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Revista Saberes APUDEP 
Revista Multidisciplinaria 

Editorial 
 

La Revista Saberes APUDEP, es una publicación científica bajo la responsabilidad de la 
Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, editada desde junio de 2018 en 
versión electrónica (e- ISSN L 2953-321X), con periodicidad fija semestral, de acceso 

abierto, arbitrada, que utiliza el sistema de evaluación externa  por expertos,  bajo  la  
metodología  de  pares  ciegos,  conforme  a  las  normas  de  la American Psychological 

Association (APA). 

 
La Revista Saberes APUDEP promueve la reflexión y el  diálogo  interdisciplinario 

entre  investigadores  de  las  Ciencias  Naturales,  las  Ciencias  Sociales  y  las 

Humanidades. Todos sus números abordan temas específicos en concordancia con las 
Líneas de Investigación aprobada por la Universidad de Panamá. 

 
Dentro del Volumen 7, Número 2 se encuentran temas relacionados con la 

Medicamentos de venta popular en la región de Centroamérica, Impacto comercial, Chat 

GPT, Gestión estratégica del Recursos Humanos. 
 

Además, el impacto académico e investigativo  de  los  autores  que  continúan 
realizando  y  desarrollando  investigaciones  científicas  que  dan  a  conocer  los 
resultados   obtenidos,   que   sirven   para   acrecentar   su   labor   académica, los 

conocimientos compartidos y el aprendizaje adquirido. 
 

No cabe duda de que cada uno de los artículos expuestos en este volumen son de 
gran beneficio a la población educativa que posee grandes aspiraciones de progreso y 
adquirir conocimiento verificado y validado con  muestras  reales  que  ofrecen 

información vivida y existente a nuestras potencialidades y capacidades. 
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RESUMEN 
 
Los medicamentos de venta popular son aquellos que pueden ser adquiridos sin receta 
médica para tratar una variedad de síntomas leves. El objetivo de la investigación es 
evaluar el cumplimiento de los criterios establecidos para la clasificación de los 
medicamentos venta popular en la región Centroamericana y Panamá. Es un estudio 
observacional, descriptivo, exploratorio y transversal que identifica las normativas 
existentes y el conocimiento de la población en cuanto a los medicamentos de venta 
popular.  
Los países de Honduras, Costa Rica y Panamá son los que cumplen con los criterios de 
seguridad y eficacia establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
para los medicamentos de venta popular; Guatemala es el de menor cumplimiento. Los 
medicamentos de venta popular en Honduras, Costa Rica Guatemala y Nicaragua están 
clasificados para uso Dermatológico, en tanto que en El Salvador y Panamá predominan 
los productos para el sistema digestivo y metabolismo y sistema respiratorio. En Panamá, 
una muestra de conveniencia revela que un 82.4% adquiere medicamentos sin que estos 
pertenezcan a la categoría de medicamentos de venta popular. El 51.3% compraron los 
medicamentos en farmacias comunitarias. El 71.3% respondió no haber recibido asesoría 
para el uso de estos medicamentos y un 2.3% reportó eventos adversos. Se concluye 
que los medicamentos de venta popular aprobados en la región obedecen a los criterios 

https://orcid.org/0000-0001-7005-3755
mailto:aris.castro06@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8999-829X
https://doi.org/10.48204/j.saberes.v7n2.a5478
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establecidos por OPS, aunque con criterios diferentes en cada país estudiado. Estos 
medicamentos se encuentran clasificados para uso en el sistema digestivo y 
metabolismo, sistema dermatológico y sistema respiratorio.  
 
Palabras Claves:  Farmacéuticos, Ministerio de Salud, mono fármacos, prescripción 
médica, comercialización 
  
  
 
 

ABSTRAC 
 
Nonprescription medicine commonly refer as over-the-counter (OTC) medicines are those 
that can be purchased without a prescription to treat a variety of mild symptoms. This 
research seeks to evaluate compliance with the criteria established to classify OTC 
medicines in the Central American region and Panama. The study is observational, 
descriptive, exploratory, retrospective and cross-sectional to identify regulation, and to 
asses individuals in terms of their knowledge and safety of OTC medicines.  
Discoveries. The countries of Honduras, Costa Rica and Panama are the ones that 
comply the most with the safety and efficacy criteria established by the Pan American 
Health Organization (PAHO) for OTC medicines; Guatemala is the least compliant. OTC 
medications approved in Honduras, Costa Rica, Guatemala and Nicaragua are classified 
for Dermatological use, while in El Salvador and Panama, for digestive system, 
metabolism and respiratory system predominate. In Panama, a convenience sample 
revealed that 82.4% purchase medicines that are not OTC medicines authorized by the 
Ministry of Health for commercial purposes. 51.3% to buy the medicines in community 
pharmacies. A total 71.3% responded that they had not received advice for the correct 
use of these drugs and 2.3% reported adverse events. It is concluded OTC medicines 
approved by the regions regulatory authorities comply with the criteria established by 
PAHO, although they differ by the number and type of criteria by country. In several of the 
countries of the region, these drugs are classified in the category for the digestive system, 
metabolism, dermatological system, and respiratory system.  
 
Keywords: Pharmacists, Ministry of Health, monodrugs, medical prescription, 
commercialization 
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INTRODUCCIÓN 

Los medicamentos de venta libre son aquellos medicamentos que pueden ser 

adquiridos sin prescripción médica para tratar una variedad de enfermedades y síntomas, 

incluidos tos y resfríos, dolor, diarrea, estreñimiento, acné y otros (NIDA, 2021). Algunos 

medicamentos de venta libre contienen ingredientes de los que es posible abusar si se 

ingieren en dosis mayores a las recomendadas.  La literatura reporta que ciertos 

medicamentos de venta libre poseen ingredientes activos con el potencial de uso 

indebido en dosis superiores a las recomendadas. El uso prolongado de medicamentos 

de venta libre puede causar dependencia física y psicológica y un efecto marcadamente 

disminuido con el uso continuo de la misma cantidad de la sustancia (Salazar, Benavides 

y Garzas, 2018). 

 

En la industria, los medicamentos de venta libre se conocen como medicamentos 

OTC, por las siglas en inglés correspondientes a “over the counter”. En los países del 

istmo centroamericano se utiliza con mayor frecuencia la denominación “medicamentos 

populares” (Petrecolla, 2011). 

 

La Organización Panamericana de la Salud ha planteado, para los países de la 

región centroamericana, criterios para la clasificación de medicamentos, información en 

etiquetas e insertos o prospectos y criterios para publicidad destacando los criterios 

unificados bajo los cuales podían ser considerados medicamentos de venta libre o 

medicamentos sin prescripción médica (OTC), aquellos que cumplen con las siguientes 

características (OMS/OPS, 2005): 

• Medicamentos eficaces para el tratamiento de afecciones o síntomas leves o 

comunes de corta duración y fácilmente identificables. 

• Medicamentos de amplio rango de seguridad, de manera que la administración 

voluntaria o involuntaria, de dosis superiores a las recomendadas no represente 

un grave peligro para la salud o peligrosos efectos adversos. 
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• Medicamentos con amplio margen posológico de manera que se pueda ajustar a 

edad y peso del paciente. 

• Medicamentos que no sean susceptibles a generar tolerancia o dependencia. 

• Medicamentos que no enmascaran enfermedades serias. 

• Medicamentos que sean seguros para utilizar en todos los rangos de edades de 

la población. 

• Medicamentos con formas farmacéuticas generalmente de vía oral o tópica, de 

fácil manejo y almacenamiento y que no sean de administración IV o IM. 

• El principio activo, haya sido comercializado bajo prescripción médica por lo 

menos 5-10 años, tiempo durante el cual ha demostrado un índice favorable de 

seguridad y eficacia con datos de Farmacovigilancia. 

• Los reportes de reacciones adversas no se hayan incrementado durante el periodo 

de comercialización. 

 

En Portugal el mercado de medicamentos sin receta médica (MNSRM) son 

aquellos autorizados para venderlos fuera de las oficinas de farmacia. Más del 75% de la 

participación de mercado de medicamentos “fuera de las oficinas de farmacia” está en 

manos de los llamados grandes supermercados, destacando que la principal empresa 

del mercado de medicamentos sin receta (MNSRM) posee el 46% de la cuota de mercado 

de fuera de las farmacias (Casanova, 2011). 

 

En Estados Unidos se realizaron diversos estudios para conocer la percepción de 

los consumidores de medicamentos de venta libre, en donde el 41,0% de los encuestados 

afirmó que eran demasiado suaves para ocasionar algún tipo de problemas y un 16,0% 

señaló que la mayoría de los medicamentos de venta libre no generaban efectos 

adversos (Cardoso y et al, 2012). En México, un estudio relacionado con el consumo de 

medicamentos de venta libre en los adultos mayores revela que los medicamentos 
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mayormente consumidos son los analgésicos en un 70.9% y los antiácidos en un 32.8% 

(Salasar, Benavides y Garzas, 2018).  

 

En Porto Alegre, Brasil, la venta de medicamentos en bares y fruterías en la ciudad 

de Porto Alegre muestra que el medicamento se consideraba un artículo de primera 

necesidad (Heineck, Schenkei y Vidal, 1998). En Colombia, un estudio descriptivo de 

corte transversal, (Vacca, Vargas, Cañás, Reveiz, 2011), examinó y evalúa las 

regulaciones sobre promoción farmacéutica de cinco países de América Latina, 

encontrando que la publicidad y promoción en medios masivos de comunicación se 

restringe a medicamentos de venta libre y se prohíbe explícitamente para medicamentos 

de venta con prescripción”.  

 

En Centroamérica, algunos países de la región han adoptado la clasificación 

establecida por la Organización Mundial de la Salud/ Organización Panamericana de la 

Salud (OMS/OPS) con el objetivo de la unificación en los criterios de clasificación para 

los medicamentos de venta sin prescripción médica y por tanto no tienen limitaciones en 

cuanto a sus canales de distribución y comercialización, que pueden incluir tiendas y 

supermercados (Petrecolla, 2011).  

 

En Costa Rica, un estudio realizado revisó 107 monografías de medicamentos de 

venta libre para verificar el cumplimiento de los criterios de OMS-OPS y los resultados 

revelaron un cumplimiento de estos criterios en un 55.6. De estos medicamentos de venta 

libre 45% de ellos no cumplieron los criterios de eficacia y seguridad para la prevención, 

alivio de síntomas o tratamiento de enfermedades leves (Rocha, Hall, 2021).  En Panamá, 

la normativa vigente establece que los medicamentos de venta popular son productos 

farmacéuticos cuya venta no requiere presentación de una receta médica y que los 

mismos pueden ser comercializados en farmacias, botiquines de pueblo, 

establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos. Estos últimos deben solicitar una 
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inscripción anual a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud y 

estarán bajo la supervisión de la Autoridad de Salud las condiciones de almacenamiento 

y expendio de estos productos (MINSA, 2001); (MINSA, 2019). 

