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En este número que ponemos a su consideración continuamos celebrando el décimo aniversario 
de salida ininterrumpida de nuestra revista de investigaciones con el valor añadido de haber to-
mado una orientación dirigida a temas relacionados con las ciencias de la alimentación, la gas-
tronomía, la industria gastronómica y la administración de negocios gastronómicos enfocados 
todos a la nutrición, inocuidad y seguridad alimentaria. Esta orientación nos va a ayudar como 
editores a cumplir los objetivos de calidad propuestos desde el inicio.

En el número actual se presentan trabajos relacionados con la seguridad alimentaria, su estado 
actual en Perú y los factores que en ella inciden. Hay dos trabajos relacionados con la contami-
nación del agua por plomo en los suelos y su efecto en las poblaciones aledañas, así como la in-
cidencia de su consumo en la población en general. Se presenta un trabajo sobre la nutrición en 
las personas con la condición de autismo, muy esclarecedor en cuanto a las diferentes corrientes 
que existen. También, los hábitos alimentarios y el nivel de actividad en jóvenes estudiantes, así 
como la importancia del liderazgo en temas de seguridad alimentaria. Se expone la importancia 
de las iniciativas en la cadena de valor de restaurantes temáticos de Lima. De igual manera se 
presenta un trabajo sobre las barreras socioculturales de las regulaciones emocionales en adoles-
centes andinos y un análisis y diagnóstico de temas en el sector educacional colombiano.                    

Con la aparición de este número, como en los anteriores, se pretende aportar a las ciencias de los 
alimentos y afines, esperando que resulten de utilidad en el trabajo creador de los investigadores.

Agradecer a los diferentes autores por su participación e invitarlos a continuar enviando traba-
jos para futuras publicaciones.

                                                                                                    EL EDITOR
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Evaluación de plomo en agua, suelo y su correlación con 
los niveles de plomo en sangre de los habitantes del centro  
poblado de Huacho – Ancash, Perú – 2021
Evaluation of lead in water, soil and its correlation with blood 
lead levels of the inhabitants of the town of Huacho - Ancash, 
Peru - 2021

Yosef J. Avalos-Ramírez

Universidad Nacional del Santa. Ancash, Perú
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RESUMEN 
El sector minero genera regalías al estado, pero también puede contaminar el ambiente y al 
hombre con metales pesados como el plomo que es uno de los principales productos que causan 
preocupación para la salud pública, ya que pueden causar diversas anomalías como cefalea, irri-
tabilidad, hipertensión, convulsiones, enfermedades cerebro vasculares, anemia, insuficiencia 
renal, hepática y reproductiva, frente a ello en el año 2018 hubo una denuncia sobre una intoxi-
cación por plomo en habitantes del centro poblado Huacho, en donde se habían analizado a 63 
personas de las cuales el 71,4% tenían cantidades considerables de plomo en su sangre, el obje-
tivo del presente trabajo es diagnosticar plomo en suelo y agua y determinar su correlación con 
la presencia de este metal en la sangre de sus pobladores. Se tomó muestras de agua para consu-
mo humano directo, agua para riego de cultivos, muestras de suelo agrícola, se analizó median-
te espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Teniendo 
como resultado que el puquio que abastece de agua para consumo humano directo tiene 0,029 
mg/L, que sobrepasa lo señalado por la legislación peruana 0,01 mg/L, así también, se encontró 
que todas las muestras de suelo contienen plomo desde 12,8 mg/Kg hasta 106,5 mg/Kg, que en 
dos de los puntos sobre pasa los límites máximos 70 mg/Kg, se concluye que la presencia de 
plomo en suelo y agua tiene correlación con los niveles de plomo en sangre de sus habitantes.
Palabras clave: Contaminación, plomo en sangre y salud pública.

ABSTRACT 
The impact of mining activity does not only generate royalties to the government but also 
contamination by heavy metals such as lead which is one of the main products that cause 
concern for public health, as they can cause various abnormalities such as headache, irritabi-
lity, ataxia, seizures, cerebral edema, anemia, renal, hepatic and reproductive failure. In 2018, 
inhabitants from Huacho (Ancash Region, Perú) complained about lead poisoning. The ob-
jective of this research is to determine lead concentrations in soil and water and their correla-
tion with the presence of this metal in the blood of Huacho inhabitants. This research studied 

DOI: https://doi.org/10.36955/RIULCB.2023v10n2.001

yavalos@uns.edu.pe

Artículo Original
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https://orcid.org/0000-0002-0071-8413
mailto:premdat18%40yahoo.com?subject=
mailto:yavalos%40uns.edu.pe?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


6

Evaluación de plomo en agua, suelo y su correlación con los niveles 
de plomo en sangre de los habitantes del centro poblado de Huacho 
– Ancash, Perú – 2021

Avalos-Ramírez, Y.

the blood results from the 63 tested inhabitants since 71,4% of them had high concentrations 
of lead in their blood. Samples from drinking and crop irrigation water, and agricultural soil 
were taken, was analyzed by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-
OES. As a result, the analyzed drinking water has 0,029 mg/L, exceeding the limit of 0,01 
mg/L indicated by Peruvian legislation. Also, this hat all soil samples contain lead from 12,8 
mg/kg to 106,5 mg/kg, which exceeds the maximum limit of 70 mg/kg. In conclusion, the 
lead occurrence in soil and water correlates with the blood lead levels of Huacho in habitants.
Keywords: Contamination, blood lead and public health.

INTRODUCCIÓN

En el Perú, el sector que más invierte es 
la minería (De Echave, 2018), la cual no 
sólo dinamiza la economía, sino que también 
causa conflictos socio-ambientales debido 
al impacto negativo en suelo, agua, ganado 
y la población (Preciado, 2011; MINAM, 
2017). En el caso del plomo, es uno de los 
10 productos químicos que preocupan a la 
salud pública, algunos efectos pueden ser: 
anorexia, dolor abdominal, náuseas, cefalea, 
irritabilidad, ataxia, convulsiones, edema ce-
rebral, anemia, insuficiencia renal y hepática 
(OMS, 2021). El consumo de agua no trata-
da con concentraciones de plomo puede oca-
sionar anemia y desnutrición crónica en los 
niños (Salinas, 2017). Los lugares de extrac-
ción y almacenamiento de minerales como 
el plomo son una fuente importante de ex-
posición para las poblaciones cercanas, (Ro-
dríguez et al., 2016; Morales et al., 2018). 
En el Centro Poblado Huacho se habían ana-
lizado a 63 personas de las cuales el 71,4% 
tenían cantidades considerables de plomo en 
su sangre (Ancash al Día, 2018). Es preciso 
mencionar que muy cerca al centro poblado 
(6 Km aprox.) existe una explotación mine-
ra que extrae plomo. Es por ello que el pre-
sente trabajo tiene como propósito diagnos-
ticar la presencia de plomo en agua que se 
utiliza tanto para consumo humano directo 

como para riego de vegetales, así como tam-
bién en el suelo agrícola de los alrededores 
del centro poblado y determinar la posible 
relación con los niveles de plomo en sangre 
hallada en este grupo importante de habitan-
tes del centro poblado de Huacho-Quillo.

 
MATERIAL Y METODOS

Análisis del suelo
Se tomó en cuenta dos áreas de mues-

treo; una cercana a los puquios uno y dos 
que provee de agua para consumo humano y 
otra área muestreo de suelos agrícola en los 
alrededores del centro poblado, que se usa 
principalmente para cultivar, frutas y ver-
duras que son consumidos por la población, 
de la cual se extrajeron cuatro muestras. Se 
utilizó el protocolo peruano de muestreo de 
suelos, En cada punto de muestreo, se midió 
un cuadrado de 50 cm por 50 cm, y 60 cm de 
profundidad, se homogenizó la tierra extraí-
da para obtener un kilogramo (Bech et al., 
2012; MINAM, 2014). Las muestras de sue-
lo se enviaron a Corporación de Laboratorio 
de Ensayos Clínicos, Biológicos e Industria-
les. COLECBI S.A.C., para determinar las 
concentraciones totales de plomo mediante 
espectrometría de emisión óptica de plas-
ma acoplado inductivamente (ICP-OES) a 
través del ICP-OES según el método EPA 
3050B Rev. 2 1996 / EPA6010D Rev. 5 20,
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Análisis del agua
Este estudio utilizó evaluaciones existentes 

de la calidad de agua realizados tanto por la 
dirección regional de salud pacifico sur, así 
como los informes semestrales realizados por 
la empresa minera COPEMINA que extrae 
plomo cadmio y zinc en áreas cercanas a la 
toma de agua para consumo humano directo 
(MINAM, 2017, 2015). En las fuentes de agua 
para consumo humano (puquios), se identifi-
caron tres puntos de muestreo, así también se 
tomaron seis muestras de agua que se utiliza 
para riego de cultivos y bebida de animales 
de los principales accesos de agua al centro 
poblado, todo ello durante la estación seca 
(octubre-noviembre) del 2021, La toma de 
muestras de agua siguió el protocolo nacional 
de la Autoridad Nacional del Agua del Perú 
(ANA, 2016). Las muestras se enviaron a Cor-
poración de Laboratorio de Ensayos Clínicos, 
Biológicos e Industriales. COLECBI S.A.C., 
para determinar la concentración de plomo 
mediante espectrometría de emisión óptica de 
plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) 
según el método 200,7 de la EPA (Agencia de  
Protección Ambiental de los Esta-
dos Unidos) - Rev. 4,4, (EPA, 1994).

 
Correlación entre la concentración de plo-
mo en agua y suelo y la contaminación en 
los pobladores del centro poblado Huacho.

Para determinar la correlación entre estas 
dos variables, se utilizó 23 casos previos en 
donde se comparó las concentraciones de plo-
mo en agua y suelo, teniendo en consideración 
los ECA vigentes por la normativa nacional, 
siendo aceptable si es menor al límite permi-
sible o es no aceptable si los valores fueran 
mayores que los límites máximos permisibles. 
Además, se valoró la presencia de plomo en 
sangre, siendo baja (< 0,10 μg/dL) y alta (> 
0,10 μg/dL). Los datos se analizaron con el 

software estadístico SPSS-27, y el coeficiente 
de correlación Tau b de Kendal. Esta investiga-
ción utilizó los resultados de análisis de sangre 
realizados a los habitantes del centro pobla-
do de Huacho por el Laboratorio MEDLAB.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados análisis de suelo agrícola
El resultado para la muestra N° 1 y 2 arro-

jó 106 y 95,6 mg/Kg de plomo en suelo cla-
sificado como agrícola ya que esta zona es 
utilizada como área de pastoreo de ganado, 
esto excede, el límite máximo permisible se-
gún Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM 
para suelo agrícola es de 70 mg/Kg.  Para, las 
muestras 3, 4, 5 y 6 de áreas de cultivo, su 
análisis dio como resultado 12,8; 23,1; 20,5 
y 54,6 mg/Kg respectivamente; se advierte 
que, aunque existe una importante cantidad 
de este metal, se encuentra por debajo de lo 
permitido por la legislación peruana (Tabla 1).

El análisis de suelo, el promedio general 
de concentración de plomo en suelo agrícola 
fue de 29,3 mg/Kg, lo que pudo haber ocasio-
nado que en niños entre 1 y 10 años de edad 
alcancen una concentración de plomo en san-
gre de hasta 8,9 µg/dL, lo que coincide con 
los estudios de Díaz (2016), que al diagnos-
ticar plomo en niños y mujeres que vivían en 
suelos contaminados por plomo, encontró que 
el 53,3% de niños y un 9,4% de mujeres pre-
sentaron acumulación de plomo mayores a 10 
μg/dL. De la misma manera lo señala López 
(2000), que al evaluar a 137 niños que vivían 
cerca a los almacenes de minerales en el cal-
lao, el 92,7% tenían niveles de plomo mayo-
res a 10 µg/dL y el 7,3%, alcanzaron niveles 
menores a 10 µg/dL. En esa misma línea se 
obtuvo una concentración promedio de plo-
mo de 2,28 μg/dL en los residentes del asenta-

   Rev. Investigaciones ULCB. Jul- Dic.10(2), 2023; ISSN: 2409 - 1537; 05 -16

Evaluación de plomo en agua, suelo y su correlación con los niveles 
de plomo en sangre de los habitantes del centro poblado de Huacho 
– Ancash, Perú – 2021

Avalos-Ramírez, Y.



8

miento humano "Virgen de Guadalupe", dis-
trito Mi Perú, en el Callao, que se sabe existe 
una alta contaminación por plomo (Chávez, 
2018). A su vez estos resultados concuerdan 
con los hallados en 3 asentamientos humanos 
del distrito del Callao, que tienen suelos con-
taminados por plomo que superan lo permiti-
do (140 mg/Kg), al analizar a sus pobladores, 
arrojan que el 99,47% tienen cantidades con-
siderables de plomo en sangre (DIRESA-Ca-
llao, 2019). Estos resultados se refuerzan con 
los encontrados en el Fundo Oquendo, que se 
encuentra cercan a la zona industrial y a los 
almacenes de minerales, qué al evaluar plo-
mo en sangre de 40 personas este arrojó que 
el 100% de habitantes tiene plomo en sangre, 
con valores desde 0,17 a 7,46 µg/dL (Ortega 
y Landa, 2019). Lo que concuerda con los es-
tudios realizados en Abra Pampa – Argentina, 
en donde se encontró una concentración pro-
medio de plomo en suelo de 20,75 mg/Kg, y 
al analizar la sangre de niños de una edad en-
tre los 7 a 8 años se determinó que el 53% de 
ellos resultó con 5 a 9 µg/dL de plomo, mien-
tras un 28,63% se les encontró rangos ma-
yores a 10 µg/dL (Tschambler et al., 2015). 
Por otro lado, Flores-Ramírez et al., (2012), 
al cuantificar plomo en suelo en localidades 
de San Luis de Potosí en México, encuentra 
valores desde 62 a 5187 mg/Kg de plomo y al 
realizar dosaje en sangre de niños determinó 
que la mayoría de ellos estaban contaminados 
con valores desde 0,4 hasta 52,3 µg/dL. Estos 
resultados tienen relación con los encontra-
dos en el centro poblado Paragsha en donde 
se sabe existe contaminación por plomo en 
suelo 1200 mg/kg (Díaz, 2016), tras realizar 
el análisis en niños encontró que el 100% de 
ellos estaba contaminado hasta 36 veces más 
el valor señalado por estándares internaciona-
les; esto no hace más que reforzar la idea que 
las personas se contaminan directamente del 

ambiente suelo, agua y además por la explo-
tación minera cercana. (Source-international, 
2018). Por otra parte si tomamos en cuenta la 
cercanía del centro poblado a la zona de ex-
tracción de plomo unos 6 Km en ruta aproxi-
madamente, podemos pensar que la concentra-
ción de plomo en suelo se debe a su cercanía 
a la zona minera, por lo que esta sería una de 
las causas de contaminación de los habitantes 
del Centro poblado Huacho, lo que concuer-
da con los estudios realizados en la ciudad 
de Zacatecas-México, en donde se analizó la 
sangre de 80 niños que Vivian a unos seis ki-
lómetros de un yacimiento de plomo, los re-
sultados arrojaron que el 100% de niños tenían 
niveles de plomo en sangre y se concluye que 
esto se debe a la muy poca pavimentación de 
la ciudad y la concentración de plomo en suelo 
(González et al., 2008). De la misma manera 
lo confirma otro estudio en la oroya, donde se 
evaluó madres gestantes que Vivian cerca a 
la fundición, dando como resultado plomo en 
sangre de 27,4 µg/dL (Castro-Bedriñana et al., 
2013). En esa misma línea se obtuvieron re-
sultados en el distrito de Chaupimarca que se 
encuentra cerca de las fundiciones, en donde 
se encontraron valores de plomo en sangre en 
niños entre 1 y 13 años desde 2,1 hasta 23,27 
µg/dL (Pacheco, 2018). Estos resultados tie-
nen relación con los estudios de Astete, Gas-
tañaga y Pérez (2014), en donde analizaron la 
contaminación de suelo residencial y cuanti-
ficaron plomo en sangre de los pobladores de 
tres distritos cercanos al proyecto minero Las 
Bambas, encontrando que en Chalhuahuacho 
su suelo tiene 27,64 mg/Kg y una media en 
sangre de 7,6 µg/dL, en el distrito de Progreso 
su suelo tiene un promedio de 29,68 mg/Kg 
y una media de 5,8 µg/dL de plomo en san-
gre de sus habitantes. Por último, el distrito 
de Haquira su suelo contiene un promedio 
de 41,49 mg/Kg y sus pobladores 7,7 µg/dL.  
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Tabla 1. Resultados del análisis de suelo agrícola.

N° DE 
MUESTRA

FECHA DE  
RECOLECCIÓN

COORDENADAS DE LOS 
PUNTOS DE MUESTREO

ALTURA
(m.s.n.m.)

RESULTADO
(mg/kg)

LMP (mg/kg) D.S.  
N° 004-2017-MINAM

1 29/10/2021 Lat.  -9°15’28,69
Long.         -77° 54’27,82 4,198 106,5 70

2 29/10/2021 Lat.   -9°15’31,54 
Long.         -77° 54’28,12 4,202 95,6 70

3 30/10/2021 Lat.  -9°18’20,13
Long.        -77° 56’ 42,47 2,958 12,8 70

4 30/10/2021 Lat.  -9°18’23,93 
Long.          -77° 55’ 9,85 3,009 23,1 70

5 30/10/2021 Lat.  -9°18’5,45
Long.       -77° 56’ 33,40 3,110 20,5 70

6 30/10/2021 Lat.  -9°18’21,14
Long.        -77° 56’ 55,60 2,956 54,6 70

Análisis de agua consumo humano
La presencia de plomo en el agua y sue-

lo ponen en riesgo el derecho a la salud y a 
un medio ambiente sano, es por ello que se 
deben tomar medidas correctoras (Reuer et 
al., 2012). Los estudios que se realizaron en 
el principal puquio que bastece de agua para 
consumo humano arrojó 0,029 mg/L de plomo 
(Tabla 2), que sobrepasa el límite permitido 
por la legislación nacional (0,01 mg/L) se-
gún decreto supremo N° 004-2017-MINAM 
para Subcategoría A: Aguas superficiales 
destinadas a la producción de agua potable, 
lo que implica que el consumo de este líqui-
do elemento es una de las fuentes de con-
taminación en los habitantes del centro po-
blado Huacho. En la universidad nacional de 
Tumbes se analizó la sangre de estudiantes 
encontrando que el 47% tiene plomo entre 
2,1 a 5,0 μg/dL, todos ellos consumen agua 
del río Tumbes (Rodríguez, 2018). Así, lo 

mismo indica Gavilanez (2016), en su es-
tudio del agua del rio Tumbes encontró una 
concentración de plomo en un promedio de 
0,3174 mg/L, determinando que el 100% de 
las personas que la consumen presenta plo-
mo en sangre entre los 0,10 μg/dL y 0,81 μg/
dL. En esa misma línea, los resultados con-
cuerdan con los hallazgos encontrados en 
Hualgayoc-Cajamarca donde se determinó 
que el 100% de las muestras de agua para 
consumo humano tenían plomo en valores 
que superan los límites permitidos (Flores, 
2018). La contaminación por plomo en per-
sonas y especialmente en niños puede oca-
sionar anemia y tiene relación directa con la 
desnutrición, así también lo menciona Fran-
co Salinas (2017), que encontró que el agua 
del río Chunya presentaba concentraciones 
de plomo de 0,015 mg/L y a su vez se sabe 
que este líquido es consumido de manera di-
recta por la población del mismo nombre y 
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Tabla 2. Resultados análisis de agua para consumo humano directo.

N° DE 
NUESTRA

FECHA DE  
RECOLECCIÓN

COORDENADAS DE LOS 
PUNTOS DE MUESTREO

ALTURA 
(m.s.n.m.)

RESULTADOS 
(mg/l)

LMP mg/l D.S.  
N° 004- 2017-MNAM

1 29/10/2021 Lat. -09°15’28,83’’ 
Long. -77°54’28,1’’ 4,235 0,029 0,01

2 29/10/2021 Lat. -9°15’31,4726”
Long. -77°54’ 28,1145” 4,196 0,006 0,01

3 29/10/2021 Lat. -09°17’31,99”
Long. -77°56’16,0” 4,207 0,002 0,01

lo relaciona directamente con los niveles de 
anemia, en ese sentido los resultados de esa 
investigación coincide con el reporte de la 
Red de Salud Pacifico Sur que advierte, que 
en el Centro Poblado Huacho, los casos de 
anemia para el mes de junio del 2022 alcanza 
52 casos (Red de Salud Pacifico Sur, 2022). 
Por otra parte, la desnutrición crónica, tam-
bién es un factor de riesgo que aumenta los 

niveles de bioacumulación de plomo en las 
personas (Rodríguez et al., 2016), en ese 
sentido cabe indicar que un informe reali-
zado en el 2018 Proyecto Salud Y Nutrición 
"AMA UYU KAHUNTSU”, muestra que el 
48% de niños menores de 5 años sufren des-
nutrición crónica; además el 54% de los pa-
dres encuestados refiere no tener estudios, lo 
que perjudica la buena atención de sus hijos. 

Análisis de agua para riego de cultivo
Los resultados del análisis en las mues-

tras 4, 5, 6, 7 y 8 es de >0,002; 0,003; 0,003; 
0,003 y 0,005 mg/l respectivamente y el límite 
máximo permisible según decreto supremo N° 
004-2017-MINAM para Subcategoría 3: sub-
categoría D1 Riego de vegetales y sub catego-
ría D2 bebida de animales es de 0,05 mg/l, por 
lo tanto, la concentración de plomo en el agua 
utilizada para riego de cultivo y bebida de ani-
males se encuentra por debajo de lo permitido 
por la legislación peruana. Sin embargo, cabe 
mencionar que la presencia de este metal pe-
sado es tóxico para la salud humana (Tabla 3). 

Se manifiesta la presencia de plomo en el agua 
que se utiliza para regar los cultivos de este 
centro poblado y esto podría ser a causa de la 
actividad extractiva de la “Empresa Minera 
COPEMINA SAC”, por movimiento de tierras 
y arrastre de escorrentías superficiales de los 
drenajes y en época de lluvias, toda vez que se 
demuestre su causalidad, es importante decir 
que la zona donde se ubica la empresa minera, 
presenta una geología en donde afloran rocas 
sedimentarias tipo areniscas, limolitas, lutitas, 
entre otras; razón por la cual tienen valores na-
turales elevados de metales pesados, pH ácido, 
y sulfatos (Dalens, 2018; COPEMINA, 2016).
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Tabla 3. Resultados de análisis de agua para riego de cultivo.

N° DE
MUESTRA

FECHA DE
RECOLECCIÓN

COORDENADAS DE LOS 
PUNTOS DE MUESTREO

ALTURA
(m.s.n.m.)

RESULTADOS
(mg/l)

LMP (mg/l) D.S.  
N° 004- 2017-MINAM

4 29/10/2021 Lat. -9°18’24,79”
Long.  -77°56’37,3111” 2,900 >0,002 0,05

5 29/10/2021 Lat. -9° 18’ 14,75316”
Long. -77° 56’ 36,0438” 2,907 0,003 0,05

6 30/10/2021 Lat. -9°18’19,9604” 
Long. -77° 56’ 44,0002” 2,972 0,003 0,05

7 30/10/2021 Lat.     -9°18’22,07643” 
Long. -77° 55’ 9,57054” 3,006 0,003 0,05

8 30/10/2021 Lat.   -9°17’31,99795”
Long.    -77° 6’16,0786” 3167 0,005 0,05

Determinación de la correlación de los nive-
les de plomo sanguíneo y la presencia de plomo 
en suelo y agua del centro poblado de Huacho.

Cuando se aplica el Coeficiente de corre-
lación Tau-b de Kendall, la tabla cruzada de-
muestra que la contaminación por plomo supe-
ra el estándar de calidad ambiental permitidos, 

el 37,5% de casos registraron concentraciones 
de plomo en sangre mayores a 10 μg/dL, mien-
tras que, el 20,8% de casos alcanzaron niveles 
de plomo menores a 10 μg/dL. Por otro lado, 
cuando los ECA no sobrepasan los límites per-
mitidos, un 33,3% de casos registran niveles 
de plomo menores a 10 μg/dL y un 8,3% alcan-
zaron valores mayores a 10 μg/dL (Tabla 4).

Tabla 4. Tabla cruzada entre los estándares de calidad ambiental (ECA) y niveles de plomo en sangre

CONTAMINACIÓN 
Pb

Niveles de plomo en sangre μg/dL
Total

Bajo Alto
Nª % Nª % N° %

ECA mayor   5 20,8  9 37,5 14  58,3
ECA menor   8 33,3  2   8,3 10  41,7
Total 13 54,1 11 45,9 24 100,0
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Tabla 5. Correlación no paramétrica Tau b de Kendall.

Estadística de 
Prueba          Variables    Correlación r       Nivel de  

      significancia (α)      p-valor    Decisión

Tau b de  
Kendal

Contaminación Pb 

Nivel de plomo en 
sangre

r=-0,438 0,05 0,036 Se rechaza 
H0

Correlación no paramétrica Tau b de 
Kendall

En la tabla 5 se observa el p valor 0,036 < 
0,05 nivel de significancia, por lo que se con-
cluye que, si existe correlación entre la conta-

minación por plomo de agua y suelo y los ni-
veles de plomo en sangre en los habitantes del 
Centro poblado Huacho, es preciso mencionar 
que la correlación es inversa y moderada. Por 
lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la Hi.

CONCLUSIONES

La principal fuente de agua para consumo 
humano, contiene casi tres veces más (0,029 
mg/L) de los valores permitidos por la legisla-
ción nacional (0,010 mg/L).El agua para con-
sumo humano no recibe tratamiento alguno 
antes de ser consumida por los habitantes esti-
mándose que es una de las fuentes de contami-
nación para las personas de este centro poblado.

En el agua que se utiliza para las acti-
vidades agrícolas, se determinó, que todas 
las fuentes de agua contienen plomo, aun-
que no sobrepasan los valores permitidos 
por la legislación nacional (0,05 mg/L).

Las muestras de suelo agrícola (mues-
tras 3; 4; 5; 6) de los alrededores del centro 

poblado, los resultados muestran que no ex-
ceden los límites máximos permitidos (70 
mg/kg), así mismo, en los puntos de mues-
treo 1 y 2 de suelo agrícola, el análisis arro-
jó valores (106 y 95,6 mg/Kg), superiores a 
los estándares de calidad ambiental, sien-
do áreas en donde pastorean ganado vacuno 
y bovino, esto resulta alarmante ya que los 
animales son consumidos por la población.  

Se determinó la correlación entre los nive-
les de plomo sanguíneo de los habitantes, con 
la contaminación de plomo en suelo y agua del 
centro poblado de Huacho, encontrando una 
correlación inversa y moderada, donde el p 
valor = 0,036 < 0,05 al valor de significancia, 
por lo tanto, concluimos que existe correla-
ción entre los niveles de plomo sanguíneo de 
los habitantes, con la presencia de plomo en 
suelo y agua del centro poblado de Huacho.
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RESUMEN 
La nutrición es un elemento fundamental en las personas autistas pero no diferente de lo que 
puede ser para la población en general. Perspectivas poco científicas, sugieren que un tipo de 
dieta especial “recuperará” a la persona del autismo o que interviniendo sobre su microbiota se 
disminuirán sus características. Esto tiene su origen en posturas “biomédicas” que nacieron de 
fraudes (como el de Wakefield y las vacunas) o de creencias derivadas de ellos. En la actualidad 
sabemos que el autismo no es una enfermedad sino una condición de vida asociada a un neuro-
desarrollo atípico. Por ello, no existe una cura, aunque sí intervenciones y ajustes en el entorno 
que pueden mejorar la calidad de vida para aquellas personas autistas que se encuentren en 
stuación de discapacidad.Seguir tratamientos alimentarios que no hayan sido probados pueden 
generar déficits que afecten el crecimiento y la salud de la persona autista. Esto no quiere decir 
que no haya problemas gastrointesinales que coocurran con el autismo. Sin embargo, dichos 
problemas deben ser tratados de forma independiente y en ningún caso como los que provocan 
el autismo. Esto no sólo no tiene evidencia sino que desvían el foco de atención, sobre todo en 
autistas no hablantes que no pueden comunicar muchas veces, de modo efectivo, sus dolencias.
Palabras clave: Nutrición, autismo, gluten, caseína, microbiota.

ABSTRACT 
Nutrition is a fundamental element in autistic people but not different from what it can be 
for the general population. Unscientific perspectives suggest that a special type of diet will 
"recover" the person from autism or that intervening on their microbiota will diminish their 
characteristics. This has its origin in “biomedical” positions that were born of frauds (such as 
Wakefield and vaccines) or beliefs derived from them. We now know that autism is not a di-
sease but a life condition associated with atypical neurodevelopment. For this reason, there is 
no cure, although there are interventions and adjustments in the environment that can improve 
the quality of life for those autistic people who are in a situation of disability. Following food 
treatments that have not been tested can generate deficits that affect the growth and health of 
the autistic person. This is not to say that there are no gastrointestinal problems that co-occur 
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with autism. However, these problems must be treated independently and in no case as those 
that cause autism. This not only has no evidence, but also diverts the focus of attention, es-
pecially in non-speaking autistics who often cannot effectively communicate their ailments.
Keywords: Nutrition, autism, gluten, casein, microbiota.

Dieta, microbiota y autismo Reaño, E.

INTRODUCCIÓN

En el trabajo en autismo es frecuente que 
los profesionales reciban interrogantes relati-
vas al tema de nutrición y autismo producto, 
como veremos, de creencias donde el autis-
mo no sería una condición de vida con la que 
se nace sino adquirida por factores externos, 
ambientales. Por ejemplo, muchos dicen po-
der tratar el autismo mediante una interven-
ción de la microbiota (flora intestinal). En 
la actualidad, se sabe que no hay un vínculo 
entre la microbiota y el autismo (en el senti-
do de que las particularidades que se pueda 
encontrar en ella no son causantes del autis-
mo) y que las variaciones de la primera se 
deben a la selectividad propia de la alimen-
tación de muchos autistas. Como sabemos, 
muchos de ellos presentan dificultades de 
integración sensorial que haga que prefieran 
solamente algunos tipos de texturas en los 
alimentos excluyendo otras; otros, por razo-
nes de su necesidades de predictibilidad, de 
rutina marcada que les permita controlar la 
ansiedad que los elementos nuevos les provo-
can, preferirán repetir los mismos alimentos.

