 
Qu\u00edmica y Bioqu\u00edmica de la carrera profesional de Ingenier\
u00eda Agroindustrial de la Universidad Nacional Intercultural de la 
Amazon\u00eda de Pucallpa y la metodolog\u00eda es experimental. El 
zumo de naranja valencia (Citrus sinensis son D70 151.51 min, D90 92.32 
min estos valores son muy cercanos a los nuestros, Guzmán (2014) obtiene 
resultados D40 34.54 min, D60 15.35 min y D80 8.63 min estos resultados 
están muy debajo a los nuestros, Ordóñez et al. (2013) indican que su 
valor D75 es de 2.88 min, D85 es de 2.05 min y D95 es de 1.59 min a la 
vista salta que sus resultados son inferiores a los reportados en este estudio. 
Ordóñez & Yoshioka (2012) muestran sus valores del valor D60 82.24 min, 
D70 48.99 min y D80 41.12 min respectivamente, Vikram et al. (2005) 
muestran resultados de D50 125.85,y  D90 4.04. Singh (2016) indica que 
cuando mayor es el valor D, mayor es la retención del nutriente debido a 
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que es un indicador de la termorresistencia del nutriente en el alimento. 
 
Los valores de la resistencia térmica  (Figura 2) presentan contrastes con los 
valores de otras frutas como los reportados por: Ordóñez y Yoshioka (2012) 
en pulpa de mango  reporta un resultado del valor z de 66°C, Ordóñez et 
al. (2013) en guayaba reportan de 76.7°C, Guzmán (2014) en maracuyá 
alcanza unos resultados de 66.8°C y Gabas, Telis, y Menegalli (2003) en 
ciruela liofilizada obtiene un valor de 84°C el valor z es la elevación de 
la temperatura para reducir a la décima parte el tiempo de tratamiento 
térmico estándar para obtener la misma tasa de destrucción.

En la investigación, la energía mínima requerida (Ea) para que inicie la 
degradación térmica del ácido ascórbico en la pulpa de tumbo es 22.83 
kJ/mol (Figura 3), la pendiente de la ecuación linealizada de la ecuación 
de Arrhenius resultó 0.0101. Los reportes de  diferentes trabajos como 
Ordóñez et al. (2013) obtuvieron una Ea de 31.67 kJ/mol en un rango de 
temperaturas de 75 – 95 °C en pulpa de guayaba, Ordóñez & Yoshioka 
(2012) de  34.02 kJ/mol en un rango de temperaturas de 60 – 80°C en 
pulpa de mango, Aucayauri (2011)se realiz\u00f3 en el Laboratorio de 
Qu\u00edmica y Bioqu\u00edmica de la carrera profesional de Ingenier\
u00eda Agroindustrial de la Universidad Nacional Intercultural de la 
Amazon\u00eda de Pucallpa y la metodolog\u00eda es experimental. El 
zumo de naranja valencia (Citrus sinensis de 26.32 kJ/mol en un rango 
de temperatura de 70 – 90°C en zumo de naranja, Lavarda (2011) 19.95 
kJ/mol en un rango de temperaturas de 60 – 80°C en acerola. En cuanto 
más bajo sea el valor de la energía de activación menor será la reacción de 
degradación del ácido ascórbico en el zumo de tumbo pasteurizado, se 
necesitaría de un incremento equivalente al valor de la energía de activación 
para que reaccione una molécula y consecuentemente pierda su actividad 
vitamínica.

El valor de Q10, es de 1.60 para el ácido ascórbico durante la pasteurización 
de la pulpa de tumbo, este valor es superior a valor obtenido por Aucayauri 
(2011) que obtuvo 1.3 en el zumo de naranja, Orosco (2017) realizó la 
investigación en la pulpa de tomate de árbol el cual obtuvo un valor de 
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1.03 este dato es inferior a los datos que se obtuvieron en la pulpa de 
tumbo esto es debido a que el tiempo para la concentración del ácido 
ascórbico de pulpa de tumbo en alcanzar los niveles inaceptables, cuando 
la pulpa es sometida a una temperatura más alta por 10 °C. El valor de 
Q10 nos indica que disminuye en 1.60 el tiempo cuando se incrementa 
10ºC al producto. Se concluye entonces que el ácido ascórbico en la pulpa 
pasteurizada de tumbo es menos estable en comparación con al zumo de 
naranja que investigó Aucayauri (2011) y Orosco (2017).

Conclusiones
     
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la fruta 
utilizada en el presente estudio, demostró que el tumbo tiene un alto 
contenido de vitamina C con 77.01 mg/100g. El modelo cinético que se 
ajustó mejor para determinar los parámetros cinéticos de degradación de 
la vitamina C en el zumo de tumbo es la segunda reacción. Las velocidades 
de degradación para la vitamina C en el zumo de tumbo son: k60 = 0,014   
min-1, k70= 0,019 min-1 y k80 = 0,023 min-1 y los tiempos de reducción 
decimal: D60=162.2 min, D70 = 121.7 min y D80ºC =101.8 min. El valor 
z fue de 99ºC y la energía de activación del ácido ascórbico en el rango de 
temperaturas de 60 a 80ºC es de 22.84 kJ/mol y el valor de Q10 para el 
ácido ascórbico en el zumo de tumbo es de 1.60. El tiempo y temperatura 
óptimo de pasteurización en la pulpa de tumbo es de 10.7 min y 60ºC, 
por presentar el mejor índice de correlación, retener la mayor cantidad de 
ácido ascórbico, presentar una velocidad de reacción menor y requiere de 
un mayor tiempo de reducción decimal.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo es entrenar una red neuronal capaz de detectar 
la señalización de tránsito vertical y clasificarla usando bloques residuales. La 
metodología utilizada para el desarrollo de la red neuronal comprende cuatro 

fases: definición de la red neuronal, entrenamiento, utilización y mantenimiento de 
la red neuronal. Para el desarrollo de la red neuronal se cuenta con dos datasets, el 
primero es de origen alemán, consta de 50.000 imágenes y es muy usado para la 
clasificación de señales de tránsito; y el segundo de origen boliviano, que tiene 9.548 
imágenes de carretera. El porcentaje de eficacia de la red neuronal nro. 1 con el dataset 
GTSRB es alto, obteniendo un valor de 94.36%, además incluye valores altos en el 
reporte de clasificación, caso contrario sucede con el dataset de Bolivia debido a que 
el dataset está desbalanceado.
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Abstract

The objective of the present work is to train a neural network capable of 
detecting vertical traffic signaling and classify it using residual blocks, as they 
allow deeper neural networks. The methodology used for the development 

of the neural network comprises four phases: neural network definition, training, 
utilization, and maintenance of the neural network. For the development of the 
neural network there are two datasets, the first is of German origin, consists of 50,000 
images and is widely used for the classification of traffic signs; and the second of 
Bolivian origin, which has 9,548 road images. The percentage of efficiency of the 
neural network no. 1 with the GTSRB dataset is high, obtaining a value of 94.36%, 
it also includes high values in the classification report, otherwise, it happens with the 
Bolivia dataset because the dataset is unbalanced.

Keywords: 

GTSRB, Segmentation, Image Processing, Traffic Accidents, Classification, ResNet, 
ResUnet.

Introducción

Un problema que es muy recurrente en Bolivia y en el mundo 
son los accidentes de tránsito, si bien se ha visto ciertas medidas 
para reducirlas, como por ejemplo la refacción de carreteras, 

creación de carreteras doble vía o el incremento de oficiales de tránsito, 
aun se puede evidenciar un alto número de accidentes. Según el Instituto 
Nacional de Estadística (2020), entre los años 2008 y 2020 se registró 
un total de 408.493 accidentes de tránsito en Bolivia, generando un 
total de 17.148 personas fallecidas. Si bien se tuvo una disminución de 
estos eventos causada por la pandemia, como se muestra en la Tabla 1, 
con la vuelta a la normalidad los accidentes de tráfico podrían aumentar, 
causando inseguridad en la población. Hoy en día se tiene grandes avances 
en el uso de redes neuronales para el procesamiento de imágenes, por lo 
cual es necesario implementar soluciones a este problema.
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Figura 1
Gráfico de barras apiladas basado en la cantidad de accidentes de tránsito por 
año y departamento. 

Fuente: Elaboración Propia basado en (Instituto Nacional de Estadística, 
2020)

El presente trabajo tiene como fin entrenar una red neuronal que sea capaz 
de detectar la señalización de tránsito vertical y clasificarla con el fin de 
reducir accidentes de tránsito y reducir el temor de la población sobre 
este tema. Esta herramienta podría tener una infinidad de usos como por 
ejemplo avisar a un conductor cuando está por cometer algún acto por 
la cual recibiría una infracción o causaría un accidente de tránsito, una 
implementación en alguna empresa de industria automotriz, entre otras 
con el fin de reducir los accidentes de tránsito y reducir la inseguridad de 
la población en este ámbito.

Para el desarrollo de la red neuronal se tiene como entrada una selección 
de escenas dadas gracias al mundo espaciotemporal, que es el modelo 
que combina el espacio y el tiempo, en él se representan todos los 
acontecimientos físicos. A través de estas escenas y mediante un proceso 
inteligente se puede obtener como resultado la reconstrucción de la misma 
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escena a través de videos con una segmentación y clasificación de las señales 
de tránsito encontradas. El modelo de este proceso se ve en la figura 2.

Figura 2
Reconstrucción de un escenario de cruce de vía en formato de video.

Fuente: (Reynaga y Yupanqui, 2022)

Este trabajo se basa en dos datasets uno de origen boliviano y otro del origen 
alemán, también se usó las arquitecturas de red neuronal ResNet para la 
clasificación de señales y la arquitectura ResUnet para la segmentación. 

Señalización Vertical en Bolivia

La señalización consiste en un conjunto de símbolos, marcas y figuras 
que tienen por objeto transmitir el mensaje oportuno a los usuarios para 
prevenir de hechos de tránsito e infracciones (Automóvil Club Boliviano, 
2004). Las señales verticales son placas fijadas en postes, que, mediante 
símbolos, cumplen la función de prevenir sobre peligros, reglamentar las 
prohibiciones y brindar la información necesaria para guiar a los usuarios. 
(APIA XXI Ingenieros y Arquitectos Consultores, 2004).
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Señalización vertical preventiva. Para APIA XXI Ingenieros y Arquitectos 
Consultores (2004), tienen como propósito advertir a los usuarios de la 
existencia de riesgos y/o situaciones especiales en la vía o en sus zonas 
adyacentes. En general, tienen la forma de un cuadrado con una de sus 
diagonales colocada verticalmente. Su color de fondo es amarillo. 