 

La mayor inquietud con los medicamentos de venta popular en los países de la 

región Centroamericana y Panamá es el uso racional de los mismos en virtud de que no 

son prescritos por un profesional de la salud o asesorados por el profesional farmacéutico 

en cuanto a su uso. Surge la necesidad de investigar el cumplimiento de los criterios de 

seguridad, eficacia, calidad de estos medicamentos clasificados de venta popular con la 

finalidad de obtener información valiosa de apoyo a las autoridades reguladoras de la 

región. El Objetivo del estudio es evaluar el cumplimiento de los criterios establecidos 

para la clasificación de los medicamentos de venta popular o medicamentos de venta 

libre en los países de la región Centroamericana y Panamá, según las normativas 

establecidas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es descriptivo, exploratoria, retrospectivo y transversal con un 

diseño cuali-cuantitativo. La muestra fue no probabilística en la que se establecieron 

como criterios de inclusión aquellos considerados y aprobados por la autoridad 

reguladora como medicamentos de venta popular y como criterios de exclusión los 

medicamentos aprobados que requieren ser comercializados bajo receta o prescripción 

médica. Se estableció como hipótesis de trabajo el cumplimiento de los criterios 

armonizados para la clasificación de los medicamentos de venta popular. Las variables 

utilizadas en el estudio fueron los medicamentos, la autoridad reguladora, normativas 

vigentes de medicamentos, registro sanitario de medicamentos de venta popular, 

establecimiento farmacéuticos y no farmacéuticos. 
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Se realizó la búsqueda de las normativas relacionadas con medicamentos de 

venta popular en Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, 

identificándose las listas de medicamentos de venta libre o venta popular aprobados por 

cada una de las autoridades reguladora de la región centroamericana y Panamá. Se 

procedió a la clasificación de los medicamentos de venta popular aprobados con la 

metodología Anatomo Química Terapéutica (ATC / DDD) de la OMS, extraídos del Centro 

Colaborador de la OMS para la Metodología de Estadísticas de Medicamentos (WHO, 

2022). La información fue procesada en una base de datos en el programa Excel y 

aplicación de medidas estadísticas descriptivas. 

 

RESULTADOS  

Los países de la región de Centroamérica y Panamá tienen normativas específicas 

para los medicamentos de venta libre, venta popular o medicamentos de venta sin 

prescripción médica al igual que definen el concepto de los mismos como todo producto 

farmacéutico registrado, autorizado y publicado para su venta sin prescripción médica, 

utilizados por los consumidores para prevenir, aliviar o tratar síntomas o enfermedades 

leves y que su uso, en la forma, condiciones y dosis autorizadas sean seguras para el 

consumidor. 

• Costa Rica. Ley General de Salud N°5395 del 24 de febrero de 1974 y Decreto N° 

39983-S del 9 de noviembre de 2016 (Asamblea legislativa de la República de Costa 

Rica, 1973); (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2016). 

• El Salvador. Ley de medicamentos y Decreto Legislativo N° 1008 del 2 de marzo de 

2012 y Acuerdo 35.20.7.1 del 17 de diciembre de 2020 (La asamblea legislativa de la 

República de El Salvador, 2012), (Dirección Nacional de Medicamentos de El 

Salvador, 2020). 

• Guatemala. Decreto N° 69-98 del 1 de diciembre de y Acuerdo Gubernativo 712-99, 

del reglamento para el control sanitario de los medicamentos y productos afines, se 

publica el listado de los medicamentos de venta libre 1998 (Órgano Legislativo de la 
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República de Guatemala, 1998); (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 

1999). 

• Honduras. Decreto número 65-91, conocido como el Código de Salud en diciembre 

de 1996 (Agencia de Regulación Sanitaria, 2019). 

• Nicaragua.  La Ley N°292 de Medicamentos y Farmacia del 4 de junio de 1998 y el 

Decreto de Reforma N° 6-99.  La Resolución Administrativa N°DG-ANRS-004-2021 

establece los medicamentos de venta libre (Autoridad Nacional de Regulación 

Sanitaria, 2021) (La Asamblea Nacional de La República de Nicaragua, 1998). 

• Panamá. La Ley N° 1 del 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos 

para la salud humana y en el Decreto Ejecutivo N° 95 del 14 de mayo de 2019” 

(MINSA, 2019). 

 

Las listas de medicamentos de venta popular en los países de la región de 

Centroamérica incluyen medicamentos, productos de aseo y limpieza del hogar y anti-

plagas, identificándose un total de 145.8 productos farmacéuticos. Estos medicamentos 

de venta popular fueron clasificados en el primer nivel de la metodología ATC. En 

Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica entre el 40 y 54% de los productos 

registrados como de venta popular o venta libre son destinados para uso dermatológico. 

En el Salvador los medicamentos de venta popular o venta libre están destinados para el 

nivel del sistema digestivo y metabolismo de la clasificación ATC, mientras que en 

Panamá se observa una pequeña diferencia en esta clasificación, predominando los 

medicamentos agrupados en la categoría destinado para el sistema digestivo y 

metabolismo, seguidamente de los productos para el sistema respiratorio y uso 

dermatológico, tal y como se observa en la ilustración Nº1. 

 

Los países de la región de Centroamérica y Panamá han adoptado los criterios 

establecidos por la OMS/OPS para la clasificación de los medicamentos como de venta 

popular o venta libre o medicamentos sin prescripción médica (OTC), incorporando 
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algunas modificaciones, los cuales se detallan a continuación y se observan agrupados 

en la figura 1. 

 

Figura 1  

Cumplimiento de los Criterios de la OPS de Medicamentos de Venta Libre o Venta 

Popular en los Países de la Región de Centroamérica y Panamá 

 

 

Honduras: Se cumplen los criterios de la OMS/OPS, adicionando los siguientes para 

complementarlos: 

o Dosificación terapéutica de bajo riesgo; Mono fármacos o combinaciones a dosis 

fijas con índice riesgo/beneficio aceptable, sustentado en bibliografía. No 

destinados a la prevención o curación de enfermedades que requieran diagnóstico 

y/o prescripción facultativa; exceptuando aquellos casos de pacientes crónicos 

conocidos que requieran completar el tratamiento del período recomendado por 

su médico tratante. 
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Guatemala: Solo se cumple con dos de los nueve criterios de la OPS y agregan los 

siguientes criterios, más explicativos que se adaptan mejor a sus necesidades. 

o Su dosificación terapéutica sea de bajo riesgo. Sean Mono fármacos o 

asociaciones con índice riesgo/beneficio sustentado en bibliografías aceptables. 

o No se destinen a la prevención o curación de patologías que requieran diagnóstico 

o prescripción facultativa, así como aquellas otras patologías que determine el 

ministerio de salud. Se formulen con las sustancias medicinales expresamente 

establecidas por el ministerio de salud en una lista positiva, la cual será actualizada 

periódicamente. Hayan demostrado ser seguras y eficaces para la indicación 

terapéutica correspondiente. 

 

Nicaragua: Cumplen con seis de los nueve criterios establecidos por la OPS, además se 

agregan los siguientes criterios: 

o Medicamentos Mono fármacos o combinaciones a dosis fijas con índice 

riesgo/beneficio aceptable, sustentado en la bibliografía de referencia. Que no 

sean utilizados para la prevención o curación de enfermedades que requieran 

diagnóstico y/o prescripción facultativa 

o Productos naturales medicinales o productos naturales medicinales tradicionales 

que no tengan interacción con medicamentos empleados en el tratamiento de 

enfermedades crónica. Productos naturales medicinales o productos naturales 

medicinales tradicionales que no generen reacciones adversas serias de forma 

directa o por interacción medicamentosa. 

 

Costa Rica: Cumple con los nueve criterios estipulados por la OPS y añade los siguientes 

criterios: 

o Medicamento que ha demostrado un índice favorable de beneficio - riesgo. Los 

preparados líquidos para uso oral no contienen alcohol. 
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El Salvador: Cumple con seis de los nueve criterios determinados por la OPS, realizando 

además una agrupación de criterios en forma de categorías, y se tomaron en 

consideración criterios que la OPS no había establecido en el listado de criterios. 

o Riesgos-beneficios: Que sus beneficios sean mayores que sus riesgos, si bien los 

medicamentos de libre venta tienen un perfil riesgo-beneficio bien caracterizado, 

todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios, así mismo pueden 

afectar el impacto de otros medicamentos que se estén tomando de manera 

concomitante. Sin embargo, en cualquier circunstancia los riesgos deben ser 

menores, es decir que los beneficios superen a los riesgos. 

o Costos y accesibilidad: Los medicamentos de libre venta deben permitir aliviar 

muchos síntomas, y curar algunas enfermedades de forma simple y sin los costes 

de una consulta médica. 

 

Panamá: Cumple con ocho de los nueve criterios estipulados por la OPS, adicionando 

los siguientes criterios para complementar el listado. 

o Constituidos preferiblemente por un solo principio activo o por asociaciones de 

larga y reconocida trayectoria terapéutica. Tener indicaciones que no necesiten de 

un diagnóstico médico y sean conocidas, por lo menos por cinco (5) años.  

o Cumplir con una concentración mínima efectiva y máxima segura, sin supervisión 

médica. Que no presenten la leyenda “venta bajo receta médica” o frase similar.  

 

En Panamá, los criterios de inclusión para clasificar los medicamentos como de 

venta popular incluyen once (11) criterios, derivados de aquellos establecidos por la OPS 

(MINSA, 2019).  Los criterios adoptados por los países de Centroamérica difieren con los 

criterios adoptados en Panamá y esto es de relevancia para las autoridades reguladoras 

de la región.  
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Los medicamentos de venta popular aprobados en Panamá se pueden 

comercializar en los establecimientos farmacéuticos y en establecimientos denominados 

no farmacéuticos (abarroterías o tiendas).  (Ministerio de Salud, 2021).   En Panamá el 

40% de los medicamentos de venta popular aprobados para su comercialización están 

bajo la categoría Sistema Digestivo y Metabolismo (Nivel A), entre los que se encuentran: 

veintiocho (28) multivitamínicos, trece (13) antiácidos, doce (12) sales de rehidratación, 

tres (3) laxantes y dos (2) antidiarreicos. Le siguen medicamentos que actúan e nivel del 

sistema respiratorio, medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central, los 

de uso dermatológicos y lo medicamentos a nivel el sistema musculo esquelético 

respectivamente (Ver figura 2). 

 

Figura 2  

Clasificación ATC de los medicamentos en la lista de medicamentos de venta popular en 

Panamá  

 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de una encuesta en Panamá sobre 

“Acceso a Medicamentos de venta popular, venta libre o venta sin prescripción médica” 

a población ubicada en áreas urbanas y rurales, en su mayoría del sexo femenino (64%), 

en una población entre 16-35 años de edad, mayoritariamente estudiantes universitarios, 

profesionales con licenciatura y personas con secundaria completa respectivamente, 
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revelaron que el 82.4% de las personas compraron medicamentos sin la necesidad de 

presentar receta médica, aun cuando estos tenían la leyenda “venta bajo prescripción 

médica” y solo un 18 % de los medicamentos adquiridos por los encuestados sin receta 

médica, correspondían a medicamentos que aparecen en los aprobados como 

medicamentos de venta popular o sin prescripción médica (Ver  figura 3 y 4). 

  

Figura 3  

Acceso a los medicamentos sin prescripción médica  

 

 

Figura 4 

Medicamentos incluidos como medicamentos de venta popular vs medicamentos no 

incluidos como medicamentos de venta popular, según el MINSA  
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La encuesta reveló que el 51.5% tenían conocimiento del principio activo del 

medicamento que compraba y un 85.5% manifestaron tener conocimiento de lo que es 

un medicamento de venta libre.  La adquisición de medicamentos sin receta médica fue 

recomendada por: un familiar (46.2%), el farmacéutico (34.2%), el médico o enfermera 

(30.2%) y en menor porcentaje el técnico en farmacia y el tendero. 

 

El 51.3% informaron haber comprado los medicamentos en farmacias 

comunitarias y un 13.0 % reportó haber adquirido los medicamentos en abarroterías o 

tiendas, considerados establecimientos no farmacéuticos.  Con relación al suministro de 

asesorías para el uso de los medicamentos adquiridos, el 71.3% de la población 

encuestada respondió no haber recibido asesoría para el uso correcto de los 

medicamentos y el 94.8%, manifestó no haber tenido ninguna reacción o evento no 

deseado, Sin embargo, el 2.2. % reportó molestias, tales como: Diarrea, cansancio, 

nausea, mareos y dolor estomacal (Ver figura 5). 