DESARROLLO

El tema de la nutrición y dieta es comple-
jo pues evoca una historia de fraudes desde 
que Andrew Wakefield falseara datos en una 
publicación de The Lancet, en 1998, para 
afirmar la causalidad entre una inflamación 
intestinal supuestamente producto de la va-
cuna triple y el autismo. Hacia Febrero de 
1998 el gastroenterólogo británico Andrew 

Wakefield, en una conferencia de prensa en 
el Royal Free Hospital de Londres, anun-
ció las conclusiones de un estudio sobre la 
Vacuna Triple Viral (sarampión, rubeola y 
paperas, conocida como la MMR por sus 
siglas en inglés): había descubierto, jun-
to a sus colegas, un síndrome que aparecía 
6 días luego de la vacunación desarrollando 
una grave inflamación intestinal. Esto ha-
bía sido cotejado en 8 de los 12 niños con 
los que contaba la muestra de su estudio.

Ese mismo día la revista The Lancet pu-
blicaba un artículo de Wakefield sobre el 
tema. Lo que habría de causar revuelo sería 
un punto específico del estudio: 9 de los ni-
ños del estudio sufrían de autismo, el cual se 
había presentado entre 1 y 14 días luego de 
la vacunación. Según Wakefield la vacuna 
(especialmente la del sarampión) dañaba el 
intestino permitiendo que proteínas nocivas 
ingresasen al torrente sanguíneo, accediesen 
al cerebro provocando un daño neuronal que, 
como consecuencia, producía el autismo.

No importaron las demostraciones que 
diversos científicos trataron de esgrimir opo-
niéndose a Wakefield, entre ellos Nicholas 
Chadwick, bioquímico que trabajaba con 
éste, y que había realizado biopsias de intes-
tinos de 12 niños autistas buscando rastros de 
sarampión dejados por la MMR sin encontrar 
nada. La psicosis colectiva estaba ya instalada 
y las tasas de vacunación de MMR cayeron a 
menos de 80% en Inglaterra y Estados Unidos 
causando un margen de mortandad insólita 
hasta hacía algunos años: niños fallecidos a 
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causa del sarampión y de la rubéola. Alos des-
pués se descubrieron series conflictos de inte-
rés de Wakefield, incluso el haber recibido 55 
mill libras esterlinas de una organización que 
apoyaba investigaciones relacionadas con 
demandas legales. Una descripción de este 
fraude podemos encontrarla en Offit (2008).

 
Un estudio sobre la base de 657461 ni-

ños demostró que no existe relación alguna 
entre autismo y vacunas: se encontró que el 
5 por ciento de los niños sin vacunar tenían 
un 17 por ciento más de probabilidades de 
ser diagnosticados con autismo que aque-
llos que sí habían recibido vacunas (Hviid 
A, Hansen JV, Frisch M, Melbye M., 2019)

Esto trajo consigo la aparición de la llama-
da "biomedicina", donde al postularse el autis-
mo como una enfermedad causada por agen-
tes externos, podía ser “cuarada” o  se ofrecía 
la “recuperación”. Dentro de estas interven-
ciones es usual la prescripción de una dieta 
libre de gluten y de caseína como condición 
para atenuar o eliminar las características del 
autismo, en la creencia de que el intestino de 
la persona autista no puede procesar debida-
mente estos componentes los cuales pasarían 
al cerebro bajo la forma de péptidos opioides 
que generarían el autismo (Fitzpatrick, 2009).

Fitzpatrick (2009) señala “cuando los in-
vestigadores utilizan métodos rigurosos, los 
péptidos opioides se vuelven elusivos”. (Wri-
gth et al. 2005) sobre la base de 155 casos 
no encontraron relación entre péptidos en la 
orina y el autismo. (Cass et al. 2008) usaron 
técnicas de cromatografía líquida y masa es-
pectométrica y no detectaron péptidos opioi-
des en la orina de 65 niños autistas. Elder et 
al., 2006, testearon la tesis de la dieta usando 
técnicas aleatorias, procedimientos de doble 

ciego, midiendo péptidos en la orina de 15 
niños autistas por tres meses de dieta libre de 
gluten y de caseína sin encontrar diferencias. 

Las familias reportan ventajas que no 
se verifican con los estudios y la conclu-
sión es evidente: en el uso de esta dietas 
opera un efecto de sugestión en los padres. 
Si uno invierte tiempo y dinero en trata-
mientos que le han dicho curan a su hijo, 
atribuirá cualquier avance en su desarro-
llo no a las intervenciones psicoeducativas 
o al propio crecimiento, sino a aquel que 
muchas veces es medido a través de la fe. 

Un estudio de la universidad de Rochester 
(Hyman, S. L. et al., 2016) ha determinado 
que este tipo de dietas son absolutamente 
inefectivas en la intervención en autismo. 
Esta dieta está indicada para casos de celia-
quía y es efectiva en ellos, evidentemente, 
un autista que sea celíaco va a beneficiar-
se de esta dieta pero no por su autismo. En 
ausencia de la misma, no se recomienda su 
uso pues, como señala Fitzpatrick (2009), 
su uso puede traer consigo deficiencia en 
calcio, vitamina D, hierro y proteína, razón 
por la cual quienes sí necesitan de esta die-
ta deben tomar suplementos. El mismo au-
tor cita el estudio de Hediger et al. (2007) 
en el que sobre la base de rayos X de la mu-
ñeca en 75 niños autistas se encontró riesgos 
de osteoporosis debido a este tipo de dieta.

Como señala el Dr. Whitehouse en una en-
trevista en Hospital and heatlthcare (2021) a 
propósito de un estudio (Yap, C. et al., 2021) 
del material genético en las heces de 247 
niños (de los cuales 99 eran autistas): "Las 
familias buscan desesperadamente nuevas 
formas de apoyar el desarrollo y el bienestar 
de sus hijos. A veces, ese fuerte deseo pue-
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de llevarlos a terapias dietéticas o biológicas 
que no tienen base en evidencia científica".

Hay tres estudios y un metanálisis (Sha-
ron et al., 2019; Yap et al., 2021; Xu et al., 
2019 y Kang et al., 2019) que nos per-
miten llegar a las siguientes reflexiones: 

1. Algunas personas autistas tienen 
una flora intestinal distinta a las neurotí-
picas. Esto debido, principalmente al tipo 
de dieta más restrictiva en las primeras.

2. Muchas personas autistas tienen pro-
blemas intestinales (dolores abdominales, 
diarrea, constipación). La mayoría son no 
hablantes y tienen dificultades en comuni-
car estas dolencias que coocurren con el au-
tismo y no son causa o causante de este.

3. Producto de estos problemas intesti-
nales, muchas personas autistas manifiestan 
problemas conductuales y poco adaptati-
vos y en aquellos no hablantes encontramos 
el incremento de conductas de autoagre-
sión. Mucho de ello se solucionaría si los 
autistas no hablantes tuviesen un sistema 
de comunicación aumentativa alternati-
va que les perítese expresar su malestar.

4. Un tratamiento adecuado (llevado a 
cabo por un gastroenterólogo) reduce mu-
chos de estos problemas y aminora la canti-
dad conductas inadaptadas y autoagresivas 
pero no las características propias del autismo.

5. El transplante de microbiota fecal y otros 
similares se encuentran aún en fase experimen-
tal como posible tratamiento para el autismo.

6. Muchos de estos estudios han sido he-
chos en ratones ante las implicancias éti-
cas de realizarlo en humanos. Es decir, los 
resultados que se arrojen son pre-clínicos.

7. En lo estudiado en niños autistas, el 
comportamiento selectivo en cuanto la ali-
mentación y los retos sensoriales generan 
un tipo de dieta que afecta al microbioma.

 
Precisamente, el estudio de (Yap et al. 

2021) señala que los niños autistas tienden a 
ser más selectivos con la comida lo cual im-
pacta en presentar un microbioma menos di-
verso. Pero no hay evidencia que sea el mi-
crobioma el que en principio sea distinto en 
autistas respecto de la población en general.

CONCLUSIONES
La dieta balanceada (y que no restrinja ni el 

gluten ni la caseína salvo alguna razón médica 
probada) sería la clave antes que pensar en cam-
bios en la flora intestinal. La selectividad en la 
alimentación de las personas autistas es conoci-
da y suele estar dada por dificultades en el pro-
cesamiento sensorial y la persistencia en rutinas 
alimentarias hacia ciertos alimentos. Esto pue-
de tratarse con terapia de integración sensorial y 
enfoques psicoeducativos sin tener que recurrir 
a dietas ni intervenciones no solo no demostra-
das, sino que pueden ser potencialmente nocivas.
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Inseguridad alimentaria en el Perú:la multidisciplinaria de 
un problema enraizado en la sociedad

Food insecurity in Peru: a multidisciplinary approach to a 
problem rooted in society

Manuel Quispe-Villanueva 

Universidad Nacional del Santa. Ancash, Perú

RESUMEN
La ciencia y la tecnología aplicada a los alimentos provee de gran expectativa para la salud 
humana sin embargo situaciones globales de índole climático, políticos y socio-económicos 
ponen en peligro ponen en peligro la seguridad alimentaria a nivel mundial y local, razón por 
la cual se trazó como objetivo realizar un diagnóstico situacional de nuestro país frente a los 
riesgos de inseguridad alimentaria y hacer algunas sugerencias que contribuyan en las políticas 
y gestión pública. La metodología utilizada fue la documental, se revisaron revistas como la 
Nature, Science, American Journal of Climate Change, Scielo y en la página web del Goo-
gle académico. Así mismo se hicieron revisiones de reportes periodísticos y páginas web de 
diferentes instituciones públicas. para todos los casos se utilizó las palabras clave seguridad 
alimentaria. Se llego a la conclusión de que el Perú no tiene política ni gestión pública para la 
seguridad alimentaria de la población en general para situaciones de desastres naturales u otros.
Palabra clave: Seguridad alimentaria y cambio climático.

ABSTRACT
Science and technology applied to food provide great expectations for human health, however, 
global climatic, political and socio-economic situations endanger food security at the global and 
local levels, which is why the objective was to carry out a situational diagnosis of our country re-
garding the risks of food insecurity and make some suggestions that contribute to public policies 
and management. The methodology used was documentary; journals such as Nature, Science, 
American Journal of Climate Change, Scielo and the academic Google web page were reviewed. 
We also reviewed journalistic reports and web pages of different public institutions. In all cases 
we used the key words food security. It was concluded that Peru has no policy or public mana-
gement for food security of the population in general for situations of natural disasters or others.
Keywords: Food security and climate change.
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Inseguridad alimentaria en el Perú: la multidisciplinaria de un 
problema enraizado en la sociedad 

Quispe-Villanueva, M.

INTRODUCCIÓN

La FAO (2023) define “Seguridad Alimen-
taria: a nivel de individuo, hogar, nación y glo-
bal, se consigue cuando todas las personas en 
todo momento tienen acceso físico y econó-
mico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, 
para satisfacer sus necesidades alimenticias y 
sus preferencias, con el objeto de llevar una 
vida activa y sana. Y la Inseguridad Alimenta-
ria: “Insuficiente ingestión de alimentos, que 
puede ser transitoria (cuando ocurre en épocas 
de crisis), estacional o crónica (cuando suce-
de de continuo)”. Además, en 2013, introdu-
jo una escala de experiencia de inseguridad 
alimentaria: inseguridad alimentaria leve: se 
produce cuando la capacidad de acceso a los 
alimentos presenta incertidumbre. Inseguri-
dad alimentaria moderada: se produce cuando 
la calidad y variedad de los alimentos se dete-
riora, o la cantidad consumida se reduce drás-
ticamente, o se omiten por algunas comidas. 
La inseguridad alimentaria grave se produce 
cuando no se consumen alimentos durante uno 
o más días. Y finalmente la FAO (2022) re-
porto que las principales razones del aumento 
de la inseguridad alimentaria aguda en 2021 
fueron: - Los conflictos (el principal factor que 
empujó a 139 millones de personas a la inse-
guridad alimentaria aguda en 24 países/regio-
nes, frente a unos 99 millones en 23 países/
regiones en 2020); - fenómenos meteorológi-
cos extremos (más de 23 millones de perso-
nas en ocho países/regiones, frente a 15,7 mi-
llones en 15 países/regiones); - conmociones 
económicas (más de 30 millones de personas 
en 21 países/regiones, pasando de más de 40 
millones en 17 países/regiones a más de 40 
millones en 2020, debido principalmente al 
impacto de la pandemia de coronavirus [CO-
VID-19]); - conmociones económicas (más de 
30 millones de personas en 21 países/regiones, 

pasando de más de 40 millones en 17 países/
regiones a más de 40 millones en 2020, debido 
principalmente al impacto de la pandemia de 
coronavirus). Estos son los motivos que nos 
llevan a abordar nuestra realidad desde una 
perspectiva global de la seguridad alimentaria.

La realidad mundial de los alimentos lo 
podemos contextualizar en varios aspectos:  
El primero centrado en el actual eje políti-
co – social - económico en el mundo, que 
está agitado, debido a la transferencia o re-
partición de poder entre EEUU, China, Ru-
sia, Europa; el segundo está en el clima, que 
muestra su alteración progresiva en todos 
los ámbitos del planeta tierra y que nos diri-
ge al tercero que se ocupa de los límites pla-
netarios y el cuarto que lo abordamos desde 
el índice de desperdicios de los alimentos.

 
Primero, lo referido al eje político – social 

- económico, podemos indicar que según Sch-
malz et al. (2022) refieren que desde el 2017, 
han aumentado los conflictos con EE. UU. y 
la UE sobre los proyectos de inversión y acce-
so al mercado para las corporaciones chinas. 
Además, muestran cómo los conflictos co-
merciales entre estos países podrían cambiar 
la estrategia de globalización impulsada por el 
estado de China y contribuir a la reestructu-
ración de la economía mundial. Las empresas 
emergentes chinas (de propiedad estatal) se 
están convirtiendo en poderosos competido-
res. Además, Bjørnskov y Voigt (2022) agre-
gan que las democracias presidenciales son 
más capaces de hacer frente a los desastres na-
turales que las parlamentarias en términos de 
vidas salvadas, mientras que las autocracias lo 
hacen significativamente peor en el sentido de 
que los derechos de empoderamiento se ven 
seriamente afectados después de un desastre 
natural. Por otro lado, Spiegel, Kovtoniuk y 
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Lewtak (2023) que indican que, para garantizar 
una implementación integral y ampliada de la 
nueva legislación de salud emitida el 2022, en 
Ucrania, requiere de una financiación coordi-
nada del gobierno y de los donantes con estric-
ta responsabilidad para reducir la corrupción y 
el despilfarro. A esto hay que sumar el efecto 
sobre la distribución de alimentos y finalmente 
Skipper (2022) agrega que una invasión, una 
guerra, una pandemia y una crisis financiera. 
han conspirado para ejercer una presión sin 
precedentes sobre los sistemas alimentarios 
mundiales. Además, informan que Ucrania y 
Rusia producen juntos el 14% del trigo del 
mundo y el 30% de las exportaciones de trigo 
del mundo, así como el 60% del aceite de gira-
sol del mundo. Y que por la guerra que libran 
dichos suministros estarían bajo amenaza.

Segundo, respecto al cambio climático Jä-
germeyr et al. (2021) refieren que a fin de siglo 
la productividad media de maíz cambia de +5 
% a −6 % y de +1 % a −24 %, lo que se expli-
ca por proyecciones climáticas más cálidas y 
sensibles, agregan además que la emergencia 
de los impactos climáticos afectara consisten-
temente en las nuevas proyecciones, antes del 
2040 para las principales regiones agrícolas 
del mundo. IPCC (2022) es el organismo de 
las Naciones Unidas para evaluar la ciencia re-
lacionada con el cambio climático y reportan 
que, si el aumento de la temperatura supera 
los 1,5 °C, se perderán para siempre ecosiste-
mas enteros en las regiones polares, costeras 
y montañosas. Incluso con un calentamiento 
de 1,5 °C, del 3 % al 14 % de todas las es-
pecies terrestres enfrentarán un riesgo muy 
alto de extinción, y un mayor calentamiento 
hará que estas amenazas a la biodiversidad 
sean aún peores. Afirman incluso que una 
pequeña cantidad de calentamiento adicional 
amenazará la producción de alimentos y la 

seguridad alimentaria, debido a olas de calor, 
sequías e inundaciones más severas y frecuen-
tes, junto con el aumento del nivel del mar.

El tercero lo evidenciamos en los apor-
tes de Steffen et al. (2015) que indican que, 
el sistema climático es una manifestación de 
la cantidad, distribución y balance neto de 
energía en la superficie de la Tierra; la biosfe-
ra regula los flujos de materia - energía en el 
sistema terrestre y aumenta su resiliencia ante 
cambios abruptos y graduales. Los niveles de 
perturbación antropogénica de cuatro de los 
procesos/característicos del sistema terrestre 
(cambio climático, integridad de la biosfera, 
flujos biogeoquímicos y cambios en el sistema 
terrestre) superan el límite plantario propues-
to. Y en Pierrat et al. (2023) que indican, que 
el consumo de agua dulce de las comunidades 
humanas conduce a la mayor pérdida de agua 
en los ríos, seguido de los acuíferos y el suelo, 
al mismo tiempo que aumenta la evapotrans-
piración poniendo en riesgo dicho recurso.

El cuarto contexto se muestra en el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio 
(PNUMA), que reporta que el índice de des-
perdicios de alimentos del 2021 fue de 931 
(17%) millones de toneladas de alimentos 
desperdiciados en el mundo (PNUMA, 2023). 
Además, el 17 de noviembre del 2022, las Na-
ciones Unidas publicó que en el Perú más de la 
mitad de la población (16,6 millones), carece 
de acceso regular a los alimentos. Ya en el 2021 
anunciaba que el 31% vivía con inseguridad 
alimentaria y el 20% con inseguridad alimen-
taria aguda, lo implica que han reducido la cali-
dad y cantidad de sus alimentos. Ellos refieren 
que la causa principal es la pobreza y además 
a la pésima gestión del gobierno, hábitos ali-
menticios e insumos agrícolas (ONU 2022). Y 
para el Perú, el PNUD (2019) reporta que los 
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distritos de muy bajo IDH se encuentran en la 
sierra: 7 de ellos en La Libertad; Lima tiene 4; 
Cajamarca y Piura presentan 3 distritos cada 
uno; Ayacucho, Ancash, Lambayeque, Cusco 
y Puno con dos distritos cada uno y finalmen-
te con 1 distrito Huancavelica, Apurímac y 
Junín. Además, agregan que los distritos con 
mayor IDH se encuentran en Lima Metropo-
litana y demuestran en parte el modelo cen-
tralista que desarrolla el gobierno peruano.

Por lo tanto, debemos entender que la evi-
dencia científica nos invita a tomar medidas 
que por un lado ayuden a mitigar los efectos 
del antropoceno al ambiente y por otro a tomar 
medidas de prevención para el aseguramiento 
de la alimentación entre muchas otras cosas. 
Por tal motivo nos hemos trazado el objetivo 
de realizar un diagnóstico situacional de nues-
tro país frente a los riesgos de inseguridad 
alimentaria y hacer algunas propuestas que 
contribuyan en las políticas y gestión pública.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha realizado la búsqueda de referen-
tes científicos en las revistas Nature, Scien-
ce American Journal of Climate Change y 
en buscadores como Scientific Research an 
Academic Publisher, Scielo y en la pági-
na web del Google académico. Así mismo 
se hicieron revisiones de reportes periodís-
ticos y paginas web de diferentes institucio-
nes públicas. para todos los casos se utili-
zó las palabras clave seguridad alimentaria.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cambio climático
El cambio climático es actualmente el pro-

blema más preocupante para nosotros dado 
que su impacto afecta la seguridad alimen-

taria de manera directa o indirecta y su im-
pacto es en la totalidad de la población, ob-
viamente los de menos recursos económicos 
siempre son los más afectados. Es por ese 
motivo que enfocaremos esta situación en 
nuevos fenómenos naturales y tradicionales.

 
Respecto a los nuevos fenómenos natura-

les tenemos el reporte de Rosenzweig y Pa-
rry, (1994) indicaban que es probable que los 
países en desarrollo soporten la peor parte del 
problema, y las simulaciones del efecto de las 
medidas de adaptación por parte de los agri-
cultores implican que estas harán poco para 
reducir la disparidad entre los países desarro-
llados y en desarrollo. Situación que en reali-
dad se ha cumplido para nuestro país. Agrega-
mos los estudios de Bloemendaal et al. (2022) 
que, utilizando el modelo de generación de ci-
clones tropicales sintéticos, pronosticó que, en 
las cuencas del pacífico sur son propensas a un 
mayor aumento de probabilidad de ciclones 
tropicales de categoría 3 y que van en aumento 
con el cambio climático. La predicción cientí-
fica realizada por dichos investigadores tam-
bién se ha cumplido con el impacto del ciclón 
Yaku que afecto la región norte de nuestro país.

  
Respecto a los eventos tradicionales, tene-

mos el fenómeno “el niño”, los desbordes de 
los ríos y los huaicos. respecto al fenómeno “el 
niño”, el ENFEN (2023) en su informe del 30 
de marzo indica: se continuará desarrollando 
“El niño costero” probablemente hasta julio 
con débil magnitud; aumentarán las precipita-
ciones en costa central y norte y en consecuen-
cia para abril aumentará el caudal de los ríos 
de Lambayeque, chira, Piura y Tumbes pro-
vocando inundaciones de sus entornos. Reco-
miendan considerar siempre las fuentes oficia-
les para prevenciones y reducción de desastres. 
También frente a estos eventos tradicionales, 
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nuestras autoridades solo responde con do-
nación de canastas de alimentos, así tenemos 
que el INDECI (2023) informo que entregó un 
total de 231.53 toneladas de Bienes de Ayuda 
Humanitaria a los gobiernos regionales de Piu-
ra con 75.96 TN, seguido de Cajamarca (43,14 
TN), Lima (42,16 TN), Áncash (24,13 TN), 
La Libertad (20,17 TN), Lambayeque (19,18 
TN) y Tumbes (6,79 TN), en beneficio de 15 230 
personas afectadas ante las precipitaciones plu-
viales registradas por el paso del ciclón Yaku.

Situación social, económica y política
La situación social económica y políti-

ca frente a la inseguridad alimentaria en el 
Perú está caracterizada por la “caridad” así 
se demuestra en las siguientes evidencias:

 
El informe N°12 del INDECI frente a los 

efectos del ciclón Yaku, que registra las do-
naciones de 700 canastas de alimentos del 
ministerio de energía y minas, también la de 
desarrollo e inclusión social (MIDIS) para las 
familias damnificadas de Carabayllo (distri-
to de Lima); a ello se sumaron la ministra de 
Desarrollo Agrario y Riego; así como de con-
gresistas y del alcalde de Carabayllo. A nivel 
nacional las donaciones fueron realizadas por 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (IN-
DECI), tal como se mencionó anteriormente. 

Otra evidencia es la actividad que se hace 
frente al fenómeno natural anual del frio en 
la sierra sur del Perú y que el 16 de mayo del 
2022 el Congreso de la República llevo a cabo 
la campaña institucional 'Unidos contra el 
frío', en ese contexto, los legisladores, como 
parte de su función fiscalizadora, tuvieron la 
oportunidad de pedir información a las auto-
ridades del Poder Ejecutivo y de los gobier-
nos regionales y locales sobre qué acciones 
efectúan para prevenir y responder ante las 

emergencias originadas por los fenómenos 
naturales en las diferentes regiones del país, 
indico el Diario oficial el Peruano (2022). 
Cabe indicar que estas actividades ya se po-
drían decir que son parte de las actividades 
culturales del congreso, puesto que se hacen 
todos los años y en cada gobierno de turno.

 
Además respecto al ámbito gubernamental 

podemos mencionar que el Perú cuenta con 
instituciones técnicas y científicas relaciona-
das a la prevención y evaluación de riesgo 
de desastres, como el SENAMHI (Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú), el ANA (Autoridad Nacional del Agua), 
el IMARPE (Instituto del Mar del Perú), la 
DHN (la Dirección de Hidrografía y Navega-
ción de la Marina de Guerra del Perú), el IGP 
(Instituto Geofísico del Perú), el INGEMMET 
(Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico), 
el CENEPRED (Centro Nacional de Estima-
ción, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres) y el CCFFAA (Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas). Finalmente se cuen-
ta con la comisión “niño costero” creada por 
el congreso en el 2017 y la ARCC (Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios), esta 
última tiene la misión de restituir toda la in-
fraestructura física dañada y destruida por el 
Fenómeno de El Niño Costero en 13 regiones 
del país: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Caja-
marca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes.

  
Una actitud muy particular 

Después de haber realizado las donacio-
nes a los distritos de Lima, afectados por las 
inundaciones provocadas por el ciclón Yaku, 
el alcalde de Lima anunció para el pueblo, la 
primera playa artificial en el distrito de San 
Juan de Lurigancho y que en 45 días estará 
dando servicios; también indico realizar el 
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proyecto de servicios para mascotas llama-
do VetSol (Veterinaria Solidaria) ofreciendo 
adopción, vacunación, esterilización, despa-
rasitación entre otros. Y por último menciono 
la creación de la tarjeta ClubMet para des-
cuentos en los distintos Clubes Metropolita-
nos, museos, teatros, Parque de la Exposición, 
hospitales de la Solidaridad, etc (Diario Ges-
tión 2023). Esto, nos debe llevar a entender el 
grado de despreocupación que existe de la au-
toridad edil frente a la seguridad alimentaria.

Es necesario mencionar que la programa-
ción multianual de inversiones de las mu-
nicipalidades provinciales de las diferentes 
regiones del Perú no cuenta con el rubro de 
seguridad alimentaria para los eventos de de-
sastres naturales. A ellos debemos agregar el 
problema que atraviesan las municipalida-
des así lo indica el instituto peruano de eco-
nomía (2022) que refieren que entre el 2015 
y el 2022, las municipalidades solo invirtie-
ron el 61% de sus recursos presupuestados, 
lo cual es inferior a la tasa de ejecución del 
Gobierno Nacional (79%) y de los gobiernos 
regionales (65%). La baja productividad de 
los funcionarios municipales, se debe a que 
muchos de ellos no cuentan con un contrato 
permanente, enfrentan un entorno laboral con 
alta rotación y están poco capacitados y que 
por lo tanto se requiere con urgencia poten-
ciar el servicio civil a nivel local que permita 
cerrar las brechas de productividad existentes.

 Queremos cerrar este aspecto social - eco-
nómico y político, con un problema grande 
que tiene el Perú según Quiroz (2013), este es 
la corrupción, puesto que ella impacta en gran 
medida en el presupuesto nacional indicando 
que entre 30 a 40% de este se pierde anual-
mente en actos de corrupción, además indica 

que un país como el nuestro para crecer ne-
cesita alrededor del 8% de su producto bruto 
interno y que aproximadamente el 4% se lo 
lleva la corrupción y por lo tanto, esta debe 
ser controlada, si queremos que el estado pe-
ruano se modernice y crezca. Es lamentable 
decir, pero esta situación sigue en el mismo 
sendero así lo muestra el diario el Comercio 
(2023) indicando que, desde el 1 de enero del 
2023, los nuevos gobernadores regionales han 
designado al menos a 18 directores y gerentes 
de salud en sus respectivas regiones. Los ór-
ganos que dirigen estos altos funcionarios son 
los responsables de formular y proponer las 
políticas regionales de salud, coordinar accio-
nes de salud integral, evaluar establecimientos 
de salud, entre otras funciones y casi la mitad 
de estos directores y gerentes regionales de 
salud tiene cuestionamientos de corrupción. 

Salud y ambiente
El cambio climático tiene efectos múl-

tiples, pero para nuestro caso nos centrare-
mos en cuatro: la infraestructura de los ser-
vicios de salud, la salud de las personas, la 
situación étnica y la seguridad alimentaria.

Para el primer caso, el MINSA (2023) in-
forma que entre el 26 de setiembre y el 28 de 
marzo del 2023, por las lluvias se han afecta-
do 943 instituciones prestadoras de servicios 
de salud en los departamentos de Piura 21%, 
Lima 16.5%, Ancash 14%, Lambayeque 9%, 
Cajamarca 7%, La Libertad 13%, Arequipa 
5%, Tumbes 4%, Ayacucho 2%, Huancave-
lica 2% y los departamentos restantes tienen 
menos del 2%. Esto nos debe permitir enten-
der lo frágil que se encuentra nuestros ser-
vicios de salud frente al cambio climático y 
que es necesario reestructurar para una mejor 
eficiencia en situaciones de lluvias intensas.
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Al término de la presente revisión, INDE-
CI-COEN (2023) el 22 de mayo del 2023, in-
formo que por efectos del NIÑO COSTERO 
varios distritos de Piura (Canchaque, Sechura, 
Suyo, Huarmaca, Santo Domingo, Morropón, 
Vice, Santa Catalina de Mossa, Pacaipampa, 
entre otros), se encuentran con el transito res-
tringido, de igual manera sucede en varios 
distritritos y sectores rurales del departamento 
de tumbes Además, INDECI indica que el mi-
nisterio de defensa da Apoyo logístico a través 
de medios aéreos para evacuación de personas 
aisladas, transporte de bienes de ayuda huma-
nitario (Donación Fondo General Contravalor 
Perú – Japón) y sobrevuelos de reconocimien-
to en todas las zonas afectadas. También se 
evidencia en el informe que no se aborda la 
seguridad alimentaria y probablemente consi-
deran que se soluciona habilitando las vías de 
acceso lo cual es cierto pero dicha estrategia 
toma tiempo que va de horas a varios días o 
semanas. Lo cual genera desabastecimiento y 
especulación de precios en los productos de 
primera necesidad como son los alimentos.