Señalización vertical reglamentaria. En (APIA XXI Ingenieros y 
Arquitectos Consultores, 2004), tienen por finalidad notificar las 
prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. En 
general, tienen la forma de un rectángulo, con el símbolo en forma circular 
en la parte superior y una leyenda adicional en la parte inferior. El símbolo 
es de color negro dentro de un círculo de color rojo, que puede indicar 
prohibición, la leyenda es de color negro y el fondo es blanco.

Señalización vertical informativa. En (APIA XXI Ingenieros y Arquitectos 
Consultores, 2004), tienen por objeto guiar al usuario con información 
necesaria sobre identificación de localidades, direcciones, intersecciones, 
cruces, distancias por recorrer, prestación de servicios, etc. En general, 
tienen forma rectangular o cuadrada, a excepción de las señales tipo flecha. 
Las leyendas, símbolos y orlas son de color blanco. El color de fondo de 
las señales para autopistas es azul y para las vías convencionales, es verde.

Redes Neuronales 

Las redes neuronales artificiales son aproximaciones a cómo funciona el 
cerebro desde una vista matemática, ya que no pueden emular el complejo 
funcionamiento de una neurona biológica (Cruz, 2010). Zocca, Spacagna, 
Slate, y Roelants (2017) identifican tres principales características en 
una red neuronal: la arquitectura de la red neuronal, el entrenamiento 
y la función de activación. La función de activación es la función 
matemática que determina la salida de una neurona, recibe como entrada 
la combinación de los pesos con los valores de entrada y determina si la 
neurona siguiente debe ser activada o no, además de normalizarla (Ansari, 
2020). A continuación, se describe las funciones de activación que se 
usarán en el desarrollo de la red neuronal: 
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- Función sigmoidal o logística. La función sigmoide es creciente, 
continua y derivable, es muy útil en redes neuronales que se entrenan con 
retro propagación (Berzal, 2018). Ansari (2020) indica que la función 
de activación sigmoide da valores entre 0 y 1, haciendo que la salida sea 
controlada y tiene la forma:

“La importancia de la función sigmoidal es que su derivada siempre es 
positiva y cercana a cero” (Cruz, 2010, p. 201). 

- Función de activación lineal rectificada (ReLU). Se trata de una 
función que no requiere operaciones aritméticas (Berzal, 2018). Ansari 
(2020) explica que la salida de esta función varía entre 0 (si la entrada es 
negativa) e ∞, su ecuación es:

En su libro Ansari (2020) indica que las ventajas de esta función es que 
es computacionalmente eficiente y converge rápido. Es muy usada para 
modelos de visión artificial.

SoftMax. Es una función que toma un vector de números reales y genera 
salidas entre 0 y 1 que se interpreta como una probabilidad. Se suele usar 
en la última capa de una red (Ansari, 2020).

Otro concepto importante en las redes neuronales es el descenso de 
gradiente, el cual es el método que encuentra el valor mínimo de una 
función, se usa para minimizar la función de perdida.  Los valores de los 
coeficientes de las entradas son modificados hasta que la función encuentre 
el mínimo. La velocidad en que se modifica el valor de los coeficientes es 
determinada por la taza de aprendizaje (Abril, s.f.).

Para entender el funcionamiento de una red neuronal, es necesario hacer 
referencia al perceptrón. Un perceptrón es una sola neurona de una red 
neuronal que recibe y genera información, su objetivo es hallar los pesos 
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de cada entrada, a través función de optimización mejora los pesos de 
cada entrada con un algoritmo, esta optimización es el aprendizaje de la 
neurona. Su funcionamiento consiste en asignar un peso aleatorio a cada 
entrada, esta multiplica a el valor de la entrada y la suma de estos genera 
una salida, siguiendo la ecuación: (Ansari, 2020).

Las limitaciones de la red de una sola capa en la implementación en 
problemas complejos surgen la necesidad de implementar modelos con 
capas intermedias, así surge el perceptrón multicapa (Palma Méndez y 
Marín Morales, 2008). “Los perceptrones multicapa pueden modelar los 
problemas del mundo real con más precisión” (Ansari, 2020, p. 152). En 
este modelo se posee por lo menos 3 niveles de neuronas: la capa de entrada, 
las capas ocultas y la capa de salida. En una MLP una neurona debe estar 
totalmente conectada a la siguiente capa, las funciones de activación de 
las capas ocultas son en su mayoría lineal o sigmoidal (Caicedo y López, 
2017).

Redes Neuronales Convolucionales

Las redes neuronales convolucionales son muy usadas para el procesamiento 
de imágenes, ya que permite encontrar características o elementos 
importantes en las imágenes (Torres, 2020). El problema de una red 
neuronal totalmente conectada es que el número de neuronas podría ser 
muy alto por lo cual la idea detrás de las redes neuronales convolucionales 
es reducir el número de parámetros que permita que una red sea profunda 
y con menos parámetros (Aghdam y Heravi, 2017).

En este tipo de redes se recibe como entrada un vector cuando la entrada 
es de 1 dimensión (como por ejemplo un micrófono), una matriz cuando 
la entrada es de 2 dimensiones (imágenes en blanco y negro) o un tensor si 
la entrada es mayor a 2 dimensiones (imágenes a color), la salida podría ser 
convencional como por ejemplo una clasificación con la función Softmax o 
la salida podría ser por ejemplo una imagen que indica a que zona se debe 
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prestar atención (Berzal, 2018).

Capa convolucional

La capa convolucional aprende patrones locales en una imagen, también 
aprenden jerarquías espaciales de patrones, ejemplo en una primera capa se 
puede aprender elementos básicos como aristas y la posterior algún derivado 
de las aristas (Torres, 2020). Una capa convolucional da conocimiento 
acerca de características típicas acerca de un problema. A diferencia de 
una red neuronal multicapa una neurona opera sobre un subconjunto de 
la entrada con ello cada neurona detecta una característica, si detecta algo 
útil lo utiliza para buscar algo similar en la siguiente entrada que procesa 
(Berzal, 2018).

Berzal (2018) indica que la arquitectura de las redes neuronales 
convolucionales está formada por una secuencia de capas, estas transforman 
la entrada y generan una salida, casi siempre presentan tres tipos de capas: 
convolucionales, pooling y capas completamente conectadas. Normalmente 
se combinan capas de convolucionales con capas de pooling, a veces se 
combinan con una capa de tipo ReLU. Para realizar una clasificación 
normalmente se la red finaliza con una capa de tipo softmax. Algunos 
hiperparámetros de las redes convolucionales son: 

Rellenado con ceros. Se encarga de rellenar con ceros la entrada para 
obtener un tamaño de salida predeterminado, en el caso de las imágenes, 
para que tengan el mismo número de píxeles (Berzal, 2018).

Paso, salto o stride. “Indica el número de pasos en que se mueve la ventana 
de los filtros” (Torres, 2020, p. 172). Se puede realizar una convolución 
saltando posiciones lo que permite reducir el trabajo del computador, por 
ejemplo, al trabajar con una imagen si  realizaría una convolución píxel a 
píxel (Berzal, 2018).

Capa Pooling. Las redes neuronales convolucionales tienen capas de 
pooling que vienen después de una capa de convolución, estas capas realizan 
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la compresión de la información generada por las capas convolucionales 
(Torres, 2020). Según Berzal (2018) el uso más común de una capa 
de pooling se basa en combinar píxeles utilizando la función máxima 
denominado max pooling, usada para reducir la dimensionalidad de una 
imagen. También identifica los dos objetivos de una capa de pooling:

•	 Reduce dimensiones a las entradas.
•	 Hace que las señales con las que trabajan capas posteriores no varíen 

en traslaciones en la entrada.

La capa BatchNormalization. Tiene por objetivo normalizar las entradas 
de la capa para que se tenga una activación de salida media de cero y 
desviación estándar de uno. (Torres, 2020).

La capa Dropout. Ayuda a controlar los sobreajustes de modelos, su 
funcionamiento se basa en no considerar de manera aleatorio en alguna 
iteración a ciertos conjuntos de neuronas (Torres, 2020).

ResNet (Residual Network)

Las redes tradicionales con muchas capas tienden a sobre ajustarse y son 
capaces de tener un peor rendimiento, sin embargo, en las ResNets mientras 
más capas se tienen mejor es el rendimiento. Además, las ResNet son 
caracterizadas por su gran rendimiento frente a las otras redes (Venkatesan 
y Li, 2018). Las redes neuronales residuales o ResNet se basan en dividir 
una capa en dos ramas, una la procesa como cualquier otra red y la otra no 
la modifica, es decir una rama no modifica el gradiente, lo que permite que 
una red sea más profunda (Venkatesan y Li, 2018).
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Figura 3. 
Bloque Residual. 

Fuente: (Dwivedi, 2019)

Los saltos en ResNet resuelven problemas de la desaparición del descenso 
de gradiente y garantiza que la capa superior funcione por lo menos mejor 
que la capa inferior y no peor (Team Great Learning, 2020).

Arquitectura ResUNet

Es una red neuronal convolucional que combina la arquitectura U-Net 
con bloques residuales. El uso de bloques residuales permite crear redes 
neuronales más profundas (Tomar, 2021). Las U-Net constan de 3 
secciones:

- Sección de contracción o codificación. Recibe una imagen y 
pasa por bloques que reducen la dimensionalidad del mapa de 
características. (Tomar, 2021). Aplica capa ReLU de convolución 3 x 
3 y luego una capa de agrupación 2 x 2 (Mittal, 2019).

- Cuello de botella. Aplica dos capas de convolución ReLU 3 x 3 y 
concluye con una capa de convolución ascendente de 2 x 2 (Mittal, 
2019).

- Sección de expansión o decodificación. El decodificador toma 
el mapa de características y con ello aumenta la imagen y permite 
generar un mapa de segmentación (Tomar, 2021). Aplica dos capas 
de convolución ReLU 3 x 3 y concluye con una capa de convolución 
ascendente de 2 x 2, incluye la concatenación con el resultado de las 
anteriores operaciones (Mittal, 2019).
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Con ello U-Net tiene una función de perdida para cada píxel y permite 
clasificar cada píxel, analizando sus características (Mittal, 2019).