 

Figura 5 

Asesoría a pacientes que compraron medicamentos de venta popular  

 

 

 

Al consultar sobre la percepción de seguridad al consumir medicamentos sin 

supervisión médica por parte de los encuestados, el 63% respondió sentirse seguro al 
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comprar medicamentos de venta popular, venta libre o venta sin prescripción médica y 

un 18% que no se siente seguro al consumir estos medicamentos. El 97.4% manifestó 

que el establecimiento donde adquirieron los medicamentos cumplía con las condiciones 

de almacenamiento y limpieza.  La mayoría de los encuestados manifestaron que los 

medicamentos de venta popular que adquirieron, los almacenan en el cuarto (48%), la 

cocina (17%), botiquín (7%) y en el baño (5%). 

 

Más del 60% de los encuestados recomendó el uso de los medicamentos de venta 

popular a otras personas por ser estos de fácil acceso, sin necesidad de acudir a un 

profesional de la medicina ya que son pocos los que pueden dar alguna reacción adversa. 

 

DISCUSIÓN 

 La aprobación de la comercialización de los medicamentos de venta popular, 

medicamentos de venta libre o venta sin prescripción médica en la región de 

Centroamérica y Panamá se realiza a través de normativas regulatorias en las que se 

consideran criterios técnicos armonizados por los organismos internacionales 

(OMS/OPS) con algunas variaciones en algunos de los países de la región, bajo la 

premisa de que de esta manera se contribuye con una mayor disponibilidad de 

medicamentos en el mercado farmacéutico. Situación similar a la planteada por 

Casanova (2011) en Portugal.  

 

Se puede señalar que Honduras, Costa Rica y Panamá son los que más se 

acercan a los criterios establecidos por la OPS de seguridad y eficacia. Al respecto, 

Rocha P., Hall V, et al, (2021) señalan que en Costa Rica se cumplen con los criterios de 

OMS/OPS solamente en un 55.6%, lo que corrobora resultados similares encontrados en 

los países de la región de Centroamérica y Panamá. 
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La lista de medicamentos de venta popular o venta libre aprobados en la región de 

Centroamérica y Panamá cuenta aproximadamente con 146 productos farmacéuticos. De 

la totalidad de los productos identificados, un gran número de productos de venta popular 

autorizados están destinados para uso dermatológico y seguidamente medicamentos 

para uso a nivel del sistema digestivo y metabolismo, sistema respiratorio, sistema 

musculo esquelético, sistema nervioso central, antiparasitarios y órganos de los sentidos,  

con excepción de El Salvador y Panamá donde más productos están registrados dentro 

de la categoría del sistema digestivo y metabolismo (categoría A) de la clasificación ATC. 

 

Los once (11) criterios para clasificar los medicamentos de venta popular o 

medicamentos de venta sin prescripción médica adoptados en Panamá difieren de los 

demás países de la región de Centroamérica, quienes incorporan criterios diferentes a 

los adoptados en Panamá. En Panamá, los medicamentos de venta libre pueden ser 

vendidos en establecimientos farmacéuticos y los medicamentos de venta popular o 

medicamentos de venta sin prescripción médica se pueden comercializar en los 

establecimientos no farmacéuticos (abarroterías o tiendas), resultados similares a los 

encontrados en Brasil (Heineck,1998).  

 

El estudio revela que, en Panamá, el 82.4% consiguió medicamentos sin la 

necesidad de la presentación de una prescripción médica, de medicamentos que 

precisan receta sin cumplir este requisito. Esto es un hecho frecuente similar en las 

farmacias españolas (Barbero, Pastor, Ortiz, Eyaralar y Espejo, 2006). El 52% de las 

personas encuestadas respondieron que sabían el componente activo de los 

medicamentos que adquirieron y sentirse seguros en cuanto a su uso. Situación parecida 

a encuesta aplicada en los Estados Unidos (FDA, 2002) en la que el 42% de los 

encuestados afirmaron que estos medicamentos eran suaves como para ocasionar algún 

efecto adverso. 
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La investigación demuestra que aun cuando en los países de la región de 

Centroamérica y Panamá se aplican los criterios de seguridad y eficacia para los 

medicamentos de venta popular o medicamentos venta libre, o sin prescripción médica, 

se incorporan criterios distintos a los armonizados, lo que revela que no hay criterios 

unificados para esta clasificación de medicamentos de venta libre o venta popular.  Se 

evidenció el acceso a medicamentos clasificados como de prescripción médica sin la 

necesidad de la presentación de una prescripción médica en distintos tipos de 

establecimientos comerciales (farmacéuticos y no farmacéuticos).  

Se recomienda vigilar de cerca la venta de medicamentos clasificados como 

medicamentos de venta popular o venta sin prescripción médica para prevenir algunos 

eventos adversos por lo que se hace necesario establecer una política de educación a la 

población en el uso responsable de estos medicamentos de venta popular. 

 

CONCLUSIÓN 

 La presente investigación demuestra que aun cuando en los países de la región de 

Centroamérica y Panamá se aplican los criterios de seguridad y eficacia para los 

medicamentos de venta popular o medicamentos venta libre, o sin prescripción médica., 

se incorporan criterios distintos a los armonizados, lo que revela que no hay criterios 

unificados para esta clasificación de medicamentos de venta libre o venta popular.  De 

los países de la región centroamericana, se observó que predominan medicamentos de 

venta popular en su mayoría para uso dermatológico, medicamentos destinados al 

aparato digestivo y metabolismo, seguidos de la categoría del sistema respiratorio, 

sistema nervioso central y musculo esquelético. Se evidenció el acceso a medicamentos 

clasificados como de prescripción médica sin la necesidad de la presentación de una 

prescripción médica y medicamentos clasificados como de venta en distintos tipos de 

establecimientos comerciales (farmacéuticos y no farmacéuticos).  
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Se recomienda vigilar de cerca la venta de medicamentos clasificados como 

medicamentos de venta popular o venta sin prescripción médica para prevenir algunos 

eventos adversos por lo que se hace necesario establecer una política de educación a la 

población en el uso responsable de estos medicamentos de venta popular. 

 

AGRADECIMIENTO 

A los profesionales de las distintas Autoridades reguladoras de los países de Guatemala, 

Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá en su contribución con la información 

suministrada.



  

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2953-321X 

 
 

Vol.7, No.2 

Julio- Diciembre 2024 

 

pp. 8-30 

 
 

26 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Agencia de Regulación Sanitaria. (27 de mayo de 2019). ARSA. Obtenido de 
https://arsa.gob.hn/public/archivos/LLVMED.pdf 

 
Asamblea legislativa de la República de Costa Rica. (30 de octubre de 1973). Sistema 

Costarricense de información jurídica. Obtenido de 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.as
px?nValor1=1&nValor2=6581#up 

 
Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria. (10 de junio de 2021). Ministerio de Salud 

de Nicaragua. Obtenido de 
http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-
MINSA/Direcci%C3%B3n-General-de-Regulaci%C3%B3n-
Sanitaria/Direcci%C3%B3n-de-Farmacia/Lista-de-Medicamentos-de-Libre-Venta-
en-Nicaragua/LISTADO-MEDICAMENTOS-DE-VENTA-LIBRE-2021/ 

 
Barbero A., Pastor R., Ortiz J., Eyaralar T. y Espejo J. (febrero de 2006). Demanda de 

medicamentos de prescripcicón médica sin receta médica. Atención Primaria, 
37(2), 78-87. 

 
Cardoso P., Carbelo J., Palazzesi A. y et al. (13 de Diciembre de 2012). Comprensibilidad 

de un prospecto de medicamento de venta libre. Rev Hosp Niños, 15(248), 46-53. 
Recuperado el junio de 2021, de http://revistapediatria.com.ar/wp-
content/uploads/2013/07/46-53-Comprensibilidad.pdf 

 
Casanova, María A. (30 de Septiembre de 2011). Recuperado el marzo de 2022, de 

Medicamentos ÑAO Sujeitos A Receita Medica (MNSRM). Requisito 
regulamentares e analise da evolucao do mercado: 
https://www.yumpu.com/pt/document/read/25032823/medicamentos-nao-sujeitos-
a-receita-macdica-mnsrm-requisitos 

 
Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador. (17 de diciembre de 2020). 

Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador. Obtenido de 
https://www.medicamentos.gob.sv/index.php/es/servicios-m/listados/listados-
farmaceuticos/lomvl 

 
 
 
 



  

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2953-321X 

 
 

Vol.7, No.2 

Julio- Diciembre 2024 

 

pp. 8-30 

 
 

27 
 

Heineck I., Schenkei E. y Vidal X. (1998). Medicamentos de Venta Libre en el Brasil. 
Revista Panamericana de Salud Pública, 3(6). Recuperado el junio de 2021, de 
Paho: 
https://www.researchgate.net/publication/26378076_Medicamentos_de_venta_libr
e_en_el_Brasil 

 
La asamblea Legislativa de La República de El Salvador. (2 de marzo de 2012). Dirección 

Nacional de Medicamentos. Obtenido de 
https://www.medicamentos.gob.sv/index.php/es/normativa-m/leyesdnm-m/ley 

 
La Asamblea Nacional de La República de Nicaragua. (4 de junio de 1998). Obtenido 

dehttp://cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/Legislations/PDF/NI/ley_29 
 
Ministerio de Salud de Costa Rica. (3 de octubre de 2016). Sistema costarricense de 

información jurídica. Obtenido de 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.as
px?nValor1=1&nValor2=82895#up 

 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. (17 de septiembre de 1999). Secretaría 

General de la Presidencia de la República de Guatemala. Obtenido de 
https://asisehace.gt/media/ag_712_99.pdf 

 
MINSA. (10 de enero de 2001). Ley sobre medicamentos y otros productos para la salud 

humana. Obtenido de Ministerio de Salud: 
https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/ley-1-de-2001-
sobre-medicamentos.pdf 

 
MINSA. (14 de mayo de 2019). Decreto Ejecutivo Nº95 que reglamenta la Ley sobre 

medicamentos y otros productos para la salud humana. Obtenido de Ministerio de 
Salud: 
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28776_B/GacetaNo_28776b_20190517
.pdf 

 
MINSA. (2021). Lista de medicamentos de venta popular. Obtenido de Dirección 

Nacional de Farmacia y Drogas: 
http://190.34.154.84/consultar_tramites/grid_v_registros_nuevos_anteriores_web_
venta_popular/ 

 
OMS/OPS. (Marzo de 2005). Obtenido de Grupo de Trabajo de Clasificacón de 

Medicamentos. IV Conferencia REDPARF: 
https://www3.paho.org/spanish/ad/ths/ev/CM-DefinicionycriteriosMLVEs.pdf 



  

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2953-321X 

 
 

Vol.7, No.2 

Julio- Diciembre 2024 

 

pp. 8-30 

 
 

28 
 

 
Órgano Legislativo de la República de Guatemala. (10 de diciembre de 1998). Congreso 

de la República de Guatemala. Obtenido de 
https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/495 

 
Petrecolla, Diego. (enero de 2011). Grupo Centroamericano de Política de Competencia 

y Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado el junio de 2021, de 
Condicioo¡nes de competencia en el sector de medicamentos de centroamñerica. 
Estudio Regional. Informe Final.: 
https://www.coprocom.go.cr/publicaciones/informes/informe-sector-
medicamentos-ene2011.pdf 

 
Rocha M., Hall V. (Abril de 2021). Acciones del CIMED de Costa Rica respecto a los 

medicamentos de venta libre. Boletín de la Red CIMLAC Informa, VIII(8), 16-17. 
 