Respecto a la salud de las personas, noso-
tros no nos centraremos en los pacientes con 
enfermedades puesto que todos los estableci-
mientos de salud se encuentran organizados 
para ellos, mediante sus diferentes programas. 
Nosotros queremos centrarnos en las personas 
que podrían verse afectadas por los desastres 
naturales y la inseguridad alimentaria porque 
en este aspecto no solamente se afectan los de 
escasos recursos económicos sino a todos, de-
bido al desabastecimiento de los alimentos y 
eso es el motivo por el que presentamos a los 
siguientes reportes científicos: Prembrey et al. 
(2006) respecto al suministro de alimentos, in-
dico que la escases o abundancia de alimentos 
para el caso del abuelo paterno solo se rela-

cionó con la tasa de mortalidad de los nietos, 
mientras que la alimentación de la abuela pa-
terna solo se asocia con la tasa de mortalidad 
de las nietas y que esto tiene efectos transge-
neracionales observaron con la exposición du-
rante el período de crecimiento lento para am-
bos abuelos o la vida fetal/infantil (abuelas), 
pero no durante la pubertad de ninguno de los 
abuelos, llegando a la conclusión de que exis-
ten respuestas transgeneracionales específicas 
del sexo en los seres humanos y que proba-
blemente estas transmisiones están mediadas 
por los cromosomas sexuales, X e Y. Agrega-
mos las investigaciones de Gantenbein y Ka-
naka-Gantenbein (2022) ellos indican que se 
debe prestar especial atención a los hábitos de 
vida saludables de los jóvenes, especialmente 
las mujeres en edad reproductiva y estos pa-
trones de estilo de vida saludable deben man-
tenerse durante todo el embarazo para propor-
cionar la mejor base para la salud somática 
y mental de las generaciones futuras. Cuidar 
también la promoción de la lactancia mater-
na y los hábitos alimentarios saludables en la 
infancia, la niñez y la adolescencia, junto con 
la actividad física, pueden minimizar aún más 
el riesgo de futuras enfermedades. También se 
considera oportuno indicar que los desastres 
naturales provocan estrés en las personas y 
efectos muy negativos en las mujeres emba-
razadas, así lo menciona Yehuda et al. (2005) 
centrándose en la disfunción del eje hipotála-
mo – pituitaria - suprarrenal en el trastorno de 
estrés postraumático, varios genes están invo-
lucrados en la señalización de glucocorticoi-
des que se expresan de manera diferencial en-
tre aquellos que han sufrido trastorno de estrés 
postraumático, observándose variaciones en 
los niveles de cortisol según la edad de los hi-
jos de las mujeres que estuvieron embarazada 
en el tercer trimestre cuando sufrieron el estrés.
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Lo correspondiente a la diversidad étnica 
y debido que aquí se encuentra la población 
más afectada por la inseguridad alimentaria 
durante los desastres naturales u otras situa-
ciones, podemos mencionar los estudios rea-
lizados por Herrera-Añazco et al. (2022) ellos 
refieren que el Perú es un país multicultural 
en América Latina y Aunque el gobierno me-
joró la cobertura del seguro de salud, este no 
ha mejorado el uso de los servicios de salud, 
encontrándose que ser paciente quechua o 
hablante de una lengua originaria se incre-
mentó al doble la probabilidad de no acudir 
a los servicios de salud por maltrato y ser de 
etnia aimara se incrementó al triple dicha pro-
babilidad. Esta situación podría afectar una 
adecuada asistencia alimentaria en casos de 
desastres naturales. Pero lo más preocupante 
es que solamente se los trata con “caridad” 
es decir con la donación de una bolsa de ali-
mentos o ropa de abrigo dependiendo del de-
sastre, si el huaico se llevó sus pertenencias 
o si hace demasiado frio respectivamente.

Finalmente, el MINSA (2022) considera 
dentro del análisis de vulnerabilidad al fac-
tor de fragilidad y como índice de la pobre-
za que para el análisis de la vulnerabilidad 
socioeconómica ha considerado a la pobreza 
monetaria, siendo pobres las personas cuyo 
gasto per cápita es insuficiente para adquirir 
una canasta básica de alimentos y no alimen-
tos (vivienda, vestido, educación, salud, trans-
porte, entre otros). El MINSA tampoco tiene 
programa alguno de seguridad alimentaria, 
probablemente porque ello no es su objeto de 
trabajo y lo trata dentro del ámbito educativo 
como un aspecto de promoción de la salud, 
situación que consideramos de mucha preo-
cupación frente a las situaciones de cambio 
climático, social y político y que presenta las 
tres escalas de inseguridad alimentaria esta-
blecida por la FAO en sus diferentes regiones.

Sugerencias
• El MINSA en coordinación con defen-

sa civil, ENFEN, INDECI, INEI y las 
fuerzas armadas debería asumir roles 
más comprometidos con la seguridad 
alimentaria, dada que ellos tienen la 
posibilidad de una identificación preci-
sa y justa de la población en general.

• El gobierno debería alentar a la capacita-
ción en competencias culturales para el 
personal se salud y considerar contratar 
a personal más representativo de la po-
blación (Herrera-Añazco et al., 2022).

• Mejorar las interfaces ciencia-políti-
ca para la transformación de los sis-
temas alimentarios (Skipper 2022).  

• Educación a la población a nivel fa-
miliar para que aprendan a conser-
var alimentos en temporadas de llu-
vias, heladas y friajes entre otros.

• Educación y control a los comercian-
tes – vendedores de alimentos para 
evitar la especulación de precios. 

• Reorganización del modelo de produc-
ción agrícola de tal manera que ase-
gure: diversidad, sostenibilidad de la 
producción y precios justos tanto para 
el productor como para el consumidor.

• Gestionar e invertir en la acui-
cultura como una fuente alter-
nativa de alimento, siendo esta 
más sostenible con el ambiente.

• Invertir en educación y tecno-
logía para la producción de al-
gunos alimentos en el hogar.

• El gobierno central, regional y mu-
nicipal deben establecer políticas y 
gestión para la seguridad alimentaria.

• El gobierno central, regionales y 
los respectivos municipios deben 
de establecer nuevas vías que pro-
vean adecuada seguridad alimenta-
ria para situaciones de emergencia.
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RESUMEN 
El estudio tuvo como objetivo registrar las barreras socioculturales de la regulación emocional en 
adolescentes andinos postulantes a un instituto superior pedagógico de Áncash. La investigación de 
diseño mixto transformativo secuencial se desarrolló en la zona andina de la región Áncash (Perú). 
La unidad de estudio fueron adolescentes varones (N = 24), entre 16 y 18 años, postulantes de un 
instituto pedagógico particular, que interactúan en un contexto de internado homosocial. Se diseñó 
un programa de regulación de emociones que constó de 12 sesiones de 90 minutos. El instrumento de 
recolección de datos cuantitativos (pre y post test) fue la Escala de Dificultades de Regulación Emo-
cional (DERS) de Gratz y Roemer (2004), adaptada por Huamaní y Saravia (2017) para la población 
arequipeña, validada por criterio de jueces para la población andina de la región Áncash. Para los 
datos cualitativos, se aplicaron dos entrevistas semiestructuradas individuales, y registros de la ob-
servación de la dinámica de los participantes en cada una de las sesiones del programa. Se evidenció 
una mejora de la conciencia emocional. No hubo cambios en el rechazo emocional, estrategias y 
metas, debido a barreras socioculturales producto de una socialización basada en el modelo de mas-
culinidad tradicional vigente en la región andina Fuller (2001). Se recomienda que los programas 
de educación emocional para varones deben considerar las variables socioculturales y de género.   
Palabras clave: Gestión emocional, adolescentes varones, internado homosocial, Escala de Difi-
cultades de Regulación Emocional.

ABSTRACT
The purpose of this research was to record the sociocultural barriers to emotional regulation in 
Andean adolescents applying to a higher pedagogical institute in Ancash. The sequential trans-
formative mixed design research model was developed in the Andean zone of the Ancash region 
(Peru). The study unit was male adolescents (N = 24), between 16 and 18 years of age, applicants 
to a private pedagogical institute, who interact in a homosocial boarding school context. This emo-
tion regulation program was designed consisted of 12 sessions of 90 minutes each. The quantita-
tive data collection instrument (pre and post test) was the Emotional Regulation Difficulties Scale 
(DERS) by Gratz and Roemer (2004), adapted by Huamaní y Saravia (2017) for the Arequipa re-
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Barreras socioculturales de la regulación emocional en  
adolescentes andinos, una aproximación cuali – cuantitativa 

Aldazábal, A. 

INTRODUCCIÓN

Las emociones son parte de nuestra vida, han 
permanecido a lo largo de la evolución del ser 
humano como parte importante de su desarrollo. 
Damasio (2010) las define como acciones com-
plejas que responden a objetos identificables o 
eventos. Son necesarios en la evolución para la 
sobrevivencia, el bienestar y el equilibrio ho-
meostático de las especies. Las emociones son 
nombradas, moldeadas y modificadas por la so-
ciedad y las experiencias que se viven a lo lar-
go de la vida (Gordon, 1990; Harré, 1986 y Le 
Breton, 2009). En primer lugar, las emociones 
dependen de la historia personal de cada indi-
viduo. En segundo sitio, la sociedad enseña a 
gestionar las emociones o modularlas. En tercer 
término, el ser humano tiene la posibilidad de 
asociar la emoción con determinados estímu-
los, por lo que es posible evitarlos. Finalmen-
te, menciona que existe un marcador somático, 
una memoria emocional en el cuerpo–cerebro 
que asocia la emoción con un acontecimiento o 
situación. Dichos marcadores son el resultado 
de la socialización, y que dicha memoria posi-
bilita la toma de decisiones (Damasio, 2010).

La regulación emocional (R-EM), es un pro-
ceso que impacta en la expresión de las emo-
ciones, que implica la regulación de las propias 
emociones como la de los demás, y se utiliza 
para incrementar o disminuir emociones con 
consecuencias positivas o negativas. Es la capa-

cidad de la persona para gestionar sus respues-
tas emocionales utilizando estrategias: emocio-
nales, cognitivas o conductuales (Gross, 2008). 
El autor propone que existen dentro del proceso 
cuatro componentes que permite la generación 
de las emociones: una situación relevante para el 
sujeto, los procesos atencionales que focalizan 
la situación, pensamientos acerca de la situación 
y finalmente una respuesta. La R-EM requie-
re de hacer variaciones en cualquiera de estos 
componentes; se pueden cambiar o evitar la si-
tuación; se puede cambiar el foco de atención 
hacia otros aspectos; se puede intentar cambiar 
los pensamientos para reevaluar la situación y; 
se puede cambiar la respuesta expresiva. Le Bre-
ton (2009) desde la teoría construccionista de la 
sociología de las emociones, concibe a la R-EM 
como acciones físicas y cognitivas que realizan 
las personas para moderar y ocultar sus emocio-
nes. Su propuesta construccionista la explica de 
la siguiente manera: a) La emoción y la regu-
lación emocional, en primer término, son cons-
truidas en la interacción sociocultural, condicio-
nado al momento sociohistórico del sujeto que la 
experimenta. b) El contexto sociocultural inclu-
ye las normas de regulación tomando en cuenta 
el escenario social. c) Existe una jerarquía en 
la relación interpersonal que determina cómo y 
con quién se regulan sus emociones y expresión.

 
La desregulación emocional (DR-EM), supo-

ne una pérdida del conocimiento y razonamiento 
lógico, debido a una falta de herramientas que 

gion population, validated by judges' criteria for the Andean population of the Ancash region. For 
the qualitative data, two individual semi-structured interviews were applied, and records the obser-
vation of the dynamics among participants in each of the sessions in this program. An improvement 
in emotional awareness was evidenced. There were no changes in emotional rejection, strategies 
and goals, due to sociocultural barriers resulting from a socialization based on the traditional mas-
culinity model existing in the Andean region Fuller (2001). Based on the results, it is recommend-
ed that emotional education programs for men should consider sociocultural and gender variables.
Keywords: Emotional management, male adolescents, homosocial boarding school, Emotional Reg-
ulation Difficulties Scale.
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permiten el control emocional; una dificultad 
para atender y entender la emoción que permi-
te la aparición de conductas adaptativas. Es una 
alteración de un aspecto ejecutivo del procesa-
miento cerebral (Hervás, 2011). El autor men-
ciona que el sujeto tiene dificultad para inhibir 
la conducta desadaptativa, tener un dominio de 
metas que permite el proceso empático de la an-
ticipación y así corregir aspectos negativos de su 
conducta. Esta incapacidad acarrea la aparición 
de emociones como la tristeza, la ira o el mie-
do, que si se descontrolan dan lugar a una alte-
ración del funcionamiento social y psicológico.

 
La DR-EM es una variable de riesgo para la 

aparición de patologías como conductas disrup-
tivas (Blanco y Jiménez, 2015), las autolesivas, 
el trastorno límite de la personalidad, consumo 
de sustancias, ataques de pánico, la ansiedad, 
depresión y estrés post traumático (Muñoz, Var-
gas, y Hoyos, 2016), trastornos depresivos, de 
ansiedad (trastornos de pánico, ansiedad gene-
ralizada, estrés postraumático y límite de la per-
sonalidad) como lo refieren Cabrera, Arbelaéz, 
y Londoño (2020); correlaciona con rumiación 
e ideación suicida en adolescentes (Velásquez, 
Grajeda, Montero, Montgomery, y Egusquiza, 
2020). Estudios específicos con varones repor-
tan que la vivencia emocional restrictiva de los 
varones está vinculada con la aparición de enfer-
medades (Barrientos Delgado, Salinas Meruane, 
Rojas Varas, y Meza Opazo, 2011; Ceballos, 
2012; Gaia, 2013; Montes, 2013) o incluso la 
muerte (Adinkrah, 2012). No mostrar la emo-
ción, ocultarla o disimularla son evidencias de 
DR-EM, que implica un trabajo emocional muy 
importante que desgasta al individuo (Cruz Sie-
rra, 2011; Randell et al., 2015 y Wilkins, 2012).

 
El Fondo de las Naciones Unidas para la In-

fancia (UNICEF) reportó que durante la Pande-
mia el 27% de los peruanos indicó haber tenido 

un cuadro de ansiedad; el 15% haber sufrido de-
presión; y el 46% tener menos motivación para 
realizar actividades que normalmente disfruta-
ba. Mencionaron que presentaron pensamientos 
negativos respecto a su futuro, las mujeres en 
un 43% y los varones en un 31%. El 30,8% de 
las mujeres y el 23,4 % de los hombres tuvie-
ron depresión. En dicho estudio la población 
más afectada estuvo en el rango de 18 y 24 años 
(UNFPA, 2021). En otro estudio se mencionó 
que el 29,6% de adolescentes entre los 12 y 17 
años de edad presentó riesgo de padecer algún 
problema de salud mental o emocional (MIN-
SA, 2021). Entre 40% y 30% de jóvenes de 19 
y 26 años presentaron síntomas de ansiedad y 
depresión (MINSA, 2022). Entre el 2017 y 
2021, el Sistema Informático Nacional de De-
funciones (SINADEF) reportó que el 69,5% de 
suicidios ocurridos en el Perú fueron de varo-
nes. El Ministerio de Salud aseveró que a pesar 
de que los varones presentan menor probabi-
lidad de padecer depresión, tienen mayor difi-
cultad en admitir que tienen esta enfermedad. 
La misma institución reportó que los síntomas 
se cubren con el consumo de alcohol y drogas, 
manifestación de ira, desaliento e irritabilidad.

Artaza (2019), reportó que los varones no 
se permiten expresar las emociones, debido a 
que constituye un signo de debilidad, causan-
do la pérdida del valor de la imagen masculi-
na de seguridad y fortaleza. Una aproximación 
que explica cómo surge su expresión emocio-
nal está vinculado con la relación que esta-
blecen con sus cuerpos. En palabras del autor 
“aprenden a relacionarse como si estos fuesen 
máquinas que necesitan ser controladas” (2019, 
p. 24). Desde “temprana edad son socializados 
para que aprendan a silenciar, ocultar y negar 
sus emociones y sentimientos” (Salgero, 2019, 
p.75); como deben comportarse, vivir y sen-
tir. Construyen su imagen de masculinidad re-
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chazando la vulnerabilidad, la ternura y todo 
aquello asociado con la debilidad, que tiene 
para ellos una connotación femenina (Ospina; 
2007 y Seidler, 1995). Las emociones, no son 
útiles para reflexionar y ser conscientes de la 
crisis; por el contrario, incrementa el malestar, 
y son concebidas como amenaza a su identi-
dad. Esto resulta contradictorio, como indicó 
Salgero (2019) debido a que las emociones no 
desaparecen, están presentes, se tornan doloro-
sas y en ocasiones con altos costos en su salud.

Las emociones de los varones peruanos han 
sido escasamente estudiadas. Lo que existe son 
investigaciones de varones perpetradores de vio-
lencia de género, o estudios comparativos de la 
inteligencia emocional por género; estudios que 
no contemplan la variable sociocultural, consti-
tuidas por ideas, prejuicios, valores, interpreta-
ciones, normas, etc., que recaen sobre hombres 
y mujeres. Tovar (2017) exploró a estudiantes 
varones del segundo año de la Escuela de Ofi-
ciales de la Policía Nacional del Perú. Encontró 
que el 36,7% presentó bajo nivel de inteligencia 
emocional, 35% un bajo nivel de autoconciencia, 
33,3% un bajo nivel de aprovechamiento emo-
cional, y 35,6% bajo nivel de empatía. Palomino 
y Almenara (2019), concluyeron que los varones 
estudiantes de educación superior tienen mejo-
res recursos en autoevaluación emocional, regu-
lación de emociones, autocontrol y tolerancia al 
estrés, pero menos recursos para la atentividad 
emocional, expresión emocional y empatía. Di-
chas investigaciones no profundizaron en deter-
minar las causas del “autocontrol” ni lo que esto 
acarrea en la salud mental de los investigados. 

El DS N° 013 – 2022 del MINEDU, que 
aprobó los lineamientos para la promoción el 
bienestar socioemocional de los estudiantes de 
la educación básica, propuso que las institucio-
nes educativas deben planificar acciones para 

fomentar su bienestar socioemocional; para ello, 
es necesario incluir, en los documentos de ges-
tión, las necesidades y prioridades en el marco 
del fomento del bienestar de los estudiantes, así 
como el uso del recurso kit denominado “Pro-
grama de habilidades socioemocionales”. Este 
programa tiene como propósito fortalecer las ha-
bilidades socioemocionales (HSE) priorizadas y 
para ello presenta un conjunto de experiencias 
de aprendizaje de tutoría (EDAT) sugeridas, 
con actividades para desarrollar cada habilidad 
socioemocional en los estudiantes (MINEDU, 
2022c). El Ministerio recomienda que para pla-
nificar las experiencias de aprendizaje de la tuto-
ría para el desarrollo de HSE en adolescentes es 
necesario tener en cuenta la etapa evolutiva para 
seleccionar las de mayor impacto. Indica que 
debe priorizarse el desarrollo de 13 HSE, entre 
ellas la conciencia emocional y la regulación 
emocional (MINEDU, 2022b), que se alinean a 
nuestro estudio. En el instrumento “Herramien-
ta de recojo de información de HSE” (anexo A) 
se exploran cuatro ámbitos (individual, familiar, 
escolar y comunitario), solo 2 de las 68 pregun-
tas se refieren a las representaciones de género, 
vinculadas con las desventajas de las mujeres 
respecto a los varones (MINEDU, 2022a), nin-
guna indaga respecto a cómo se experimentan 
las emociones, cómo se regulan, de quién se 
aprende, etc. El marco conceptual de la propues-
ta no considera la sociología de las emociones, 
y en las recomendaciones para la diversificación 
de las EDAT, no mencionan tomar en cuenta la 
variable sociocultural. Tampoco existen estudios 
que validen la efectividad del Programa de HSE.

 
En síntesis, los varones necesitan aprender 

a regular sus emociones de manera saludable, 
debido a que se convierte en un elemento que 
favorece el bienestar de las personas. Exis-
te una correlación positiva entre regulación 
emocional y bienestar psicológico (Advíncula, 
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2018; Canedoet al., 2019; Belgori et al., 2020 
y Vásques, 2020).  Esto permitiría a los varo-
nes tener herramientas que no pase solo por la 
“anulación de sus emociones”. La R-EM hace 
posible que las personas entiendan lo que suce-
de en ellos antes de actuar, evalúen con mayor 
frecuencia cómo se sienten, actúen con conduc-
tas adaptativas al contexto, reevalúen las con-
secuencias de sus actos (Gross, 2008). Por tan-
to, este estudio pretendió registrar las barreras 
socioculturales de la regulación emocional en 
adolescentes andinos postulantes a un instituto 
superior pedagógico de Áncash, debido a que 
no son consideradas en los programas para la 
R-EM planteados para la población masculina.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación de diseño mixto transfor-
mativo secuencial (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2014), se desarrolló en la localidad 
de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitz-
carrald, localizada en la zona centroriental del 
departamento de Áncash en la zona andina de 
Perú. La unidad de estudio fueron adolescen-
tes varones (N = 24), entre 16 y 18 años, pos-
tulantes de un instituto pedagógico particular, 
que interactúan en un contexto de internado 
homosocial. Los sujetos del estudio provienen 
de familias católicas, campesinas, de escasos 
recursos económicos, con padres analfabetos 
funcionales y quechuahablantes. Los investi-
gados son beneficiarios de una beca estudian-
til promovida por una organización extranjera. 

 
El instrumento de recolección de datos cuan-

titativos (pre y post test) fue la Escala de Di-
ficultades de Regulación Emocional de Gratz y 
Roemer (2004), desarrollada originalmente para 
evaluar la DR-EM en adultos, posteriormente 
adaptada para adolescentes cubanos por Soca-
rrás (2015). La adaptación para adolescentes 

peruanos (arequipeños) entre 11 a 18 años, la 
efectuaron Huamaní y Saravia (2017), quienes 
realizaron un análisis de pertinencia mediante la 
comparación del lenguaje y la evaluación de 7 
jueces expertos. Aplicaron una prueba piloto a 
40 participantes adolescentes, para hacer el es-
tudio con 1087 de primero a quinto de secun-
daria, seleccionados aleatoriamente. Este instru-
mento tuvo una validez de contenido de 0,907 
y una consistencia interna de 0,843. La escala 
está compuesta de 20 ítems; permite obtener un 
puntaje total, mediante la sumatoria de todos 
los reactivos del instrumento (el rango posible 
de respuestas es de 1 a 5 y aquellos puntajes 
más altos se interpretan como mayores dificul-
tades de regulación emocional) y también por 
subescala (conciencia emocional (CE): dificul-
tades en reconocer y darse cuenta de sus propias 
emociones; rechazo emocional (RE): no acep-
tación de respuestas emocionales; estrategias 
(E): acceso limitado a estrategias de regulación 
emocional; y metas (M): dificultades para diri-
gir el comportamiento hacia metas cuando se 
experimenta la emoción negativa). Para esta 
investigación, la escala fue revisada por 4 jue-
ces (psicólogos) quienes determinaron la per-
tinencia del instrumento para la región andina. 
Se aplicó una prueba piloto a 29 estudiantes del 
5to de secundaria de una institución estatal de 
Yungay (Áncash). Se calculó el coeficiente de 
Alfa de Cronbach para la medida de consisten-
cia interna y estabilidad, cuyo valor fue de 826. 

Para la recolección de la información cualita-
tiva se usaron dos entrevistas semiestructuradas 
individuales (en la sesión 6 y 12), y registros de 
la observación de la dinámica de los participan-
tes en cada una de las sesiones del programa. 
Los tópicos de la primera entrevista fueron: 
concepciones de las emociones y su expresión 
en la familia, docentes y pares; referentes de 
regulación emocional: familia, docentes y pa-
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res; redes de apoyo emocional; estrategias de 
regulación emocional adquiridas. La segunda 
entrevista tuvo los siguientes tópicos: emocio-
nes difíciles de regular; experiencias frustrantes 
y gratificantes en el internado; redes de apoyo 
en el internado. El registro riguroso de las entre-
vistas ayudó a entender el entorno sociocultural 
y los espacios sociales en que acontece la vida 

cotdiana, así como permitieron conocer las prác-
ticas de RE (Hammersley y Atkinson, 1994).
El programa constó de 12 sesiones de 90 minutos. 
Los componentes del programa fueron cuatro. El 
programa fue aplicado por una psicóloga. La es-
tructura del programa se detalla en la Tabla 1. El 
programa se aplicó en dos bloques de tiempo de-
bido a que los estudiantes tuvieron vacaciones.

Bloque temático Actividad Objetivos
Conciencia  
emocional 

Me permito conocerme.

Sé lo que me sucede.

Aún lo siento.

¿Qué más me dice esta emoción?”.

¿Situación o persona?

Depende de cómo lo mires.

Medito para conocer mis emociones.

Identificar y reconocer cómo se experimen-
tan las emociones en diversas situaciones.

Aceptación  
emocional 

Mi plan es el mejor.

Las emociones de Kevin.

Las emociones que nos lastiman. 

Conozco lo que piensan.

El ataque de furia de Guillermo.

Reconocer que las emociones no son bue-
nas ni malas, y que deben ser aceptadas.

Identificar y aceptar las emociones de los 
demás.

Estrategias de re-
gulación  
emocional y  
control de  
impulsos. 

Meditación guiada para emociones difíciles.

Cambiando pensamientos.

Aprendo a controlar los pensamientos nega-
tivos.

Controlo mi cólera.

Evito el descontrol. 

Snack Attack.

Botiquín emocional.

Adquirir herramientas para gestionar las 
emociones.

Prevenir los efectos perjudiciales de las 
emociones.

Crear situaciones para experimentar emo-
ciones saludables.

Conductas  
dirigidas a metas

Analizo mis motivaciones. 

Visualización del futuro.

Armo mi plan para mejorar mi rendimiento 
académico.

Construyendo un sueño – Plan de Vida.

Liderazgo y trabajo en equipo.

Desarrollar la capacidad de automotivación 
adoptando una actitud positiva ante la vida.

Tabla 1. Programa de actividad y objetivos
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El análisis de los datos cuantitativos se realizó 
con el software estadístico SPSS versión 25.0. 
Para determinar la efectividad de la aplicación 
del programa, se utilizó la prueba t – Student. 
Los datos cualitativos fueron categorizados 
según los tópicos propuestos para las entrevis-
tas. Se utilizaron para explicar los resultados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El objetivo de este estudio fue registrar las ba-
rreras socioculturales de la R-EM en adolescen-

tes andinos postulantes a un instituto superior 
pedagógico de Áncash. En la Tabla 2, se pre-
sentan los valores de significancia para mostrar 
el cambio de los datos obtenidos en la segun-
da prueba respecto a la primera. Se evidencia 
que no hubo una mejora en la R-EM después 
de la aplicación del programa; solo se encon-
tró que en el componente CE hubo mejoría, 
mientras que en los demás componentes (RE, 
E y M), y en el puntaje total no hubo cambio.

Componentes M S Desv. 
Error  
promedio

95% de intervalo de  
confianza de la diferencia t gl p

Inferior Superior

Conciencia 
emocional (CE)

Pre 2,292 3,155 ,644 ,959 3,624 3,558 23 ,002
Post

Rechazo  
emocional (RE)

Pre ,000 4,222 ,862 -1,783 1,783 ,000 23 1,000
Post

Estrategias (E) Pre -,083 4,977 1,016 -2,185 2,018 -,082 23 ,935
Post

Metas (M) Pre ,375 5,609 1,145 -1,994 2,744 ,328 23 ,746
Post

TOTAL Pre 2,583 11,306 2,308 -2,191 7,357 1,119 23 ,275
Post

Tabla 2. Comparación pretest y postest de los varones postulantes al instituto pedagógico.

NOTA: La tabla presenta la Prueba de t de Student para una sola muestra comparando la aplicación del instru-
mento Escala de dificultades en la regulación emocional (DERS) pre y post test.
Fuente. Reporte de SPSS v.25

Existen escasas investigaciones de carácter 
empírico que brinden información respecto a 
los efectos beneficiosos de programas de edu-
cación emocional en varones que cumplan con 
las características de los participantes de la pes-
quisa. Los adolescentes del estudio han experi-
mentado una transición de educación secundaria 
común a un contexto de internado homosocial. 

Se enfrentan a desafíos a los cuales no estaban 
acostumbrados: horarios establecidos y dirigi-
dos, ampliación del tiempo de estudio, exigen-
cias académicas, falta del tiempo libre, renuncia 
a los celulares y la “vida social” adolescente. 
Estos factores provocan con frecuencia, un in-
cremento de los niveles de ansiedad y estrés, 
pudiendo conducir al estudiante a conductas de 
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DR-EM, como lo mencionan De la Peña (2018); 
Mariños (2017); Miguel y Nureña (2020), 
existe una relación significativa entre el estrés 
académico y los componentes de agresividad. 

Los resultados indicaron que el programa 
tuvo un efecto positivo en la CE; llegaron a re-
conocer sus emociones, la situación y el contex-
to donde ocurren. Gratz y Roemer (2004), se-
ñalaron que el primer requisito para la R-EM es 
tener CE, definido como la habilidad de atender 
y entender respuestas emocionales. La CE sería 
una habilidad amplia e independiente, que auna-
do a conocer repertorios conductuales para ma-
nejar las respuestas emociones se lograría modu-
lar los propios comportamientos. En el estudio, 
las 12 sesiones no fueron suficientes para lograr 
adquirir todas las capacidades vinculadas con 
la R-EM; si buscamos el motivo, debemos re-
visar la causa relacional, esto quiere decir cómo 
los varones regulan sus emociones, cómo se re-
lacionan con los otros y con el mundo social.  

Ramírez menciona (2020) en su análisis bi-
bliométrico de investigaciones latinoamericanas 
y anglosajonas, que los varones utilizan las si-
guientes estrategias de R-EM: restricciones de 
la expresión emocional como forma de trabajo 
emocional, emociones teatralizadas, transmuta-
ción emocional y desinhibidores de la expresión 
emocional. Durante el desarrollo del programa 
se identificaron prácticas de masculinidad pro-
movidas por el grupo de pares. Se constató evi-
tación a la dinámica formativa mediante actos 
de poca o nula participación pública que obsta-
culizaron el proceso formativo. Solo se dieron el 
permiso de hablar de sus emociones en las ac-
tividades individuales que implicaba el uso del 
medio escrito o en las entrevistas individuales. 
Bonino (2001) afirma que la sociedad peruana 
establece atributos propios del varón. Para este 
contexto la masculinidad, entendida como forma 

de ser, está compuesta por una forma de pensar, 
sentir y actuar. Si nos referimos a las acciones, 
las tendencias en las prácticas masculinas serían 
estas conductas consideradas propias de varones 
valoradas en una sociedad, por ejemplo, el que 
los varones no hablen de sus emociones con otros 
varones (varias de las dinámicas implicaban que 
los participantes conversen entre ellos o com-
partan sus experiencias a todo el grupo). Esto 
significa un control emocional en público (de 
afectos y emociones ligadas a la vulnerabilidad 
como miedo, tristeza y sufrimiento) y actitudes 
dominantes. El reconocimiento y expresión de 
las emociones ante terceros los coloca como vul-
nerables, débiles, feminizados (Ramírez, 2020). 
 