Métodos, Materiales y Herramientas

Las herramientas empleadas fueron:

OpenCV

OpenCV es una biblioteca de visión por computadora, inició como 
proyecto de Intel, actualmente contiene más de 2.500 algoritmos, también 
es gratuito ya sea para fines académicos o comerciales. Las utilidades de 
esta librería pueden ser desde abrir o dibujar formas en imágenes, hasta 
detectar caras, clasificar imágenes entre muchas otras aplicaciones que se 
pueden dar. (Marín, 2020).

PIL

Python Image Library es una librería gratuita que permite la edición 
y procesamiento de imágenes con Python, soporta muchos formatos 
de imágenes. Está diseñada para un acceso rápido los datos, obtener 
un procesamiento de imágenes eficiente y potente. (Alex Clark and 
Contributors, s.f.).

Numpy

Numpy es una librería de Python con el objetivo en operaciones con un gran 
volumen de datos, permite representar colecciones de varias dimensiones 
además que es muy eficiente en la manipulación de datos. Una de sus 
principales ventajas es que el procesamiento de arreglos es 50 veces más 
rápido que el de una lista común (Sanchéz, 2022).

Jupyter Notebook

Es un software libre de código abierto que permite crear documentos 
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con código, el cual permite registrar código, ejecutar y ver los resultados. 
Permite trabajar con bloques de código por separado y soporta Mark Down. 
(Figueiras, 2021). Jupyter Notebook tiene dos componentes: Aplicación 
Web ya que está basada en el navegador y Notebook documents, que muestra 
todo el contenido del cuaderno como las entradas y salidas (texto, imágenes 
y otras representaciones multimedia)  (Team Jupyter, 2015).

Tensorflow

Tensorflow es una biblioteca de código abierto que facilita la creación de 
modelos de aprendizaje automático. Tensorflow ofrece varios niveles de 
abstracción, permite el entrenamiento e implementación de modelos de 
forma segura en servidores (Team Tensorflow, s.f.).
Los materiales empleados fueron:

Dataset GTSRB

El dataset German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB) contiene:

- 51.839 imágenes distribuidas en carpetas para entrenar, validar y 
realizar las pruebas.

- 43 tipos de señales de tránsito.
- También contiene archivos .csv con la información sobre a qué clase 

corresponde cada imagen.
- Las clases dentro del dataset se observan en la tabla 4.

Dataset de Bolivia

La fuente principal de datos es un disco externo proporcionado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cuenta con 1.134 videos 
de 11.000 kilómetros de la Red Vial Fundamental de Bolivia. Los archivos 
ocupan alrededor de 386,3 GB con un total de 30.539.674 frames. Cada 
frame tiene una resolución de 1280x720 píxeles en cada canal RGB. La 
tasa de muestreo promedio es de 30,3 FPS. No se tienen sobre la marca 
de la cámara. Los frames se organizan en videos en formato MP4, y los 
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metadatos, no muestran georreferenciación.

Los datos etiquetados fueron obtenidos por funcionarios, algunas otras 
imágenes fueron obtenidos por personal asistente, este dataset está 
desbalanceado, es decir algunas señales de tránsito son más prevalentes 
que otras. El entrenar modelos sobre datos desbalanceados regularmente 
produce modelos con mucho margen de error. El dataset de origen 
boliviano contiene:

- 9.845 imágenes de carreteras.
- 9.845 archivos en formato .txt con información (x, y) de la ubicación 

de los puntos.
- Los datos del dataset son específicamente para implementar en una 

red neuronal YOLO.

Las metodologías empleadas fueron:

Metodología de Investigación

Se realizó con el modelo cuantitativo de tipo experimental basado en el 
porcentaje de eficacia en la fase de entrenamiento en la clasificación de la 
señalización vertical con el dataset de Bolivia y el dataset GTSRB; y en la 
segmentación con el dataset de Bolivia, también al realizar la validación 
con los datos destinados a la prueba del rendimiento de la red neuronal 
desarrollada. 

Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo de la red neuronal se tomará en cuenta una metodología 
estándar, la cual tiene 4 fases, según (Quispe, s.f.):

1. Definición de la red neuronal. En esta fase se realiza la elección de 
la arquitectura de la red neuronal. También se toma en cuenta: el 
tamaño de la red, el tipo de entrada y salida. Esta fase es fundamental 
ya que tendrá efecto en la eficacia de la red neuronal. 
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2. Entrenamiento de la red neuronal. En esta fase determina los 
algoritmos de entrenamiento. Es la fase donde la red es capaz 
de aprender. Como su nombre indica en esta fase se realiza el 
entrenamiento de la red neuronal.

3. Utilización de la red neuronal. En esta fase se brinda una entrada 
a la red neuronal, a diferencia de la fase de entrenamiento no existe 
aprendizaje, por lo tanto, no se ajustan los pesos.

4. Mantenimiento de la red neuronal. Esta fase sirve para dar un 
continuo control a la red neuronal, ya sea gracias al aumento del 
dataset o cambios en la arquitectura, ya que los problemas en su 
mayoría sin dinámicos. Cabe resaltar que, por la cantidad de tiempo 
para el desarrollo del presente artículo, esta fase no será considerada. 

Definición de la Red Neuronal

Red Neuronal Nro. 1: Entrenamiento de red neuronal para la 
clasificación de señales de tránsito usando GTSRB y el modelo ResNet.

Se realizó la construcción de una red neuronal para la clasificación de 
señales de tránsito usando como objeto de estudio el dataset GTSRB.

- Se consideró la arquitectura de la Figura 4.
- En esta fase ya se cuenta con el dataset distribuido en 3 carpetas: 

“Meta”, “Train” y “Test” con sus respectivos archivos .csv, estos 
archivos tienen la dirección de cada imagen. Nuestro notebook será 
capaz de leer todas las imágenes de los archivos .csv, posteriormente 
se redimensionará las imágenes a un tamaño 50 x 50 para poder 
almacenarlo en arreglos.  

- La capa de salida usara la función Softmax ya que se trata de una tarea 
de clasificación.



[179]

Detección de la señalización de tránsito vertical con redes neuronales 
convolucionales basadas en bloques residuales

Figura 4
Arquitectura de la red neuronal. Izquierda: Arquitectura de la red neuronal. 
Derecha: Bloque residual usado en la arquitectura de la red neuronal. 

 
Fuente: Elaboración Propia, modelo basado en (Team Ligency I, 2021)

Red Neuronal Nro. 1: Entrenamiento de red neuronal para la 
clasificación de señales de tránsito usando el dataset de Bolivia y el 
modelo ResNet.

Se realizó la construcción de una red neuronal para la clasificación de 
señales de tránsito usando como objeto de estudio el dataset de Bolivia. 
Se generó el dataset recortando las señales de tránsito de las imágenes de 
carreteras y posteriormente se realizó la clasificación manual y la generación 
del archivo .csv.

- Se consideró la arquitectura de la figura 4.

Red Neuronal Nro. 2: Entrenamiento de red neuronal para la detección 
de señales de tránsito usando el dataset de Bolivia y el modelo ResUNet.

Se realizó la construcción y entrenamiento de la red neuronal para la 
segmentación y reconocimiento de las señales de tránsito usando como 
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objeto de estudio el dataset de Bolivia que contiene imágenes de carreteras.

- Se utilizó la arquitectura U-Net combinada con la ResNet, es decir se 
usó la ResUNet, explicada anteriormente.

- En la Figura 5 se muestra la arquitectura.

Figura 5
Arquitectura ResUNet. 

Fuente: (Team Ligency I, 2021)

- En esta ocasión se utilizó el bloque residual especificado en la figura 
3.

- El dataset actual contiene datos válidos solo para redes neuronales de 
tipo YOLO, con lo cual se realizará la transformación de datos para 
que pueda ser usado por cualquier tipo de red neuronal.

- A través del nuevo dataset se puede generar máscaras usando la librería 
PIL y otras librerías de Python, las rutas de estas máscaras serán 
guardadas en el archivo de extensión .csv generado anteriormente.

Entrenamiento de la Red Neuronal
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Red Neuronal Nro. 1: Entrenamiento de red neuronal para la 
clasificación de señales de tránsito usando GTSRB y el modelo ResNet.

- La partición de datos es 31367 para el entrenamiento, 768 
para la validación y 12630 para la prueba.

- Para la fase de entrenamiento se consideró la configuración de 
la Tabla 1.

Tabla 1
Configuración para el entrenamiento de la red neuronal nro. 1

Fuente: Elaboración Propia

Red Neuronal Nro. 1: Entrenamiento de red neuronal para la 
clasificación de señales de tránsito usando el dataset de Bolivia y el 
modelo ResNet.

- Para la fase de entrenamiento se consideró la configuración de la 
Tabla 2.

- La partición de datos es 7797 para el entrenamiento, 1950 para la 
validación y 2436 para la prueba.

Red Neuronal Nro. 2: Entrenamiento de red neuronal para la detección 
de señales de tránsito usando el dataset de Bolivia y el modelo ResUNet.

- La configuración para el entrenamiento se refleja en la Tabla 2.
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Tabla 2
Configuración para el entrenamiento para la red neuronal nro. 2.

Fuente: Elaboración Propia.

- La partición de datos es 8369 para el entrenamiento, 738 para la 
validación y 738 para la prueba.

- Al tratarse de un data set no balanceado y no contener un valor muy 
grande imágenes se usó la función de perdida focal_tversky.

- La función de pérdida focal de Tversky mejora el equilibrio 
entre precisión y la segmentación, es importante en problemas 
desequilibrados y con datos variables, mejorando el rendimiento 
de la U-Net, la redundancia en las características ayuda a recuperar 
información (Nabila, 2018).

Utilización de la red neuronal

Red Neuronal Nro. 1: Entrenamiento de red neuronal para la 
clasificación de señales de tránsito usando GTSRB y el modelo ResNet.

- En la fase de entrenamiento del modelo se obtuvo un 99.08% de 
eficacia.

- En la fase de evaluación del rendimiento del modelo se obtuvo un 
94.36% de eficacia.

- El reporte de clasificación de la red neuronal se ve en la tabla 3.
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Tabla 3
Reporte de clasificación de la red neuronal nro. 1 con el dataset GTSRB.

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados se muestran en la figura 6.
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Figura 6
Resultados de la red neuronal nro. 1 con el dataset GTSRB. Izquierda: 
Resultado de la clasificación de la señal “General Caution”. Centro: 
Resultado de la clasificación de la señal “Veh > 3.5 tons prohibited”. 
Derecha: Resultado de la clasificación de la señal “Turn right ahead”.