Salasar C., Alonso M., Benavides R y Garzas L. (2018). Obtenido de Journal Health: 

https://periodicos.unemat.br/index.php/jhnpeps/article/view/2967/2578 
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RESUMEN 
La selección del tema de investigación se consideró por ser relevante el impacto 
económico, logístico y comercial para todos los actores que participan dentro de las 
operaciones de comercio internacional de mercancías en tránsito a través del Canal de 
Panamá. El objetivo de la investigación fue describir el impacto comercial debido al 
retraso en la conectividad logística del Canal de Panamá durante el año 2023. Con la 
revisión de la literatura, se realizó un arqueo de las fuentes de información tomando en 
cuenta los eventos y circunstancias que actualmente están incidiendo en el retardo y 
posterior congestionamiento que afecta a las embarcaciones comerciales que utilizan el 
Canal para realizar el tránsito bioceánico. En el análisis de la información, el artículo 
ofrece una propuesta para abordar los desafíos que enfrenta el Canal, en otras palabras, 
se develan posibles soluciones aportadas tanto por expertos, la Autoridad del Canal de 
Panamá y el autor, a la luz del desarrollo de la investigación, permitiendo la interpretación 
de los resultados. 

Palabras Clave: Canal de Panamá, cambio climático, comercio internacional, 
infraestructura de transportes, transacciones comerciales, navegación artificial.  
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ABSTRACT 
The selection of the research topic was considered because the economic, logistical and 
commercial impact was relevant for all actors participating in international trade 
operations of goods in transit through the Panama Canal. The objective of the research 
was to describe the commercial impact due to the delay in the logistics connectivity of the 
Panama Canal during the year 2023. With the review of the literature, an inventory of the 
sources of information was conducted considering the events and circumstances that 
They are currently affecting the delay and subsequent congestion that affects commercial 
vessels that use the Canal to carry out bi-oceanic transit. In the analysis of the 
information, the article offers a proposal to address the challenges facing the Canal, in 
other words, workable solutions provided by both experts, the Panama Canal Authority 
and the author are revealed, considering the development of the investigation, allowing 
the interpretation of the results. 

Keywords: Panama Canal, climate change, international trade, transportation 
infrastructure, commercial transactions, artificial navigation. 

 

INTRODUCCIÓN 

En logística, las operaciones de una empresa afectan su desempeño comercial 

y la capacidad para satisfacer las demandas del mercado de manera eficiente y rentable. 

Todas las empresas que funcionan en este mercado se aseguran de mantener la 

eficiencia operativa, de costos, inventario y calidad de servicio (entre otros), para 

asegurarle al cliente el cumplimiento de sus operaciones y generar confianza en las 

transacciones comerciales. Sin embargo, son muchas las situaciones de amenazas 

externas por las que atraviesan y que deben ser minimizadas. En el caso de las 

empresas navieras que atraviesan el Canal de Panamá, los imprevistos que se 

relacionen con esta zona representan un impacto comercial que afecta no solo a las 

compañías directamente involucradas sino también al país.   

El Canal de Panamá es una vía de navegación artificial que conecta el océano 

Atlántico con el océano Pacífico y proporciona una ruta más corta y rápida para el 

comercio marítimo entre Asia y América. Cuenta con una longitud de aproximadamente 
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80 kilómetros, cuyo trayecto se divide en dos sectores, el oriental y el occidental, unidos 

ambos por el lago Gatún (Autoridad del Canal de Panamá, 2023). Permite el paso de 

barcos de gran calado, dentro de los que destacan los buques portacontenedores por su 

impacto en el comercio de mercaderías a nivel global, que viene experimentando un gran 

crecimiento desde la aparición de las TIC como mecanismo de apalancamiento del 

Comercio Mundial (E-Commerce). 

La construcción del Canal de Panamá comenzó en 1904 y se completó en 1914 

(Araúz & Pizzurno, 2003), siendo uno de los proyectos de ingeniería más importantes de 

la época. En su diseño cuenta con una serie de esclusas que elevan o descienden los 

barcos para nivelar la diferencia de altura entre los dos océanos. Así mismo, se han 

construido puentes y vías de acceso para facilitar la navegación a través del Canal 

(Monroe, 2009). 

Administrado y operado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), es una 

entidad del gobierno panameño que, desde su apertura, ha sido una vía de importancia 

estratégica y económica para el comercio mundial. En julio de 2016 se inauguró una 

ampliación del Canal (Meléndez, 2021) que permitió el paso de buques más grandes y 

aumentó la capacidad de tránsito, adaptándose así a las nuevas exigencias en cuanto a 

envergadura y tamaño de buques. Lo anterior, debido a la necesidad de disminuir el 

impacto que tiene el precio del flete dentro del precio final de mercaderías al trasladar 

más mercancía por unidad de transporte. 

El Canal de Panamá es una vía acuática que conecta el Océano Pacífico con el 

Mar Caribe y, por ende, con el Océano Atlántico. Desde su inauguración en 1914, ha 

sido utilizado por diferentes tipos de embarcaciones, desde pequeñas lanchas hasta 

grandes buques portacontenedores. Entre los tipos de embarcaciones que transitan por 

el Canal de Panamá se encuentran: 
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• Buques portacontenedores (son los más comunes y representan la mayor parte 

del tráfico marítimo del canal. Pueden transportar miles de contenedores en un 

solo viaje); buques graneleros (transportan grandes cantidades de carga a granel, 

como carbón, cereales o minerales); Buques tanque (transportan líquidos a 

granel, como petróleo o gas natural líquido); buques de carga general (transportan 

una variedad de cargas que no entran en las categorías anteriores, como 

maquinaria pesada o vehículos) (Álvarez, 2022). 

La situación actual del Canal de Panamá se ve afectada por diversos factores, 

entre ellos el fenómeno del Niño que ha provocado una disminución en los niveles de 

agua en el canal, disminuyendo su disponibilidad para sus esclusas, lo cual a su vez 

eleva los costos de mantenimiento. Además, el canal ha experimentado congestión en 

su capacidad debido a la gran demanda de transporte marítimo y las características del 

mismo (The Logistics World, 2023). Esta situación está generando preocupaciones y se 

ha vuelto un tema recurrente que afecta no solo la eficiencia de la vía, sino también los 

costos logísticos. Debido a lo anterior “se redujo a 32 el número diario de embarcaciones 

en lugar de las […] 38 que cruzan la ruta en periodo normal” (Associated Press, 2023, 

párr. 6). 

La administración del Canal de Panamá señaló que la ruta podría experimentar 

una baja de ingresos cuyo estimado sería entre 150 millones y 200 millones de dólares 

en su previsión para el año fiscal que va de octubre de 2023 a septiembre de 2024 (EFE, 

2023). Sin embargo, es de advertir que la falta de agua no es una crisis reciente, ya que 

solamente en la última década se ha venido advirtiendo “que una escasez aguda de agua 

puede llegar a ser un tema crítico para el funcionamiento de la vía interoceánica” 

(Méndez, 2017, p. 4). 
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Durante los últimos diez años (2013-2023) se han registrado eventos que han 

afectado en mayor o menor medida la operacionalidad.  Cuando se inauguró el tercer 

juego de esclusas en el año 2016, se atravesaba por un extenso período de sequía, pero 

no afectó comercialmente las operaciones, habiendo permitido el tránsito de más de un 

millón de buques desde su inauguración en el año 1914 (Ametller, 2019).  

Sin embargo, el Canal de Panamá enfrenta su mayor crisis de disponibilidad de 

agua debido a las variaciones climáticas y para compensar las repercusiones de la 

prolongada estación seca, se redujo el tránsito de los barcos y la Autoridad del Canal dijo 

que mantendrá el calado a 44 pies (13,4 metros) durante los próximos meses.  El 

administrador del Canal de Panamá (Semana, 2023) manifestó que la situación actual 

no es comparable con la del año 1997, porque en aquel entonces se operaba con las 

esclusas Panamax, mientras que en la actualidad se requiere de mayor volumen de agua 

para las operaciones.  

Este es un tema de preocupación a lo largo de la historia del Canal y se ha 

agravado en años recientes debido a varios factores, dentro de los que destacan: 

Aumento del tráfico marítimo. El comercio global ha experimentado un 

crecimiento constante, lo que ha llevado a un aumento en el número de buques que 

utilizan el Canal de Panamá. Esto ha contribuido a la congestión, ya que el canal tiene 

una capacidad limitada para manejar el tráfico. 

Ampliación del Canal. En 2016, se completó la ampliación del Canal de Panamá, 

haciendo posible el paso de buques más grandes, conocidos como buques Post 

Panamax. Si bien esta solución mejoró su capacidad, también generó desafíos 

operativos y de gestión. 
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La escasez de agua para el llenado de las esclusas. En el año 2019 “la falta de 

lluvias que hubo el año anterior hacía peligrar el sistema de esclusas” (Diario, 2020, párr. 

2). El cambio climático que ha traído como consecuencia una baja precipitación, así 

como la ausencia de una fuente alternativa de aprovisionamiento de agua, son los 

principales causantes del agravamiento del congestionamiento en este último año, 

obligando a reducir en forma considerable el número de buques por unidad de tiempo en 

tránsito.  

Ante esta situación, cabe preguntar ¿cuál podría ser la solución para enfrentar 

la crisis climática del Canal y minimizar su impacto comercial? Para abordar la dificultad 

causada por la falta de agua para normalizar sus operaciones, el objetivo del estudio es 

describir el impacto comercial debido al retraso en la conectividad logística del Canal de 

Panamá durante el año 2023, cuyos antecedentes se encuentran en Araúz & Pizzurno 

(2003), la Ley 28 (2006), Atencio (2009), Guevara (2013), Pérez & Cruz (2014), Méndez 

(2017) y Ametller (2019). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada para la realización del presente articulo identificado 

como no experimental “por ser [una situación] más natural y cercana a la realidad 

cotidiana” (Agudelo & Aigneren, 2008, p. 42), se sirvió del razonamiento inductivo 

(Newman, 2006). Alcanzar los resultados desde el enfoque descriptivo (Agudelo & 

Aigneren, 2008) permite desarrollar el estudio utilizando todos los elementos que el autor 

ha considerado necesarios para realizar una debida interpretación; por otra parte, al ser 

de corte transversal (Rodríguez & Mendivelso, 2018), se presentaron los resultados 

siguiendo los pasos que sugieren Taylor & Bogdan (1986) para una mejor comprensión 

del análisis de los datos. 
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RESULTADOS 

Parra & Gómez (2021) explican que, en América, a excepción de tres países 

asiáticos (China, Taiwán y Corea del Sur) y España, se encuentran los 15 principales 

países que tienen flujo de carga a través del Canal, señalando que “Estados unidos es 

el país con mayor flujo de carga con un total de 178 millones de toneladas de carga con 

un alto porcentaje de diferencia respecto al segundo lugar que lo ocupa Japón con 36 

millones de toneladas” (p. 18). 

Para el año 2023 la expectativa de tiempo en aguas del Canal había sido 

advertida, determinando que “a partir del 30 de julio […] y hasta nuevo aviso, los tránsitos 

en la vía interoceánica se ajustarán a un promedio de 32 naves por día […] 10, en las 

esclusas Neopanamax y 22 en las esclusas de Panamax” (Marítimo, 2023, p. 1). Esta 

situación disminuye el flujo normal en aproximadamente 3 y 4 buques diarios, cuyo 

promedio regular es de 35 y 36.  

El Canal de Panamá es una ruta vital para el comercio mundial y tiene un impacto 

significativo en la economía panameña y global. A continuación, se presentan algunas 

estadísticas relevantes que explican parte de los hechos: 

• En promedio, unos 40 barcos transitan por el canal cada día; el tiempo promedio 

que tarda un barco en cruzar el canal es de unas 8 horas; en 2019, se registró un 

récord histórico en cuanto al número de toneladas que pasaron por el canal, con 

un total de 469 millones de toneladas; el canal es responsable del 5% del comercio 

marítimo mundial (Parra & Gómez, 2021; ACP, 2022, Tech, 2023). 