Las entrevistas brindaron información res-
pecto a cómo los investigados se relacionan con 
sus emociones. Respecto a la CE y RE “¿Para 
qué quiero saber cómo me siento si no haga 
nada con eso? No se resuelven mis problemas. 
No me sirve”, “Cuando estoy tranquilo puedo 
resolver mis problemas; por eso debo estar tran-
quilo siempre”. Como encontró Fuller (2001) 
en varones peruanos de las tres regiones (Lima, 
Cusco e Iquitos), la mente y los sentimientos de 
los varones están ordenados jerárquicamente. La 
primera es considerada superior porque en ella 
radica el pensamiento y la razón, y la vinculan 
con lo masculino. Esto no significa que no reco-
nozcan su dimensión sentimental (sensibilidad), 
sino que atribuyen los sentimientos a las muje-
res y la mente al varón. La oposición fundamen-
tal entre varones y mujeres residiría en que las 
mujeres son débiles, suaves, sentimentales y los 
varones son fuertes. La investigadora reportó 
que el verdadero varón tiene que ser “duro” y 
no debe preocuparse por los sentimientos de los 
otros; para sobrevivir, debe adquirir algún tipo 
de agresividad, debido a que la sumisión se aso-
cia con un peligro de feminización. Los adoles-
centes son presionados para ajustarse al modelo 
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de masculinidad del grupo, que juega un papel 
importante en la construcción de la identidad. 
 

Los participantes informaron que no era muy 
sencillo confiar en otras personas, menos en sus 
compañeros porque les invadía el miedo de que 
hicieran pública sus confesiones “No es fácil ha-
cer amigos aquí, no sabes qué les contarán a los 
asistentes o al director”. Lo que compartían con 
los “pocos” amigos que tenían eran temas vin-
culados con su vida sentimental. Como encontró 
Fuller (2001), la confidencia respecto a la “mu-
jer amada” es el momento en la que los varones 
expresan sus emociones, es un registro en la que 
abren sus sentimientos más íntimos a los amigos 
y rompen las barreras que existen entre ellos. 
 

En las entrevistas individuales, se encontró 
que los sujetos investigados sentían “culpa” por 
no lograr la R-EM a pesar de su esfuerzo por 
no expresar de manera “brusca” sus emociones 
con sus compañeros. Identificaron que eran más 
efectivos al momento de ayudar a los demás, sen-
tían que podían ser más competentes “Cuando 
veo que alguien está mal le pregunto cómo está, 
lo que le pasa, le hago reír, lo distraigo”. Meshi 
(2018, p. 98), concluyó, que los varones “en si-
tuaciones de ayuda y cuidado de otros reprimen 
las emociones, en la exteriorización del dolor o 
aflicción emocional reprimen el llanto y en la de-
mostración de afecto el cariño explicito es tam-
bién reprimido”. Con esta práctica continua los 
varones llegan a estar desprovistos de oportuni-
dades para tomar consciencia de sus emociones 
y aceptarlas, para luego tener la posibilidad de 
aprender y ensayar estrategias de R-EM y control 
de impulsos. Al no compartir sus sentimientos, 
incluso con personas cercanas, no saben cómo 
expresarlos, no por negligencia sino porque no 
se les ha dado la oportunidad durante su proceso 
de socialización y aprendizaje “de ser varón”. 

Los participantes del programas presentaron 
limitaciones para aplicar estrategias de R-EM 
para la gestión de la rabia. Mencionaron, en las 
entrevistas individuales, que no lograban gestio-
narla “Me llena de cólera no saber resolver los 
problemas con mis compañeros”, “Me enoja no 
poder salir, no tener el celular, no ir a fiestas”, 
tener que aceptar la situación de “estar interna-
dos”, sin la posibilidad de tomar sus propias de-
cisiones, con la presión de “tener que obedecer” 
todo el tiempo. Artaza (2019) menciona que 
la rabia es la emoción que el varón se permi-
te expresar, aunque socialmente es rechazada, 
ocasionando que se acumule en el cuerpo, sin la 
posibilidad de entenderla, identificar su origen, 
gestionarla y expresarla sin conflicto. Ensayan 
formas de gestión de esta emoción, que se limita 
en la acumulación o intento de controlarla, re-
primir otras emociones (tristeza, frustración) y 
evitar exteriorizar sus emociones. Esta emoción, 
presente todo el tiempo, no es gestionada, lo que 
influye en el establecimiento y logro de metas; 
originando mayor frustración porque se sienten 
culpables por sentirla, y porque son conscien-
tes de que los lleva al desánimo, a la sensa-
ción de que no tienen “control” sobre su vida. 

La propuesta del programa para esta investi-
gación no consideró los mecanismos impuestos 
socialmente en la cultura andina para la expre-
sión de las emociones. Fuller (2001), mencio-
na que, de las tres regiones, la andina en donde 
se evidencia la presencia de la imposición de la 
masculinidad tradicional, donde la “negación” 
es importantes para la identidad masculina; el 
"no ser" mujer, resulta fundamental para la cons-
trucción de “ser varón”; por ello, deben evitar 
las emociones “típicamente” femeninas, como 
la vulnerabilidad, el sentimiento y sensibili-
dad, debido a que no es permitido socialmente. 
Es así que el binomio impuesto varón – razón, 
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RESUMEN 
Mejorar el nivel de competencia escritural de los docentes a partir de las diferentes redes so-
ciales y plataformas virtuales podrán mejorar la praxis pedagógica a partir de la construcción 
de ambientes de aprendizaje flexibles y pertinentes a las actuales necesidades educativas.  La 
investigación se planteó desde la comprensión holística, siguiendo los parámetros del método 
Holopráxico y corresponde a una investigación de tipo proyectiva ya que el objetivo final de 
esta pesquisa permite proponer soluciones a una determinada situación, partiendo de un proce-
so de indagación. La técnica de análisis utilizada fue la estadística descriptiva y de frecuencia; 
para determinar la influencia entre ambos eventos se aplicó la prueba de Regresión Logística 
Ordinal cuyo valor de la significancia teórica es 0,000 < 0,05, lo que indica que existe una in-
fluencia significativa del uso de las TIC en el fortalecimiento de las competencias escriturales 
de los docentes de básica secundaria. La población seleccionada fue de 111 docentes de la Edu-
cación Básica Secundaria de las treinta y seis instituciones educativas del distrito de Turbo, Co-
lombia de las cuales nueve pertenecen al sector urbano y las veintisiete restantes al sector rural.
Palabras claves: Competencia escritural, escritura, didáctica, docentes. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this article is to analyze the results of a diagnostic test in order to determine the 
aspects, weaknesses and/or difficulties presented by tenth grade students of three educational 
institutions located in the rural area of the municipality of Garzón (Huila), institutions that have 
the modality or technical high school graduates in agriculture and livestock. The support of this 
research is the Holistic Understanding of Science of Hurtado (2010), it is developed through the 
Holopraxis method and thus reach an apprehensive level of the study event, which is the mathe-
matical competence Problem Solving. To analyze the results of this research, thirteen mathema-
tical problems with open questions are designed in order to determine the use of the Pólya me-
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INTRODUCCIÓN

La resolución de problemas es una de las 
temáticas de mayor interés de las personas, 
ya que permite desarrollar diferentes habi-
lidades, destrezas y competencias. En Co-
lombia la resolución de problemas está cla-
sificada como una de las tres competencias 
estipuladas por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN, 2006) para el área de Ma-
temáticas y diversos investigadores la ca-
talogan como el eje central o el corazón de 
todos los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje de las matemáticas (Villalonga, 2017). 

Por consiguiente, en el quehacer diario de 
los docentes se da la importancia de enseñar 
a resolver problemas matemáticos, por la 
gran oportunidad de motivar a los estudian-
tes mediante los retos, la experimentación 
y las preguntas, de estimular la curiosidad, 
creatividad, imaginación y sobre todo la vo-
luntad de trabajar en los problemas matemá-
ticos (Ponte, 2007) para así para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades y 
destrezas necesarias, que ayuden a alcanzar la 
competencia de la resolución de problemas.

En la resolución de problemas existen mu-
chas rutas, etapas o pautas para resolverlos, 
investigadores como Schoenfeld, Artz y Ar-
mour-Thomas, Codina y Castro postularon 
su método. Pero todos han tenido la base de 
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thod by the students to solve them, whose structure is organized in the synergies Comprehension, 
Planning, Application and Approval, and are crossed with the mathematical thoughts such as the 
Numerical-variational, Geometric-metric and Random. Among the aspects found are the me-
dium performances obtained by the students according to a scale of scores (Baremo) or the low 
performances according to a parallelism of the Colombian numerical valuation scale. Likewise, 
the importance of generating curiosity, creativity, motivation and willingness in students is hi-
ghlighted, in order to comprehensively develop the mathematical competence Problem Solving.
Keywords: Mathematical thinking, Scoring scale, Performance, Synergies.

resolver problemas mediante el método de Pó-
lya (1945), el cual identifica cuatro fases, la 
primera es entender el problema y encontrarle 
el sentido de lo que requiere el problema. La 
segunda es diseñar estrategias diferentes con 
los datos que se comprenden del problema y 
seleccionar la mejor ruta o plan para solucio-
narlo. La tercera es poner en marcha o eje-
cutar el plan con los debidos procedimientos 
y así obtener la solución. Y la última fase, 
es la verificación de la solución encontrada, 
donde se revisa y corrobora que todo lo que 
se ha realizado se ha hecho correctamente.

En consecuencia, para desarrollar esta in-
vestigación sobre la Resolución de problemas 
matemáticos, se recurre a la Comprensión Ho-
lística de la Ciencia de Hurtado (2010) la cual 
se apropia de la investigación en toda su ampli-
tud, desde diferentes perspectivas que se com-
plementan. Toda investigación se desarrolla 
con un método, el cuál se utiliza la Holopraxis 
definida por Weil (1993) como “el conjunto de 
prácticas que permiten asumir una compren-
sión holística de la realidad” (c.p. Fernández, 
2002, p.103). El método de la Holopraxis 
puede alcanzar diferentes niveles (perceptual, 
aprehensivo, comprensivo e integrativo), los 
cuales determinan la profundidad del estudio 
y se acoplan a los objetivos; de esta manera, 
los resultados de esta investigación alcanzan 
un nivel aprehensivo. Para alcanzar este nivel 
de profundidad, en el primero se describen 
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los resultados de un diagnóstico realizado so-
bre la competencia matemática resolución de 
problemas, a partir del diseño de una prueba 
diagnóstica con preguntas abiertas de pro-
blemas matemáticos que competen a los tres 
pensamientos del área (numérico-variacional, 
geométrico-métrico y aleatorio). En el segundo 
nivel se determinaron los diferentes aspectos 
que se asocian al evento de esta investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El método de investigación se denomi-
na Holopraxis (Hurtado, 2010), en el cual 
se deben realizar ciertas actividades paso a 
paso para alcanzar el objetivo de la investi-
gación. Estas actividades se definen en el di-
seño de la investigación, la cual se desarro-
lla con un único evento, con fuentes vivas y 
directas en su propio contexto natural, cuya 
aplicación del instrumento y la recolección 
de la información fue en único momento, es 
decir, esta investigación tiene un diseño de 
campo, transeccional contemporáneo y unie-
ventual. Así pues, la investigación tiene un 

abordaje cosmológico, exógeno y etic, don-
de los conocimientos ya estaban establecidos 
en los estudiantes, los cuales se midieron 
con un instrumento diseñado por el inves-
tigador, donde los estudiantes no tuvieron 
participación en la elaboración y decisiones 
realizadas en la investigación, dado que las 
decisiones e interpretaciones fueron estipula-
das por los puntos de vista del investigador.

La investigación se desarrolló en el muni-
cipio de Garzón, del Departamento del Huila 
del país Colombia. Este municipio basa su 
economía en el desarrollo de diferentes acti-
vidades agropecuarias (agrícolas, piscícolas y 
ganaderas). Para dar una cobertura total edu-
cativa a sus habitantes, el municipio cuenta 
con 15 Instituciones Educativas públicas, de 
las cuales 4 pertenecen al casco urbano y 11 
a la zona rural. Por consiguiente, para deter-
minar la población se establecieron tres crite-
rios de inclusión que delimitan la población 
con criterios muy específicos para tomar una 
representación de todo el universo (Hurtado, 
2010). Estos criterios se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Unidades de estudio del Evento

Universo Criterios de inclusión Población
Estudiantes de municipio 
de Garzón (Huila)

* Instituciones educativas en la  
zona rural. 
* Instituciones bajo la modalidad  
agropecuaria. 
* Grado décimo

Estudiantes de grado décimo bajo  
la modalidad agropecuaria.

Delimitada la población con los criterios de inclusión, se describe la población del evento de 
la siguiente manera (tabla 2).

Tabla 2. Población del Evento

Población Instituciones Educativas Cantidad de estudiantes
Estudiantes de grado décimo bajo 
la modalidad agropecuaria

I.E. Agropecuario del Huila 43
I.E. Ramón Alvarado Sanchez 41
I.E. San Antonio del Pescado 26
Total 110
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De esta manera, la población total de las 
tres instituciones es de 110 estudiantes, por lo 
tanto, se ha estipulado que no habrá muestreo 
ya que se trabajará con la población completa. 

Finalizando con los últimos aspectos de 
la Comprensión Holística de la Ciencia, se 
determina la técnica de recolección de da-
tos, es decir, la encuesta. Para utiliza esta 
técnica, se diseña un instrumento tipo cues-
tionario abierto, teniendo en cuenta las si-
nergías (Comprensión, Planeación, Aplica-
ción y Aprobación) del evento de estudio 
de la Competencia Matemática: Resolución 
de problemas y las áreas de conocimiento o 
pensamientos de matemáticas (Numérico-Va-
riacional, Geométrico-Métrico y Aleatorio). 

Por consiguiente, se formularon trece 
problemas matemáticos para cubrir todas 
las temáticas de las áreas y/o pensamientos 
del evento, donde se diseñaron 40 preguntas 
abiertas para cubrir las sinergías e indicios 
del evento que comprenden a las etapas de la 

resolución de un problema matemático. Este 
instrumento diseñado se somete a validación 
de contenido y constructo con la técnica del 
juicio de tres expertos en el área de educación 
y matemáticas. Luego, se utiliza el coeficiente 
de confiabilidad de Alfa de Cronbach cuyo re-
sultado es de 0,883 obteniendo un instrumen-
to confiable para aplicar a toda la población.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El evento de la investigación realizada fue 
desarrollado en base a una de las competen-
cias matemáticas que se desarrollan en el aula, 
para este caso, la Resolución de problemas. 
Por consiguiente, se presenta la descripción y 
el análisis de los datos obtenidos del instru-
mento aplicado a los 110 estudiantes de las 
tres instituciones educativas bajo la modalidad 
agropecuaria del municipio de Garzón (H). 
Para explicar los datos encontrados, se re-
curre a parametrizar los datos del evento y 
cada una de sus sinergias, mediante una es-
cala de puntuaciones del Baremo (tabla 3).

Tabla 3. Baremo de interpretación.

Rangos Categorías de interpretación
0 – 3,99 Muy bajo nivel de la competencia
4 – 7,99 Bajo nivel de la competencia
8 – 11,99 Mediano nivel de la competencia
12 – 15,99 Alto nivel de la competencia
16 - 20 Muy alto nivel de la competencia

Esta escala de Baremo tiene cinco ran-
gos de interpretación, que van desde la 
categoría de interpretación muy bajo ni-
vel hasta muy alto nivel de la competen-
cia matemática. Con los datos tabula-
dos y organizados de acuerdo al Baremo, 
se procedió a calcular la mediana, mí-
nimo, máximo y percentiles (tabla 4).

En consecuencia, los estudiantes tienen un 
mediano nivel en la Resolución de problemas 
matemáticos, ya que se obtiene una mediana de 
9,1 puntos de 20 posibles. Al igual, se encuen-
tran datos o valores atípicos en los resultados 
por debajo del primer cuartil de datos y una 
distribución de datos heterogénea debido a las 
diferentes características de los estudiantes.
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Tabla 4. Estadísticos del evento.

Competencia Matemática
N Válidos 110

Perdidos 0
Mediana 9,100
Mínimo 1,8
Máximo 13,7  

Percentiles 25 7,500
50 9,100
75 11,200

Tabla 5. Estadísticos de las sinergías del evento.

Comprensión Planeación Aplicación Aprobación
       N Válidos 110 110 110 110

Perdidos 0 0 0 0

Mediana 9,300 7,150 10,000 10,700
Mínimo 2,7 ,0     ,0 ,7
Máximo 14,2 15,2 17,5 17,3

Percentiles 25 7,600  4,800 8,300 8,000
50 9,300 7,150 10,000 10,700
75 11,100 9,500 11,700 12,700
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Ahora bien, para detallar la distribución de da-
tos completa del evento, se determina los valores 
para cada nivel, donde: el 2,73% de la población se 
encuentra en muy bajo nivel, el 27,27% en bajo ni-
vel, el 58,18% en mediano nivel, el 11,82% en alto 
nivel y no se presenta población en la categoría 
de muy alto nivel. En consecuencia, la mayoría de 
la población (88,2%) se encuentra en los tres pri-
meros niveles (muy bajo, bajo y mediano), mien-
tras que el 11,8% se encuentran en el cuarto nivel 

(alto). Por lo tanto, se determina que la mayoría de 
la población evidencia dificultades en las diferen-
tes etapas para resolver problemas matemáticos.
Para desarrollar el evento, se organizaron cuatro 
sinergías, las cuales son la Comprensión, Planea-
ción, Aplicación y Aprobación, que de igual mane-
ra, son las etapas de la resolución de un problema 
matemático. Para cada una de estas sinergías se 
calcularon los percentiles, el máximo, el mínimo 
y por último la mediana mostrados en la tabla 5.
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Tabla 6. Porcentajes de las Sinergías según el Baremo

Categoría Porcentaje  
Comprensión

Porcentaje  
Planeación

Porcentaje   
Aplicación

Porcentaje   
Aprobación

Muy bajo nivel 2,7 20 2,7 3,6
Bajo nivel 23,6 35,5 19,1 20

Mediano nivel 60,1 33,6 63,7 39,1
Alto nivel 13,6 10,9 14,5 34,6

Muy alto nivel 0  0 0 2,7
Total 100 100 100 100

Teniendo en cuenta estos datos estadísticos, se 
determina que:

- La mediana más baja es la sinergia Pla-
neación con 7,1 puntos, por ende, se es-
tablece que los estudiantes tienen un bajo 
nivel de planeación según el Baremo (ta-
bla 3). Esta sinergía se encarga de explo-
rar, organizar, seleccionar y diseñar la estra-
tegia que permita solucionar el problema.

- La mediana más alta está en la sinergia 
Aprobación con 10,7 puntos, obteniendo los 
estudiantes un nivel mediano en esta fase 
según el baremo. En esta etapa de la resolu-
ción de un problema se verifican y se retro-
alimentan los procesos realizados para re-
solver el problema por parte del estudiante.

- Las dos sinergías Comprensión y Aplicación 
obtienen medianas que pertenecen al nivel 

mediano según el baremo, por lo tanto, no se 
presentan sinergías en el nivel alto o muy alto.

- La dispersión o rango de la distribu-
ción de los datos son bastantes altas, por 
lo tanto, todas las sinergias son heterogé-
neas, debido a que las características en-
contradas en las respuestas son diversas.

- Se encuentran cuatro valores atípicos (out-
liers), de los cuales tres se encuentran fuera 
del rango mínimo en las sinergias Aplicación y 
Aprobación. El outlier restante se encuentra por 
encima del máximo en la sinergia Aplicación.

Se debe agregar que a cada sinergia del 
evento se le realiza su respectivo análi-
sis de datos. A cada una se le determina los 
porcentajes de las categorías de interpreta-
ción del Baremo (tabla 6) y su comparación 
con las áreas o pensamientos matemáticos.

Con estos datos, se percibe que en:
- La sinergía Comprensión tiene el 86,4% 

de la población en los tres primeros niveles, 
con un 13,6% de la población en nivel alto y no 
hay población en la categoría muy alto nivel. 
 

- La sinergía Planeación presenta un 20% de 
la población en el muy bajo nivel, un 69,1% en 
las categorías bajo y mediano nivel, un 10,9% en 
alto nivel y ningún estudiante en muy alto nivel. 

- La sinergía Aplicación tiene una población 
del 85,5% en las categorías de muy bajo hasta 
mediano nivel, pero con mayor proporción en 
el mediano nivel, y donde el 14,5% se encuen-
tra en nivel alto y como en las anteriores siner-
gías no hay población en la categoría más alta. 
 

- La sinergía Aprobación tiene una pobla-
ción del 34,6% en la categoría de alto nivel, 
siendo la más alta de todas las sinergías y la úni-
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Tabla 7. Rúbrica del instrumento de la Competencia Matemática

Nivel de  
Respuesta 0 1 2 3

Indicador No resuelve la 
pregunta

Resuelve la pregunta  
con argumentos que no 
corresponden.

Resuelve con  
argumentación básica.

Resuelve con  
argumentación  
completa.

A partir de esta rúbrica se organizan los datos 
con los niveles de respuesta en la tabla 8, y se 
establece la relación porcentual entre los tres 
pensamientos matemáticos o áreas (Numéri-

co-variacional, Geométrico-métrico y Aleato-
rio) y las cuatro sinergias (Comprensión, Pla-
neación, Aplicación y Aprobación) del evento 
Resolución de problemas.

Tabla 8. Relación porcentual entre sinergías, pensamientos matemáticos y niveles de respuesta

Sinergía Pensamiento 0 1 2 3

Comprensión

Numérico-variacional 21,8 12,3 47,3 18,6
Geométrico-métrico 30,0 18,5 30,5 21,0

Aleatorio 18,2 22,3 30,5 29,1

Planeación

Numérico-variacional 43,6 33,6 16,8 5,9
Geométrico-métrico 38,6 26,8 18,6 15,9

Aleatorio 30,3 28,5 25,5 15,8

Aplicación

Numérico-variacional 8,2 9,4 60,0 22,4
Geométrico-métrico 19,7 22,7 48,2 9,4

Aleatorio 50,5 37,3 9,5 2,7

Aprobación

Numérico-variacional 29,5 15,0 29,1 26,4
Geométrico-métrico 35,9 19,1 21,1 23,9

Aleatorio 18,6 14,3 45,0 22,0

ca donde existe una población el 2,7% en muy 
alto nivel. Por lo tanto, el 62,7% se encuen-
tra en los tres niveles superiores del Baremo. 

En consecuencia, se puede inferir que los 
estudiantes presentan dificultades en todas 
las etapas de la resolución de problemas, ya 
que la mayoría de la población en cada una de 
las sinergías se encuentran en las tres prime-
ras categorías de interpretación del Baremo.  

Previamente, en la elaboración del ins-
trumento aplicado, se diseñaron 13 proble-
mas matemáticos con 40 preguntas abiertas 
para precisar cada una de las fases o etapas 
que se necesitan para resolver un proble-

ma matemático, las cuales son: Compren-
sión (lectura comprensiva y análisis de la 
información), Planeación (exploración, 
estructuración y selección de la mejor es-
trategia), Aplicación (ejecución) y Apro-
bación (verificación y retroalimentación). 

Por consiguiente, se establece una rúbri-
ca para organizar los diferentes estados de 
respuestas entregados por los estudiantes 
en la tabla 7. Donde se establecen tres nive-
les de respuesta de cero a tres, siendo cero 
el nivel más bajo cuando el estudiante no 
resuelve la pregunta del problema y tres el 
nivel más alto donde el estudiante utiliza 
argumentos y/o procedimientos completos.
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En esta relación de las cuatro sinergias con las 
áreas o pensamientos matemáticos desarrolla-
dos en esta investigación, se puede observar que:

- En la sinergia Comprensión fueron re-
sueltas las preguntas con un nivel básico (ni-
vel 2) y/o completo (nivel 3) con un 65,9% 
para el pensamiento numérico-variacional, un 
51,5% para el pensamiento geométrico-métri-
co y un 59,6% para el pensamiento aleatorio. 

- En la sinergia Planeación no fueron resuel-
tas las preguntas o dieron argumentos que no co-
rresponden con un 77,2% para el pensamiento 
numérico-variacional, un 65,4% para el geomé-
trico-métrico y un 58,8% para el aleatorio.

- En la sinergia Aplicación se obtiene un 
82,4% para el pensamiento numérico-varia-
cional y un 57,6% para el geométrico-mé-
trico que resuelven con argumentos básicos 
(nivel 2) y/o completos (nivel 3) las pre-
guntas planteadas, frente a un 87,8% para 
el pensamiento aleatorio donde no resuel-
ven las preguntas (nivel 0) o entregan argu-
mentos que no corresponden con la pregun-
ta (nivel 1) y/o la solución del problema.

- En la sinergia Aprobación se observa 
un 55% de la población para el pensamien-
to geométrico-métrico que no resuelven bien 
las preguntas o dando argumentos inváli-
dos, frente al 55,5% del pensamiento numé-
rico-variacional y el 67% del aleatorio han 
resuelto las preguntas de los problemas con 
una argumentación básica y/o completa.

- Las sinergias Comprensión, Aplicación y 
Aprobación tienen un promedio similar de 25, 
23 y 27% respectivamente, frente a un 36% 
en la sinergía Planeación de estudiantes que 
no resuelven las preguntas de los problemas 

dando a entender que esta población no inicia 
con el proceso de resolución de problemas.

- Los promedios para el nivel 1 de res-
puesta son de 18, 29, 21 y 16% para las si-
nergías  Comprensión, Planeación, Apli-
cación y Aprobación respectivamente, 
indicando que los estudiantes inician un pro-
ceso de resolución del problema pero no es-
tán bien orientados en la solución y siendo 
la sinergía planeación el más alto promedio.

- Los estudiantes que resuelven de mane-
ra básica (nivel 2) cada uno de los problemas 
matemáticos planteados, cuentan con un pro-
medio de 43, 32, 32 y 21% en las sinergías 
Aplicación, Comprensión, Aprobación y 
Planeación respectivamente, denotando que 
la sinergía con más dificultades presentadas 
nuevamente es la planeación (por su menor 
porcentaje) de la resolución de un problema.

- La sinergía con mejor promedio 
para el nivel más alto de la rúbrica es la 
Aprobación con un 23%, seguida por un 
22% de Comprensión, de 13% en Apli-
cación y un 12% en Planeación, sien-
do este nivel el más bajo de la población.

Con los datos obtenidos en la investiga-
ción, se consideran los siguientes aspectos:

El primer aspecto es que la resolución de 
problemas es una de las competencias más 
necesarias en la vida de las personas, pero 
se necesita desarrollarla con metodologías, 
estrategias, técnicas y recursos didácticos 
innovadores, debido a que las falencias en-
contradas en este diagnóstico son bastantes, 
ya que la mayoría de población se encuentra 
en los niveles muy bajo, bajo y mediano de 
las categorías de interpretación del Baremo.
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El segundo a destacar es que, si se pa-
rametrizan o transforman los resultados 
del diagnóstico con la escala de valoración 
numérica colombiana de 1 a 5, la pobla-
ción en su mayoría se encontraría entre 1 
y 3. Estos datos indican que los estudian-
tes tienen desempeños bajos que no al-
canzan el desempeño básico como nivel 
aprobatorio de un área de conocimiento.

Como tercer aspecto, se destaca que para 
resolver problemas se necesita de un docen-
te motivador, innovador, que genere la cu-
riosidad de los estudiantes. Pero se deben 
tener en cuenta tres factores que afectan 
de gran manera el proceso de aprendizaje 
y enseñanza, como son: los conocimien-
tos adquiridos, el control y la regulación 
de las creencias, actitudes y emociones de 
los aprendizajes y las condiciones socio-
culturales en donde se desarrolla (Callejo, 
1996). Estos factores bien desarrollados 
por los estudiantes le generarán habilidades 
y destrezas como resolutor de problemas.

Un cuarto aspecto a considerar en los 
estudiantes es que, al resolver problemas 
matemáticos sobre cualquiera de los pen-
samientos del área, pueden presentar in-
seguridades o ansiedad para resolverlo, de 
iniciar y no terminarlo, de no organizar una 
estrategia coherente y ordenada, de recurrir 
a muchos procedimientos para ver cuál les 
brinda la solución (Sanmartí, 2002). Todos 
estos factores no ayudan a la persona que 
quiere solucionar el problema, ya que un 
buen resolutor debe invertir más tiempo en 
la comprensión y planeación (primera y se-
gunda fase) de la resolución de un problema.

El quinto aspecto se relaciona con las 
características básicas que debe desarrollar 

un resolutor de problemas, como primero 
la inteligencia, la experiencia por medio 
de la práctica constante y la motivación 
por aprender (Domenech, 2004). Estas ca-
racterísticas son las que ayudan a gene-
rar el desarrollo de la competencia, pero 
para ello también se requiere de tiempo, 
paciencia, constancia para adquirir expe-
riencia resolviendo de manera eficaz pro-
blemas de diferentes tipos, junto con el 
apoyo, comunicación y acompañamiento 
por parte de sus compañeros y el docente.

CONCLUSIONES

Se diseñaron problemas matemáticos en 
los que se determina que los estudiantes de 
las tres instituciones educativas rurales pre-
sentan dificultades y/o falencias en cada una 
de las etapas de la resolución de un problema.

Se necesita innovar en los procesos de en-
señanza y aprendizaje dentro del aula, donde 
los estudiantes comprendan, diseñan y selec-
cionan la mejor estrategia, posteriormente la 
ejecuten y finalmente verifiquen que la solu-
ción del problema matemático es la adecuada.

 
Se precisa motivar a los estudiantes sobre 

la importancia y necesidad de la resolución de 
problemas matemáticos en la vida cotidiana, 
ya que la estructura de solucionar un proble-
ma matemático posibilita el uso del método 
con las diferentes áreas del conocimiento.