Fuente: Elaboración Propia

Red Neuronal Nro. 1: Entrenamiento de red neuronal para la 
clasificación de señales de tránsito usando el dataset de Bolivia y el 
modelo ResNet.

- En la fase de entrenamiento del modelo se obtuvo un 99.55% de 
eficacia.

- En la fase de evaluación del rendimiento del modelo se obtuvo un 
99.55% de eficacia.

- El reporte de clasificación de la red neuronal se ve en la tabla 4.

Tabla 4
Reporte de clasificación de la red neuronal nro. 1 con el dataset de Bolivia.
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Fuente: Elaboración Propia

- Los resultados se muestran en la Figura 7.
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Figura 7
Resultados de la red neuronal nro. 1 con el dataset de Bolivia.
Izquierda: Resultado de la clasificación de la señal “Chevron a la 
izquierda”. Centro: Resultado de la clasificación de la señal “Intersección 
con camino lateral a la derecha”. Derecha: Resultado de la clasificación 
de la señal “Final de camino dividido”.

Fuente: Elaboración Propia

Red Neuronal Nro. 2: Entrenamiento de red neuronal para la detección 
de señales de tránsito usando el dataset de Bolivia y el modelo ResUNet.

- 
- En la fase de entrenamiento del modelo se obtuvo un 75.83% de 

eficacia.
- El resultado se puede observar en la Figura 8.

Figura 8. 
Resultados de la red neuronal nro. 2 con el dataset de Bolivia. 
Izquierda: Imagen original de la carretera. Centro: Máscara original para 
la segmentación. Derecha: Máscara generada por la red neuronal. 

Fuente: Elaboración Propia
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Red Neuronal Nro. 1 y Red Neuronal Nro. 2: Segmentación y 
clasificación de las señales de tránsito usando videos 

- La combinación de ambas redes neuronales ayuda a la detección de 
las señales de tránsito en primera instancia, a través de la máscara 
para posteriormente poder clasificar la zona detectada.

- Se aplicó erosión y dilatación (ambos muy usados en visión artificial) 
a la máscara para perfeccionar esta y eliminar el ruido.

- La librería OpenCV fue de vital importancia ya que aportó las 
funciones para la lectura/escritura de video, detectar el contorno de 
las imágenes, erosión, dilatación, entre muchas otras

- En la Figura 9 se puede observar los resultados de la combinación de 
ambas redes neuronales.

Figura 9. 
Resultado de la red neuronal nro. 1 y red neuronal nro. 2 combinadas.
Arriba: Resultado de la segmentación y clasificación sin error. Abajo: 
Resultado de la segmentación y clasificación con error en la clasificación

Fuente: Elaboración Propia
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Discusión

Si bien el resultado de la red neuronal nro. 1 con el dataset de Bolivia es alto 
con un valor de eficacia de un 99.55%, los valores obtenidos en el reporte 
de clasificación de la red neuronal usando el dataset de Bolivia muestran 
errores al momento de clasificar ciertas clases, por ejemplo: “Curva cerrada 
a la izquierda”, “Prohibido prender fuego”, “No usar el celular”, entre otros, 
los cuales tienen un valor de precisión de 0%, esto se debe a la cantidad 
reducida de imágenes para ciertas clases ya que se cuenta con un dataset 
desbalanceado y no pudo realizar la validación de estas clases, es decir 
fueron omitidos. Es necesario incrementar las imágenes del dataset de 
Bolivia para mejorar la clasificación. 

Con el dataset GTSRB la red neuronal tuvo un porcentaje alto ya que 
cuenta con un dataset balanceado, sin embargo, la desventaja de este 
dataset radica en el origen, ya que no puede ser usado en nuestro entorno 
por los temas del idioma además de ciertas diferencias en los colores en la 
señalización vertical.

Conclusiones y Recomendaciones

La combinación de la red neuronal nro. 1 y red neuronal nro. 2 permiten 
la detección y clasificación de señales de tránsito, esta combinación puede 
ser usada de diferentes y variadas maneras para poder reducir el número de 
accidentes en Bolivia.

El porcentaje de eficacia de la red neuronal nro. 1 con el dataset GTSRB 
es alto, obteniendo un valor de 94.36%, además incluye valores alto en 
el reporte de clasificación, caso contrario sucede con el dataset de Bolivia 
debido a que el dataset está desbalanceado.

La clasificación de señales de tránsito de Bolivia aún contiene errores en la 
predicción, por lo cual se requiere aumentar el dataset de Bolivia, es decir 
entrar a la fase de mantenimiento.
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Las redes neuronales convolucionales en general tienen un gran rendimiento 
en el procesamiento de imágenes, sin embargo, las arquitecturas de redes 
neuronales que involucran bloques residuales como las ResNet y ResUNet, 
evitan la desaparición del descenso de gradiente lo que permite trabajar 
con redes neuronales más profundas lo que permite mayor precisión en 
los resultados. 

Se recomienda utilizar otras arquitecturas de redes neuronales para realizar 
la detección y clasificación de señales de tránsito, como por ejemplo la red 
neuronal YOLO V4.
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Resumen

Este artículo tiene como objetivo presentar las generalidades, conceptos básicos 
y aplicación del presupuesto público con perspectiva de género en México 
por medio de una  revisión  sistemática explorativa de la bibliografía de las 

fuentes oficiales. Para esto, se describe en qué consiste el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, su clasificación y relevancia. Se definen los presupuestos públicos con 
perspectiva de género de manera general, para después describir el gasto etiquetado 
para las mujeres y la igualdad de género desde 2008 hasta 2020 en México. Aunque 
cada año se incrementa el monto etiquetado total destinado a la igualdad de género, 
del 2008 a 2018 los recursos destinados no representaron ni el 1% del Presupuesto de 
Egresos de la Federación.
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ABSTRACT

This article has the purpose of present the generalities and basic concept of 
the Gender Budget in Mexico through exploratory systematic review of the 
bibliography of official sources. For this, it is described in what consist of the 

Federal Expenditure Budget, its classification and relevance, Public Budgets with a 
gender perspective are defined in general, later describe the Gender Budget labeled for 
women and gender equality from 2008 to 2020 in Mexico. Although each year the 
total amount allocated to gender equality increases, from 2008 to 2018, the resources 
did not even represent 1% of the Federation´s Expenditure Budget.

Keywords: 

Public Finance, Gender Perspective, Gender Budget, Expenses Budget.

Introducción

El presupuesto público además de ser el principal instrumento para 
la distribución de los recursos es sin duda una herramienta fiscal a 
través de la cual los Estados revelan las prioridades de su política de 

gasto, bajo esta perspectiva y con base en la distribución de los recursos 
aprobados para la igualdad de género, se observa que en México el objetivo 
central es el atender las necesidades básicas de las mujeres, a través de 
políticas instrumentadas en el ámbito del bienestar.

Dentro de la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en México (2021), se incluye la perspectiva 
de género en los presupuestos públicos como un criterio central para el 
diseño, desarrollo y evaluación de las acciones públicas, lo cual constituye 
un importante avance para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Es por ello que se etiquetan recursos públicos que están dirigidos a las 
mujeres y la igualdad de género (Gasto Etiquetado para las Mujeres y la 
Igualdad de Género), desde 2008 se hace oficial la integración del Anexo 
9A (hoy en día Anexo 13). Este Anexo es llamado Erogaciones para la 
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igualdad entre hombres y mujeres del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, dentro de éste se consideran diversas temáticas.

En este sentido, el objetivo del este artículo es presentar las generalidades 
y conceptos básicos del presupuesto público con perspectiva de género en 
México. Es por esto, que este artículo  busca  dar respuesta  a la pregunta 
¿cómo se aplica el presupuesto con perspectiva de género en México.

El presupuesto de egresos de la federación: generalidades.

En el ámbito de las finanzas públicas el presupuesto, de manera general, 
está conformado por todas aquellas funciones y actividades, enmarcadas 
por diferentes áreas del conocimiento, que llegan a materializarse en 
operaciones con fondos públicos y que, a través del tiempo, se entrelazan 
con los antecedentes históricos del Estado (Rodríguez, 2018). En el 
presupuesto se estipula el financiamiento de los servicios públicos a los 
que se tiene acceso, como la energía eléctrica, la educación, prestaciones 
médicas, la seguridad pública y la procuración de justicia, entre otros. 

En este sentido, Ríos (1972), sostiene que la Constitución Federal de 
1917 no considera al Presupuesto de Egresos como una ley, sino como 
un documento de carácter administrativo que envía el Presidente de la 
República a la Cámara de Diputados para efectos de los Artículos 65, 
fracción II, y 74, fracción IV, constitucionales; que es un acto materialmente 
administrativo y legislativo, que resulta de la colaboración funcional entre 
ambos poderes.

El Presupuesto de Egresos de la Federación especifica el monto y destino 
de los recursos económicos que el sector público requiere durante un año, 
para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diver-
sos sectores de la sociedad; también, el PEF es el documento jurídico y 
financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. Su contenido refleja 
las prioridades de la actuación del gobierno mexicano con el uso de los 
recursos públicos.
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El conflicto de presupuestar es endémico: los recursos nunca son suficientes 
para el conjunto de las demandas, lo cual genera competencia por esa 
escasez (Rubin, 1999). El proceso presupuestario puede dividirse en cuatro 
fases: la preparación, por parte del poder ejecutivo, la revisión/aprobación 
por parte del poder legislativo, la ejecución y la auditoría o evaluación. Este 
proceso no es lineal en realidad, sino que los ciclos se enciman unos con 
otros en los sistemas presupuestales anuales, pues, al tiempo que se prepara 
el presupuesto, se ejecuta el del año anterior, y se prepara también la cuenta 
pública para su revisión legislativa (Guerrero y Patrón, 2000).

El proceso de presupuestar comprende de febrero a agosto cuando el 
gobierno elabora la estructura programática; después de junio a agosto 
se lleva a cabo la preparación preliminar del presupuesto; seguido de 
julio a agosto se determinan las referencias de gasto preliminares; y entre 
agosto y octubre se determinan los techos financieros para el gasto de cada 
programa, proyecto, entidad o dependencia; y finalmente, de septiembre 
a octubre se formula e integra el proyecto de PEF, para presentarlo el 15 
de noviembre. 