Para determinar su impacto económico, es necesario comprender que el Canal 

“opera bajo un esquema de trabajo continuo de 24 horas los 365 días al año, esto 

significa que la vía está disponible para todas las naves que deseen pasar de un océano 
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a otro” (Rodríguez, 2020, párr. 5). Además, si existe un sistema efectivo para la 

programación del tráfico, se estaría garantizando un flujo de tránsito rápido para cada 

embarcación, siempre y cuando “las condiciones climatológicas, de la demanda y las 

propias de la nave así lo permiten” (Tech, 2023, párr. 1). 

Así mismo, Tech “para el año fiscal 2020 […] registró un total de 12,245 tránsitos 

de naves de alto y pequeño calado comercial que transportaron 256 millones de 

toneladas largas de cargas, y generaron peajes totales que alcanzaron los USD 2,661 

millones” (párr. 2), tal como lo muestra la Tabla 1: 

Tabla 1 

Tráfico 2010-2022 

 

Nota: Tech (2023) 

Tech informa que, de acuerdo con la delimitación por segmentos de mercado, 

representó en 2022 (buques de alto calado, graneleros secos) un tránsito de “2,910 
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naves, seguidos por los portacontenedores con 2,822 naves y los buques quimiqueros 

con 2,332 tránsitos. La participación de estos segmentos de mercado representó el 

22.5%, 21.8% y 18% respectivamente del número de tránsitos totales” (párr. 3). 

Al considerar la problemática planteada y específicamente en cuanto a las 

fuentes de aprovisionamiento de agua y su repercusión en el contexto comercial, se 

observa que el impacto se concentra en retrasos en la entrega de mercancías, cuando 

se produce congestión en el canal, los buques enfrentan demoras en su tránsito. Esto 

puede afectar la puntualidad de las entregas de mercancías. Otro de los problemas se 

encuentra en el aumento de costos en el flete marítimo, ya que el congestionamiento 

agrega costos adicionales para las navieras y los propietarios de los buques. Esto a su 

vez se traduce en incrementos en tarifas de fletes que afectan el costo de las 

mercaderías. 

Los cambios en las rutas de envío también afectan, pues como alternativa al 

congestionamiento en el Canal de Panamá, las navieras pueden optar por utilizar rutas 

alternativas, como el Canal de Suez o el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África. 

Estos cambios afectan directamente a la recaudación por parte de la ACP que es una 

fuente importante de ingresos para el país impactando en la economía panameña y su 

capacidad para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo. 

Adicional a esto, esta situación tiene un claro impacto económico en todos los 

actores relacionados con el Canal. De acuerdo con González (2023) uno de ellos es 

indudablemente la Autoridad del Canal, debido a que su previsión de ingresos para 2024 

está marcando una caída de aproximadamente US$ 200 millones por las restricciones 

del tránsito. Pero las empresas propietarias también han tomado medidas para utilizar 

rutas alternas para no seguir generando pérdidas; aunque más costosas y lejanas (tales 

como el canal de Suez o el Cabo de Buena Esperanza de Sudáfrica, que debe ser 
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bordeado), esto les asegura un flujo continuo para evitar los atascos que se están 

presentando durante 2023.  

El costo extra al que se enfrentan las naves por cada día de espera puede 

terminar siendo insostenible para muchas empresas y su efecto en forma de boomerang 

significa una caída en ingresos para el país cuyas repercusiones todavía están por 

cuantificarse. 

CONCLUSIÓN 

Al momento de cerrar la investigación, las previsiones meteorológicas no eran 

optimistas y apuntaban a menos precipitaciones de lo habitual para lo que quedaba de 

año, lo que llevaría al Canal a extender sus restricciones. La falta de lluvias es la razón 

principal que genera este retraso, y su influencia afecta la continuidad de las operaciones 

en el Canal, pero también el servicio que surte a los hogares panameños, dado que más 

de la mitad de la población del país se abastece de los dos mismos embalses que el 

Canal. 

En este escenario la solución más urgente e inmediata pasa por buscar una 

nueva reserva con la que se pueda almacenar más agua durante las épocas de 

precipitaciones, tal como lo determinó el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos. Entre los hallazgos, la opción más viable es un embalse en la zona de río Indio, 

lo que conllevaría a una modificación de la Ley 28 de 2006 que prohíbe al Canal la 

construcción fuera de su jurisdicción. 

En caso de que la opción de río Indio sea aceptada, esta nueva fuente podría 

aportar un caudal adicional a los ríos Gatún y Alajuela, los dos principales embalses que 

aprovisionan al canal. En este contexto es el gobierno quien deberá adoptar decisiones 

fundamentales, jurídicas y sociales, para liderar gestiones con miras a resolver el 

problema.  
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El congestionamiento en el Canal de Panamá tiene un impacto significativo en el 

comercio internacional y en la economía global por las razones anteriormente 

mencionadas, por lo que el gobierno debe tomar medidas para mitigar los riesgos 

asociados con la congestión generados por efectos climáticos, donde la falta de 

lluvias pone en peligro el sistema de esclusas que permiten el movimiento de barcos de 

uno a otro océano.   

A entender del autor del presente artículo, la respuesta a la pregunta de 

investigación sobre cuál podría ser la solución para enfrentar la crisis climática del Canal 

y minimizar su impacto comercial, pasa por la propuesta de que, en caso de que la opción 

de río Indio sea aceptada, esta nueva fuente podría aportar un caudal adicional a Gatún 

y Alajuela, los dos principales dos embalses que aprovisionan al Canal. En este contexto 

es el gobierno quien deberá adoptar decisiones fundamentales, jurídicas y sociales, para 

liderar gestiones con miras a resolver el problema. 

Finalmente, cabe señalar que, para mitigar los efectos del cambio climático 

dentro de la eficiencia operativa del Canal, se hace necesario el incremento de la 

inversión para el desarrollo de alternativas sustentables de suministro de agua para 

disminuir el tiempo de llenado de esclusas y así aumentar su eficiencia operativa. 
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Resumen 
El presente proyecto “Intervención psicológica para disminuir la conducta agresiva de 
niños, niñas y adolescentes en zonas urbano-marginales y rurales de los cantones de la 
provincia de Los Ríos”, permite realizarse con las diferentes técnicas de los enfoques 
psicológicos y psicoterapéuticos a los objetivos planteados, ya que, dentro de los 
sectores, no ha existido un estudio realizado por parte de las instituciones. Este programa 
ha permitido comprender a mayor profundidad que los diferentes aspectos sociales como 
la pobreza, familias monoparentales, abandono de estudios entre otros, pueden provocar 
cambios en los estados cognitivos conductuales en los niños, niñas y adolescentes. 
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Identificada dicha problemática en la fase de psicodiagnóstico, se procederá llevar a la 
practica la historia clínica que permitirá recolectar la información de los 210 beneficiarios 
del proyecto, por lo consiguiente y para reforzar los datos obtenidos, se procede a aplicar 
los test, que medirán la sintomatología de las personas que constituyen el objeto de 
estudio: Test BASC (Behavior Assessment System Children), test de la familia, test del 
árbol, aplicado a niños, niñas y adolescentes, test H.T.P (House Tree Person), test FFSIL 
y test de agresividad. En la fase de intervención para brindar solución a la problemática 
expuesta, los padres forman parte del contexto conflictivo, por el cual se ejecutaron 
talleres dirigido a las familias: la autoestima familiar, familias fuertes: amor y límites “El 
nudo”. ¿Qué le está pasando a mi hijo adolescente? De la misma manera dentro de la 
intervención se aplicaron técnicas que forman parte de los diferentes enfoques 
psicoterapéuticos tales como; la técnica para expresar sentimientos, Geniograma, el 
satélite y la meditación. La ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto se realizó en 
conformidad con lo especificado en la etapa de planificación, por lo tanto; cumple con los 
requerimientos y estándares exigidos por la Universidad Técnica de Babahoyo. 
 
Palabras clave: Intervención psicológica, adolescentes, test psicométricos, 
psicodiagnóstico, agresividad constructiva, estrategias, comportamiento. 
 

Abstract 

The present project "Psychological intervention to reduce the aggressive behavior of 
children and adolescents in marginal urban and rural areas of the cantons of the province 
of Los Ríos", allows to be carried out with the different techniques of psychological and 
psychotherapeutic approaches to the objectives set., since, within the sectors, there has 
not been a study carried out by the institutions. This program has allowed us to 
understand in greater depth that different social aspects such as poverty, single-parent 
families, school dropout, among others, can cause changes in cognitive behavioral states 
in children and adolescents. Once this problem has been identified in the 
psychodiagnostic phase, the clinical history will be put into practice, which will allow the 
collection of information from the 210 beneficiaries of the project, therefore and to 
reinforce the data obtained, the tests will be applied, which will measure the 
symptomatology of the people who are the object of study: BASC Test (Behavior 
Assessment System Children), family test, tree test, applied to children and adolescents, 
H.T.P (House Tree Person) test, FFSIL test and aggressiveness. In the intervention 
phase to provide a solution to the exposed problem, parents are part of the conflicting 
context, for this reason workshops were carried out for families: family self-esteem, strong 
families: love and limits "The knot". What is happening to my teenage son? In the same 
way within the intervention, techniques that are part of the different psychotherapeutic 
approaches such as; the technique to express feelings, Geniogram, the satellite and 
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meditation. The execution, monitoring and evaluation of the project was carried out in 
accordance with what was specified in the planning stage, therefore; complies with the 
requirements and standards demanded by the Technical University of Babahoyo. 
 
Keywords: Psychological intervention, adolescents, psychometric tests, 
psychodiagnosis, constructive aggression, strategies, behavior. 

 

INTRODUCCIÓN 

La conducta agresiva de las niñas, niños y adolescentes se encuentra favorecida 

por una serie de variables de riesgo, denominadas también variables predictoras. La 

acumulación de estas variables, a lo largo de la historia del desarrollo del niño, puede 

predisponerle a un patrón de comportamiento más agresivo que le dificulte la adaptación 

a su entorno social, familiar y escolar. En tal virtud, este proyecto se aplica a niños, niñas 

y adolescentes pertenecientes de diferentes sectores de la provincia de Los Ríos, con la 

finalidad de disminuir dichas conductas mediante varios procedimientos de orden 

psicológico. El número de beneficiarios que abarcó el proyecto fue de 210, entre niños, 

niñas y adolescentes. El 55,7 % son de sexo masculino y el 44,3 % de sexo femenino. 

 

La presente intervención se enfocó en abordar la conducta agresiva en niños y 

adolescentes en zonas urbanas marginales y rurales, reconociendo las particularidades 

de su entorno y contexto. A través de una combinación de enfoques psicológicos, 

educativos y sociales, se busca promover el bienestar emocional y el desarrollo de 

habilidades de adaptación que les permitan enfrentar los desafíos que enfrentan día a 

día. 

 

En resumen, esta intervención busca abordar la conducta agresiva en niños y 

adolescentes de zonas urbanas marginales y rurales de los cantones, con el objetivo de 

promover un cambio positivo en su comportamiento, mejorar sus relaciones 
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interpersonales y empoderarlos para enfrentar los desafíos de manera constructiva. A 

través de enfoques psicológicos sólidos, estrategias educativas efectivas y una 

consideración profunda del contexto local, se espera lograr impactos significativos en la 

vida de los participantes y en la comunidad en su conjunto. 

 

El mundo presta cada vez más atención a la importancia de identificar y prevenir 

los trastornos mentales en los niños para promover un desarrollo armonioso de la 

personalidad desde una edad temprana. No obstante, los trastornos emocionales y del 

comportamiento siguen estando entre los grupos más frecuentes en el asesoramiento 

psicológico infantil. 

 

Aunque los padres tal vez no perciban estos trastornos como tales, son un 

problema de salud pública en todo el mundo y afectan el desarrollo y funcionamiento de 

los niños y adolescentes que los padecen (Ulloa et al. 2011). 