Se requiere un cambio de mentalidad en los 
docentes en su forma de llevar los procesos de 
enseñanza y en los estudiantes de estar pen-
dientes de su propio proceso de aprendizaje, 
donde los procesos que se desarrollen sean 
desde una formación holística de las compe-
tencias de cualquier área de conocimiento.
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Contaminación por plomo en suelo, agua, alimentos y sus 
efectos en los seres humanos

Lead contamination in soil, water, food and its effects on humans 
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RESUMEN 
Los metales pesados como por ejemplo el plomo es de importancia porque pueden generar 
daño en la salud y causar un impacto negativo en suelo y agua que son fuente de exposi-
ción al plomo para los seres humanos; la presente investigación tiene como objeto revisar 
trabajos que confirmen la presencia de plomo en suelo y agua, así como también en frutas 
y verduras y analizar el efecto que puede ocasionar en las personas. Para ello se ha revisa-
do trabajos del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación y revistas 
científicas.  Queda demostrado que los suelos pueden contaminarse por efecto de la explo-
tación minera, por ubicarse cerca de fábricas, industrias metalúrgicas, la agricultura y por la 
contaminación que resulta del tránsito vehicular. Así también, el agua puede contaminarse 
por la explotación minera legal como ilegal. Los pastos, verduras y frutas que se consumen 
diariamente pueden bioacumular plomo.  Todo ello resulta preocupante, según la OMS tan 
solo 5 µg/dL puede causar daño en la salud del hombre. Esta información debe servir para 
que nuestras autoridades involucradas con la salud y el medio ambiente reflexionen sobre las 
tareas a realizar para mitigar y prevenir este grave daño en la salud de los seres humanos.
Palabras clave: Intoxicación por plomo, exposición ambiental y seguridad alimentaria.

ABSTRACT 
Heavy metals such as lead are important because they can cause damage to health and have 
a negative impact on soil and water, which are sources of lead exposure for humans; the pur-
pose of this research is to review papers that confirm the presence of lead in soil and wa-
ter, as well as in fruits and vegetables, and to analyze the effect it can have on people. To 
this end, works from the National Digital Repository of Science, Technology and Innovation 
and scientific journals have been reviewed.  It has been demonstrated that soils can be conta-
minated by mining, by being located near factories, metallurgical industries, agriculture and 
by contamination resulting from vehicular traffic. Water can also be contaminated by both le-
gal and illegal mining. The grasses, vegetables and fruits consumed daily can bioaccumulate 
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INTRODUCCIÓN

Según el Ministerio de salud ((MINSA) 
2019), uno de los principales problemas a 
nivel global es la contaminación y esto es 
resultado de las diversas actividades coti-
dianas del ser humano y los procesos pro-
ductivos. En Perú, según esta entidad pú-
blica el plomo, es uno de los principales 
contaminantes, que no solo afecta a la salud 
humana sino también la de los animales y 
el medio ambiente. El plomo, y otros me-
tales, los cuales no tienen ninguna función 
biológica, su sola presencia es comúnmente 
tóxica para los seres vivos. En las cadenas 
alimenticias, las plantas superiores son las 
principales vías de ingreso a los animales 
menores y de allí directamente al hombre 
(Malacalza, 2013). Existen trabajos reali-
zados por organismos internacionales in-
cluida la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que documentan los efectos dañinos 
del plomo sobre la salud, a niveles de ex-
posición, de 5 µg/dL e inferiores, algunos 
efectos pueden ser: anorexia, dolor abdo-
minal, náuseas, cefalea, irritabilidad, ata-
xia, convulsiones, edema cerebral, anemia, 
insuficiencia renal y hepática (OMS, 2021). 
En ese sentido la contaminación del suelo 
con plomo influye significativamente en la 
sangre de las poblaciones vulnerables (Díaz, 
2016) y también impacta negativamente en 
la calidad del agua de rio (Arce, 2017). El 
objetivo de este trabajo es exponer sobre 
la importancia que tiene el conocimiento 
sobre contaminación del plomo en agua, 
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lead.  According to the WHO, only 5 µg/dL can cause harm to human health. This information 
should help our authorities involved with health and the environment to reflect on the tasks 
to be carried out to mitigate and prevent this serious damage to the health of human beings.
Keywords: Lead poisoning, environmental exposure and food safety.

suelo, así como de las principales frutas y 
verduras y su efecto en la salud del hombre.

 
DESARROLLO 

La búsqueda de información se realizó 
en el Repositorio Nacional Digital de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, y en reposi-
torios de las universidades, revistas cientí-
ficas y Google académico, en idioma inglés 
y español; se utilizó data a partir del 2015. 

Contaminación de suelo por plomo
En el 2007, se creó el ministerio del 

Ambiente del Perú (MINAM) desde ese 
momento ha venido trabajando con orga-
nizaciones que se involucran con casos 
de contaminación por plomo y otros me-
tales debido a la minería. Por ejemplo, El 
MINAM en colaboración con organizacio-
nes no gubernamentales (ONGs) han encon-
trado concentraciones de plomo (631 mg/
Kg), en suelos cercanos al área de minería 
artesanal de oro, que exceden el Estándar 
de Calidad Ambiental (ECA) Nacional para 
el suelo (<140 mg/kg) (MINAM, 2016).

En el distrito de San Juan de Miraflores se 
evaluó plomo en suelo encontrando concen-
traciones máximas que van desde los 140,7 
hasta 336 mg/Kg que sobrepasan los límites 
permitidos por la legislación nacional (Asto, 
2019). Así también en la Urbanización Pri-
mavera del distrito del Agustino se determi-
nó plomo en suelo, obteniéndose en la esta-
ción de invierno un valor promedio de 104,2 
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mg/kg, cinco veces más a lo establecido en el 
Estándar nacional de calidad ambiental para 
suelos residenciales (140 mg/kg) (Bellido, 
2018). En una comunidad de Ate, que se 
encuentra aledaña a fábricas metalúrgicas, el 
promedio de las concentraciones de plomo 
en suelos fue 1018,81 mg/kg, sobrepasando 
enormemente el ECA para suelo residencial 
(Huanay, 2020). Así mismo en la Oroya se 
identificaron suelos cercanos a la fundición 
contaminados por plomo con un promedio 
de 2828 mg/Kg en periodo seco y 2602 mg/
Kg en periodo lluvioso, valores que clara 
mente excede los estándares de calidad am-
biental 140 mg/Kg para suelos residenciales 
y parques y también sobrepasa el límite para 
zonas industriales 1200 mg/Kg (Arce, 2017).

En Cerro de Pasco se identificaron las 
áreas con suelos contaminados con plomo y 
se hizo un estudio dirigido a niños y mujeres 
y se determinó que el 53,3% de niños y el 
9,4% de mujeres tenían niveles elevados de 
plomo en sangre mayores a 10 μg/dL, conclu-
ye que la contaminación del suelo con plo-
mo influye significativamente en la sangre 
de las poblaciones vulnerables (Díaz, 2016). 

Así también Villoslada y Abanto (2021), 
mencionan que en Perú aún se utilizan pla-
guicidas que contienen Arseniato de plomo, 
pese a su prohibición, esto también origina 
la contaminación del suelo. Otro trabajo 
realizado para evaluar la concentración de 
plomo en este caso de sedimentos super-
ficial en el Rio Coata que es una vertien-
te del lago Titicaca en época de avenida, 
se encontró una concentración máxima de 
16,50 mg/Kg (Quispe-Yana et al., 2019). 
Sin duda la contaminación del suelo por 
plomo puede ser una ruta para la intoxica-
ción por plomo en las personas y ocasionar 

daños en la salud (Chávez, 2018; Tscham-
bler et al., 2015 y DIRESA-Callao, 2019).

Contaminación del agua por plomo
En Hualgayoc –Cajamarca se evaluó 

agua potable la concentración promedio de 
Plomo es de 0,0564 mg/L, que significa seis 
veces más del LMP dados por la DIGESA. 
Estos resultados evidencian un riesgo de 
intoxicación crónica y un grave problema 
de salud para la población de Hualgayoc 
(Afan, 2018). En el rio binacional Puyango 
en Tumbes se encontró que la concentración 
de plomo va desde 0,019 a 0,048 mg/l que 
excede el estándar de calidad ambiental para 
agua de categoría 1 (Fernández, 2019). En el 
río Tumbes, la minería informal ha causado 
un aumento de la concentración de plomo 
que supera los estándares de calidad am-
biental de agua desde 0,05 mg/L al 0,3174 
mg/L; por tanto, el agua no es recomendable 
para el consumo humano directo (Gavilá-
nez, 2016). Estudios recientes para evalúa 
presencia de plomo en agua de rio señalan 
que en época de avenida se puede encon-
trar mayor concentración de este metal, así 
se menciona que en el rio Huaycoloro antes 
de desembocar en el rio Rímac existe una 
concentración de 0,293 mg/L, mientras que 
después de la interacción con el rio Rímac 
mostró mayor contaminación por plomo 
0,573mg/L, estas cantidades claramente so-
brepasan los estándares de calidad de agua 
categoría 3 riego de vegetales y bebida de 
animales 0,05 mg/L (Velásquez, 2018). Al 
evaluar plomo en agua del rio Mantaro cer-
cano a la Oroya se encuentra una concentra-
ción de 0,11 mg/L que sobrepasa el estándar 
de calidad ambiental para agua de riego de 
vegetales y bebida de animales 0,05 mg/Kg 
(Arce, 2017). Las concentraciones de plo-
mo en el río Chunya en Ancash alcanzaron 
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0,015 mg Pb/L, este valor se encuentra por 
encima del límite máximo permisible del re-
glamento actual de la calidad del agua para 
consumo humano (0,010 mg Pb/L), el agua 
de este rio es consumida por los pobladores 
del caserío de Chunya y se relaciona con los 
niveles de anemia 32,1% que se encontra-
ron en niños de 3 a 5 años, además también 
se relaciona con la desnutrición crónica que 
fue de un 56 %, en niños de 3 años y con un 
55,6 % en niños de 4 años (Franco, 2017).

 
Contaminación de plomo en vegetales

La contaminación por plomo en vegeta-
les es preocupante para la salud pública, así 
lo demuestran trabajos como el de Paredes 
y Siccha (2021), quienes comprobaron que 
vegetales como la lechuga, repollo, espina-
ca, cebolla de hoja, cilantro pueden bioacu-
mular plomo y de esta manera ser un medio 
de transporte para llegar a los seres huma-
nos que somos consumimos de verduras. En 
esa misma línea tenemos, el trabajo de Vi-
llacorta (2022), que analizó niveles de plo-
mo en frutas y sus resultados fueron: Fresa 
5,32 mg/Kg, Durazno 9,28 mg/Kg, Lechu-
ga 7,31 mg/kg, Hierba buena 39,99 mg/kg, 
Rabanito 27,91 mg/kg, Granadilla 6,22 mg/
kg, Pepinillo 9,82 mg/kg, Naranja 4,69 mg/
kg, Ají escabeche 26,21 mg/kg evidencian-
do que todos superan los límites máximos 
permisibles según OMS, así mismo se re-
porta presencia de plomo en naranja, man-
darina y papa (SENASA, 2021) otro trabajo 
importante es el de Jesús y Correa (2021), 
que evaluaron la concentración de plomo en 
jugo de naranja que se vende en la ciudad 
de Huaral. Los niveles de plomo en prome-
dio fueron 0,27 mg/Kg, un valor mínimo de 
0,12 y un valor máximo de 0,42. que supera 
el límite máximo permisible establecido por 
el CODEX ALIMENTARIUS. Por otro lado, 

el plomo se puede bioacumular en vegetales 
que se usan de alimento para animales me-
nores que son consumidos por los seres hu-
manos, como por ejemplo Medicago sativa 
(alfalfa) y Zea mayz (maíz) que son hipera-
cumuladores del plomo (Coyago y Bonilla, 
2016; Flores, 2019). Otros trabajos similares 
muestran que Prosopis laevigata “algarro-
bo”, que también es usado como alimento de 
ganado, tiene capacidad hiperacumuladora 
de Pb en sus hojas. La disponibilidad de me-
tales como el plomo aumenta en pH bajos, 
lo cual es un factor que aumenta la biodis-
ponibilidad y con esto, se incrementa la po-
sibilidad de que las plantas absorban mayor 
cantidad de metales que en lugares con pH 
neutro o alcalino (Kabata y Pendías 2015). 
En cuanto al Factor de Bioconcentración 
(FBC), de Prosopis. laevigata la cataloga 
como especie hiperacumuladora en plomo 
(Duarte-Zaragoza et al., 2020), lo que coin-
cide con Covarrubias y Peña (2017), quienes 
señalan que las especies acumuladoras tie-
nen un FBC ≤1 y las hiperacumuladores ≥ 1.

Efecto del plomo en las personas 
El plomo tiene graves consecuencias en 

la salud de los niños. Si el grado de exposi-
ción es elevado, ataca al cerebro y al sistema 
nervioso central, pudiendo provocar coma, 
convulsiones e incluso la muerte. Los ni-
ños que sobreviven a una intoxicación gra-
ve pueden padecer diversas secuelas, como 
retraso mental o trastornos del comporta-
miento (OMS, 2019). Existe trabajos que 
sustentan que las concentraciones de plomo 
pueden afectar a la salud de las personas. En 
la ciudad de La Oroya en el departamento 
de Junín tras evaluar la concentración de 
plomo y su correlación con el peso, longi-
tud y tamaño de la placenta, hemoglobina, 
se encontró que el promedio de la concen-
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tración de plomo en la placenta fue de 319 
ng/g y que existe correlación inversa entre 
la concentración de plomo y el tamaño de la 
placenta, así mismo existe una correlación 
directa entre el peso, longitud y hemoglo-
bina con el tamaño de la placenta. Por lo 
tanto, se puede decir que la concentración 
de plomo es inversamente proporcional con 
el peso, tamaño y concentración de hemog-
lobina en el neonato (Castro et al., 2016).

a) El sistema renal. La exposición severa 
al plomo (>30 µg/dL) por periodo peque-
ño de tiempo, se le asocia con alteraciones 
en la función del túbulo proximal y pue-
de ocasionar glicosuria, aminoaciduria, y 
también hiperfosfaturia. Las exposiciones 
recurrentes, pueden conducir a nefropatía 
crónica, la cual es generalmente irreversi-
ble. También puede ocasionar la disminu-
ción de la función renal y la disminución 
en la excreción del ácido úrico que genera 
hiperuricemia y probablemente gota (Az-
cona et al., 2015; Rodríguez et al., 2016).

b) El sistema cardiovascular. La ex-
posición a concentraciones altas, que ge-
neralmente se relacionan a tareas ocupa-
cionales, puede ocasionar hipertensión 
arterial y enfermedad cerebrovascular 
(Rodríguez et al., 2016 y OMS, 2019).

c) El sistema sanguíneo. La presencia 
del plomo en sangre disminuye la produc-
ción del núcleo hemo, lo que resulta en 
la disminución de la producción de he-
moglobina que finalmente causa anemia 
(Rodríguez et al., 2016 y OMS, 2016).

d) El aparato gastrointestinal. El plo-
mo afecta la fibra del musculo liso in-
testinal dando lugar a dolores abdomi-

nales cólico saturnino que puede llegar 
a ser muy severo (Azcona et al., 2015).

e) Otros efectos atribuidos a la presencia 
de plomo en sangre es que inhibe la activi-
dad de la creatina quinasa (CK) y La δ-ácido 
aminolevulínico deshidratado (δ-ALAD), ya 
que este metal interactúa con el grupo tiol 
de estas enzimas, por lo que es posible que 
la presencia de plomo en sangre altere la ho-
meostasis energética y puede estar relacio-
nado con la  disminución del metabolismo 
energético que puede contribuir a la disfun-
ción celular que se ha  observado en personas 
expuestas al plomo (Luciano et al., 2015).

Fuentes y vías de exposición
 Las personas pueden verse expuestas al 

plomo en su puesto de trabajo o en su en-
torno, principalmente a través de la inhala-
ción de partículas de plomo generadas por 
la combustión de materiales que contie-
nen este metal, la ingestión de polvo, agua 
o alimentos contaminados (OMS, 2019).

Los alimentos pueden contaminarse con 
plomo teniendo como medio el agua y el 
suelo. Investigaciones reportan que el agua 
de riego es uno de los principales causan-
tes de la contaminación en hortalizas de 
consumo en fresco (Reyes et al., 2016), se 
han detectado restos plomo en fresa, papa, 
yuca y en varios jugos industriales ta-
les como, de caña, guayaba, toronja, piña 
y tomate. (Salas-Marcial, et al., 2019).

 
CONCLUSIONES

La explotación minera, las industrias, la 
agricultura, los combustibles fósiles; traen 
consigo impacto negativo ya que contami-
na los suelos con plomo. Se puede encontrar 
concentraciones de plomo tanto en suelos 

Contaminación por plomo en suelo, agua, alimentos y sus efectos 
en los seres humanos

Avalos-Ramírez, Y.

    Rev. Investigaciones ULCB. Jul- Dic.10(2), 2023; ISSN: 2409 - 1537; 59-68



64

agrícolas como urbanos que en muchas veces 
sobrepasan los límites máximos permisibles, 
esto indudablemente es riesgo inminente 
para las personas que viven en estos suelos 
contaminados, ya que la vía más importante 
de exposición es la inhalación de partícu-
las de suelo con plomo, a todo ello hay que 
sumarle el consumo de vegetales y frutas 
sembradas en estos lugares con cantidades 
importantes de este contaminante, que final-
mente terminara en el organismo del hombre.

El estado peruano reconoce como derecho 
universal el acceso al agua potable. Sin em-
bargo, casos como el de Hualgayoc en don-
de la gente consume agua con 5 veces más 
el límite máximo permisible es un atentado 
en contra de la población. En ese sentido el 
consumo de agua no tratada proveniente de 
ríos aledaños contaminadas con plomo pue-
de ocasionar anemia y desnutrición en los 
niños. Además, al utilizar agua contamina-
da para riego de cultivo es un peligro para 

los consumidores de productos vegetales 
que han sido regados con agua contamina-
da, ya que estos frutos van a contener ni-
veles importantes de plomo, convirtiéndose 
en una fuente y vía de intoxicación. Ya que 
concentraciones iguales o menores a 5 µg/
dL de plomo en sangre puede causar gra-
ves daños en la salud de los seres humanos.

No solo las cercanías a las áreas mine-
ras pueden causar contaminación en hu-
manos, sino también la industria como los 
centros metalúrgicos y los almacenes de 
plomo cercanos a áreas urbana. Existen fac-
tores asociados con la intoxicación de plo-
mo en personas como por ejemplo la edad, 
el nivel socioeconómico y el grado de ins-
trucción. La presencia de plomo en pastos, 
verduras y frutas, resulta de gran preocupa-
ción para la salud pública, ya que por me-
dio de la ingestión de estos vegetales este 
metal puede llegar hasta los seres humanos 
y causar daños irreparables en su salud.
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RESUMEN 
El propósito de la investigación es comprender la operatividad de las cadenas de valor de res-
taurantes temáticos de Lima Norte, que faciliten la identificación de iniciativas para su forta-
lecimiento. El conocer lo que acontece en los eslabones de la cadena de valor, posibilita desde 
una perspectiva holística, tener el control de los factores clave de éxito en la conducción de 
estos restaurantes. La investigación se llevó a cabo con un enfoque cualitativo, teniendo en 
cuenta el diseño de investigación basado en el estudio de caso múltiple, que se caracteriza 
por enfocarse en uno o más casos y en los contextos que lo rodean, para luego determinar 
mediante la triangulación, patrones de concurrencia, diferencias, limitaciones u ocurrencias, 
concordantes con las categorías apriorísticas y emergentes que se desprenden del propósito 
de la investigación. Participaron tres restaurantes a los que se visitó en más de una ocasión en 
el período de diciembre de 2022 y abril de 2023  . Se utilizó como método para el recojo de 
información, la entrevista semiestructurada de tipo conversacional y como método complemen-
tario la observación. Se concluye que en los tres eslabones que conforman la cadena de valor, 
se cuentan con procesos clave que agregan valor a la eficiencia y operatividad de los restau-
rantes y que en la práctica son factores clave de éxito y que se deben tener el control de estos.
Palabras clave: Gestión de proveedores, gestión de personal, gestión del cliente, gestión de 
marca, gestión de residuos , estrategia.

ABSTRACT
The purpose of the research is to understand the operation of the theme restaurant value chains 
in North Lima, which facilitate the identification of initiatives for their strengthening. Knowing 
what happens in the links of the value chain makes it possible, from a holistic perspective, to 
have control of the key success factors in running these restaurants. The research was carried out 
with a qualitative approach, taking into account the research design based on the multiple case 
study, which is characterized by focusing on one or more cases and the contexts that surround 
it, to later determine through triangulation, patterns of concurrence, differences, limitations or 
occurrences, consistent with the a priori and emerging categories that emerge from the purpose 
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INTRODUCCIÓN

El sector restauración en Lima Norte cuen-
ta con una oferta amplia y variada y está com-
puesto por restaurantes de menú y restauran-
tes temáticos.  En el estudio se pretende una 
mirada al restaurante como eslabón de una 
cadena de valor, que forma parte de una red 
de empresas que le proveen de insumos y que 
mediante sus procesos internos se convierten 
en productos (platos de comida) para el consu-
mo de sus clientes y que posteriormente gene-
ran desechos, que tendrán que ser dispuestos 
apropiadamente (tercer eslabón de la cadena). 

En el estudio situacional de restaurantes 
de Lima norte cuyo objeto de estudio fue-
ron restaurantes pequeños o medianos, por 
Mi Chacra Perú SAC (2022), se menciona:

- El 72% de negocios de restaurantes 
realizaba el aprovisionamiento de insu-
mos diariamente o dejando un día para 
productos más perecibles en mercados de 
abastos de venta al mayoreo, además de 
compras muy puntuales en los centros de 
expendio al detalle. Asimismo, el estudio 
menciona que, los restaurantes no han ge-
nerado vínculos con los proveedores que 
haga factible una relación comercial sos-
tenible, acudiendo a distintos mercados 

de abastos en la búsqueda de precio y/o 
calidad, así como por la estacionalidad 
de los productos [no se precisa cuáles]. 

- En cuanto a actividades de promoción 
y publicidad no se menciona el uso “sis-
temático” de medios digitales, se destaca 
como principal estrategia “la publicidad 
de boca a boca” que se sustenta en el sa-
bor y calidad de los insumos utilizados y 
en menor medida en la atención del cliente. 

- El reclutamiento de personal se lleva 
mediante convocatorias por avisos y car-
teles publicados en sus locales, además 
de personal recomendado por sus propios 
empleados, que según refiere el estudio 
mencionado provoca una alta rotación, que 
sería también consecuencia de la no inte-
racción con bolsas de trabajo, trayendo 
además como consecuencia además ba-
jos niveles salariales y la baja calificación 
promedio del personal con el que cuentan.

- En el informe se menciona que la 
disposición de residuos es una actividad 
informal en cuanto a reciclaje de resi-
duos plásticos y de manera incipiente de 
residuos no degradables. Los plásticos 
provenientes de botellas y tapas de las 
bebidas se entregan de manera gratuita a 
recicladores de la zona y en cuanto a re-
siduos líquidos (aceite utilizado en la co-
cina) se realiza su venta a los interesados.

Restaurantes temáticos de Lima Norte: Cadenas de valor  
e iniciativas para su fortalecimiento

Torres-Castillo, A.

of the research. Three restaurants participated, which were visited on more than one occasion 
and the semi-structured conversational interview was used as a method for collecting informa-
tion, and observation as a complementary method. It is concluded that in the three links that 
make up the value chain, there are key processes that add value to the efficiency and operability 
of restaurants and that in practice are key success factors and that control must be exercised.
Keywords: Supplier management, personnel management, customer management, brand ma-
nagement, waste management, strategy.
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Es así que para Lima norte no existen 
estudios que hayan indagado sobre el com-
portamiento de las cadenas de valor de 
restaurantes temáticos en particular, sien-
do importante conocer la perspectiva de 
los involucrados en dicha cadena.  Ante 
ello se hizo la visita de campo a tres res-
taurantes temáticos de distinta tipología 
para la obtención de la información que 
ha posibilitado indagar respecto al obje-
to de esta investigación que es analizar y 
comprender la operatividad de las cadenas 
de valor de estos restaurantes ubicados en 
Lima Norte y que faciliten la identifica-
ción de iniciativas para su fortalecimien-
to. Para ello se plantea como diseño de 
investigación el estudio de caso múltiple. 

CONCEPTOS Y TÉRMINOS CLAVE

Restaurante
Para la Dirección de Normatividad y Ca-

lidad Turística (2023), un restaurante “es el 
establecimiento que expende comidas y bebi-
das al púbico, preparadas en el mismo local, 
prestando el servicio en óptimas condiciones 
y de acuerdo con las normas sanitarias co-
rrespondientes”. Asimismo, un restauran-
te temático es aquel que tiene un tema defi-
nido, en este caso la tipología, que se puede 
apreciar en la Tabla 1 con los restaurantes 
que forman parte de esta investigación y que 
tienen como característica en común estar 
constituidas como persona jurídica, además 
de su ubicación geográfica en Lima Norte.

Tabla 1. Tipología de restaurantes

Tipo de restaurante Tipo de empresa * Distrito de 
ubicación

Regional Persona jurídica Comas
Marino Persona jurídica Ancón
Criollo Persona jurídica Los Olivos

Nota:  *Clasificación por tipo de contribuyente según la SUNAT

Cadena de valor
Porter (1991) menciona que la cadena de 

valor de una empresa conforma un campo 
más grande de actividades al cual le denomi-
na “sistema de valor”, refiriendo que los pro-
veedores no sólo entregan un producto, sino 
que además influyen en las actividades y en 
el desempeño de la empresa de diversas ma-
neras, idealmente agregando valor. Por tanto, 
la cadena de valor está conformada por los 
proveedores cuyos insumos y materias primas 
agregan valor a las actividades que se desa-
rrollan al interior de la organización en su 

empeño por brindar productos y servicios que 
representan el valor esperado por el consumi-
dor final, siendo el adecuado manejo de los 
residuos el otro factor de generación de valor.

Desde una perspectiva de desarrollo, la 
cadena de valor según el planteamiento de 
Kaplinsky, mencionado en la Guía General 
Para el Desarrollo de Cadenas de Valor (2016) 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) refiere: “Una cadena de valor describe 
la gama de actividades que se requiere para 
llevar un producto o servicio desde su concep-
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ción, pasando por las fases intermedias de la 
producción y la entrega hasta los consumido-
res finales y su disposición final después de su 
uso” (p. 2), adicionalmente en el paso 2 (cons-
trucción de un mapa de cadenas de valor) se 
menciona que una cadena de valor “puede ser-
vir como una forma de identificar y categorizar 
a los principales actores del mercado” (p.9). 

Para los propósitos del estudio, la cadena 
de valor son los múltiples negocios vinculados 
al restaurante que proveen de insumos, que 
luego son transformados en productos y servi-
cios, para su entrega al consumidor final en el 
salón de atención al cliente o mediante servicio 
de entrega a domicilio y que a su vez dispone 
de un mecanismo adecuado para el manejo de 
los residuos generados. Tener en cuenta, que 
conforme al rol que cumplen cuentan con un 
grado mayor o menor de importancia. 

Perfil del cliente
El conocimiento e interpretación de la 

conducta de compra del consumidor es muy 
complejo y está influenciado por una amplia 
gama de factores. Estos son esenciales al 
momento de caracterizar al consumidor. Se-
gún Kotler & Armstrong (2013), las compras 
que hacen los consumidores están influidas 
por factores, culturales, sociales, persona-
les y psicológicos. Por tanto, corresponde a 
la empresa conocerlos e interpretarlos para 
caracterizar a sus clientes y plantear estrate-
gias efectivas para satisfacer sus necesidades. 

Satisfacción del cliente
Es un aspecto esencial en la continuidad de 

un negocio y está asociado a la experiencia del 
cliente: inicia con la elección y el consumo de 
platos que se ofertan en la carta menú; luego el 
servicio del personal de atención al cliente en 
el salón; la infraestructura y decoración que ro-

dea al servicio; además de la oportunidad y ce-
leridad del delivery (en caso se ofrezca). Are-
llano (2020), comentó acerca de aquello que 
esperaba de los restaurantes post pandemia, 
manifestando que los consumidores son cada 
vez más exigentes por que demandan higiene 
al máximo tanto en el salón como en la coci-
na;  encontrarse con meseros “extremadamen-
te amables”; que el plato de comida ofrecido 
contenga los insumos acorde a la carta; que las 
porciones sean generosas como les gusta a los 
peruanos; y en cuanto a los precios manifesta-
ba que de acuerdo a la necesidad, tratándose 
de un menú buscaría economía, sin embargo 
tratándose de una salida optaría por calidad: 
“(…) quiero una experiencia integral. Hoy es-
pero sentirme como el mejor cliente del salón, 
para interesarme en volver pronto” (párr. 3), su 
expresión resume lo que significa la satisfac-
ción de un cliente, que asiste a un restaurante.

Marquina (2010) mencionó la capital im-
portancia que Bembos brinda a la fidelización 
de sus clientes. Estas son el resultado de inten-
sas actividades como los programas que buscan 
premiar la lealtad basadas en la diferenciación 
de sus productos y la permanente comunicación.   

Marca
Una marca es la característica distinti-

va que posee un producto, bien o servicio y 
que posibilita distinguirla de las demás. Kot-
ler y Keller (2012) en su libro Dirección de 
Marketing hacen referencia a la definición 
de marca que plantea la American Marketing 
Association: “Un nombre, término, símbolo o 
diseño, o una combinación de dichos elemen-
tos, cuyo propósito es representar los bienes 
o servicios de un vendedor o grupo de ven-
dedores y diferenciarlos de la competencia” 
(p.5).  En consecuencia, hablar de marca no 
sólo es referirse al símbolo o distintivo de la 
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empresa, sino también a todas las dimensiones 
que la conforman, desde la propuesta de valor 
hasta su encaje con todos los elementos del 
modelo de negocio. Sin embargo, las marcas 
en el mundo de la restauración, como refiere 
Luque (2010) “(…) son mucho más que eso. 
Las marcas son, en nuestros días, básicamen-
te promesas de experiencias únicas, y generan 
actitudes, creencias, sentimientos, emociones” 
(p.65). Del mismo modo, Arellano (2010) 
menciona que la marca brinda un marco para 
la toma de decisión del consumidor respec-
to a los productos existentes en el mercado y 
en esta se fundamenta la decisión de compra. 

En la actualidad las actividades y procesos 
que se llevan a cabo en el trabajo, en el proceso 
de producción y en las actividades que confor-
man la cadena de valor, además de las normas 
de calidad y las de inocuidad alimentaria por 
ejemplo en restaurantes, hace que los produc-
tos tengan atributos cada vez más similares. 
Cepeda (2013, p. 167) menciona “(…) el factor 
que genera el valor de los productos no es pro-
piamente el trabajo, sino la gestión de marcas, 
ya que los procesos técnicos, la mecanización 
y las condiciones de aseguramiento de calidad 
vuelven a los productos bastante homogéneos, 
por lo cual agregar valor desde la realización 
de una función productiva comienza a perder 
sentido y se vuelve simplemente una ilusión”.