La estructura del gasto público en México puede analizarse a través de 
tres dimensiones o clasificaciones: la administrativa, la económica y la 
funcional. Cada una contempla criterios de distribución de gasto distintos 
y responde a diferentes objetivos, destacando un aspecto concreto del 
presupuesto (Guerrero y Patrón, 2000): La Clasificación Administrativa 
define al ejecutor o administrador directo de los recursos públicos y los 
organiza a través de ramos presupuestales. Esta clasificación es ideal para 
identificar a todos los ejecutores de gasto, y facilita la ubicación de los 
responsables del gasto público, ya que nos muestra cuánto se asigna a 
las diferentes instituciones, organismos y empresas que forman parte del 
aparato estatal. 

La Clasificación Económica identifica los rubros de gasto donde se ejercen 
los recursos públicos, es decir define en qué gastan los ejecutores directos. 
Económicamente los recursos se dividen en gasto de capital y gasto 
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corriente. A partir de esta clasificación puede observarse cuanto se gasta en 
la operación del gobierno a través del pago de salarios y la adquisición de 
materiales y suministros para el funcionamiento de todas las dependencias 
gubernamentales, y qué tanto se transfiere a la sociedad a través de obras 
públicas y proyectos de inversión.

 
La Clasificación Funcional define los objetivos por los que se gastan los 
recursos, es decir integra las funciones, programas, actividades y proyectos 
en donde se aplica el gasto. Esta clasificación es fundamental, pues indica 
las funciones prioritarias del gobierno, los impactos que busca generar a 
través de los diversos programas orientados hacia áreas estratégicas como el 
desarrollo social, la seguridad pública, la defensa nacional y las actividades 
productivas.

Según la SHCP (2020a), la dimensión administrativa permite identificar 
con claridad a los ejecutores de gasto, para ello se organiza en ramos 
presupuestales: ramos autónomos, ramos administrativos, ramos generales 
y entidades; y se desagrega por las Unidades Responsables (UR) que 
los conforman. Los ramos autónomos incluyen los poderes y órganos 
autónomos; en los ramos administrativos se encuentra el presupuesto 
de las dependencias de la administración pública centralizada, en tanto 
que los ramos generales comprenden los recursos que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios, así como los destinados al pago de la 
deuda, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) y erogaciones 
de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Finalmente, las entidades 
representan el presupuesto de las entidades de control presupuestario 
directo. A lo largo del tiempo, los ramos que conforman el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) se han modificado: algunos han cambiado 
de nombre, otros han desaparecido y se han creado nuevos.

Con la finalidad de simplificar y designar a un responsable directo 
de la ejecución de los recursos en cada Ramo, se cuenta con la Unidad 
Responsable (UR). Conceptualmente, una UR es la unidad mínima a la 
que se dota de asignación presupuestaria. Usualmente corresponde a las 
unidades administrativas de las dependencias, a las entidades paraestatales, 
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o bien a las unidades administrativas responsables de los ramos generales. 

En lo referente a la dimensión económica del gasto, permite identificar el 
monto de los recursos que se utilizarán para adquirir insumos y servicios 
para la operación cotidiana de las instituciones del gobierno federal; sin 
embargo, como en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se espe-
cifican todos y cada uno de los bienes y servicios, esta clasificación sólo se 
aplica al Gasto Programable; esta dimensión se divide en diferentes ren-
glones o rubros de gasto, regida por el Clasificador por Objeto de Gasto, 
considera tres niveles de desagregación: los capítulos del gasto, los concep-
tos de gasto y las partidas.

Por último, la dimensión funcional permite conocer el propósito al que 
se dirigen los recursos públicos; identifica cuánto del presupuesto se 
encauza hacia programas sociales, cuánto a la generación de energéticos 
y al desarrollo de infraestructura económica y productiva, a la tarea de 
gobernar y al gasto no programable.

Perspectiva de género

Para definir el término de perspectiva de género es importante describir 
la diferencia que existe entre sexo y género; mientras que el concepto sexo 
hace referencia a las características biológicas que diferencian a hembras y 
machos. Al hablar de la noción de sexo es importante recordar que para 
muchos sólo se considera un dato duro, anclado a la anatomía humana, 
la idea sobre el sexo ha cambiado a lo largo de la historia. Sin embargo, 
la diferencia que se le atribuye a los sexos es una noción social bastante 
reciente. El hecho de no poder comparar lo masculino y lo femenino, y, en 
consecuencia, entre los hombres y las mujeres, apenas data de finales del 
siglo XVIII (Serret y Méndez, 2011).

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2018), define el 
término género a todo lo que se refiere a los roles socialmente construidos, 
comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera 
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como apropiados para hombres y mujeres. Aun así, la idea generalizada 
que se tiene sobre el sexo y el género es que se trata de la misma cosa, 
pues en el fondo se reduce a la identificación de una persona como mujer 
o como hombre. Los significados de género no se construyen individual, 
sino socialmente. Y la sociedad, la forma concreta en que un grupo humano 
construye la cultura, se impone a los individuos de manera coactiva. Igual 
que ciertas condiciones de la naturaleza.

Al definir el término de género también se discute sobre equidad e igualdad 
de manera indistinta, sin embargo, son términos diferentes, pero ambos 
tratan sobre las dimensiones de la justicia social. Mientras que la equidad 
significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece; 
la igualdad en cambio implica recibir el mismo trato sin considerar las 
diferencias (Alfaro, 1999).

Cuando se habla de una perspectiva de género se refiere a la observación 
de un fenómeno social o político, que se emplea para explicar un objeto 
de estudio científico, utilizando como fundamento el concepto género. 
Es decir, la perspectiva de género hace alusión a una manera de percibir la 
realidad que toma en cuenta tanto a mujeres como a hombres, así como 
las diferencias y posiciones desiguales, socialmente construidas, entre 
ambos. Tanto el concepto de género como el de perspectiva de género 
son resultado del quehacer teórico y político feminista (Serret y Méndez, 
2011). Así mismo, para Cinta y Cisneros (2012) la perspectiva de género 
se refiere a la manera en la que se analiza alguna situación teniendo en 
cuenta las relaciones que establece una sociedad entre hombres y mujeres, 
así como las diferencias en todos los ámbitos.

El presupuesto público con perspectiva de género

La elaboración de presupuestos públicos implica consideraciones sobre 
cómo equilibrar los diferentes derechos y obligaciones; el gasto y el ingreso 
total, con el fin de evitar altos índices de inflación y la recesión o el 
estancamiento económico (Elson, 2006). El presupuesto con perspectiva 
de género (Peg) también es conocido como presupuesto sensible al género, 
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presupuesto de género, presupuesto de mujeres y estado de presupuesto 
de mujeres, éstos se refieren a una variedad de procesos y herramientas 
que persiguen facilitar la evaluación de los impactos de los presupuestos 
gubernamentales en términos de género. Durante la evolución de 
estos procesos, se han enfocado en la auditoría de los presupuestos 
gubernamentales para determinar su impacto en las mujeres y niñas. 

Es importante mencionar que los presupuestos con perspectiva no son 
presupuestos por separado para las mujeres, ni para los hombres. Son 
intentos de desglosar o desagregar el presupuesto general del gobierno de 
acuerdo con su impacto sobre las mujeres y los hombres y los diferentes 
grupos de mujeres y hombres considerando debidamente las relaciones de 
género que se encuentran en la sociedad (Bundlender y Sharp, 1998).

Los presupuestos con perspectiva de género requieren plantearse con base 
en la comprensión de la situación diferenciada entre mujeres y hombres y su 
relación con las prioridades de política pública que se pretende atender. Es 
necesario contar con un análisis de las políticas sectoriales para identificar 
si éstas influyen o no en el aumento o disminución de las desigualdades de 
género; una vez definidas las políticas adecuadas, tienen lugar los procesos 
de programación y presupuesto. 

Asimismo, se requiere observar la forma en que se aplican y utilizan los 
recursos públicos, con el análisis de elementos básicos como la identificación 
de las mujeres y los hombres beneficiados, así como la realización de 
evaluaciones en términos de distribución y equidad, de eficiencia y eficacia 
(Bundlender y Sharp, 1998).

Los presupuestos públicos con perspectiva de género son aquellos que 
consideran y atienden la condición y posición social de mujeres y hombres, 
en todos los ámbitos de la agenda pública. Son herramientas estratégicas 
para definir los compromisos del Estado en la materia, al relacionar los 
objetivos de política pública de cada una de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, con los recursos que den viabilidad 
al cumplimiento de los mismos. En la definición de las prioridades 
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presupuestales se expresan las directrices y disposiciones del Estado, 
respecto a sus compromisos para hacer posible que la sociedad disfrute de 
sus derechos; incluyendo la atención efectiva no sólo de las necesidades 
prácticas, sino también de aquellas que son estratégicas para las mujeres. 

La asignación de recursos para cerrar las brechas de desigualdad por 
motivos de género, requiere acompañarse del establecimiento de medidas 
y mecanismos suficientes, que posibiliten la realización de un efectivo 
seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal.  Estos presupuestos 
parten de la idea de que existen inequidades entre hombres y mujeres 
derivadas del “sistema de representaciones, símbolos, valores, normas 
y prácticas que las sociedades construyen e imponen a partir de la 
diferenciación sexual y constituyen el fundamento para asignar roles, 
funciones y atribuciones diferentes a hombres y mujeres” (Unifem, 
2006:11).

Se distinguen principalmente porque la distribución del gasto público 
considera entre sus propósitos la atención de la situación de desigualdad 
social entre mujeres y hombres, a través de acciones concretas de política 
pública, además visibilizan los gastos e inversiones desagregadas por sexo y 
otros indicadores en la programación pública. Los presupuestos públicos 
con perspectiva de género requieren ser elaborados y ejercidos tomando 
en cuenta las diferencias de las necesidades de mujeres y hombres en los 
distintos ámbitos de un país (Inmujeres, 2007).

Es importante considerar que, así como se suele confundir al género como 
sinónimo de mujeres, también a veces se dice que un presupuesto público 
tiene perspectiva de género porque orienta recursos para programas cuya 
población atendida son mujeres. Ante esta imprecisión es fundamental 
destacar que el objetivo de los presupuestos con perspectiva de género es 
lograr que los recursos y políticas públicas en su conjunto estén encaminadas 
a lograr el bienestar de mujeres y hombres, niñas y niños, es decir, que 
se financien programas, medidas y acciones públicas que atiendan las 
especificidades de género, las diferentes necesidades de mujeres y hombres 
en los distintos ámbitos de la vida y se orienten a superar las desigualdades 
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por motivos de género.