 

La intervención psicológica para niños, niñas y adolescentes es un proceso 

diseñado para abordar desafíos emocionales, comportamentales o de desarrollo que 

puedan estar experimentando en diversas etapas de sus vidas. Estas intervenciones se 

basan en enfoques terapéuticos adaptados a las necesidades y características de cada 

grupo de edad. A continuación, se describen algunos enfoques y técnicas comunes 

utilizados en la intervención psicológica para niños, niñas y adolescentes: 

 

La terapia de juego emerge como un enfoque valioso para niños y niñas. El juego es una 

forma natural de expresión y comunicación en esta etapa de la vida. Los terapeutas 

utilizan juguetes y actividades lúdicas para permitir que los niños compartan sus 

emociones y preocupaciones de manera indirecta. Esta técnica se fundamenta en la idea 
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de que los niños pueden expresar sus pensamientos y sentimientos a través del juego 

más fácilmente que con palabras (Landreth, 2012).  

 

La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) se ajusta al nivel de desarrollo cognitivo 

de niños y adolescentes. Se centra en identificar patrones de pensamiento negativo y 

reemplazarlos por patrones más adaptativos. Además, se enseñan habilidades de 

manejo emocional, como la regulación de la ira y la ansiedad. La TCC ha demostrado 

ser eficaz para tratar una amplia gama de problemas, incluidos trastornos de ansiedad y 

depresión en adolescentes (Weisz et al., 2017). 

 

La terapia de grupo ofrece un espacio para que los adolescentes compartan sus 

experiencias con sus pares que enfrentan desafíos similares. Esta dinámica promueve 

la empatía y el apoyo mutuo, mientras que también proporciona oportunidades para el 

aprendizaje social y emocional (Kiser et al., 2014). 

 

La terapia familiar juega un papel crucial en la intervención con niños y 

adolescentes. Los sistemas familiares influyen significativamente en el bienestar de los 

jóvenes. Los terapeutas trabajan para mejorar la comunicación y la cohesión familiar, lo 

que puede ayudar a abordar problemas subyacentes y fomentar un entorno de apoyo 

para el niño o adolescente (Pinquart, 2017). 

 

Al aplicar estos enfoques y técnicas, los terapeutas pueden contribuir de manera 

significativa al bienestar psicológico y emocional de los niños, niñas y adolescentes. La 

adaptación cuidadosa a las necesidades individuales y al contexto cultural garantiza que 

la intervención sea efectiva y relevante para cada individuo y su entorno. 
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El mundo presta cada vez más atención a la importancia de identificar y prevenir 

los trastornos mentales en los niños para promover un desarrollo armonioso de la 

personalidad desde una edad temprana. No obstante, los trastornos emocionales y del 

comportamiento siguen estando entre los grupos más frecuentes en el asesoramiento 

psicológico infantil. 

 

Aunque los padres tal vez no perciban estos trastornos como tales, son un 

problema de salud pública en todo el mundo y afectan el desarrollo y funcionamiento de 

los niños y adolescentes que los padecen. 

 

Los problemas emocionales en la adolescencia son un problema de salud pública, 

no sólo por las consecuencias o impacto negativo que suponen sobre la calidad de vida, 

el bienestar y desarrollo de los propios jóvenes, sino por los costes socioeconómicos y 

sanitarios que ello supone. La presencia de alteraciones emocionales en la infancia y la 

adolescencia ha propiciado el enorme interés por desarrollar estrategias específicas 

tanto para su evaluación como su intervención. (Rodríguez,et al. 2018.) 

 

En este trabajo se describen en primer lugar las características diferenciadoras, 

el para qué, qué, cuándo y cómo de la evaluación psicológica con niños y adolescentes. 

A continuación, se revisan los principales instrumentos de lápiz y papel para la 

evaluación de los problemas emocionales en adolescentes.  

 

Finalmente, se revisan los últimos avances tecnológicos que permiten aplicar las 

anteriores herramientas con las ventajas de Internet y la aplicación de sistemas basados 

en nuevas tecnologías tales como la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis 

lingüístico en redes sociales o la monitorización automatizada de conductas de forma 
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ecológica, por poner solo dos ejemplos. Los avances son notables, las experiencias cada 

vez más satisfactorias y la accesibilidad para los profesionales cada vez mayor.  

 

La agresividad infantil es recurrente en sus distintas formas y etapas evolutivas 

del ser humano, siendo uno de los problemas persistentes en las escuelas que preocupa 

tanto a padres como a docentes, ya que los niños muestran ciertas conductas agresivas 

como patear a sus compañeros, morder, golpear, insultar, hablar palabras soeces, 

amenazar, gritar, motiva la reflexión que abarca una serie de factores y campos de 

estudio, Iskandar (2020).  

 

Ciertamente, en el plano de la educación, existe un impacto negativo sobre los 

aprendizajes y convivencia escolar, convirtiéndose en necesidades de atención urgente. 

Por lo tanto, la modificación de dichas conductas es incierta y se sabe además que 

desfavorece el ritmo de aprendizaje de los niños.  

 

En este mismo contexto Pascual (2019) cita a García quién defiende la idea de 

que, si a los niños se les educa sin gritos, sin castigos más bien al contrario con amor, 

tolerancia, con sentido común, coherencia, entonces se tendrá como resultado niños con 

menos conductas agresivas y con un buen aprendizaje. También afirma que si al niño 

que presenta agresividad se le educa y trata con respeto entonces se conseguirá que los 

niños no sean violentos, además, practiquen el valor del respeto y la tolerancia.  

 

Por otro lado, Vásquez (2016) expresa que si se quiere ayudar a un niño a corregir 

su conducta agresiva entonces es necesario entender cuáles fueron las causas que 

provocaron dicho comportamiento. Además, menciona que, si se devuelve su 

agresividad con otra, entonces él aprenderá por imitación y copiará aquellas conductas 

agresivas de manera rápida. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los productos desarrollados y entregados a los beneficiarios del proyecto son: 

● Elaboración de historias clínicas 

Administración del Test: 

● Test BASC (Behavior Assessment System Children) 

● Test de la familia.  

● Test del árbol, aplicado a niños, niñas y adolescentes. 

● Test H.T.P (House Tree Person) 

● Test FFSIL 

● Test de agresividad 

● Taller dirigido a las familias: Escala de comportamientos para madres y padres, 

La autoestima familiar, Familias fuertes: amor y límites “El nudo”. ¿Qué le está 

pasando a mi hijo adolescente?  

 

Talleres administrados:  

Huellas dactilares, Una belleza, Soy único, Este soy yo, El robot, La bomba, Voy de viaje, 

Reconocimiento y retroalimentación de los valores, las emociones y la violencia, 

Estimulación de la lógica en los niñas y niños, Autocontrol emocional – manejo de la ira, 

Reconocimientos de los actos agresivos, Sobrevivir sin violencia está buenísimo, Me 

porto bien para pasarlo bien, La roña cariñosa, No nos pegamos, Aprendo a perdonar 

para pasarla bien, Dibujo de la familia.  

Técnicas aplicadas: 

● Técnicas para expresar sentimientos.   

● Técnica Geniograma.  

● Técnica: el satélite 

● Técnica de la meditación. 

Todas estas actividades fueron aplicadas a los 210 beneficiarios atendidos. 
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RESULTADOS  

Los resultados muestran una disminución significativa en la frecuencia y gravedad 

de las conductas agresivas entre los participantes que recibieron intervención 

psicológica. Se observa una mejora en la capacidad de los niños y adolescentes para 

manejar el enojo y resolver conflictos de manera pacífica. 

 

En base a los 210 beneficiarios en este proyecto, se presentan los siguientes 

resultados de satisfacción de las actividades ejecutadas: 

En 45,2 % de los beneficiarios indican que de las actividades desarrolladas tienen una 

calidad de Excelente y un 17,6 % señalan que es buena. 

Sobre el cumplimiento de las actividades y expectativas, el 52,9 % señalan que fue 

excelente y un 12,4 indican que fue buena.  

 

En el aspecto de satisfacción de la organización con la implementación del 

proyecto, el 57,6% indica que fue excelente y solo un 0,5% establece que fue regular. 

Sobre el comportamiento de los estudiantes, un 63,8% indica que es fue excelente y solo 

un 0,5% establece que fue regular. 

 

En el atributo el comportamiento de los docentes técnico, el 47,6% señala que fue 

excelente y tan solo un 0,5% señala que fue regular.  

 

Los resultados obtenidos de la investigación sobre la intervención psicológica para 

disminuir la conducta agresiva en niños, niñas y adolescentes en zonas urbanas 

marginales y rurales de la provincia de Los Ríos revelan la relevancia y la efectividad de 

enfoques adaptados a contextos específicos. La discusión de estos hallazgos 

proporciona una comprensión más profunda de su implicación para la práctica, la teoría 

y la comunidad en esta región. 
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La provincia de Los Ríos presenta un conjunto único de desafíos y características 

culturales. Los resultados reflejan cómo la agresión en niños y adolescentes es 

influenciada por factores socioeconómicos, culturales y de exposición a la violencia en 

este contexto. Estos factores contribuyen a la necesidad de intervenciones específicas y 

adaptadas a la realidad local. 

 

Los resultados demuestran un impacto positivo en la reducción de la conducta 

agresiva. Los participantes que recibieron intervención psicológica mostraron mejoras en 

sus habilidades emocionales y sociales, así como en su capacidad para resolver 

conflictos sin recurrir a la agresión. Estos hallazgos concuerdan con investigaciones 

previas que destacan la importancia de las habilidades de afrontamiento y comunicación 

en la modificación de la agresión. 

 

La colaboración con las familias y la comunidad se revela como un factor crítico 

en el éxito de la intervención. Los resultados muestran cómo el apoyo y la educación 

proporcionados a los padres y cuidadores contribuyen a un cambio positivo en el entorno 

familiar. La participación de la comunidad refuerza la sostenibilidad de los efectos a largo 

plazo. 

 

La intervención diseñada con sensibilidad a la cultura local demuestra ser más 

efectiva. Los resultados sugieren que las estrategias que incorporan valores y normas 

culturales son más aceptadas y comprendidas por los participantes. Esto respalda la idea 

de que una intervención culturalmente adaptada tiene un mayor potencial para generar 

cambios significativos en el comportamiento agresivo. 

 

A pesar de los resultados positivos, se reconocen desafíos persistentes. La 

disponibilidad de recursos y la capacitación continua de profesionales son aspectos 
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cruciales para el éxito de las intervenciones a largo plazo. Además, la necesidad de una 

evaluación constante y una adaptación flexible de los enfoques de intervención para 

abordar nuevas dinámicas y desafíos emergentes es evidente. 

 

Los resultados de esta investigación tienen importantes implicaciones prácticas y 

teóricas. A nivel práctico, proporcionan una guía para la implementación de 

intervenciones efectivas en la provincia de Los Ríos y otras áreas con características 

similares. A nivel teórico, contribuyen a la comprensión del impacto de la agresión y la 

importancia de enfoques integradores que consideren factores individuales, familiares y 

comunitarios. 

 

La investigación presenta limitaciones, como la falta de un grupo de control sólido 

y la duración relativamente corta del seguimiento. Se recomienda la realización de 

estudios longitudinales más amplios para evaluar el mantenimiento de los resultados a 

lo largo del tiempo y su generalización a diferentes contextos culturales. 

 

En conjunto, los resultados de esta investigación respaldan la eficacia de las 

intervenciones psicológicas para reducir la conducta agresiva en niños, niñas y 

adolescentes en zonas urbanas marginales y rurales de la provincia de Los Ríos. Estos 

resultados destacan la importancia de abordar la agresión desde una perspectiva 

holística que considera las interacciones entre individuo, familia y comunidad, y resalta 

la necesidad de intervenciones culturalmente adaptadas y sostenibles para lograr un 

cambio positivo duradero. 
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CONCLUSIÓN 

Enfrentar y mitigar la conducta agresiva en niños, niñas y adolescentes en zonas 

urbanas marginales y rurales de los cantones es un desafío complejo pero fundamental 

para el bienestar individual y comunitario. A través de la revisión de diversas estrategias 

de intervención psicológica, se destaca la importancia de un enfoque holístico y 

contextualizado. Las siguientes conclusiones emergen de esta revisión. 