Residuos sólidos y aceites usados de cocina
Los residuos sólidos son los desechos que 

se generan en las viviendas como resultado de 
su consumo y en las organizaciones como con-
secuencia de funcionamiento y sus procesos 
productivos. Según el Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (INEI, 2019) son “sus-
tancias, productos o subproductos, en estado 
sólido o semisólido, que al nos ser manejados 

adecuadamente pueden causar riesgos a la sa-
lud y el ambiente” (párr. 1). En los restaurantes 
se componen de cartones, plásticos, vidrios, 
restos de vegetales y comida, los cuales son ge-
nerados en forma diaria, estos demandan una 
especial atención en cuanto a su segregación.

Los aceites usados de cocina según la Or-
denanza N.º 115-2021-MDMM de la Munici-
palidad de Magdalena del Mar (Art 3º inciso 
c) “es todo aceite comestible, animal o vege-
tal, proveniente de la elaboración y/o prepa-
ración de alimentos que, por consecuencias 
del tratamiento térmico, han sufrido desna-
turalización en su utilización, cambiando las 
características fisicoquímicas del producto de 
origen, siendo un residuo de descarte conta-
minante para el medio ambiente”. Esto sig-
nifica que es todo aceite comestible que ha 
sufrido una transformación debido al proce-
so de elaboración de los diversos alimentos 
tanto en viviendas como establecimientos 
comerciales, como son los restaurantes en 
los que se hace un uso significativo de estos.

La Ley Integral de Gestión de Residuos 
sólidos 1278 (2016) establece como primera 
finalidad en la gestión integral de residuos só-
lidos la prevención o minimización en origen, 
frente a cualquier otra alternativa; en segundo 
lugar, se prioriza la recuperación y la valoriza-
ción material y energética de los residuos (re-
utilización, reciclaje, compostaje, entre otras); 
y, como última alternativa considera la dis-
posición final de manejo, debiendo realizarse 
en condiciones ambientalmente apropiadas.

Estrategia
La estrategia es la particular vía que ha op-

tado la organización con el propósito de ser 
única y diferente (Porter, 1996) en la línea del 
tiempo. Ello porque se cuenta con un producto 
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que nadie más tiene, o como consecuencia de 
haber agregado valor a aquello que ya exis-
te, o porque se viene brindando un servicio 
excepcional, se cuenta con el mejor precio, 
etc. Así pues demanda estar vigilantes de los 
acontecimientos en el sector, del el cliente y 
sus necesidades cambiantes; los movimien-
tos de la competencia; la relación con los 
proveedores clave, ¿necesitamos integrarnos 
con alguno de ellos?; los entrantes [poten-
ciales competidores]; los posibles sustitutos, 
¿representan una amenaza? (Porter, 2008). 

Trade – offs
Los trade - offs, son un aspecto esencial 

en la elección de la estrategia. Según Porter 
(1996) “para tener más de algo hay que tener 
menos de otra cosa”. Por tanto, en el empe-
ño de ser único y diferente se trata de apos-
tar por algo que posibilite escalar, dejando de 
lado aquello que en la práctica es limitante 
para cumplir con la propuesta de valor. Para 
ello hay que asegurarse que la entrega del 
producto al cliente debe ser consistente con 
el posicionamiento estratégico deseado, ase-
gurarse de que no haya contradicción entre 
la oferta alcanzada y el producto a consumir.

Del mismo modo las actividades y los es-
labones que conforman la cadena de valor 
de la organización deben ser coherentes con 
la estrategia, dejando de lado aquello que no 
agrega valor y que en la práctica dificulta el 
flujo de operaciones y los resultados deseados. 

Encaje 
Para Porter (1996), “La estrategia consiste 

en crear un encaje entre las actividades de una 
empresa”. Así pues, el éxito de una estrategia 
se basa en integrar todas las actividades que se 
llevan a cabo en una organización, además de 
reforzarse entre sí deben asegurar una coordi-

nación e intercambio óptimas entre todos los 
involucrados, contribuyendo a evitar el doble 
esfuerzo, minimizando los desperdicios y evi-
tando el esfuerzo intrascendente que no agre-
ga valor.  Por tanto, hay encaje cuando una 
actividad aporta valor a otra, ya no hay acti-
vidades aisladas, sino sistemas de actividades 
armoniosas que se complementan entre sí. 
Tener en cuenta que existen tres tipos de enca-
je; cuando: todas las actividades son coheren-
tes con la estrategia general; las actividades 
se refuerzan entre sí; se optimiza el esfuerzo.  

Creación de valor
Oberholzer (2022), menciona que para el 

éxito financiero de la organización se debe lle-
var a cabo alternativamente o en simultáneo la 
creación de valor para sus clientes, empleados 
y proveedores: el cliente aumentará su disposi-
ción a pagar si es que encuentra mejoras en los 
productos existente, si en cada interacción en-
cuentra respuesta a sus deseos o necesidades; 
al hacer el trabajo “más interesante, motivador 
y flexible” se obtendrá mayor lealtad por los 
empleados y será más atractivo atraer talento; 
los proveedores esperan que sus ventas sean 
sostenibles en el tiempo y  que la compensa-
ción por sus productos responda a su expecta-
tiva financiera e incrementar su productividad. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realiza desde la pers-
pectiva del paradigma interpretativo y se fun-
damenta en el enfoque cualitativo, con un 
diseño de investigación basado en el estudio 
de caso múltiple. El hecho de no generalizar-
se los resultados en la investigación cualitati-
va, posibilita adoptar por un tipo de muestreo 
no probabilístico dirigido o por convenien-
cia para la obtención de los casos de interés 
del investigador (Hernández et al, 2014). El 
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tipo de muestreo establecido es el de muestra 
variada debido a que busca documentar dis-
tintas perspectivas, en este caso restaurantes 
temáticos con diferentes modelos de negocio 
y distintas propuestas de valor para buscar y 
localizar coincidencias, diferencias entre sí, 
patrones, limitaciones u oportunidades en sus 
cadenas de valor.  Teniendo como punto de 
partida el objetivo general de investigación 
se han identificado las siguientes categorías:

- Descripción y caracterización de las 
cadenas de valor de restaurantes.

- Iniciativas para el fortalecimiento de 
las cadenas de valor.

Para el recojo de información se ha con-
venido por llevar a cabo entrevistas semies-
tructuradas de tipo conversacional y como 
instrumento complementario la observación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El primer eslabón de la cadena de valor 
de un restaurante es su cadena de aprovisio-
namiento que suministra insumos y materias 
primas para la elaboración de los platos, el 
segundo eslabón representa el valor esperado 
por el consumidor final, siendo el adecuado 
manejo de los residuos generados (tercer es-
labón) el otro factor de generación de valor.

Gestión de proveedores
En los tres tipos de restaurante estudiados 

se puede apreciar en la cadena de suministro la 

predominancia de proveedores de carnes (cer-
do, res, aves, pescados y mariscos), que junto a 
los vegetales y granos demandan el mayor pre-
supuesto de compras mensual. La razón, son los 
insumos que agregan mayor valor a la cadena, 
puesto que son los componentes esenciales en 
los platos de comida que se elaboran en dichos 
restaurantes.  En la Tabla 2 se puede apreciar 
el volumen de compra de los insumos mencio-
nados, con el porcentaje de compra mensual y 
el tipo de proveedor con una característica en 
común, son empresas con personería jurídica.

 
En efecto, estos restaurantes temáticos, 

apuestan por la diferenciación por lo que en 
su modelo de negocio el rol que cumplen sus 
proveedores es clave y son vitales para su 
éxito; entre otras razones: la formalidad de 
estos los obliga a contar con licencias, certi-
ficaciones de inocuidad alimentaria, suficiente 
stock, equipamiento, vehículos para el tras-
lado de los insumos hasta los locales de los 
restaurantes, la emisión de comprobantes de 
pago (facturas), etc. Es así que con algunos 
tienen vínculos comerciales por más de diez 
años, por ejemplo, el restaurante de comida 
regional, arequipeña y sureña. Esto muestra el 
especial cuidado que han tenido en la selec-
ción de sus proveedores [propietarios de los 
restaurantes] a quienes se visita con regula-
ridad lo que permite atender sus operaciones 
de aprovisionamiento, de manera oportuna 
y con las garantías sanitarias y buenas prác-
ticas de manipulación que muestran los pro-
veedores constituidos como persona jurídica.
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Tabla 2. Porcentaje de compra mensual de insumos 

Tipo de restaurante
Insumos

Proveedores
Carnes Vegetales Granos 

Regional  77% 10% 8% Empresas, y en menor medida comerciantes de 
mercado de abastos (personas jurídicas) 

Marino 74% 20% NP Empresas, y en menor medida comerciantes de 
mercado de abastos (personas jurídicas) y del 

terminal pesquero  
Criollo 64% 10% 4% Empresas, y en menor medida comerciantes de 

mercado de abastos (personas jurídicas) 

Nota:  

(1) NP (no precisa)

(2) Carnes, incluye carnes rojas, aves, pescados y mariscos

Gestión de personal

El reclutamiento y selección de personal en 
los restaurantes estudiados tiene un común de-
nominador, la medición de las capacidades de 
los aspirantes teniendo en consideración sus 
conocimientos, sus destrezas y competencias 
(Alles, 2006).  Sin embargo, se ha podido no-
tar cierto énfasis en competencias de compor-
tamiento y de liderazgo. En torno a ello uno 
de los propietarios entrevistados hace hinca-
pié en el carisma del candidato y la confianza 
que éste pueda proyectar. En el mismo senti-
do se suele observar las destrezas vinculadas 
a la posición ofertada en condiciones reales 
de trabajo: “(…) creo que para mí a una per-
sona joven tú lo puedes moldear. Con ganas 
de seguir adelante, lo hago entrenar y lo prue-
bo… vas a trabajar 4 días, 5 días, igual te voy 
a pagar y el quinto día o domingo en la noche 
que terminamos el turno me dices si quieres 
seguir trabajando (…)” describe el proceso 

de selección de personal el gerente propie-
tario de otro de los restaurantes en estudio. 

Estos restaurantes han incorporado en pla-
nilla en promedio al (50%) de su personal (Ta-
bla 3), ello ha posibilitado fidelizar a personal 
clave y evitar la rotación de personal: “Que 
pasa en la restauración, de que los puestos son 
muy rotativos, al menos en cocina, que nos les 
gustó algo, llegan y se van (…) pero si no estás 
cómodo en el lugar donde trabajas, no te sientes 
bien [por otro lado]si te sientes contento, paz, 
con ganas de trabajar, no vas a fallar. Eso es lo 
que yo trato de manejar con los chicos”, men-
ciona uno de los entrevistados; es decir, desde 
su perspectiva esta situación le permite una 
efectiva gestión de su personal. De igual modo 
se ha podido apreciar que en el restaurante de 
comida arequipeña y sureña, existe una línea 
de carrera que permite escalar laboralmen-
te, y en general todos apuestan por la capa-
citación de su personal de manera recurrente. 
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Tabla 3: Tipo de restaurante, trabajadores y vínculo laboral 

Tipo de restaurante Cantidad de 
trabajadores

Vínculo laboral 

Personal eventual
Planilla Otra modalidad

Proyección 
planilla 
2023

Regional 21 80% 20% 100% Estacionalidad y fechas 
festivas

Marino 13 20% 80% N.P. Estacionalidad y fechas 
festivas

Criollo 11 50% 50% N.P. No se cuenta

Gestión del cliente
En lo concerniente a la atención del clien-

te, refieren los entrevistados su preferencia 
por la atención presencial; ello concuerda 
con su propuesta de valor y por la temáti-
ca de comida que ofrecen. Se pudo apreciar 
que han establecido protocolos de servicio, 
brindando una carta acorde a su propuesta 
de valor; además cuentan con un merchan-
dising visual que guarda consistencia con 
sus marcas y la tipología del restaurante. El 
servicio de delivery representa un porcenta-
je menor de las ventas mensuales (promedio 
6%), y tiende a una reducción aún mayor.

La satisfacción del cliente se mide en el 
transcurso del servicio mediante preguntas 
directas del personal de atención al clien-
te sobre sus impresiones en torno a la comi-
da y recepcionando sugerencias. En ninguno 
de los casos estudiados se ha podido apre-
ciar un proceso o pauta normalizada sobre 
esta actividad, tampoco una trazabilidad de 
la gestión de satisfacción del cliente. Cabe 
mencionar que, en las redes sociales, se pue-
de apreciar las valoraciones que hace el pú-
blico respecto a su experiencia en general.

Nota: N.P. (no precisa)

El grupo de clientes que concurre a estos 
restaurantes según lo manifestado por los 
entrevistados, son personas de ambos sexos 
en igual proporción; el grupo etario predo-
minante es de 41 años de edad a más (60%); 
asimismo, en mayor tamaño (80%) son po-
bladores de Lima Norte; mayoritariamente 
pertenecen a un nivel socioeconómico “B” 
en un 80%; siendo en mayor medida (60%) 
de ocupación independientes o empresarios.

Gestión de marca
En la visita de campo se pudo obser-

var que los restaurantes en estudio cuen-
tan una identidad de marca definida, des-
de un logotipo hasta su diseño interior y 
el merchandising visual que combina to-
dos los elementos a la vista con la tipolo-
gía de restaurante específico, acorde a su 
propuesta de valor; además cuentan con 
el soporte de empresas especializadas con 
quienes se tienen reuniones periódicas 
de trabajo para evaluar y diseñar estrate-
gias de comunicación permanentemente.

En la Tabla 4 se puede apreciar su presen-
cia activa en las redes sociales, y conforme 
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refieren los entrevistados esto ha motivado 
la presencia de más consumidores en sus 
establecimientos, recordar que el 86% de 

Tipo de restaurante
Red social
Facebook Instagram Tik Tok Google

Regional 18 mil seguidores                     
12 mil me gusta              

1145 seguidores    2, 968 seguidores                     
10 mil me gusta

4.2 de 5 estrellas    
2, 146 comentarios

Marino 4, 600 seguidores                     
4, 200 me gusta                          

545 seguidores    Sin actividad ofi-
cial

4.1 de 5 estrellas   
324 comentarios

Criollo 9, 655 seguidores                     
9, 490 me gusta               

3387 seguidores    Sin actividad ofi-
cial

4 de 5 estrellas      
30 comentarios

los pobladores de Lima Norte son “inter-
nautas”. Por tanto, se puede inferir que sí 
cuentan con estrategias de gestión de marca.

Tabla 4: Presencia y actividad en las redes sociales

Gestión de residuos sólidos y aceites usa-
dos de cocina

En lo concerniente al manejo de residuos 
sólidos aún no se cuentan con prácticas que 
aseguren un apropiado manejo de estos. Si 
bien se lleva a cabo una segregación de resi-
duos sólidos, en algunos de los restaurantes se 
entregan a recicladores informales (cartones 
y plásticos), restos de verduras y desechos de 
comida que luego se utilizan como alimento 
para la crianza y alimentación de cerdos; ello 
aún sigue siendo insuficiente. En cuanto a los 
residuos de aceites usados en cocina se ven-
den a empresas certificadas y especializadas 
en reciclaje y disposición de estos residuos.    

Por otro lado, se ha detectado buenas prác-
ticas en el distrito de Ancón, liderada por su 
municipio que cumple un rol fundamental 
en el acopio, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos, además de los acei-
tes usados de cocina. De esta buena prác-
tica es activo participante y beneficiario el 
restaurante marino ubicado en este distrito. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Gestión de proveedores
Una característica en común que resalta 

es la importancia de la customización que ha 
estrechado el vínculo comercial entre los pro-
veedores y los restaurantes en estudio, proce-
so que ha tomado ciertos años y que asegura 
un abastecimiento de insumos para la cocina 
oportuno y de calidad; es decir alimentos con 
la frescura requerida. Para estos restaurantes, 
en gran medida son los proveedores quienes se 
encargan del proceso de traslado de los insu-
mos hasta los locales de estos, de modo que los 
propietarios están liberados de esta responsa-
bilidad contando con mayor tiempo para enfo-
carse en procesos clave y de gestión: “(...) yo 
iba al mercado, yo compraba, yo escogía (…), 
pero a veces había que optimizar el tiempo y 
el dinero”, comparte su experiencia el geren-
te propietario del restaurante de comida ma-
rina, mencionando además que haber dejado 
de trasladarse todas las mañanas al mercado 
Huamantanga de Puente Piedra ha hecho posi-
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ble liberar  de dos a tres horas diarias para de-
dicarlas a otras actividades igual o más impor-
tantes que hacer personalmente las compras en 
forma diaria. Lo mencionado demuestra la im-
portancia de la optimización del tiempo en el 
trabajo de la gerencia y su enfoque en aquellas 
actividades que crean valor para la empresa.

Gestión de personal
En la gestión de personal, un factor clave 

es obtener el mejor talento para la posición co-
rrecta con oportunidad, puesto que el aporte de 
las personas es esencial en el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la organización. Así 
también es esencial asegurar un balance apro-
piado de los factores motivacionales e higiéni-
cos. Herzberg (1960) creador de la “teoría de 
los dos factores” citado por Robbins y Coulter 
(2010) llama factores higiénicos a aquellos 
factores extrínsecos que podrían generar in-
satisfacción si no se encontraban presentes; 
además sugiere “enfatizar los motivadores, 
es decir, los factores intrínsecos relacionados 
con el trabajo mismo” (p.343) de modo que al 
estar presentes ambas aseguren un adecuado 
rendimiento del personal. Dos aspectos clave 
relacionados con lo anterior son la remunera-
ción acorde al mercado y que el personal sea 
incluido en planilla, es decir contar con em-
pleo decente (OIT, 2004). Así pues, la oportu-
nidad que estos puedan hacer línea de carrera, 
es otro aspecto que está asociado al crecimien-
to de la organización, sea en mayor volumen 
de transacciones o por expansión, como se ha 
podido entrever de las entrevistas realizadas a 
los propietarios de los restaurantes en estudio. 

Gestión del cliente
Según los resultados que se revelan en el 

estudio “Consumidor 2023: Actitudes, Expec-
tativas y Tendencias” de Ipsos Perú (2023), 

referida por la Asociación Peruana de Empre-
sas de Inteligencia de Mercados (APEIM), los 
peruanos están comenzando a salir cada vez 
más y están gastando más que en el 2022, 
siendo los restaurantes los espacios que tienen 
mayor preferencia para su esparcimiento habi-
tual y ocupan el primer lugar de su preferencia 
con un 48%. Así también se comprueba una 
vez más que el peruano en general compra en 
puntos de venta tradicionales (canales presen-
ciales); aún se rige por precio y promociones; 
y las causas sociales tienen una influencia 
positiva en la compra. Por tanto, existe una 
tendencia favorable hacia los restaurantes 
en general que no debe pasar desapercibida. 
Además de ello en Lima Norte los clientes 
habituales de restaurantes temáticos prefieren 
el consumo presencial según lo manifesta-
do por los propietarios de estos restaurantes. 

Un aspecto que resalta Javier Alvarez de 
Ipsos Perú en el estudio mencionado, es que: 
“La gente se da cuenta si el producto pierde ca-
lidad o tamaño. Sobre condiciones de grama-
je, la gente reclama. No quiere. Es algo que se 
debe evitar. La gente quiere que se creen alter-
nativas más baratas”, por tanto los restaurantes 
de Lima Norte deben tomar debida nota, ser 
consistentes con su propuesta de valor y con 
su oferta tanto en calidad como en cantidad.

Por otra parte, es importante tener en cuen-
ta las características más relevantes del pobla-
dor y potencial consumidor de Lima Norte:

- Interesan a los restaurantes el grupo 
etario de 40 años de edad a más, porque son 
quienes pagan por el consumo. Este grupo se-
gún Ipsos Perú (2022) son jefes de hogar en 
una proporción del 79%, tienen como ocupa-
ción principal trabajo independiente (empresa-
rios) (45%), dependiente (25%) y otros 30%. 
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-Para efectos de una comunicación más 
efectiva se debe tener en que cuenta que el 
86% de los pobladores son “internautas” (per-
sonas que se conectan a internet al menos una 
vez a la semana); de estos el 100% tiene redes 
sociales y las de mayor tenencia son Facebook 
(95%), Instagram (84%), WhatsApp (80%), 
Youtube (75%), y Messenger (68%). De forma 
similar el 87% son “smartphoneros” (personas 
que tienen un smartphone) que lo usan para 
usar WhatsApp (100%), redes sociales (87%), 
buscar información en buscadores (87%), to-
mar fotos (76%), hacer video llamadas (74%) 
y escuchar música por streaming (72%). 

Estas cifras sin duda nos muestran la capi-
tal importancia que tiene la presencia digital 
en redes sociales mediante herramientas de 
video, chat, voz para mejorar la comunicación 
con el consumidor y responder sus inquietudes.

La satisfacción el cliente es un aspec-
to crucial para la continuidad de un nego-
cio. De ahí la importancia de la medición de 
la calidad del servicio. Una herramienta que 
contribuye con ese propósito es el modelo 
SERVQUAL (Service of quality), que según 
Kotler y Keller (2012) tiene como base cin-
co factores determinantes de la calidad del 
servicio que se mencionan en orden de im-
portancia: fiabilidad, capacidad de respuesta, 
seguridad, empatía y los elementos tangibles. 

Gestión de marca
La gestión de marca o branding es un as-

pecto muy relevante en los restaurantes. 
Gastón Acurio, citado por Luque (2010) des-
cribe la importancia que tienen las marcas: 
Marcas peruanas. Eso es lo que los cocineros y 
empresarios peruanos tenemos que lograr (…). 
Marcas que hayan desarrollado internamente 

todo aquello que hace que una pequeña gran 
idea, un pequeño gran sueño se traduzca en una 
filosofía poderosa que vaya creciendo poco a 
poco hasta convertirse en un modelo a estu-
diar, a imitar, a admirar, a invertir (pp. 34-35).

En tal sentido se hace necesario llevar a cabo 
acciones para fortalecer la identidad de marca 
de los restaurantes, teniendo muy en cuenta el 
segmento del mercado al cual se dirigen y, que 
además le brinde reconocimiento no sólo por 
sus clientes, sino por la sociedad en general.

Los restaurantes que forman parte de este 
estudio, cuentan con una identidad de marca 
definida, se pudo apreciar el merchandising 
visual que responde a ello y líneas de conte-
nido que refuerzan los posts. Esto se puede 
apreciar en las redes sociales en las que tienen 
activa participación. Por ejemplo, se distin-
guen recetas y consejos culinarios, la historia 
y tradición culinaria del restaurante, las pro-
mociones especiales, reseñas de los clientes, 
participación en eventos, como ferias gas-
tronómicas. La idea es que el branding con-
tribuya con una comunicación más efectiva 
para construir y fortalecer la marca, además 
de generar confianza y fidelizar a los clien-
tes actuales, así como atraer nuevos clientes.

Gestión de residuos sólidos y aceites usados
Es conveniente mencionar las buenas prác-

ticas existentes en el distrito de Ancón, pues-
to que la Municipalidad Distrital de Ancón 
(2017) tiene un activo rol en el manejo inte-
gral de los residuos generados en los restau-
rantes; contando para ello con un “Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Orgánicos e 
Inorgánicos”. Inicia con el empadronamiento 
de los restaurantes participantes, quienes se 
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obligan a segregar los residuos sólidos con-
forme a sus características físicas, químicas y 
biológicas. Posteriormente la municipalidad 
hace el acopio de los residuos sólidos inor-
gánicos que son trasladados a una planta de 
verificación municipal que ellos denominan 
de “segregación previa”; luego son transpor-
tadas por una empresa operadora de residuos 
sólidos hasta una planta de valorización don-
de las transforman en materia prima para la 
elaboración de diversos productos. En cuanto 
a los residuos sólidos orgánicos, la municipa-
lidad realiza el traslado a la planta de valori-
zación municipal en donde se aplica un pro-
cedimiento cuyo propósito es la producción 
de compost. En cuanto a los aceites vegeta-
les usados, alternativamente la municipali-
dad recoge estos desechos, quienes luego se 
encargan de entregar a la empresa reciclado-
ra para su reciclaje y uso industrial posterior.

Estrategia 
Siendo la estrategia la particular vía que 

se ha optado para ser único y diferente, que 
impulsa un posicionamiento difícil de imitar; 
los restaurantes estudiados deben apostar por 
ello. Porter (2000) menciona que los peque-
ños competidores (MYPES) “deben centrar su 
atención en ese posicionamiento, ese nicho, al 
cual deben servir de manera única y perfecta 
(...)”. Por consiguiente, un aspecto esencial es 
optar por trade-offs a lo que no agrega valor: el 
restaurante de comida regional  se ha concen-
trado en su carta de comida regional arequipe-
ña y  sureña, dejando paulatinamente la comi-
da marina ante la poca demanda de este tipo 
de oferta gastronómica que tampoco era con-
sonante con su propuesta de valor primigenia; 
el restaurante de comida marina se ha concen-
trado en su oferta de comida marina y preten-
de diferenciarse en este rubro concentrándose 
en platos que tienen como ingrediente la pulpa 

de cangrejo; el restaurante de formato crio-
llo  ha puesto énfasis sólo en comida criolla. 

El encaje es un factor clave que contribu-
ye al éxito de una estrategia es decir acoplar 
las diversas actividades que lleva a cabo la 
organización con la propuesta de valor. Ante 
ello los restaurantes deberán establecer con 
toda claridad su propuesta de valor y enfocar 
todas sus actividades (tanto las actividades 
primarias, como las de apoyo) armoniosa-
mente, reforzadas entre sí, eliminando dupli-
cidades y optimizando el uso de sus recursos. 

CONCLUSIONES 

En la gestión de compras un aspec-
to en común que describe el víncu-
lo comercial de los restaurantes con sus 
proveedores y que genera valor, es la cus-
tomización; es decir la oferta se adecua a 
las requisitos y exigencias del comprador. 

En el proceso de reclutamiento y selec-
ción de personal un factor clave es obtener 
el mejor talento para la posición correcta y 
en el momento oportuno. También es esen-
cial asegurar un balance apropiado de los 
factores higiénico motivacionales que pro-
curen asegurar un adecuado rendimiento del 
personal. Dos aspectos clave relacionados 
con lo anterior son la remuneración acor-
de al mercado y que el personal sea incluido 
en planilla, es decir brindar empleo decente. 

La atención al cliente es predominante-
mente presencial y se lleva a cabo en las ins-
talaciones de los restaurantes. Tanto la comida 
como la experiencia vivencial y el servicio 
en las instalaciones de los restaurantes con-
tribuyen en mayor medida en fidelizar a los 
clientes y son fuente de generación de empleo 
en cuanto a personal de atención al cliente.
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Los restaurantes en estudio cuentan con 
una estrategia de gestión de marca, pues se 
pudo apreciar que en sus establecimientos tie-
nen una identidad de marca definida; desde un 
logotipo hasta su diseño interior, concordante 
con el merchandising visual y su propuesta de 
valor; además de fuerte presencia en las redes. 

La Municipalidad Distrital de Ancón li-
dera con eficiencia la gestión integral de 
residuos sólidos y de aceites usados de co-
cina en el distrito, del cual forman parte 
los restaurantes en la fase inicial de segre-
gación de residuos en la fuente. Modelo 
factible de ser replicado en Lima Norte.
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RESUMEN 
El presente trabajo destaca la importancia de promover el desarrollo y la formación del li-
derazgo ético en los estudiantes universitarios para contribuir a enfrentar favorablemente los 
desafíos que actualmente preocupan a los países y que se constituyen como los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS). Esta investigación cualitativa busca conocer el conocimiento so-
bre el liderazgo ético, sus valores asociados y la identificación de la sociedad actual que tienen 
los alumnos de pregrado de la universidad Le Cordon Bleu. Para ello se aplicó un cuestionario 
semiestructurado a través de la plataforma Google Forms y se hizo el análisis de las respuestas 
de una población de 45 alumnos de cinco carreras y de cinco ciclos distintos, seleccionados de 
manera intencional, con una edad promedio de 24 años, siendo 19 hombres y 26 mujeres. La 
investigación dio a conocer la valoración que tienen los estudiantes sobre la seguridad alimen-
taria y la necesidad de tomar acción para contribuir a la disminución del hambre y la pobreza y 
la mejora de la alimentación y el bienestar de la sociedad.
Palabras clave: Líder, ética, hambre cero, pobreza, desarrollo sostenible.  

 
ABSTRACT 
This paper highlights the importance of promoting the development and formation of ethical 
leadership at university students, so that it can help to favorably face the challenges that cu-
rrently concern countries and that are constituted as the Sustainable Development Goals (SDG). 
This qualitative research seeks to find the knowledge about ethical leadership, its associated 
values and the identification of current society that undergraduate students of Le Cordon Bleu 
university have. For that purpose, a semi-structured questionnaire was applied through Google 
Forms platform and the analysis of the answers of a population of 45 students from five careers 
and five different cycles were made, being intentionally selected, with an average age of 24 
years, being 19 men and 26 women. The research revealed the assessment that students have 
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INTRODUCCIÓN

Leopold (1949) fue uno de los primeros 
científicos en advertir sobre la amenaza al 
planeta debido a que los hombres siempre lo 
consideraron como una especie de mercan-
cía o proveedor de recursos explotables, por 
ello, sostuvo que la humanidad le está ocasio-
nando un severo impacto con sus actividades 
productivas, por lo tanto, es imperioso que 
los seres humanos entiendan que el planeta 
forma parte de la sociedad y merece ser tra-
tado con respeto y reconocimiento en sus de-
rechos como sucede entre las personas, esto 
es lo que denomina como la ética de la tierra.

El anuncio de la ONU en noviembre de 
2022 confirma que la población mundial al-
canzó los 8 mil millones de habitantes de-
bido al aumento de la longevidad a pesar de 
que la tasa de fecundidad está disminuyendo 
y los eventos migratorios se agudizan dan-
do lugar a la aparición de refugiados como 
consecuencia de la violencia, los conflic-
tos y el impacto de epidemias como el VIH, 
sin embargo, el sobre poblamiento de la tie-
rra sigue siendo de gran preocupación debi-
do a la creciente amenaza de hambre global.