Respecto al análisis de los presupuestos públicos con perspectiva de género, 
es pertinente mencionar que no existe una metodología ni herramienta 
única, pues se trata de un proceso integral que involucra tiempos, 
espacios, decisiones, agentes y actores que pueden ser tan diversos como 
las experiencias desarrolladas en diferentes países, en ámbitos nacionales o 
locales (CEAMEG, 2012). 

En México, la utilización de presupuestos públicos con perspectiva de 
género ha llevado un proceso largo, el cual se inició a principios de la década 
de 2000, pero su institucionalización formal se llevó a cabo en 2008, pues 
a partir de ese año, anualmente en el PEF se incluye un Anexo Transversal 
denominado actualmente Erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres. Si bien, en un primer momento, la perspectiva de género se 
centró en el ámbito de la salud, fue a partir de 2008 que esta perspectiva se 
incorporó en prácticamente todos los sectores de la administración pública 
federal, al incorporarse en el PEF este Anexo Transversal.

Según INMUJERES (2010) en los últimos 24 años en México, se han 
impulsado básicamente dos estrategias de presupuestos con perspectiva de 
género, por medio del gasto etiquetado, es decir asignación de recursos 
a programas específicos en sectores clave de la administración pública 
federal, y la otra por medio de presupuestos con perspectiva de género en 
todo el gasto del Estado mexicano.

Gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género.

En México, etiquetar el gasto público se identifica como la estrategia de 
incidencia que ha sido aplicada en la aprobación de recursos orientados 
a la atención de las necesidades y demandas de las mujeres y la igualdad 
de género, incluyendo recursos orientados para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El gasto etiquetado ha permitido identificar los recursos destinados de 
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manera explícita al tema de la violencia contra las mujeres y, al mismo 
tiempo, dimensionar los esfuerzos comprometidos. A partir del ejercicio 
fiscal 2008 se han realizado modificaciones relevantes en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos, que han facilitado la identificación y el seguimiento 
a los recursos públicos para las mujeres y la igualdad de género, incluyendo 
el presupuesto orientado a garantizar el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia.

La asignación de recursos presupuestarios como Gasto Etiquetado para las 
Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) deriva de los compromisos y 
obligaciones del Estado asumidos con la ratificación de instrumentos en 
materia de los derechos humanos de las mujeres como: la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer o también se conoce como la Convención de 
Belém do Pará, en las que se establece el deber de los Estados de adoptar 
por todos los medios apropiados, políticas orientadas a eliminar cualquier 
forma de discriminación contra las mujeres, así como prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres.

Este marco legislativo ha posibilitado la implementación de acciones para 
el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como parte de las 
políticas prioritarias de atención a la igualdad de género desde hace varios 
años (Guzmán, 2007), en este proceso se ha avanzado en el fortalecimiento 
de un andamiaje normativo que define las directrices del presupuesto 
público y la política nacional para hacer efectivo el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia.

La identificación de los recursos presupuestarios y su aplicación a través de 
acciones de política pública orientadas a la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres requiere de ejercicios 
sistemáticos de seguimiento que permitan un acercamiento a los esfuerzos 
y avances, así como a los pendientes y retos del Estado para hacer efectivo 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia desde el ámbito 
presupuestal.
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Oficialmente se incluye el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad 
de Género en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, 
inicialmente fue el Anexo 9 hasta convertirse en el Anexo 13, de la misma 
manera, en un principio éste se denominó Presupuesto para mujeres y la 
igualdad de género y luego cambió a Erogaciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres. En esta sección se presenta el presupuesto desagregado 
por ramos administrativos y programas presupuestarios a los que la Cámara 
de Diputados etiqueta recursos públicos federales para las mujeres y la 
igualdad de género.

El presupuesto público además de ser el principal instrumento para la 
distribución de los recursos es sin duda una herramienta fiscal a través 
de la cual los Estados revelan las prioridades de su política de gasto, bajo 
esta perspectiva y con base en la distribución de los recursos aprobados 
para la igualdad de género, se observa que en México el objetivo central 
es el atender las necesidades básicas de las mujeres, a través de políticas 
instrumentadas en el ámbito del bienestar (INMUJERES, 2016).

Dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH, 2021) en el artículo 2 se definen a los Anexos Transversales como: 
“anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son 
destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los 
siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Desarrollo Integral 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; 
Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para 
la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 
Atención a Grupos Vulnerables” (p.1).

Dentro de los Anexos Transversales del PEF se encuentra el Anexo 13, 
donde se expresan los montos etiquetados que se deberán destinar a la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres, aquí mismo se encuentra el presupuesto 
destinado a promover una vida libre de violencia para las mujeres, según lo 
que menciona el artículo 27 de la LFPRH (2021).



[207]

El presupuesto público con perspectiva de género en México

Metodología

Para que el Estado Mexicano pueda garantizar una igualdad de género 
hacia las mujeres como un derecho humano, es necesario la asignación 
de recursos cuya aplicación se traduzca en fortalecer la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable, así como una sociedad justa e igualitaria 
que sea respetuosa de la dignidad humana, la discriminación y la libertad 
de las mujeres. En el presupuesto público se deberían de reflejar las 
prioridades del Estado para lograr el bienestar general y de la nación. Las 
determinaciones presupuestales impactan y determinan la viabilidad y 
la congruencia en el trabajo de la administración pública. En México, el 
Poder Legislativo, en particular la Cámara de Diputados, tiene facultades 
y atribuciones exclusivas en materia presupuestal, como es, la aprobación 
anual del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y la evaluación 
de los resultados de la gestión financiera. Es por esto, que este artículo  
busca  dar respuesta  a la pregunta ¿cómo se aplica el presupuesto con 
perspectiva de género en México?.

En términos metodológicos,  el  presente  artículo se caracteriza  por  ser  
una  revisión  sistemática exploratoria y se ha realizado una exhaustiva 
búsqueda bibliográfica, considerando principalmente las fuentes oficiales 
de la administración pública y las investigaciones que analizaron dichas 
publicaciones, el período de tiempo estudiado donde se aplica este tipo 
de presupuestos en México (desde 2008 hasta 2020) y el lugar de estudio 
(principalmente en México). Primero se analizaron las publicaciones sobre 
el manejo general del Presupuesto en México por medio de publicaciones 
de Instituciones Gubernamentales, después se analiza el término de género 
desde las fuentes que estas Insituciones utilizan, a continuación se describió 
el concepto de Presupuesto con perspectiva de género utilizando fuentes de 
Organismos Internacionales y fuentes oficiales en México. Esto brindó un 
marco referencial que proporciona los elementos básicos para analizar la 
bibliografía de fuentes oficiales sobre el manejo del Prespuesto de Egresos 
en México con una perspectiva de género. En la gráfica 1 se muestra los 
porcentajes de cada fuente sobre el total de la búsqueda realizada, en la 
gráfica 2 se muestran los países en los cuales se publicaron los documentos 
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y en la gráfica 3 se muestra el número de publicaciones por año.

Gráfica 1
Material informativo consultado durante la búsqueda.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 2
Países en los cuales se publicaron los documentos.

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3
Número de publicaciones por año.

Fuente. Elaboración propia.

Resultados

Para el 2020 (SHCP, 2021), el gasto etiquetado aprobado en el Anexo 
13 fue de $103,517,827,653; lo cual representa un incremento del 
60% comparado con lo presupuestado en el 2019. En esta ocasión está 
integrado por 28 ramos administrativos y 93 programas. Sin embargo, el 
23 de abril del 2020, el Ejecutivo emite el Decreto por medio del cual se 
establecen las medidas de austeridad para las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, esto modifica el monto presupuestado 
de dicho anexo a $ 101 709.6 mdp, lo cual reduce el incremento del 60% 
al 57% comparado con el 2019. 

Los recursos etiquetados y aprobados del Anexo 13 (SHCP, 2009-2019) se 
han incrementado cada año, de un presupuesto de 7 mil 24.8 millones de 
pesos en 2008 se incrementó a 64 mil 656.2 mdp en 2019, lo que implica 
un crecimiento medio anual de 17.2 por ciento, crecimiento superior 
al del total del Gasto Neto y al del PIB, los cuales en el mismo período 
crecieron en promedio anual apenas 3.2 por ciento y 2.1 por ciento, 
respectivamente. Si se toman en cuenta los mismos datos hasta 2020, el 
Anexo 13 ha presentado un incremento medio anual del 26.47%.  En la 
tabla 1 se desglosa el monto asignado al Anexo 13 de 2008 a 2020 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación.
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Tabla 1
Erogaciones para la igualdad de mujeres y hombres en México 2008-2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP (2008-2020).

Discusión

Australia fue el primer país en producir un presupuesto con perspectiva 
de género. El Gobierno Federal realizó una evaluación del impacto del 
presupuesto en las mujeres y niñas por un período de 12 años de 1984 a 
1996. El presupuesto de mujeres de Australia del Sur, introducido en 1985, 
fue el primero en hacer explícito este criterio. Además, solicitaron a las 
dependencias que informaran sobre sus presupuestos globales de acuerdo 
con estos gastos; los programas estaban orientados hacia el gasto de las 
mujeres y niñas, los gastos referentes a oportunidades de empleo equitativo 
y gastos generales (Sharp y Broomhill 1998). Una de las característica más 
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importantes del modelo australiano ha sido la estrecha coordinación de 
la Secretaría de Hacienda y las instituciones encargadas de la política de 
mujeres. 

En Sudáfrica, la iniciativa del presupuesto de mujeres inició a mediados 
de 1995. En estas fechas, después de un cambio de régimen político, 
se pretendía mejorar las condiciones de vida de la población. Con un 
presupuesto limitado, decidieron impulsar iniciativas que mejoraran 
las condiciones de las mujeres en particular. Uno de los aspectos más 
interesantes que incluyeron fue la interseccionalidad, ya que atendían 
asuntos de género, clase y etnias (Ascanio, 2018).