 

El entorno en el que crecen los jóvenes influye en su conducta agresiva. Las 

comunidades urbanas marginales y rurales presentan desafíos únicos, desde la falta de 

recursos hasta la exposición a la violencia. Cualquier intervención debe tener en cuenta 

estos factores. 

 

Las intervenciones efectivas abordan tanto los factores individuales como 

contextuales que contribuyen a la agresión. Técnicas terapéuticas, programas 

educativos y el involucramiento familiar son piezas clave para un enfoque integral. 

 

La cultura y las normas locales tienen un impacto profundo en la expresión de la 

agresión y en cómo se aborda. Las intervenciones deben ser sensibles a la diversidad 

cultural y ajustadas para ser relevantes y efectivas. 

 

Además de abordar la agresión una vez que se presenta, las estrategias 

preventivas y la promoción de la resiliencia son esenciales. Fortalecer las habilidades 

sociales, emocionales y de resolución de conflictos puede prevenir la aparición de 

conductas agresivas. 
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Basadas en las conclusiones anteriores, se proponen las siguientes 

recomendaciones para guiar la intervención psicológica y reducir la conducta agresiva 

en niños, niñas y adolescentes en zonas urbanas marginales y rurales de los cantones: 

• Las intervenciones deben ser adaptadas a las necesidades y desafíos específicos 

de cada comunidad y grupo de jóvenes. No existe una solución única para todos, 

por lo que es esencial involucrar a la comunidad en la planificación y diseño de 

programas. 

 

La participación activa de las familias y la comunidad es crucial para el éxito de 

cualquier intervención. La educación de los padres y el apoyo social pueden reforzar las 

estrategias aprendidas por los jóvenes. 

 

Las intervenciones deben ser evaluadas regularmente para medir su efectividad. La 

retroalimentación de los participantes y los profesionales puede guiar ajustes y mejoras 

en el enfoque. 

 

Profesionales de la psicología, la educación y el trabajo social deben colaborar para 

brindar un enfoque integral. La combinación de conocimientos y habilidades puede 

abordar las múltiples facetas de la conducta agresiva. 
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RESUMEN 

Con el fin de analizar el perfil ético en la función de auditoria forense y su influencia en 
la sustentación de evidencias en las finanzas públicas de Panamá, se estableció que las 
indagaciones estuvieran bajo un diseño no experimental aplicando como técnica de 
análisis el enfoque mixto. Los resultados revelaron que el código de ética vigente es 
considerado como una normativa robusta para mantener el perfil ético; sin embargo, 
necesita que se actúe inmediatamente sobre la falta de valores consecuencia de esa 
desfavorable generación de estos dentro de la familia. En atención a ello, se plasma la 
importancia de recibir actualizaciones constantes referentes a la ética para fortalecer el 
perfil ético del auditor forense panameño, concluyendo que un papel preponderante para 
disminuir la posibilidad de incurrir en irregularidades en el desempeño de las labores del 
auditor forense panameño lo juega la aplicación, supervisión y revisión constante del 
código de ética debido a que con ello se estaría fortaleciendo no solo su perfil ético sino 
la certeza en la credibilidad ante la sustentación de evidencias en las finanzas públicas 
de Panamá. 
 
Palabras Clave: perfil ético, auditor forense, finanzas públicas, Corrupción, percepción, 
economía, auditores, valores.  
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ABSTRACT 

In order to analyze the ethical profile in the forensic audit function and its influence on the 
support of evidence in the public finances of Panama, it was established that the 
investigations were under a non-experimental design, applying the mixed approach as an 
analysis technique. The results revealed that the current code of ethics is considered a 
robust regulation to maintain the ethical profile; However, immediate action needs to be 
taken on the lack of values resulting from this unfavorable generation of values within the 
family. In response to this, the importance of receiving constant updates regarding ethics 
is expressed to strengthen the ethical profile of the Panamanian forensic auditor, 
concluding that it plays a predominant role in reducing the possibility of incurring 
irregularities in the performance of the work of the Panamanian forensic auditor. The 
application, supervision and constant review of the code of ethics plays a role because 
this would strengthen not only its ethical profile but also the certainty in credibility given 
the support of evidence in the public finances of Panama. 

Keywords: ethical profile, forensic auditor, public finance, corruption, perception, 
economics, auditors, values. 

 

INTRODUCCIÓN  

  Ante las constantes denuncias de corrupción sobre los bienes del Estado, y la 

repercusión de estas irregularidades en la economía del país, un número plural de 

panameños presume falta de confianza en la sustentación de evidencia que presentan 

los auditores forenses de la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense 

de la Contraloría General de la República. Los cuestionamientos y la percepción de 

desconfianza hacia la sustentación de evidencias de estos servidores públicos son la 

razón para analizar su perfil ético y su influencia en la sustentación de evidencias en 

casos de irregularidades contables, siendo la eticidad clave para el buen manejo de las 

finanzas del país, como señalan Cuevas Moreno & Rodriguez (2017) sobre la 

responsabilidad social que es el “comportamiento moral de los dirigentes, así como de 

su toma de decisiones en las dimensiones económica, social y medioambiental” (p. 7). 
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La ética profesional es un tema delicado, ya que una posición laboral, además de 

ser la fuente de sustento, es un referente que define la identidad y los valores personales. 

Durkheim (2002) lo asocia con la moral, al describir los fundamentos que deben regir la 

conducta humana para tomar decisiones coherentes a la conciencia y la responsabilidad. 

Los códigos de ética describen las normas que regulan el comportamiento de las 

personas dentro de un determinado contexto, planteando una serie de conductas y/o 

actitudes consideradas como deseables. Cuando se aplican al quehacer profesional, se 

les conoce como códigos deontológicos. Esta actitud va más allá de la eficiencia y 

eficacia con que la persona desempeña sus funciones, y el perfil ético alude a estas 

mismas actitudes deseables.  

La ética hace referencia a la rectitud, integridad y buena fe que deben guiar la 

conducta del individuo en el plano personal y laboral. Estos conceptos referidos a la ética 

profesional del contador público, Luetge et al. (2016) los conciben como un arte que 

adecúa el trabajo profesional a la singular dignidad humana en la vida personal y su 

interacción social en la toma de decisiones. Dentro de la profesión, algunos individuos 

se dejan llevar por el afán de alcanzar sus objetivos por cualquier medio, perjudicando a 

quien ejecuta las acciones de manera indebida, y al entorno de quienes ejercen la 

profesión, cuando los resultados deben obtenerse con transparencia.  

El código de ética es un instrumento que permite fortalecer el perfil ético y los 

valores de una organización y, por sí mismo, debería ser garante de la objetividad 

(Sandoval et al., 2016). Con respecto a la influencia de la ética al sustentar evidencias 

en auditoría, Sierra Molina & Orta Pérez (2005) indican que las auditorias son procesos 

que se componen por una sucesión continua de decisiones según el juicio profesional 

del auditor. Son muchos los factores que influyen en el juicio profesional, pero el más 

importante es la ética, puesto que su razonamiento es de gran importancia al momento 

de decidir. Desde la perspectiva laboral, el perfil ético es el rasgo a través del cual se 
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genera la confianza del entorno en función de la transparencia, honradez, objetividad e 

independencia con la que se desempeña una actividad. 

Ante las denuncias de casos de corrupción en Panamá, Fruto de Santana (2020) 

señala que la corrupción en el país es constante y que, en los últimos 15 años, ha 

ocasionado que la imagen y credibilidad a nivel internacional se haya destruido por casos 

como los Panama Papers y Odebrecht, provocando la conmoción de los panameños, a 

lo que se suma que los gobernantes de los tres últimos periodos no han administrado 

correctamente los fondos públicos, generando un sinfín de denuncias por despilfarro. 

Para un estudio cuyos antecedentes en el aspecto ético se centran en Durkheim (2002), 

Sierra Molina & Orta Pérez (2005), Luetge et al. (2016), Sandoval et al. (2016) y Amaya 

et al. (2018), Corpas et al. (2019) señalan la importancia de prestar atención a la 

transparencia en la gestión pública. Es allí donde el código de ética recoge los principios 

básicos que deben regir la conducta de quienes tienen la responsabilidad de analizar de 

forma objetiva situaciones en las que se investiga la posibilidad de perjuicio en contra del 

erario. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación tiene un enfoque mixto y se aplicó un diseño no experimental 

debido a que las variables de estudio no fueron manipuladas. El alcance del estudio fue 

exploratorio y la población estuvo conformada por auditores de la Dirección Nacional de 

Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría General de la República. Se contó 

con el cuestionario como instrumento de recolección de datos, confeccionado con base 

en las variables perfil ético y sustentación de evidencias. El instrumento confidencial y 

autoadministrado (N=25) se construyó con base en los elementos estandarizados, 

resultando el valor del coeficiente alfa de Cronbach en 0,808. Se codificó y se tabularon 

los datos con el apoyo del SPSS 25, para analizar los resultados e interpretar los 
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hallazgos. Con 20 interrogantes iniciales, en el primer cálculo de confiabilidad se 

eliminaron 5 reactivos. La validez de contenido fue sometido a cuatro auditores forenses 

expertos en el tema, quienes juzgaron la pertinencia de los temas abordados, la claridad 

de los reactivos y la estructura del instrumento. 

 

RESULTADOS  

 El 100% de encuestados señalaron que el perfil ético de los auditores forenses 

tiene mucha importancia (ítem 1). En consecuencia, se evidencia que es un referente 

fundamental en el ejercicio de la función profesional pues, a la par del conocimiento 

especializado, se requiere de reconocida probidad de conducta para generar confianza 

institucional y ciudadana, que se logra con el profesionalismo y una comprobada rectitud 

ética. En referencia al código de ética como medio suficiente para que los auditores 

forenses realicen sus funciones (ítem 2), el 60% de los encuestados manifestaron que el 

código de ética es suficiente para garantizar que realicen sus funciones con base en un 

sólido perfil ético, mientras que un 40% opina lo contrario. 

El código de ética es una apreciable fuente de valores y actitudes positivas que 

permite fortalecer el perfil ético y los valores de una organización; por sí mismo debería 

ser garante de la objetividad, tal como señalan Sandoval et al. (2016). Como reglamento 

de normalización de conducta, recoge los principios básicos que deben regir la conducta 

de un grupo de personas, pues su objetivo es promover valores como la incorruptibilidad 

de quienes tienen la responsabilidad de analizar de forma objetiva situaciones en las que 

se investiga la posibilidad de perjuicio en contra del erario. 

  La práctica de principios éticos es necesaria y deseable en toda sociedad. De 

acuerdo con los resultados del cuestionario (ítem 3), se consideran indispensables para 

desarrollar funciones; el 60% señaló la honestidad e integridad; el 16% la integridad y la 

excelencia, mientras que tres grupos escogieron la honestidad y responsabilidad (8%), 
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la honestidad y la objetividad (8%), y la objetividad e imparcialidad (8%). Los principios 

éticos, de acuerdo con Amaya et al. (2018) son criterios fundamentales que considerar 

en el quehacer profesional, porque la honestidad evidencia la franqueza e incapacidad 

de mentir; la integridad, rectitud en el obrar; la excelencia, calidad y perfección en el 

actuar; la objetividad, capacidad de evaluar sin influencia de pensamientos propios o 

ajenos; la responsabilidad, cumplimiento exacto de las obligaciones; y la imparcialidad, 

justeza en opiniones y decisiones. 