 
Según el Informe Mundial Sobre la Crisis 

Alimentaria (GRFC, 2023), 258 millones de 
personas en 58 países analizados se enfren-
tan a graves niveles de hambre e incluso es-
tán al borde de la inanición, lo que demuestra 
el fracaso de la humanidad en el propósito de 
poner fin al hambre (ODS 2: hambre cero) 
así como lograr la seguridad alimentaria y 

una adecuada nutrición; por el contrario, los 
desplazamientos masivos, el aumento de la 
pobreza, el incremento de las desigualdades, 
la inseguridad humana, la crisis climática y 
los desastres naturales están agudizando esta 
crisis, por eso es necesario un cambio fun-
damental y sistémico, con acción colectiva 
y el compromiso de todos para lograr que 
cada persona pueda tener acceso a una bue-
na alimentación y nutrición (Guterres, 2023).

  
Asimismo, en el Perú los niveles de pobreza 

se han incrementado de manera preocupante, 
según el reporte del Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (INEI, 2023) se señala 
que el número estimado de personas en situa-
ción de pobreza en el año 2022 es de 9 millo-
nes 184 mil personas, lo que representa el 27.5 
% de toda la población, siendo Cajamarca, 
Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco las regio-
nes con un nivel de pobreza superior al 40 %. 
De la misma manera, el informe indica que el 
29,9 % no tiene acceso a agua segura, el 36,2 
% de la población presenta déficit calórico y el 
42,4 % de los niños en edades comprendidas 
entre los 6 y 35 meses de edad padecen de ane-
mia, en tanto que el 36,7 % de los pobres en el 
Perú son menores de 18 años (ENAHO, 2023).

Por lo tanto, es de gran relevancia que la 
educación se oriente hacia la formación de 
personas con ética, ecológicamente respon-
sables y dispuestos a ejercer su liderazgo con 
un enfoque de desarrollo sostenible, como se-
ñalan Quintanas (2009) y Benavides (2012), 
urge promover una educación que cambie 
la preeminencia economicista para dar lu-
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gar a una formación ética y humanista, so-
bre todo en las universidades porque son los 
espacios propicios para lograr este propósi-
to (Gasca-Pliego y Olvera-García, 2011), lo 
que es congruente con el ODS 4 (educación 
de calidad), para que al final de esta década 
los estudiantes de hoy logren en el futuro un 
estilo de vida sostenible y acorde a los dere-
chos humanos, con un planeta que logre la 
seguridad alimentaria, seguridad hídrica y 
seguridad humana (Matos y Murillo, 2016).   

Conceptualización de ética, liderazgo ético 
y seguridad alimentaria

Sobre la ética
La ética debe entenderse como la cualidad 

que desarrolla una persona para transformar 
y desarrollar su carácter y poder impactar de 
manera positiva en sí mismo, en la institu-
ción donde actúa y en la comunidad a la que 
pertenece (Cortina, 2017). Asimismo, que su 
aplicación práctica incremente las probabi-
lidades de ser felices y justos, a la vez que 
disminuye el costo del sufrimiento de la hu-
manidad, lo que convierte a la persona en un 
ser virtuoso cuando decide voluntariamente 
ponerla en práctica (Moreno, 2004) e incor-
porarla en sus costumbres (Aristóteles, 2012).

Cortina (1998) señala que la actuación éti-
ca debe basarse en el respeto a los derechos 
humanos y acorde con valores universales, 
en consecuencia, debe centrarse en la virtud 
(Moreno, 2004) para resolver los problemas 
de la humanidad mediante el diálogo inteli-
gente para procurar su felicidad (Ayala-Fuen-
tes, 2008), es decir, la ética es la búsque-
da de la excelencia humana (Yepes, 1996).

Liderazgo ético y su importancia para la seguridad 
alimentaria en la educación universitaria 

Sobre el liderazgo ético
Para Stogdill (1974) el liderazgo se basa 

en cuatro pilares fundamentales: primero, 
debe involucrar a dos o más personas; segun-
do, debe existir una ventaja en el ejercicio del 
poder que recae sobre el líder respecto de sus 
seguidores; tercero, el uso adecuado del po-
der para influenciar en la manera de actuar de 
sus seguidores en un sentido preconcebido; y 
cuarto, es la valufactura o la capacidad de crear 
valor como consecuencia de la intervención 
del líder y sus seguidores (De Bono, 2014).

 
Para Fischman (2000) la construcción del 

liderazgo requiere de principios y valores de-
finidos para permitir que exista coherencia en-
tre el sentir, pensar y actuar del que ejerce el 
rol de liderazgo, por ello es necesario que la 
ética forme parte de los valores esenciales del 
líder, de tal manera que se convierta en una 
especie de garantía de integridad y libertad.

Al respecto, Guillen (2006) destaca la li-
bertad como una condición necesaria para el 
ejercicio del liderazgo, siendo dos criterios 
los que prevalecen: el primero es el ejemplo 
a través de las acciones del líder, y el segun-
do es la participación libre y voluntaria de los 
seguidores con la convicción de que el pro-
pósito común no atenta contra la dignidad 
humana, al contrario, procura su bienestar y 
progreso; una especie de autoexigencia de-
liberada de hacer lo correcto (Covey, 1990).

En ese sentido, la ética y el liderazgo son 
complementarios y concurrentes cuando se 
procura una buena formación del individuo, 
de tal manera que su comportamiento no sólo 
contribuye al desarrollo sostenible, sino tam-

Navarro-Falconí, J.

    Rev. Investigaciones ULCB. Jul- Dic.10(2), 2023; ISSN: 2409 - 1537; 85-99



88

Liderazgo ético y su importancia para la seguridad 
alimentaria en la educación universitaria 

bién a la dignidad humana (Bartolomé, 2002). 
Según Gutiérrez (2004) el liderazgo ético 
siempre se enfoca en la vocación de servicio y 
en la capacidad de dar sin esperar nada a cam-
bio, por eso procura la recuperación y trans-
formación de la sociedad para alcanzar su pro-
greso y felicidad, donde el bien de los demás 
se sobrepone sobre el beneficio personal, recu-
rriendo a los valores humanos y a la confron-
tación directa contra la aporofobia o la indife-
rencia contra los desvalidos (Cortina, 2017).

Para Páez (2017) el liderazgo ético contri-
buye al desarrollo sostenible, porque no sólo 
procura la buena convivencia entre los inte-
grantes de las comunidades, ya sea en el ámbito 
político, social, económico, religioso, cultural, 
laboral, o algún otro, también procura el cuida-
do del medio ambiente y la buena relación del 
hombre con la tierra y las demás especies que 
habitan sobre ella, para vivir en armonía, con 
dignidad, sin padecer de hambre, de sed, de frío, 
de enfermedad o de ignorancia y desigualdad.

Sobre la seguridad alimentaria
En la Cumbre Mundial sobre la Alimenta-

ción (FAO, 1996) se la define como la posibi-
lidad de que todas las personas tengan acceso 
-de manera física, social y económica- a ali-
mentos suficientes, inocuos y nutritivos, de tal 
manera que su consumo garantice la obtención 
de la energía y los nutrientes necesarios para 
que una persona diariamente pueda tener una 
vida activa y saludable, sin embargo, la FAO 
(2011) advierte que la mayor vulnerabilidad 
que existe y puede conducir a un estado de in-
seguridad alimentaria se debe a tres factores: el 
hambre, como aquella sensación  causada por 
la falta de ingesta de alimentos que provean las 
fuentes de energía y nutrientes suficientes para 
un día; la malnutrición, como consecuencia de 
la ingesta deficiente, excesiva o inadecuada 

de macro o micronutrientes; y la pobreza, en-
tendida como la privación o falta de acceso a 
los servicios básicos fundamentales para aten-
der las necesidad humanas de alimentación, 
salud, educación, seguridad, voz, derechos, 
dignidad y trabajo decente (OCDE, 2002).

Además, la FAO (2011) sostiene que el 
crecimiento económico de los países no es 
una solución a los problemas de seguridad 
alimentaria, por lo tanto, lo que se necesi-
ta es aplicar estrategias de combate a la po-
breza que involucran, además del desarrollo 
y progreso económico de los países, la im-
plementación de políticas de intervención 
en programas de nutrición directa a los más 
vulnerables y la promoción de inversiones 
para garantizar el acceso pleno a la salud, 
al agua y a la educación de calidad, factores 
que también están comprendidos en los ODS.

En ese sentido, la educación debe ser el 
medio para conducir a los estudiantes del 
mundo hacia una forma de vida sostenible 
y en armonía con el planeta, siendo la lucha 
contra el hambre y la pobreza unos de los ma-
yores desafíos que tendrán que enfrentar en el 
corto plazo (Naciones Unidas, 2018). Por ello, 
los más de 10 millones cien mil estudiantes 
en el Perú, de los cuales 1,5 millones asisten 
a las universidades públicas y privadas (MI-
NEDU, 2020), deben recibir una formación 
en liderazgo ético para lograr su compromiso 
activo en la consecución de los ODS; y más 
aun los que se preparan para desempeñarse en 
el sector de la alimentación, para que contri-
buyan a garantizar la seguridad alimentaria 
en el mundo, porque como lo señalan Gas-
ca-Pliego y Olvera-García (2011) las univer-
sidades tienen la responsabilidad de promover 
el desarrollo y crecimiento ético de sus estu-
diantes en beneficio de las nuevas sociedades.
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MATERIALES Y MÉTODOS:

La investigación se llevó a cabo en la uni-
versidad Le Cordon Bleu, una institución que 
tiene como misión formar profesionales com-
petitivos para el turismo, la alimentación y la 
administración, y cuyos principios formativos 
señalan a la ética como un pilar fundamental 
que se basa en el buen comportamiento y el 
fomento de valores para lograr que la conduc-
ta de sus egresados se realice con responsabili-
dad y con respeto a las personas, las normas y 
el medio ambiente. Su modelo educativo con-
templa dos campos del saber: la alimentación 
y nutrición saludable, y la gestión de servicios 
orientados al bienestar humano; siendo la ca-
rrera de gastronomía y gestión empresarial la 
de mayor demanda estudiantil (ULCB, 2022).

Se seleccionó de manera no aleatoria a 45 
alumnos de pregrado de cinco carreras: gastro-
nomía y gestión empresarial (60 %), nutrición 
y técnicas alimentarias (18 %), administración 
de empresas y servicios (16 %), ingeniería en 
industrias alimentarias (4 %) y marketing y 
gestión comercial (2 %); de los cuales 3 es-
tudian en el décimo ciclo, 12 en el noveno, 
14 en el octavo ciclo, 12 en el séptimo y 4 en 
sexto ciclo de la universidad Le Cordon Bleu 

en Lima, Perú. La edad promedio de los estu-
diantes fue de 24 años, con una participación 
de 19 hombres (42 %) y 26 mujeres (58 %).

Técnicas e instrumentos de recolección
Para la recolección de datos se aplicó un 

cuestionario semiestructurado mediante la 
herramienta Google Forms, el cuestionario 
fue aplicado en una sola sesión y consta de 
57 preguntas abiertas, organizados en tres 
secciones: datos personales, entorno social 
y de conocimientos y opiniones personales. 
Este cuestionario fue diseñado tomando en 
consideración lo que señala Kvale (2011) 
en referencia a la importancia del uso de 
cuestionarios semiestructurados como un 
instrumento que permite obtener una ade-
cuada búsqueda de significados, así como 
de opiniones y/o descripciones de puntos 
de vista, opiniones o convicciones profun-
das en una o más personas, para ello las 
preguntas fueron de carácter exploratorio.

  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

En referencia a la identificación de va-
lores aprendidos o adquiridos dentro 
del hogar y en la educación secundaria 
los participantes señalaron lo siguiente:

Tabla 1. Valores más importantes adquiridos en el hogar y la educación secundaria.

Adquiridos en el hogar Adquiridos en la secundaria
Respeto                                                               30 Respeto 18

Honestidad 13 Responsabilidad 10
Responsabilidad 12 Solidaridad 5

Humildad 8 Compañerismo, amistad, puntualidad 4
Solidaridad 7 Honestidad, perseverancia 3
Tolerancia

6
Unión, humildad, confianza, lealtad,  

tolerancia 2
Otros 5 Otros 1

Ninguno 1 Ninguno 3
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En la tabla 1 se observa que: respeto, ho-
nestidad, responsabilidad, humildad y so-
lidaridad, son los valores más referidos y 
considerados como los más importantes ad-
quiridos en el hogar, en tanto que el respeto y 
la responsabilidad son referidos como los va-
lores más importantes adquiridos en la escue-
la. Asimismo, dentro del hogar se menciona 
como otros valores adquiridos: empatía, 
amabilidad, amor, puntualidad, cordialidad, 
compromiso, esfuerzo, generosidad, unión, 
comunicación, cooperación, justicia, fe, sin-
ceridad, apoyo, lealtad, orden, liderazgo y 
honor. En tanto que los valores adquiridos 
en la educación secundaria que se refieren 

como otros son: empatía, disciplina, hon-
radez, comunicación, sinceridad, generosi-
dad, colaboración, autoestima, libertad, paz, 
educación, esfuerzo, igualdad y paciencia.

En ambos casos sólo se refiere el li-
derazgo como un valor secundario ad-
quirido dentro del hogar, en tanto que la 
ética no se menciona como un valor ad-
quirido en  el hogar o en la escuela.

Cuando se les pidió que señalen cuáles 
son los valores que forman parte de su mane-
ra de ser y actuar, nuevamente el respeto pre-
valece sobre las demás respuestas (tabla 2).

Tabla 2. Valores que los participantes refieren como parte de su manera de ser y actuar.

Valores que forman parte de tu manera de ser y de actuar
Respeto 30
Empatía 15
Solidaridad, honestidad 10
Responsabilidad 8
Tolerancia 7
Amabilidad, honradez 6
Lealtad, paciencia 4
Humildad, confianza, justicia 3
Perdón, sinceridad, igualdad, amor, amistad, colaboración, gratitud, compasión 2
Otros* 1

(*) Otros: Franqueza, integridad, ética, moralidad, fraternidad, amor propio, bondad, libertad, 
bien común, consciencia.

La escuela y el hogar son determinantes 
para la trasmisión de conocimientos, el desa-
rrollo de habilidades y también en la forma-
ción de las actitudes y del carácter de los es-
tudiantes, es decir, son los espacios sociales 
que contribuyen a la creación de identidades 
sociales (Booth, 2008), por lo tanto, las ins-
tituciones educativas deben preocuparse por 
consolidar en sus estudiantes los valores de 
la sociedad para disponer la relación de tras-
cendencia de la persona y su entorno social 

(Perrenoud, 2001). De las tablas 1 y 2 se pue-
de notar que el respeto, la responsabilidad y 
la solidaridad son valores identificados como 
relevantes por los participantes, sin embargo, 
la ética y el liderazgo se encuentran ausentes. 

Asimismo, cuando se les pide que des-
criban la percepción que tienen de la socie-
dad actual, el 86 % de las respuestas son 
de tonalidad negativa señalándola como: 
caótica, hipócrita, irracional, complicada, 
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egoísta, indiferente, belicosa, desleal, co-
rrupta, envidiosa, triste, sin valores, irrespe-
tuosa, preocupante, débil e insegura, entre 
otros; el 11 % de las respuestas son de to-
nalidad positiva y la describe como: inno-
vadora, diversa, en avance y evolución; en 
tanto que el 3 % la refiere de manera neu-
tral considerándola como cambiante. Este 
escenario evidencia que los participantes 
perciben que la sociedad actual padece de 
una crisis de valores, debido a que las des-
cripciones expresan frustración, confusión 
y desorientación, incluso con la posibilidad 
de desencadenar en violencia por parte de 
los integrantes de la sociedad, además de 
que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la reconoce como un problema de 
salud pública de gran complejidad en las so-
ciedades contemporáneas (Bautista, 2012).

 Cuando se les pregunta ¿qué es la ética?, 
las respuestas relacionadas con el buen com-
portamiento, con los valores y con la capaci-
dad de distinguir entre lo que está bien y lo que 
está mal tiene un 41 %, las demás respuestas 
son dispersas y genéricas, lo que indica que la 
ética no es un valor o concepto que han inte-
riorizado, a diferencia de lo que sucede con el 
respeto, responsabilidad y solidaridad. Como 
señala Bautista (2011), es fundamental que 
cada persona encuentre el sentido de la vida, 
siendo la educación y la ética la mejor forma 
de que la humanidad pueda resolver la crisis 
de valores de las sociedades contemporáneas.

 
Cuando se les pregunta ¿qué significa para 

ti el liderazgo?, las respuestas se relacionan 
mayoritariamente con el rol de dirigir a una o 
más personas como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Significado de liderazgo.

¿Qué significa para ti el liderazgo?
Guiar asertivamente a los demás para el bien de todos 11
Poder influenciar, inspirar y transformar a personas 10
Guiar a los demás para lograr una meta 8
Escuchar, liderar y transformar a las personas 4
Enseñar con el ejemplo, guiar con responsabilidad y ética, dirigir con sabiduría un 
equipo 3
Tomar decisiones correctas, dirigir y gestionar personas 2
Mucho compromiso, manejar bien tu carácter y aptitudes 1

Respecto del liderazgo y su significado, el 
50 % lo relaciona con la capacidad de guiar 
o dirigir a personas, el 36 % lo relaciona con 
la capacidad de transformación, en tanto que 
el 14 % se refieren a la toma de decisiones 
correctas y un buen manejo del carácter. Sin 
embargo, es necesario destacar que el lide-
razgo contribuye a la buena toma de deci-
siones para enfrentar las adversidades me-
diante el desarrollo de acciones basadas en 
el trabajo en equipo para alcanzar los obje-

tivos que los conducen al bien común (Bass 
et al., 1999) respetando la dignidad humana 
(Domenec, 2000) y la dignidad de la tierra 
(Leopold, 1949); y como se muestra en la 
tabla 3, el sentido del liderazgo que refie-
ren los estudiantes tiene un enfoque perso-
nal y ausente de la búsqueda del bien común.

Cuando se les pregunta ¿cómo defines a un 
líder?, el 24 % de las respuestas incluyen a la éti-
ca como parte de la definición de líder (tabla 4). 
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Tabla 4. Definición de líder.

¿Cómo defines a un líder?
Persona empática, ética, solidaria, responsable, confiable, honesta 11
Persona que dirige a un grupo para su progreso 10
Guía, escucha, enseña e influye positivamente a los demás 8
Alguien que trabaja en equipo para conseguir una meta 6
Inspira con el ejemplo, comunica eficientemente 4
Persona con carácter, es motivador 3
Tiene la confianza y buena toma de decisiones para el bien de todos 2
Mueve masas de manera asertiva 2

Asimismo, 11 participantes refieren una 
serie de valores personales como la empa-
tía, solidaridad, responsabilidad, honesti-
dad y la ética, en tanto que, 10 respuestas lo 
relacionan con la capacidad de dirigir a un 
grupo de personas para su progreso. Otro 
de los criterios señalados en el 18 % de las 
respuestas tiene que ver con la capacidad 
que tiene el líder de escuchar a los demás.

Respecto de las características o cua-
lidades del líder señalan que debe ser: 
empático, respetuoso, con capacidad de 
escuchar, responsable, paciente, con dis-
posición de ayudar a los demás, que alien-
ta y motiva, con buena comunicación, ho-
nesto, amable y capaz de tomar riesgos. 
En este caso sólo se encontró una mención 
a la ética como cualidad del líder (tabla 5).

Tabla 5. Características del líder.

Características o cualidades de un líder
Empático 18
Respetuoso, escucha 10
Responsable 9
Paciente, apoya a los demás 7
Alienta, motiva 6
Comunica bien, amable, toma riesgos, honesto 5
Tenaz, inteligente, creativo 4
Apasionado, carisma, dirige, guía, dispuesto a aprender, tolerante, resuelve problemas 3
Comprensivo, aporta ideas, seguro, comprometido, solidario, optimista, sociable,  
humilde 2
No se rinde, enseña, igualdad, ético, disciplinado, justo 1

Respecto del liderazgo ético, Díaz-Botía 
(2020) señala que es imprescindible en la edu-
cación porque es la mejor respuesta a la exi-
gencia de la sociedad de dotarse de buenos ciu-
dadanos dispuestos a lograr una convivencia 
pacífica y sostenible, así como una verdadera 
justicia social (Theoharis, 2007), producto de 

una cultura inclusiva que emerge de la partici-
pación activa de los nuevos líderes estudiantiles 
(Carrasco y González, 2017) que, debido a la 
educación con sentido humano logran recono-
cer y comprender la realidad y sus principales 
desafíos (Hernández et al., 2017), entre ellos, 
la importancia de la seguridad alimentaria.
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Sin embargo, ante la pregunta sobre ¿qué es el 
liderazgo ético?, las respuestas obtenidas fueron: 
38 % no sabe o no responde, 34 % lo relaciona con 
un liderazgo basado en valores, y el 28 % restan-

te lo relaciona con la acción de guiar de manera 
correcta, buena o positiva, sólo un participante 
refiere a la ética y otro participante lo relaciona 
con la búsqueda del bienestar social (tabla 6).

Tabla 6. Liderazgo ético.

¿Qué es el liderazgo ético?
Buen liderazgo basado en valores 16
Guiar a un grupo de manera positiva y buena 5
Liderar desde lo ético, de manera correcta 4
Mover masas sin faltar el respeto 2
Validar diferentes puntos de vista 1
Liderar hacia el bienestar social 1
No sabe, no responde 18

Según Covey (1990) el liderazgo se carac-
teriza por impulsar acciones innovadoras, por 
lo que es necesario que el líder desarrolle sus 
capacidades de comprensión del entorno, su 
talento y también la capacidad de compren-
der el deseo y los propósitos de las personas 
que lidera. Para ello, el líder debe saber pro-
yectar su visión a través de la reflexión acti-
va y dinámica, y adaptada al contexto social 
y entorno donde se desenvuelve, además de 
contar con competencias éticas basadas en su 
manera de actuar coherentemente, al servicio 
de las personas y para procurar el bien común 
(Villa, 2015). Características que fueron men-

cionas por los participantes pero que requie-
ren de una metodología pedagógica para su 
mejor comprensión y aplicación en su desa-
rrollo personal y profesional, siendo la edu-
cación el mejor medio para lograr la integra-
ción de la ética y el liderazgo (Gairín, 2000). 

En referencia al desarrollo sostenible, 
sólo 7 participantes se acercan a su defini-
ción, es decir, sólo el 16 % identifica el con-
cepto a diferencia de los demás (tabla 7).  Y 
respecto a los ODS, 20 participantes señalan 
que no saben o no responden, en tanto que 
los demás hacen referencia a generalidades.

Tabla 7. El desarrollo sostenible.

¿Qué es el desarrollo sostenible?
Es progresar tomando en cuenta aspectos sociales, ambientales, etc. 12
Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro 7
Equilibrio entre las necesidades sociales, económicas y ambientales 6
Mejoras a largo plazo 3
Velar por las personas y el ambiente 2
Satisfacer las necesidades 2
Que continúa en el tiempo 2
Método de crecimiento donde la población se mantiene por sí misma 1
Generar productos sin sobreexplotar los recursos 1
Evolucionar sin contaminar 1
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Sin embargo, frente a la pregunta sobre cuá-
les son los ODS más importantes, 11 partici-
pantes señalan que el ODS 2 (hambre cero) es 
el más importante, 6 señalan el ODS 3 (salud 
y bienestar), 5 identifican el ODS 1 (fin de la 
pobreza), y uno se refiere al ODS 12 (produc-

ción y consumo responsable); en todos estos 
casos existe una relación directa con la se-
guridad alimentaria, es decir, el 56 % tienen 
en cuenta la importancia de la seguridad ali-
mentaria como parte de los desafíos que de-
ben atenderse actualmente en el Perú (tabla 8).

Tabla 8. Los ODS más importantes.

¿Cuáles son los ODS más importantes para el Perú?
Hambre cero 10
Educación de calidad 7
Salud y bienestar 6
Acabar con la pobreza 5
Igualdad, acción por el clima, menos contaminación 4
Energías renovables, crecimiento económico, uso del agua 2
Trabajo, seguridad, cultura sostenible, menos basura, vida submarina, 
reciclaje

1

Seguridad alimentaria, consumo responsable 1
Paz, justicia, transporte, áreas verdes 1

La lucha contra el hambre y la pobreza son 
dos objetivos ineludibles comprendidos en la 
Agenda 2030 y son esenciales para lograr la 
seguridad alimentaria en el planeta. Para ello, 
se debe garantizar el acceso a los recursos fito-
genéticos para la alimentación y la agricultura 
como elementos vitales para la supervivencia 
de la humanidad, recursos que además deben 
ser usados de manera sostenible y distribuidos 
con justicia y equidad (Acuña, 2010). Además, 
debe entenderse que la inseguridad alimenta-
ria es la más perversa y grave violencia que 
padecen los más desfavorecidos: las madres, 
los niños y los ancianos, generando daños irre-
versibles al tejido social (Hernández, 2010).

Por lo tanto, la teoría sobre la bioética de 
Potter (1971) tiene vigencia en estos tiem-
pos de globalización y constantes cambios 
en medio de una grave amenaza contra la 
pervivencia de la especie humana, por ello, 
es necesario desarrollar el liderazgo ético en 

las nuevas generaciones porque no sólo enfa-
tiza el respeto hacia el ser humano, sino que 
también promueve la construcción de con-
fianza (Daly y Moolenaar, 2011) y la trans-
formación de la sociedad para garantizar una 
mejor toma de decisiones, de manera cohe-
rente y sensata (Sonnenfeld, 2010) para lo-
grar el bien común y su desarrollo sostenible. 

CONCLUSIONES:    

Es necesario e imprescindible que los 
estudiantes conozcan e interioricen la im-
portancia de la ética y el liderazgo como 
parte de su crecimiento y formación perso-
nal, así como el impacto positivo que ge-
nera su puesta en práctica en la sociedad 
para lograr el buen comportamiento de las 
personas y el buen funcionamiento de las 
organizaciones donde interactúan (Pérez 
y Polo, 1991) con el propósito de alcan-
zar los objetivos del desarrollo sostenible. 
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La educación es un proceso dinámico con 
un gran poder de expansión y crecimien-
to humano (Nassif, 1974), por lo tanto, es el 
mejor medio para lograr recuperar al tejido 
social de la crisis de valores, y el liderazgo 
ético se constituye como un pilar fundamen-
tal para este propósito en la sociedad actual.
 

El proceso de formación universitaria 
en valores con énfasis en el liderazgo éti-
co puede contribuir a la toma de conciencia 
sobre los problemas globales comprendidos 
en la Agenda 2030, por lo tanto, puede ayu-
dar a resolver los problemas de seguridad 

alimentaria que han sido identificados como 
los más relevantes respecto de los ODS. 

Los estudiantes de la ULCB forman parte 
del sector de la alimentación y servicios de 
restauración, por lo tanto, su actividad está di-
rectamente relacionada con los objetivos del 
desarrollo sostenible, principalmente con el 
fin de la pobreza, hambre cero, salud y bien-
estar, así como producción y consumo respon-
sable, objetivos vinculados a la seguridad ali-
mentaria, desafío que deberán resolver a partir 
de su incorporación a la población económi-
camente activa en cualquier lugar del planeta.
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RESUMEN 
A partir de la aparición de la pandemia covid-19 se han generado cambios en los hábitos alimen-
tarios y niveles de actividad física de la población y en especial en los estudiantes universitarios, 
que además de mantenerse en cuarentena, deben continuar sus estudios de manera virtual durante 
la jornada y sin posibilidad de practicar deporte ni asistir a gimnasios, lo junto al estrés que genera 
este nuevo tipo de actividad docente, le convierte en blanco de las enfermedades crónicas, resul-
tantes de este estilo en el que no se practica tampoco una buena alimentación en muchos casos. 
Se revisó literatura relacionada con los hábitos alimenticios y el nivel de actividad física de estu-
diantes universitarios en el período que duró la pandemia, para estudiar qué tipo de relación hay 
o no. Luego de los diferentes estudios, se mostró que aproximadamente el 60 % de los estudian-
tes presentaron hábitos alimentarios adecuados, pudiéndose destacar que, de ese valor, el 61%. 
Referido a la actividad física, el 49 %, de los universitarios presentaron actividad física leve, de 
los cuales el sexo femenino participó en un 55 %, y el sexo masculino el 56 % tuvieron actividad 
física alta. Se concluyó que existe una relación significativa pero el nivel es bajo entre hábitos 
alimentarios y el nivel de actividad física en los universitarios durante la pandemia por covid-19.
Palabras claves: Alimentación, sedentarismo, adolescentes, pandemia.

ABSTRACT 
Since the appearance of the covid-19 pandemic, changes have been generated in the  
eating habits and levels of physical activity of the population and especially in universi-
ty students, who in addition to staying in quarantine, must continue their studies virtually  
during the day and without the possibility of practicing sports or going to gyms, together with 
the stress generated by this new type of teaching activity, makes them a target for chronic 
diseases, resulting from this style in which a good diet is not practiced at all. many cases.  
Literature related to the eating habits and the level of physical activity of university stu-
dents in the period that the pandemic lasted was reviewed to study what type of relationship 
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there is or is not. After the different studies, it was shown that approximately 60% of the stu-
dents presented adequate eating habits, being able to highlight that, of this value, 61%. Refe-
rring to physical activity, 49% of the university students presented mild physical activity, of 
which the female sex participated in 55%, and the male sex 56% had high physical activity. 
It was concluded that there is a significant relationship but the level is low between eating 
habits and the level of physical activity in university students during the covid-19 pandemic.
Keywords: Food, sedentary lifestyle, adolescents, pandemic.

INTRODUCCIÓN

El Comité de Emergencia de la Organi-
zación Mundial de Salud (OMS), anunció 
el 30 de enero del 2020 el brote de la nueva 
enfermedad denominada “COVID-19”, oca-
sionada por la infección con el virus SARS-
CoV-2, los primeros casos se reportaron en 
noviembre del año 2019 en Wuhan, China. 
Aumentando las cifras de contagio a nivel 
mundial en los siguientes 2 meses. La OMS 
el 11 de marzo de 2020 decretó pandemia por 
COVID-19 (Caparó y Del Carmen, 2020).

Por la alta movilidad de su población, el 
continente europeo se convirtió en el epicen-
tro de la pandemia donde se generó una alta 
tasa de contagio y mortalidad, cuando el sis-
tema de emergencia colapsó en pocos días. 
Similar situación sucedió en el resto de los 
continentes, en los que se repitió la misma 
tragedia (De Aranzabal et al.,2020). En Lati-
noamérica entró directamente de Europa y en 
pocas semanas se multiplicaron las cifras de 
contagio, los países más afectados en un inicio 
fueron Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Panamá, 
Argentina y México (Álvarez y Harris, 2020).