En México, la utilización de presupuestos públicos con perspectiva de 
género ha llevado un proceso largo, el cual se inició a principios de la 
década de 2000, mientras que otros países iniciaron desde la década de 
los noventas, además la institucionalización formal se llevó a cabo hasta el 
2008, pues a partir de ese año, anualmente en el Presupuesto se incluye un 
Anexo Transversal denominado actualmente Erogaciones para la igualdad 
entre mujeres y hombres. Si bien, en un primer momento, la perspectiva 
de género se centró en el ámbito de la salud, fue a partir de 2012 que esta 
perspectiva se incorporó en muchos de los sectores de la administración 
pública federal. 

Aunque cada año, en México, se incrementa el monto total destinado al 
Anexo 13, del 2008 a 2018 los recursos destinados no representaron ni el 
1% del Presupuesto de Egresos, en 2019 se asigna el 1.1% y en el 2020 
éste sólo representó el 1.69% del total del Gasto Neto. Si bien es un logro 
que se realice el presupuesto bajo esta perspectiva, el monto asignado es 
sumamente poco para realizar cambios significativos dentro de los grandes 
retos que representa el tema de género en este país. Por lo que estos datos 
nos muestran que, si bien tiene importancia en la agenda política del país, 
no se ha vuelto uno de los ejes principales de la misma. 
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Conclusiones

La incorporación del Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género 
plantea una discusión, aún vigente, sobre el peso de los gastos etiquetados 
en la atención relativa a la eliminación de desigualdades de género contra 
la transversalidad. En dicha discusión se cuestiona su potencial como 
mecanismo para avanzar hacia una auténtica transversalización de género 
en la acción pública y en la consiguiente clasificación presupuestaria. 

Si el presupuesto de egresos continuaba formulándose sin una perspectiva 
de género, su impacto en la situación de las mujeres y la igualdad de género 
podría ser negativo. El presupuesto podría actuar como factor reproductor 
de las desigualdades de género y, probablemente, a que se agrave la situación 
desfavorable de las mujeres en la sociedad. Sin embargo, es importante 
ahora que se han adoptado este tipo de medidas, conocer el impacto que se 
produce por medio de los diferentes programas a los cuales se les destinan 
estos recursos. Si bien los recursos destinados a combatir las desigualdades 
de género son muy pocos dentro del Presupuesto de Egresos, es necesario 
analizar en qué se utilizan y cómo son gestionados.

Es por esto, la importancia del seguimiento del Anexo 13 del Presupuesto 
de Egresos, por medio de los programas presupuestarios etiquetados, ya 
que éstos deberían de modificar los roles tradicionales de las mujeres y no 
solamente dar cumplimiento a derechos sociales. El Presupuesto de Egresos 
con perspectiva de género en México, aunque es un logro en términos de 
igualdad de género, todavía falta un largo camino por recorrer.
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1. Misión

Nuestra Misión es publicar, divulgar trabajos de investigación generados 
en el ámbito académico internacional y nacional, elaborador por docentes 
e investigadores para aportar a la producción científica en nuestro país y 
en la región.

2. Política Editorial

Fides et Ratio, es una publicación de acceso abierto, editada por la 
Universidad La Salle de Bolivia, con frecuencia de publicación semestral, 
busca divulgar trabajos de investigación generados en el ambiente 
Universitario por docentes y en entornos colaborativos con otras 
universidades. Se reciben contribuciones en español e inglés. El Artículo 
candidato a publicación debe cumplir con las normas que aparecen en las 
instrucciones para los autores. Si bien se exige el empleo de fundamentos 
teóricos sólidos para los artículos, se espera que exista discusión sobre las 
implicancias de aplicaciones prácticas respecto a los resultados expuestos. 
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Luego de su recepción, el artículo se somete a evaluación por pares, los que 
recomiendan su aceptación o rechazo.

La revista solicita a los autores con preferencia remitir artículos originales 
u originales cortos, artículos inéditos en español o inglés con carácter 
científico, que serán valorados por el comité editor

3. Alcance

El ámbito de la revista es multidisciplinario y transdisciplinario, por lo 
que, en base al aporte de conocimientos en ciencias humanistas, ciencias 
sociales, ciencias de la educación, ciencias económicas y financieras, 
exactas y aplicaciones ingenieriles, se aceptarán artículos que tengan 
aproximaciones teóricas o empíricas, que puedan ser observadas en el 
entorno local y de la región. 

También se aceptarán artículos con fundamentos en metodologías 
que emplean paradigmas cuantitativos, cualitativos o mixtos, también 
paradigmas ligados a metodologías propias de determinadas disciplinas, 
para lo que es necesario realizar la referencia de la metodología específica 
o su explicación breve.

Los problemas analizados pueden ser de índole; educativo, universitario, 
de interacción, laboral, empresarial, tecnológico y emprendimientos en los 
contextos local, nacional, regional latinoamericano o de otras regiones.

La revista se divulga en forma impresa y electrónica, en forma gratuita, esta 
última para ampliar el espectro de difusión, nos interesa que profesionales, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, organismos, tomadores de 
decisiones, otros investigadores, docentes y estudiantes universitarios, 
puedan acceder a sus páginas y establecer referencias para potenciar el 
desarrollo local y regional.

4. Frecuencia de publicación

Fides et Ratio es una revista de publicación semestral, en formato impreso 
y electrónico y de libre acceso. Publica en marzo y septiembre.
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5. Política de acceso abierto

Fides et Ratio es una revista con acceso abierto a su contenido, cuya política 
es acceso gratuito a lo artículos, sin restricciones. 

6. Proceso de arbitraje

Una vez recibido el artículo y que se ha comprobado que cumple con los 
requisitos de forma indicados en las instrucciones para el autor, se acusará 
recibo mediante correo electrónico y se iniciará el proceso de revisión.

Previa la revisión de pares evaluadores, el comité editorial revisará los 
artículos, para ver si cumplen con los criterios mínimos para ser evaluados. 

Los revisores evaluadores serán designados por el Comité Editorial. Se 
empleará la metodología “doble ciego internacional”, quienes evaluarán los 
aspectos propios de la especialidad tratada. La publicación de los artículos 
dependerá de los dictámenes y el cumplimiento de las observaciones y 
condiciones que establezcan los revisores.

El rechazo de los artículos estará fundamentado con el mismo rigor que las 
aprobaciones.

La evaluación negativa se podrá justificar en los siguientes casos:

a. La clasificación propuesta o tipo de artículo no concuerda con el 
desarrollo del artículo.

b. Si presenta deficiencias en la redacción o el desarrollo científico.

c. Si la información contenida no respeta los derechos de autor.

d. Si el artículo no corresponde al eje temático de la revista.

7. Tiempo de publicación

El lapso máximo entre la etapa de aceptación y el comienzo de la revisión 
por pares será de sesenta días. Los evaluadores tendrán un lapso máximo de 
la revisión de noventa días. Los autores tienen un lapso máximo de 20 días 
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para corregir sus artículos. El lapso máximo entre la edición y publicación 
es de 30 días.

8. Conflicto de Interés

Fides Et Ratio aplicará mecanismos internos de resguardo y cautela, para 
evitar conflicto de interés que afecte a la objetividad en todo el proceso 
editorial y que involucren al comité editorial y a los evaluadores anónimos 
en el proceso de arbitraje.

9. Aceptación de artículos

Una vez concluida la etapa de evaluación, será comunicada al autor la 
decisión sobre la aceptación o rechazo del artículo por parte del Comité 
Editorial.

El artículo deberá presentar la fecha de entrega y aceptación, éstas serán 
impresas de acuerdo con las instrucciones para los autores. Adicionalmente 
el autor deberá llenar el formulario de autorización de la publicación del 
artículo.

El comité editorial, declara que las opiniones y comentarios expresados en 
los artículos son de responsabilidad exclusiva de sus autores.

10. Publicación

El artículo aceptado será publicado en el siguiente número de revista 
disponible de espacio para el efecto.

11. Afiliación de Evaluadores

Un árbitro evaluador será parte de la base de datos de Fides et Ratio al 
momento de ser nombrado por el comité editorial y haber aceptado la 
primera solicitud de evaluación de un artículo. Para su registro será 
necesario ingresar el curriculum vitae del evaluador con los siguientes 
datos: nombres y apellidos completos, grado académico, lugar de trabajo 
actual, cargo actual y dirección correo electrónico.
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12. Conformación del Comité Editorial

El comité editorial será conformado por disposición de Consejo Editorial de 
la Universidad La Salle en Bolivia, nombrando para el efecto los siguientes 
estamentos; La Dirección de la Revista, editor responsable y dos revisores. 
El Consejo Editorial aprobará la incorporación de nuevos evaluadores.

13. Compromisos y Responsabilidades éticas

Cada autor presentará una declaración responsable de autoría y originalidad 
respecto de los siguientes aspectos:

• Inédito. No ce acepta material previamente publicado. Los autores 
son responsables de obtener los oportunos permisos para reproducir 
parcialmente (texto, tablas o figuras) de otras publicaciones y de 
citar su procedencia correctamente. Las opiniones expresadas en los 
artículos publicados son responsabilidad del autor/es.

• Autoría. En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente 
aquellas personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo 
del trabajo. Haber colaborado en la recolección de datos no es, por si 
mismo, criterio suficiente de autoría. Fides et Ratio declina cualquier 
responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la autoría de 
los trabajos que se publiquen.

• Consentimiento informado. Los autores deben mencionar que los 
procedimientos empleados en sujetos de experimentación han sido 
realizados con consentimiento informado.

FIDES ET RATIO Política Editorial e Instructivo para los Autores
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LICENCIAMIENTO
REVISTA FIDES ET RATIO

Las obras y trabajos que sean seleccionados para formar parte de la revista 
deberán ser autorizados por su autor, para su publicación a través de cualquier 
medio, que la Universidad La Salle considere apropiados tanto de su gestión 
y propiedad como otros a los que se encuentre indexada o incluida sean 
nacionales o extranjeros. 

La obra publicada, será de acceso abierto y estará disponible en la página web 
institucional como en los diferentes índices y bases de datos a los cuales la 
revista pertenezca o acceda en el futuro. 

Las licencias sobre las obras, deberán ajustarse a las siguientes autorizaciones 
(licencias Creative Commons o compatibles): 

                        

BY reconocimiento del derecho moral 
NC Atribución-No Comercial, no se autoriza el uso comercial de la obra 
SA permite la adaptación, redistribución y obras derivadas, siempre que se 
mantenga el tipo de autorización. 

Usted es libre de: 
Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; 
Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material; 
(*) siempre que se reconozca al autor y se mantengan las mismas condiciones 
sobre la obra derivada. El autor de obras derivadas así como el licenciante no 
puede revocar estas autorizaciones. 