En el Perú se reportó el primer caso con-
tagio de covid-19 el 6 de marzo del 2020 y 
a partir de esa fecha se implementaron medi-
das estrictas sobre el distanciamiento social, 
decretando el 16 de marzo del 2020 cuaren-

tena a nivel nacional reportándose como los 
departamentos más afectados Lima, Lamba-
yeque, Tumbes, Piura y Loreto debido prin-
cipalmente a la cantidad de población, y al 
poco control del cumplimiento de las medi-
das de confinamiento orientadas (Huamaní 
et al., 2020). La pandemia por covid-19 ha 
impactado principalmente a personas más 
vulnerables, las cuales se pudo observar que 
presentan cambios en los hábitos alimentarios 
en la población peruana, dónde las personas 
prefieren alimentos menos nutritivos y más 
económicos. Esta decisión se ha relacionado 
con la reducción del ingreso familiar y restric-
ciones impuesta por el gobierno con el fin de 
frenar la transmisión del virus (FAO, 2020).

El confinamiento obligatorio en la mayoría 
de los sectores poblacionales y el temor al con-
tagio, han producido períodos de permanencias 
prolongadas en el hogar, llevando a las perso-
nas al sedentarismo, ocasionando el incremen-
to de peso, siendo esta un factor determinante 
de la presencia de sobrepeso y obesidad, estas 
patologías nutricionales de sobrealimentación 
podrían causar con el tiempo enfermedades 
crónicas no transmisibles como las cardio-
vasculares, la diabetes ,el cáncer, trastornos 
metabólicos aumentando la tasa de morbimor-
talidad (Cando; 2019 Camacho et al., 2020).

 A nivel Nacional uno los protocolos que 
se implementó en la educación fueron las 

       Rev. Investigaciones ULCB. Jul- Dic.10(2), 2023; ISSN: 2409 - 1537; 100-109



102

clases virtuales. Esta medida fue todo un de-
safío tanto para profesores y estudiantes de 
educación básica y superior (Abreu, 2020).

En una investigación con estudiantes uni-
versitarios realizada antes de la pandemia se 
evidenció un alto porcentaje de inactividad 
física y una inadecuada alimentación por la 
sobre carga de actividades académicas. (Villa-
vicencio et al., 2020). En tiempos de covid-19 
debido al confinamiento obligatorio, cierre de 
gimnasios, centros deportivos y la implemen-
tación de las clases virtuales se evidenció el 
incremento del sedentarismo y malos hábitos 
alimentarios en la mayoría de la población pe-
ruana incluyendo a los universitarios, quienes 
permanecen horas sentado frente a los dispo-
sitivos electrónicos (Severi y Medina, 2020).

DESARROLLO

Estilos de vida saludables
Los estilos de vida son conjunto de acciones 

cotidianas que realizan las personas para man-
tener y mejorar su salud, evidenciando que los 
hábitos de salud y de vida tienen relación entre 
ellos. Los estilos de vida saludable son funda-
mentales para tener una buena calidad de vida, 
lo que no garantiza vivir muchos años. Estos 
no solo se relacionan con una alimentación sa-
ludable y ejercicio físico, sino que hay otros 
factores como el descanso óptimo, la realiza-
ción de actividades recreativas, la sexualidad y 
el rechazo a los hábitos perjudiciales como el 
consumo de alcohol, drogas y tabaco. influyen 
en mantener un estilo de vida saludable (To-
rres et al., 2017; Sánchez y De Luna, 2015).

Hay estudios que evidencian un incremento 
de la prevalencia de universitarios que están fi-
nalizando la etapa de la adolescencia, hay que 

considerar en esta etapa de la vida se forma 
los estilos de vida que perdurarán hasta la eta-
pa adulta. Por esta razón, esta población será 
clave para la implementación de programas 
con respecto a la promoción, prevención de la 
salud y educación nutricional con la finalidad 
de formar buenos hábitos alimentarios. (To-
rres et al., 2017; Sánchez y De Luna, 2015).

Hábitos alimentarios
Ellos tienen directa influencia sobre la sa-

lud, estos son adquiridos en la primera infan-
cia y se va consolidando a lo largo de la vida 
hasta que se mantengan en la edad adulta, por 
ende, para garantizar un adecuado desarrollo, 
crecimiento y prevenir futuras enfermedades, 
se requiere cubrir los requerimientos nutricio-
nales con una dieta personalizada. Según es-
tudios la población universitaria entre 18 a 23 
años de edad se consideran un grupo vulnera-
ble en cuanto a su estado nutricional, debido 
que en estos rangos de edad comienzan a tener 
sus propias preferencias en cuanto a su alimen-
tación y de otras actividades, lo que provoca 
que atraviesen periodos de toma de decisiones 
para la formación y consolidación de sus há-
bitos alimentarios (Sánchez y De Luna, 2015).

Alimentación saludable
Es aquella que nos brinda nutrientes nece-

sarios para mantener el organismo en óptimas 
condiciones y minimizar la prevalencia de 
las enfermedades crónicas no transmisibles, 
garantizando con aquellas una adecuada re-
producción, gestación, lactancia, desarrollo y 
crecimiento. Por ende, es necesario consumir 
diariamente una variedad de frutas, verdu-
ras, cereales, legumbres, lácteos y derivados, 
carnes blancas y aceite en cantidades ade-
cuadas, con el objetivo de prevenir múltiples 
enfermedades (Minsa, 2019 y Vilca, 2018).
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Alimentación no saludable
Se refiere a una ingesta de productos poco 

o no nutritivos que por lo general son produc-
tos procesados, ultra procesados y productos 
denominados “comida chatarra” como ham-
burguesa, pizza, entre otros. Por ende, una ali-
mentación poco saludable se convierte en un 
problema, cuando se realiza diariamente mo-
difican los hábitos alimentarios. Estos cambios 
en la alimentación generarían un exceso de 
consumo de calorías que conlleva a un incre-
mento del tejido adiposo subcutáneo, provo-
cando un desequilibrio en el estado nutricio-
nal, afectando indirectamente a los siguientes 
nutrientes como proteína, vitaminas y mine-
rales (Cando, 2019 y Ríos y Sánchez, 2019).

La población universitaria, es considerada 
como un grupo vulnerable por presentar un 
desequilibrio nutricional, esto se debe al no 
tener un adecuado hábito alimentario por con-
sumir entre sus comidas principales alimentos 
nada nutritivos adicionalmente este grupo eta-
rio con frecuencia no consumen su desayuno, 
esto se puede deber por la sobrecarga acade-
mia y por ende ellos optan por el consumo de 
comida chatarras, uno de los factores determi-
nantes de su consumo es su costo económi-
co, su rápida preparación y que se puede ad-
quirir en cualquier horario y lugar disponible 
(Ríos y Sanchez, 2019 y Chávez et al., 2013).

Factores que influyen en los hábitos  
alimentarios

El cambio de los hábitos alimentarios se 
debe a muchos factores, entre estos pode-
mos destacar: los factores de índole econó-
mica, familiar, social, geográficos, psicoló-
gicos, tradicionales, culturales, religiosos, 
los medios de comunicación, el “marketing”, 
entre los cuales influyen en la elección de 
los alimentos de la población vulnerable.

Entre uno de estos grupos vulnerables en-
contramos a los universitarios, los cuales se 
encuentran influenciados con respecto a sus 
hábitos alimentarios por el medio que los 
rodea como la disponibilidad al consumo de 
alimentos procesados y ultra procesados en 
los centros universitarios, la inactividad fí-
sica realizados por los estudiantes y la preo-
cupación ocasionada por el estrés académico 
(Chota y Simon, 2019 y Yupanqui, 2017).

Estrés académico
En la etapa universitaria, los factores que 

más influyen están relacionados con el asumir 
nuevos retos, tener mayores responsabilida-
des, el rigor académico, el horario académico, 
los exámenes e incertidumbre por las notas, 
que conllevarían a presentar un alto nivel de 
estrés académico. En los últimos años se ha 
encontrado en los estudios una relación esta-
dísticamente significativa entre los hábitos ali-
mentarios y estrés académico. Los altos nive-
les de estrés y un mayor consumo de alimentos 
nada saludables han sido usados como un me-
canismo de defensa ante estrés académico, lo 
que ha provocado que en los estudiantes con-
suman más de lo requerido con respecto a los 
alimentos procesados y ultra procesados (Cas-
tillo y Vivancos, 2019 y Emiro et al.,2020).

Prácticas nutricionales inadecuadas.  
Repercusiones

Los niveles de conocimiento con relación a 
la alimentación y nutrición son determinantes 
de los hábitos alimentarios, por ello es normal 
pensar que cuando sea mayor el conocimiento 
sobre nutrición tendrán adecuados hábitos ali-
mentarios, sin embargo, a medida que uno ad-
quiere la autonomía para elegir los alimentos 
que consume durante el día y sus respectivos 
horarios, estos se verían influencia por facto-
res como la economía, cultura, sociales, entre 
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otros que afectarían directamente a patrones 
de alimentación, generando cambio en ellos.

Según investigaciones muchas veces la 
población tiene conocimientos sobre una die-
ta balanceada, pero no los ponen en práctica, 
esto podría deberse a toma de decisiones del 
universitario, aunque los medios de comuni-
cación invaden las redes sociales con informa-
ción relacionado a la nutrición y alimentación 
saludable, estudios indican que la relación en-
tre el nivel de conocimiento en nutrición y ali-
mentación es escasa. Dando como resultados 
de que a pesar de tener los conocimientos sobre 
nutrición los universitarios suelen tener con-
ductas alimentarias poco saludables, para esto 
se sugiere tener una adecuada educación nutri-
cional en este grupo evaluado (Sánchez, 2017).

Los hábitos alimentarios inadecuados po-
drían conllevar distintos tipos de trastornos 
alimenticios como la desnutrición, sobrepe-
so y obesidad. Esta última es una enferme-
dad de alta prevalencia a nivel mundial, esto 
se podría dar debido a un desequilibrio entre 
la energía consumida y gastada. Los facto-
res que favorecen al incremento de la masa 
grasa corporal son como consumir alimen-
tos ultra procesados con alto contenido de 
grasa, azúcar y deficiente de micronutrien-
tes, otro factor es la inactividad física; am-
bos factores desencadenan un alto riesgo de 
presentar (Moreno, 2012 y Cando; 2019).

Actividad física
La actividad física es cualquier movimien-

to corporal ejercido por los músculos esquelé-
ticos, donde se requiere un gasto calórico 
adicional con respecto a la tasa metabólica 
basal. La práctica regular de la actividad fí-
sica garantiza un estilo de vida saludable. 
A este término cuando se realizan las plani-

ficaciones con repeticiones y se estructura 
esta actividad se le denomina ejercicio físico 
(Sotomayor et al., 2017 y Prudencio; 2018). 
Al respecto, Antunes et al. (2006) planteó:

El ejercicio físico interfiere en el ren-
dimiento cognitivo, debido al aumento 
de los neurotransmisores y por el cambio 
de las bases cerebrales. Al lograrse una 
mejor oxigenación cerebral, el organis-
mo comienza a funcionar mejor, lo que 
se refleja en el estado de ánimo, la mo-
tivación y las ansias de triunfar (pág.5).

La actividad física puede ser medida por 
los METs, que es un método usado para cuan-
tificar y representar la velocidad en la que 
la energía es gastada durante cualquier tipo 
y nivel de actividad física (Durán,2019). El 
indicador de la actividad física expresado en 
MET minutos/semana y permite clasificar ca-
tegóricamente el nivel de actividad física en 
bajo, moderado o alto. Los METs son una 
manera de calcular el requerimiento ener-
gético como múltiplo de la tasa metabólica 
basal y la unidad utilizada, el minuto MET 
se calcula multiplicando el correspondiente 
MET del tipo de actividad por los minutos 
de ejecución en un día o una semana (p. 74).

CLASIFICACIÓNES

Tipos de actividad física
Los tipos de actividad física se clasifica se-

gún la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) en “estructurada y no estructurada” 
(OPS, 2019).

La actividad estructurada se refiere a ejerci-
cios físicos realizados bajo supervisión, plani-
ficados, con reglas de juego, y es donde se in-
cluyen los deportes como: el fútbol, vóleibol, 
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tenis, natación, entrenamiento en gimnasios y 
otros. La actividad no estructurada se relacio-
na con actividades cotidianas donde implique 
desplazarse.

 
Nivel de actividad física

Los niveles de actividad física (NAF) se 
clasifican según OPS en dos niveles de acti-
vidad física moderada e intensa (OPS, 2019).

La actividad física moderada: Se refiere a 
toda actividad, donde se necesita un esfuerzo 
moderado y hay un incremento de la frecuencia 
respiratoria, del ritmo cardíaco y se produce 
sudoración, mientras que la actividad física in-
tensa está asociada a la realización de un esfuer-
zo mayor, donde hay un incremento sustancial 
de la frecuencia respiratoria, el ritmo cardiaco, 
aumenta el calor corporal produciendo sudor. 

Factores que influyen en la inactividad 
física

Entre los factores más importantes que in-
fluyen en la inactividad física es el sedentaris-
mo, las clases virtuales y la carga académica.
Sedentarismo

El sedentarismo es definido como la falta de 
actividad física o de ejercicios físicos, también 
se puede definir como la actividad que tiene 
un gasto de energía menor a 1,5 METs. Es-
tos comportamientos sedentarios son factores 
que influyen en el desarrollo de enfermedades 
crónicas no transmisibles en jóvenes y adul-
tos (Leiva et al., 2017 y Sañudo et al., 2019).

En estudios realizado antes de la pandemia 
expusieron que los jóvenes estudiantes uni-
versitarios invierten hasta 2 horas utilizando 
el celular y/o computador, la cual han sido 
considerado una parte importante en la vida 
de los universitarios, debido a que contribuye 
en el rendimiento académico, pero también lo 

usan para conectarse a redes sociales y video-
juegos. También se reportó la diferencia en 
cuanto al género y edad, donde los hombres 
empleaban más horas en videojuegos en com-
paración a las mujeres que prefieren las redes 
sociales. En relación a la edad, los universita-
rios más jóvenes menores de 26 años gastan 
más tiempo en el celular y los mayores de 26 
años ante el computador. Estos factores han 
determinado que estos jóvenes tienen un es-
tilo de vida sedentario y esto podría repercu-
tir en la salud aumentando la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad (Sañudo et al., 2019).

Clases virtuales
Las clases virtuales se han clasificado como 

una educación a distancia a través de conexión 
y uso de internet, que no se requiere de un es-
pacio o tiempo específicos. Las clases virtuales 
son una modalidad no utilizada regularmente, 
que por motivos de pandemia y el confina-
miento por Covid-19 se ha visto implementa-
da en los centros de estudio a los diferentes ni-
veles, para mantener los diferentes sistemas de 
educación. Estudios recientes en estudiantes 
universitarios sobre las repercusiones de las 
clases virtuales, expusieron que los principales 
efectos en el estrés fueron causados por la co-
nectividad inestable de las redes, la deserción 
universitaria y la carga académica. (Expósito 
y Marsollier, 2020 y Lovón y Cisneros, 2020).

Carga académica
Los estudiantes universitarios están sujetos 

a estrés constante debido a la carga de activi-
dades universitarias durante las clases virtua-
les (sincrónica y asincrónica) impartidas en 
la pandemia. En un estudio se encontró que 
los universitarios con mayor promedio son los 
que realizan menos actividad física, con un 
nivel de actividad física moderado. Pero tam-
bién es de su importancia los factores exter-

Hábitos alimentarios y nivel de actividad física en estudiantes  
universitarios durante la pandemia Covid-19

Espinoza, M. y cols.

       Rev. Investigaciones ULCB. Jul- Dic.10(2), 2023; ISSN: 2409 - 1537; 100-109



106

nos que pueden afectar el nivel de actividad 
física como desinterés de practicar algún de-
porte, no contar un lugar donde pueda realizar 
ejercicios, entre otros (Molano et al., 2019).

CONCLUSIONES
Los cursos virtuales en los diferentes niveles 

de educación durante el período de pandemia 

han determinado cambios con-
ductuales referidos a la alimenta-
ción y práctica de ejercicio físico.

 
Muchos autores relacionan la car-

ga académica universitaria como un fac-
tor a tener en cuenta en por qué ha au-
mentado la población sedentaria.
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Instrucciones a los autores de  
publicaciones en la revista de  
investigaciónes de la Universidad 
Le Cordon Bleu 

La Revista de investigaciones de la Univer-
sidad Le Cordon Bleu, es una publicación 
científica arbitrada, editada por el Centro de 
Investigación de la Universidad. La revista 
se edita con una periodicidad semestral y está 
orientada a la publicación de artículos científi-
cos originales en las áreas de ingeniería, nutri-
ción, ciencias de los alimentos, gastronomía, 
administración, ciencias sociales y ciencias 
experimentales. La revista publica trabajos 
realizado por investigadores nacionales y ex-
tranjeros, en idioma español o inglés.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
La presentación de un manuscrito para su pu-
blicación en la revista de investigaciones de la 
Universidad Le Cordon Bleu debe respetar la 
originalidad del trabajo científico respectivo, 
no debiendo estar en proceso de revisión para 
su publicación en otra revista o haber sido pu-
blicado anteriormente. Asimismo, la inclusión 
de figuras, tablas o pasajes de texto que ya han 
sido publicados deberán estar acompañadas 
de la autorización del propietario del derecho 
de autor. En cualquier caso, el material reci-
bido sin tal evidencia se supondrá que es de 
propiedad de los autores. 
El autor principal debe adjuntar a su manus-
crito, la “Carta de autorización para la publi-
cación y distribución” y la “Carta del autor 
y declaración de originalidad” debidamente 
completadas y firmadas, en este documento 
debe indicar la afiliación institucional, direc-
ción, correo electrónico y el número de telé-

fono móvil de cada autor , además del registro 
ORCID, deberá indicar: https://orcid.org/ se-
guido de los 16 dígitos que identifican a cada 
autor, esta carta del autor será dirigido al edi-
tor de la revista para iniciar el proceso de revi-
sión del artículo. El editor y la revista no serán 
considerados legalmente responsables de los 
contenidos de cada artículo publicado en caso 
de cualquier reclamación.

El trabajo debe ser escrito en formato Word 
tamaño A-4, redactado en una sola cara, a es-
pacio y medio de interlineado, en caracteres 
de 12 puntos, con fuente de estilo calibri. Los 
artículos serán enviados al editor de la revista 
al correo electrónico: revista.cientifica@ulcb.
edu.pe.

Los manuscritos pueden ser presentados en 
idioma inglés o castellano debiendo tener la 
siguiente estructura básicas: 

a)   Identificación del artículo:

El título, y debe ser conciso e informativo 
(máximo 20 palabras), en idioma castellano y 
su traducción al idioma inglés.
Los nombres de los autores deben estar ajus-
tados al formato internacional para la firma de 
autores de manuscritos según la plataforma 
IraLIS (International Registry for Authors: 
Links to Identify Scientists) http://iralis.org. 
donde se sugiere:
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• Nombre + Inicial del segundo nombre 
(opcional) + primer Apellido. 

• En caso de querer usar el segundo apelli-
do, deben aparecer ambos apellidos uni-
dos por guion. 

• No usar la abreviatura M.ª (se debe escri-
bir M. o María). 

• Las partículas De, Del, De la y De los de-
ben ir junto al apellido, no junto al nom-
bre. 

• No colocar la categoría docente o grado 
científico precediendo al nombre.

La afiliación de cada autor debajo de los nom-
bres.
Correo electrónico del autor para correspon-
dencia a pie de página.

b)   Resumen del artículo:
El resumen/abstract del artículo debe com-
prender entre 200 y 250 palabras, no debe 
contener abreviaciones indefinidas o refe-
rencias no especificadas. Debe ser presenta-
do en idioma castellano y en idioma inglés. 

Debajo del resumen y el abstract se debe in-
cluir las palabras claves/keywords respecti-
vamente, deben ser de 4 a 6 palabras que se 
puedan usar para fines de indexación. Deben 
ser presentados en idioma castellano y en 
idioma inglés.

c)   Desarrollo del artículo:
El desarrollo del artículo debe contener una 
estructura temática adecuada para un mejor 
entendimiento (introducción, materiales y 
métodos, resultados y discusión y conclusio-
nes). Todas las páginas deben ser numeradas, 
empezando por la página del título.

d)  Referencias bibliográficas:
La norma que se utilizarán para las citas y re-
ferencias bibliográficas siempre serán la úl-
tima versión APA (enlace a 7ma versión APA). 
Ejemplos 
Ejemplo:

Artículo sin DOI on line:
Terry, V. M., y Casusol, K. (2018). Formula-
ción de una salsa picante a base de pulpa de 
cocona (Solanum sessiliflorum), ají amarillo 
(Capsicum baccatum) y ají Charapita (Capsi-
cum chinense). Revista de Investigaciones de 
la Universidad Le Cordon Bleu, 5(1), 5-17. 
http://revistas.ulcb.edu.pe/index.php/REVIS-
TAULCB/article/view/104

Artículo sin DOI impreso:
Terry, V. M., y Casusol, K. (2018). Formula-
ción de una salsa picante a base de pulpa de 
cocona (Solanum sessiliflorum), ají amarillo 
(Capsicum baccatum) y ají Charapita (Capsi-
cum chinense). Revista de Investigaciones de 
la Universidad Le Cordon Bleu, 5(1), 5-17.

Artículo con DOI:
Terry, V. M., y Casusol, K. (2018). Formula-
ción de una salsa picante a base de pulpa de 
cocona (Solanum sessiliflorum), ají amarillo 
(Capsicum baccatum) y ají Charapita (Capsi-
cum chinense). Revista de Investigaciones de 
la Universidad Le Cordon Bleu, 5(1), 5-17.
https://doi.org/10.1017/s001190000386

INDICACIONES SOBRE EL CONTENI-
DO DE LOS ARTÍCULOS

Formato del texto
Los manuscritos deben enviarse en Word.
Use 1,5 de espacio interlineado. 

Instrucciones a los autor
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Use una fuente normal y simple (por ejemplo, 
calibri 12 puntos) para texto.
Use letra cursiva para palabras en un idioma 
distinto al castellano.
Use la función de numeración automática para 
numerar las páginas.
No use funciones de campo.
Use tabulaciones u otros comandos para san-
grías, no la barra espaciadora.
Para crear tablas use la función de tabla, no las 
hojas de cálculo.
Usa el editor de ecuaciones para las ecuacio-
nes.
Considere un máximo de 15 páginas de exten-
sión total del artículo o trabajo enviado.

Abreviaturas
Las abreviaturas deben definirse en la primera 
mención y usarse de manera consistente a par-
tir de entonces.

Notas a pie de páginas
Se pueden utilizar notas a pie de página para 
proporcionar información adicional, también 
puede incluir una cita siempre y cuando esté 
incluida como referencia bibliográfica. No 
deben consistir únicamente como cita de re-
ferencia, y tampoco deben contener ninguna 
figura o tabla.
Las notas al pie del texto deben ser numeradas 
consecutivamente; los de las tablas se deben 
indicar mediante letras minúsculas en supe-
ríndice (o asteriscos para valores de significa-
ción y otros datos estadísticos). 
Utilice siempre notas al pie de cada página, 
no las incorpore como notas al final de todo 
el texto.

Tablas y figuras
Todas las tablas y figuras deben ser numera-
das usando números arábigos. 

Las tablas y figuras siempre deben citarse en 
texto en orden numérico consecutivo.
Para cada tabla, proporcione un título que ex
plique los componentes de la misma.
Las notas al pie de las tablas deben indicarse 
con letras minúsculas en superíndice (o aste-
riscos para valores de significación y otros da-
tos estadísticos) e incluirse debajo del cuerpo 
de la tabla.
Suministre todas las figuras electrónicamente. 
Indique qué programa se usó.
Nombrar los archivos de figuras adjuntos con 
"Fig" y el número de la figura, por ejemplo, 
Fig.1, en el caso de tablas, los archivos se 
nombrarán como “Tabla” y el número de la 
tabla, por ejemplo: Tabla 1. En el texto, tanto 
figuras como tablas y su nombre, deben estar 
en letra negrita.
Los gráficos en blanco y negro no deben tener 
sombreado.
Verifique que todas las líneas y letras dentro 
de las figuras sean legibles en su tamaño final. 
Todas las líneas deben tener al menos 0;1 mm 
(0,3 pt) de ancho.
Los dibujos de líneas escaneadas y los dibu-
jos de líneas en formato de mapa de bits de-
ben tener una resolución mínima de 1200 ppi 
(píxeles por pulgada).
Si se usa cualquier aumento en las fotografías, 
indíquelo utilizando barras de escala dentro de 
la misma figura.
Las ilustraciones (fotos y esquemas) 
deben ser a colores de preferencia.
Si se muestra en blanco y negro, asegúrese de 
que la información principal será suficiente-
mente entendible. 
Si las figuras son en blanco y negro, no haga 
referencia al color en los subtítulos.
Las ilustraciones en color deben enviarse en 
formato JPG o PNG, de preferencia en alta re-
solución y también por separado y adjunto al 
artículo.  
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Pie de figura
Cada figura debe tener un título conciso que 
describa con precisión lo que representa.  
Los nombres de las figuras comienzan con el 
término Fig. En negrita, seguido del número 
de la figura, también en negrita.
No se incluirá ningún signo de puntuación 
después del número ni se colocará ningún sig-
no de puntuación al final del pie de figura.

Datos numéricos y medidas
Para datos numéricos y medidas, emplear el 
sistema Internacional de Unidades (SI).

SISTEMA DE ARBITRAJE

La revista aplica la revisión por pares a doble 
ciego como sistema de arbitraje para garan-
tizar la calidad de los artículos en cada pu-
blicación. Los evaluadores son externos a la 
universidad y expertos en cada área temática

El proceso de arbitraje se inicia con la revisión 
del cumplimiento de las instrucciones para 
autores dadas por la revista y la evaluación 
temática por el Editor Científico. Los autores 
recibirán un correo electrónico indicando la 

decisión preliminar si se acepta o rechaza el 
manuscrito en un plazo no mayor a 30 días a 
partir de la recepción. Si es rechazado no ten-
drá opción de vuelta. Si es necesario realizar 
correcciones mínimas, se le dará un plazo de 
15 días para devolver el manuscrito corregido. 

El siguiente paso es el envío de los manuscri-
tos para el arbitraje en pares doble ciego. Los 
revisores externos desconocen la identidad de 
los autores y viceversa. El plazo máximo para 
la evaluación son 60 días. Luego de este pe-
riodo de tiempo los árbitros pueden considerar 
el manuscrito: 

• Publicable sin modificaciones.
• Publicable con modificaciones menores.
• Publicable con modificaciones mayores 

para volver a ser presentado y evaluado.
• No publicable.

Los manuscritos serán devueltos a los auto-
res en un plazo máximo de 15 días con las 
modificaciones menores o mayores de forma 
anónima para que realicen las correcciones en 
un plazo máximo de 20 días. No se aceptará 
ningún trabajo sin la totalidad de las modifi-
caciones corregidas. Si las correcciones no 
fueron realizadas y enviadas hasta un plazo de 
30 días, el manuscrito será dado de baja y se 
le notificará al autor.
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POLÍTICA DE ACCESO Y REUSO

La revista se desarrolla bajo la modalidad de acceso abierto. El contenido de todos sus números 
está disponible para descargar a texto completo, sin periodos de embargo con el objetivo de 
incrementar la difusión de las investigaciones y el intercambio de conocimiento. 

No se realiza ningún cobro por el envío, evaluación y publicación (APC’s) de los artículos en-
viados por los autores.
La Revista de Investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu se distribuye bajo una Crea-
tive Commons Reconocimiento 4.0,  lo cual permite a terceros mezclar, transformar y crear a 
partir del contenido de nuestros artículos para fines comerciales y no comerciales, bajo la condi-
ción de que toda obra derivada de la publicación original sea distribuida bajo la misma licencia 
CC-BY-NC-SA  siempre que mencionen la autoría del trabajo, y a la primera publicación en 
esta revista. Los autores podrán realizar otros acuerdos independientes y adicionales para la 
distribución y reproducción no exclusiva de la versión publicada en la revista en otros medios 
impresos o electrónicos, siempre que se indique la autoría del trabajo y de su publicación ini-
cial, tal como lo estipula la licencia. Los autores pueden archivar, en el repositorio o sitio web 
de su institución o personal, la versión previa a la revisión por pares y la ya publicada, esta 
última bajo el formato de la revista. Cualquier utilización comercial del contenido de nuestra 
publicación necesitará la autorización previa y por escrito del Editor Científico.

PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

Los principios éticos de la revista están adheridos a los lineamientos y recomendaciones del 
Código de Conducta y Directrices de Mejores Prácticas para Editores de Revistas dadas por el 
Comité Internacional de Ética en las Publicaciones Científicas (COPE). Se encuentran dispo-
nibles en https://publicationethics.org/, en este sentido, el Editor Científico, Director Editorial, 
el Comité Editorial y el Comité Asesor promoverán las buenas prácticas en la investigación y 
podrán detectar alguna irregularidad o falta cometida por parte de los colaboradores. Se aplican 
los siguientes principios:

Originalidad: Los manuscritos enviados deben ser originales. No haber sido publicados an-
teriormente. No haber sido enviado simultáneamente a otras revistas para su evaluación.  Si la 
información se extrae de una fuente externa se debe incluir la respectiva citación y referencia 
de acuerdo a las instrucciones a los autores. 

Consentimiento: Todos los autores dan su consentimiento para el envío, revisión y publicación 
del manuscrito a través de la carta de autorización de publicación y distribución publicada den-
tro de las instrucciones a los autores. 
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Autoría: Todos los autores que contribuyeron con la investigación deben ser incluidos, sin 
omitir a ninguno, en el manuscrito. El orden de los autores depende de su mayor o menor par-
ticipación en la investigación.

Transparencia: Se aplica un proceso de arbitraje en pares doble ciego de forma anónima, 
objetiva, consistente y con crítica constructiva.  Los árbitros no tienen ningún vínculo de tipo 
laboral, académico o personal con los autores.

Todo manuscrito que no se adecúe a estos principios y se compruebe una mala práctica será 
eliminado o retractado, en función del estado en que se encuentre en el momento de detectar 
faltas éticas.

Los Editores se reservan el derecho de rechazar manuscritos que no cumplan con las pautas 
mencionadas anteriormente.El autor será responsable por el contenido comprendido en el ma-
nuscrito.
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Av. Salaverry 3180. Magdalena del Mar
Lima – Perú

Contribuyendo al desarrollo de la investigación,
la ciencia y la innovación científica en el Perú.