Avisos: 
Se aplican las excepciones de uso contenidas en los artículos 21 y 22 de la 
Decisión 351 de la CAN.
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POLÍTICA DE DERECHO DE AUTOR
REVISTA FIDES ET RATIO

Quien suscribe, con el fundamento en la Ley de Derechos de autor del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Nº 1322 de 13 de abril de 1992 y de 
la Decisión 351 de la CAN de fecha 17 de diciembre de 1993, y normas 
reglamentarias conexas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy 
el (la) autor(a) legítimo de la obra que propongo para su publicación en la 
revista Fides et Ratio de la Universidad La Salle, por ello, le concedo licencia 
sobre el elemento patrimonial de la misma a título gratuito, para que esta 
obra sea publicada, divulgada y distribuida de manera impresa y/o digital 
en cualquiera de los medios y repositorios a los que se encuentra adscrita 
e indexada, o que lo haga en un futuro tanto de alcance nacional como 
internacional , bajo una Licencia de Creative Commons o compatibles. 

                        

Declaro la originalidad y autoría del material propuesto y libero a la 
Universidad La Salle de Bolivia, de toda responsabilidad por si alguien más 
reclama los derechos morales o patrimoniales de la obra. En caso de algún 
reclamo o demanda que suponga que he vulnerado sus derechos, asumiré 
las consecuencias a que haya lugar.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

Todos los artículos serán publicados en español, con título en español e 
inglés, con resúmenes y palabras clave en español e inglés.

La afiliación del autor, se debe escribir en nota a pie de página, incluyendo 
un breve curriculum vitae en dos líneas y  ORCID del autor.

El formato del artículo puede encontrar en el siguiente enlace: fidesetratio.
ulasalle.edu.bo
  

1. INSTRUCCIONES RESPECTO AL TIPO DE ARTÍCULO

Los trabajos se estructurarán de acuerdo con las secciones y normas que a 
continuación se exponen:

a) Artículos originales. Documento que presenta, de manera detallada, 
los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro partes importantes: 
Introducción, (metodología) materiales y métodos, resultados y discusión, 
conclusiones.

b) Artículo de reflexión.  Documento que presenta resultados de 
investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o 
crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

c) Artículo de revisión.  Documento resultado de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia 
o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de 
desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 40 referencias.

d) Artículo original corto.  Documento breve que presenta resultados 
originales preliminares o parciales de una investigación científica o 
tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión. Tiene la 
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misma estructura de los artículos originales.

e) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio 
sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias 
técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una 
revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

f ) Revisión de tema.  Documento resultado de la revisión crítica de la 
literatura sobre un tema en particular. Con al menos 40 referencias 
bibliográficas.

g) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre 
los documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité Editorial 
constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la 
comunidad científica de referencia.

h) Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del comité 
editorial o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio 
temático de la revista.

i) Traducción.  Traducciones de textos clásicos o de actualidad o 
transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el 
dominio de publicación de la revista.

j) Documento de reflexión no derivado de investigación. Reflexión sobre 
un tema en particular, el cual no requiere ser derivado de una investigación 
científica o tecnológica

2. INSTRUCCIONES RESPECTO AL FORMATO DEL ARTÍCULO 

Los artículos seleccionados serán el centro de la revista, por lo que deben 
ajustarse a las siguientes especificaciones de forma:

a) Título del artículo (en español e inglés) no debe tener más de 15 
palabras. El título estará escrito con letras minúsculas y en negritas 
con tipo Times New Román de 12 puntos y centrado, este debe 
contener máximo 15 palabras. (En español e inglés).



[227]

FIDES ET RATIO Política Editorial e Instructivo para los Autores

b) Lista de Autores: Con los nombres completos y apellidos en el orden 
que deben aparecer. Adicionalmente el autor principal deberá figurar 
al principio. Todos los autores deben incluir su correo electrónico, 
para la correspondencia de editores y lectores; Institución de 
afiliación, ciudad-país, y financiamiento si la tuvo.

c) Resumen y palabras clave: Se presenta un resumen en 
español y en inglés máximo de 200 palabras. Palabras clave 
en español e inglés (hasta un máximo de diez palabras). 

- Artículos originales:

Cuando los artículos son originales y original corto deberán tener los 
siguientes apartados:

 
Introducción:  El autor debe establecer el propósito del estudio, 
describir el problema identificado. La hipótesis (opcional). También 
debe incluir el objetivo de la investigación.

Referentes conceptuales: Debe contener un breve marco teórico de la 
investigación, con la evidencia disponible de la revisión bibliográfica 
actualizada y que contribuya a la investigación y propósitos planteados. 

Materiales y métodos: Incluye la selección de procedimientos para el 
trabajo experimental, y se identifican: Instrumentos utilizados, tamaño 
de la muestra, métodos empleados, materiales utilizados.

Resultados: Debe presentarse en secuencia lógica con sus respectivas 
tablas y gráficas y los comentarios de los principales hallazgos.

Discusión: Enfatizar los aspectos más importantes del estudio. 
Evaluación crítica de las fortalezas y debilidades de los resultados.

Analizar otros estudios similares, con una interpretación crítica de los 
hallazgos y describir las innovaciones y la contribución del artículo al 
conocimiento.
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Conclusiones: Anotar una o más conclusiones

- Artículo de Revisión:

Cuando los artículos son de revisión de la literatura deberán contener:

Introducción

El autor debe establecer el propósito del estudio, describir el problema 
identificado. También debe incluir el objetivo de la investigación y/o 
las preguntas de investigación.

Método

Debe incluir todas las fuentes de información utilizadas, el método 
de búsqueda, los periodos o fechas de búsqueda, las bases de datos 
utilizadas, explicar los criterios de inclusión y exclusión de los artículos. 
Describir el número total de artículos revisados.

Resultados

Organizar los resultados hallados y analizados, métodos e instrumentos 
utilizados. Deberá contener una evaluación crítica de las fortalezas y 
debilidades de los estudios revisados.

Discusión

Enfatizar los aspectos más importantes del estudio. Evaluación crítica 
de las fortalezas y debilidades de los resultados.

Analizar otros estudios similares, con una interpretación crítica de los 
hallazgos y describir las innovaciones y la contribución del artículo al 
conocimiento.

- Otros tipos de artículos

Los demás artículos deberán tener como mínimo resúmen, palabras 
clave, en español e inglés el desarrollo del tema y las conclusiones.
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3. OTRAS DISPOSICIONES CON RESPECTO AL ARTÍCULO

a) El artículo debe estar redactado en una versión actualizada de Word, 
su extensión no debe exceder las doce (12) páginas en una columna 
y espacio sencillo, letras Times New Roman de 10 puntos, en hojas 
tamaño carta.

 
b) Los títulos principales deberán siempre ser precedidos de una 
línea en blanco, salvo que con ellos se comience una nueva página. 
Los títulos principales se escribirán centrados utilizando letras 
mayúsculas y en negritas con tipo Times New Román de 10 puntos. 
Se dejará una línea en blanco después de cada título principal. Cada 
título tendrá al menos dos líneas de texto que le continúen al final 
de cada hoja.

c) Las tablas deberán intercalar en el texto, ubicándose lo más cerca posible 
a la sección de texto que las refiere, pero no será aceptable, por fines 
de uniformidad, dividir la página en varias columnas para intercalar 
tabla en el texto. Se deberán centrar con respeto al formato del texto 
y deberá existir por lo menos una línea en blanco antes y después 
de cada tabla. La numeración de tablas deberá hacerse de forma 
secuencial. Los títulos de las tablas deberán ir en su parte superior. 
d) Las figuras se deberán intercalar con el texto, ubicándose lo 
más cerca posible a la sección de texto que las refiere, pero no será 
aceptable, por fines de uniformidad, dividir la página en varias 
columnas para intercalar figuras con el texto. Se deberán centrar 
con respecto al formato del texto y deberá existir por lo menos 
una línea en blanco antes y después de cada figura. La numeración 
de figuras deberá hacerse de forma secuencial. Los títulos tendrán 
como máximo una extensión de dos líneas. Las figuras no deberán 
enmarcarse, salvo que se trate de gráficas donde esto último se 
justifique. Asimismo, en la instrucción de formato de imagen de 
Word, deberá asegurarse que la figura se defina como un objeto en 
línea con el texto, con la finalidad de que el control de la posición 
de la imagen en el mismo sea fácil de manipular por los editores en 
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caso que se requiera algún ajuste menor en el artículo.

e) Si desea incluir una sección de agradecimientos, esta se ubicará 
después de la sección de conclusiones y antes de la sección de 
referencias, utilizando el mismo formato que para títulos y secciones 
principales.

f ) Las fuentes bibliográficas deben ser citadas a lo largo del texto, 
en formato APA última edición. Ejemplo: Como se menciona en 
Gardner, H. (2012), Multiple Intellegences: The theory in practice. 
New York. Basic Books

g) Las fuentes bibliográficas consultadas pero no citadas en el texto se 
colocarán al final de las referencias citadas y se insertan de la misma 
forma.

Referencias

Las referencias deben estar indicadas en Normas APA. (American 
Psychological Association) séptima Edición (2019).

Cualquier tema no cubierto en lo anterior será resuelto por el editor 
coordinador en el Consejo editorial y deberán ser consultados al siguiente 
correo electrónico: wpenafiel@ulasalle.edu.bo.

4. AVISO DE DERECHOS DE AUTOR

Una vez concluida la revisión del artículo, el/la o los/as autores/as, deberán 
el formulario de autorización de la publicación.

El/la o los/las autores/as  concede(n) licencia sobre el elemento patrimonial 
de la misma a título gratuito, para que esta obra sea publicada, divulgada 
y distribuida de manera impresa y/o digital en cualquiera de los medios y 
repositorios a los que se encuentra adscrita e indexada.
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5. DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Los/las autores/as, que envían artículos a la revista Fides et Ratio, cuyos 
nombres y direcciones de correo electrónico son incluidos en los artículos, 
no serán utilizados para uso de otros fines, salvo el de la publicación del 
artículo en la revista.

6. DETECCIÓN DE PLAGIO

De acuerdo a la normativa:  COPE  Best Practice Guidelines for Journal 

Editors  (http://publicationethics.org/resources/guidelines),  Fides et Ratio 

no permitirá el plagio en cualquiera de sus formas. Cada artículo será 

analizado por un detector de plagio.
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