En referencia a cuál se considera la principal fuente generadora de principios 

éticos (ítem 4), el 40% considera que es el Código de Ética, mientras que el 60% señala 

a la familia. Este instrumento en auditoría forense es un recordatorio permanente de las 

máximas de conducta que deben seguirse al analizar presuntas lesiones en contra de 

las arcas del Estado. Aunque su utilidad es indiscutible, no define por sí solo el perfil ético 

de un profesional; de allí que sea acertado el señalamiento de que la familia es la 

principal fuente de principios éticos, pues es la primera institución en la que se aprenden 

valores y lecciones de dominio propio, un aprendizaje que a mediano y largo plazo ayuda 

a conducir constructivamente los actos en la vida adulta.  

Al preguntar si se considera que una conducta cimentada en principios éticos 

disminuye la posibilidad de que auditores forenses de la Dirección Nacional de 

Investigaciones y Auditoría Forense alteren evidencias que sustenten posibles 

irregularidades en las finanzas públicas del país (ítem 5), el 100% respondió 

afirmativamente. La influencia de la ética al momento de la sustentación de evidencias 

en auditoría es un proceso sustentado en la evidencia y aunque influyen muchos 

factores, el juicio profesional es preponderante, siendo allí donde impera el razonamiento 

ético (Sierra Molina & Orta Pérez, 2005). 

Con referencia a la frecuencia con la que desempeñan sus funciones con ética 

profesional (ítem 6), el 100% manifestó que lo hacía siempre. El resultado guarda 
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relación con la importancia que los auditores forenses dan al nivel del perfil ético y con 

la opinión de que un comportamiento ético minimiza la posibilidad de alteración de 

evidencias en casos de irregularidades en las finanzas públicas (ítems 5); allí se 

corrobora lo relevante que es para estos auditores tener presente la ética profesional en 

el desempeño diario de sus funciones. Igualmente, se advierte que el perfil ético es 

esencial para la ejecución de sus funciones como fiscalizadores del buen uso de los 

bienes del país, y sugiere que se debe confiar en su trabajo. 

En los posibles casos de irregularidades contables entre los colaboradores que 

hayan afectado su ética profesional por alguna causa (ítem 7), el 100% desconoce su 

existencia. La transgresión de la ética profesional puede verse influenciada por causas 

personales o voluntarias para obtener beneficios de cualquier índole. Al respecto, el 

artículo 24 del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos (Decreto Ejecutivo 

N° 246 de 2004) establece que un servidor público no debe obtener beneficios indebidos, 

amparándose en su cargo, autoridad o influencia. 

Según los datos obtenidos, este no es el caso de los auditores forenses objeto de 

estudio, pues, de los resultados anteriores (ítems 1, 3, 5 y 6), se infiere que la ética de 

los profesionales de la auditoría forense se advierte cuando señalan cumplir siempre con 

honestidad, integridad, excelencia, objetividad, responsabilidad e imparcialidad su 

compromiso de presentar información exacta y veraz en la sustentación de evidencias 

en casos de irregularidades contables en las finanzas públicas; es decir, sin incurrir en 

conductas antiéticas por situaciones voluntarias o decisiones personales. Preguntando 

si algún auditor había sido obligado a cometer alguna irregularidad contable (ítem 8), 

desconocen de una situación experimentada, lo que Ramallo (2017) atribuye al abuso 

de poder en beneficio propio o ajeno. 

En el ítem 9, referente a las dos principales causas que pudieran influir en el perfil 

ético de los auditores forenses, el 24% señaló la falta de valores y la corrupción; el 16% 



  

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2953-321X 

 
 

Vol.7, No.2 

Julio- Diciembre 2024 

 

pp. 57-72 

 
 

64 
 

la coacción y la corrupción; 12% los beneficios económicos y corrupción, 12% la 

corrupción y chantaje, 12% la familia y falta de valores, mientras que 8% lo atribuyó a la 

falta de valores y coacción, 8% a la coacción y chantaje, y 8% a la falta de valores y 

chantaje. Resulta interesante analizar detalladamente los resultados obtenidos en este 

ítem ya que en la totalidad de las respuestas se admite la existencia de factores 

(personales o externos) que pueden incidir en el perfil ético y, por ende, en la 

consecuente transgresión de la ética profesional. Por otra parte, las dos principales 

causas señaladas como posible influencia negativa del perfil ético son la falta de valores 

y la corrupción, las cuales corresponden a factores voluntarios, es decir, que la falta de 

valores y la corrupción son causas personales que influyen en la decisión voluntaria de 

faltar a la ética profesional.  

Figura 1  

Pregunta 9, Causas que pueden influir en el perfil ético de los auditores forenses 

 

  Sobre la falta de valores y la corrupción en el ámbito de la ética profesional, Prats 

Català (2007) puntualiza la dificultad de minimizar el impacto que ocasionan en el 

deterioro de la credibilidad e imagen de los funcionarios del sector público, ya que sus 

logros siempre se verán empañados en la medida en que se desconfíe de sus conductas 
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poco claras, porque la sociedad desea servicios eficientes y de calidad, pero también 

exigen moral y ética. Al respecto, los ítems 7 y 8 indican que los encuestados jamás han 

decidido o sido obligados a incumplir la ética de sus funciones, indicando que la 

existencia de estos factores no puede negarse, y la práctica de su ética profesional 

tampoco. 

Sobre recibir sanciones por faltar a la ética profesional, el 100% manifiesta no 

haber sido sancionado por ello. Este es un resultado consecuente con los datos 

obtenidos en ítems anteriores, y reafirma la constancia en el proceder ético de los 

auditores forenses, pues la ausencia de amonestaciones es un indicio de la probidad de 

su conducta profesional. También, con relación a la consulta sobre actualizaciones en el 

tema recibidas de otras instituciones, el 96% indica no recibir este tipo de actualización 

de otras instituciones  

Figura 2 

Pregunta 11, Causas que pueden influir en el perfil ético de los auditores forenses 

 

Aunque los auditores encuestados reciban pocas capacitaciones de otras 

instituciones, en el país existen entes calificados que pueden ofrecerlas, porque velar por 

el correcto empleo de las finanzas públicas y fomentar el trabajo colaborativo para el 

logro de objetivos comunes es un asunto de Estado. De acuerdo al argumento 
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presentado en el ítem 11, Tuñón Solano (2017) valora la importancia de la reactivación 

de la Red Interinstitucional de Ética Pública (de la que forman parte instituciones como 

la Procuraduría de la Administración, el Tribunal Administrativo de Contrataciones 

Públicas y la Universidad de Panamá) como instrumento de ayuda mutua para mantener 

y reforzar la ética profesional, fortaleciendo los lazos interinstitucionales para garantizar 

ambientes laborales constructivos, donde gana Panamá. 

En referencia a la periodicidad con que la Dirección Nacional de Investigaciones 

y Auditoría Forense de la Contraloría General de la República desarrolla actualizaciones 

anuales sobre ética profesional (ítem 12), el 44% dice que no hay ninguna actualización, 

el 32% señala participar en una, mientras que el 24% destaca participar tres o más veces 

al año. 

Figura 3 

Pregunta 12, Periodicidad con que se llevan a cabo actualizaciones para los auditores 

 

Los resultados advierten una debilidad en materia de actualización, incluso 

valorando la información de quienes expresan que esta Dirección planifica una 

actualización anual (32%) y la de quienes señalan tres o más actualizaciones al año 
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(24%) sobre esta temática -un porcentaje global de 56%-, porque la ética profesional es 

un aspecto permanente, continuo e indispensable en la prevención, detección, 

investigación y comunicación de conductas lesivas contra el patrimonio público. 

Al indagar sobre la mayor satisfacción experimentada al practicar la ética 

profesional en el desempeño de sus funciones, el 44% indica la satisfacción personal, el 

32% la confianza que se gana ante la sociedad y el 24% el desarrollo de funciones con 

transparencia e independencia. La reacción evidencia en los auditores forenses grados 

de razones personales y profesionales, de lo que se deduce que la práctica genera 

satisfacciones directamente relacionadas con sus funciones y su responsabilidad, tal 

como señalan Santos Guevara & Silva Ramírez (2019) al decir que estos profesionales 

están obligados a conservar la confianza depositada para honrar la profesión.  

Figura 4  

Pregunta 13, Satisfacción que produce practicar la ética profesional 

 

La práctica de la ética profesional por auditores forenses puede valorarse como 

indicador de gratificación que motiva a adoptar procederes éticos por la responsabilidad 

laboral, así como la confianza ciudadana, pues el enfoque de las auditorías realizadas 

en entidades del Estado cumple con el bienestar público (Grisanti Belandría, 2016). 
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En el ítem referente a si la ciudadanía panameña debe o no confiar plenamente 

en el perfil ético de los auditores forenses en la sustentación de evidencias en casos de 

irregularidades contables en las finanzas públicas de Panamá (ítem 14), el 100% 

respondió afirmativamente. La percepción de que los involucrados en denuncias de 

manejo ilícito de bienes y fondos públicos no son condenados, lleva a la ciudadanía a 

cuestionar el perfil ético de los auditores forenses, ya que se percibe que reciben algún 

beneficio por parte de los imputados para que no presenten, alteren u omitan evidencias 

en su contra. Scaglione (2012) señala comportamientos éticamente cuestionables en lo 

público, con acciones ambiguas y perjudiciales para el Estado, donde las acciones y la 

omisión son criticadas por su falta de ética y moral, así como por no cumplir con su 

objetivo a la hora de abordarlos. 

Sin embargo, los encuestados comentan que los ciudadanos sí pueden confiar en 

su perfil ético por razones como las pruebas en sus informes que deben estar 

debidamente sustentadas, y porque están comprometidos con el país, la entidad y su 

trabajo, que lo realizan con ética. A ello se suma la afirmación de nunca haber decidido 

o sido obligados a faltar a la ética profesional, haber sido sancionados por ello (ítems 7, 

8 y 10). Además, cuando la auditoría forense se realiza con conocimiento y ética, ayuda 

a detectar el uso indebido de las finanzas públicas, que es “a su vez también dinámica 

fundamental para recuperar la confianza del público” (Castilla Torres, 2015, p. 68). 

Finalmente, sobre la presentación a la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría 

Forense de una propuesta viable y efectiva para reforzar el perfil ético de los auditores 

forenses de esta dirección (ítem 15), el 76% propuso capacitaciones/seminarios, el 12% 

mejora de salarios y el 12% una mejor selección de personal. 

Los resultados presentan propuestas funcionales, aunque la mayoría pondera la 

capacitación como alternativa pertinente para el logro de este objetivo, pues capacitar no 

es solo presentar información desconocida, sino también reforzar y mantener vigentes 
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procesos, normas y conductas deseadas, razón fundamental de la reactivación en 

Panamá de la Red Interinstitucional de Ética Pública (ítem 11). En este sentido, para 

Pliscoff-Varas (2017), la capacitación permanente es importante porque es fundamental 

una política pública para el reforzamiento ético de los funcionarios, para evitar conductas 

discordantes con la ética pública, que refuercen el marco ético de la función. Sobre este 

asunto, Soto Villarroel & Paillacar Silva (2004) aluden a esta importancia cuando 

expresan que, aplicando reglas éticas, la sociedad avanza; de allí la necesidad de que 

este recordatorio sea constante.  

 

CONCLUSIÓN 

Luego de este análisis y su influencia en la sustentación de evidencias en casos 

de irregularidades contables en las finanzas públicas de Panamá, se concluye que la 

principal fortaleza del perfil de estos auditores se fundamenta en la importancia que dan 

a la conducta ética como elemento clave en la sustentación de pruebas ante 

irregularidades en el manejo de las finanzas públicas. También influye su convencimiento 

de que la práctica deontológica ejerce influye positivamente en el desempeño de sus 

funciones al disminuir la posibilidad de asumir un comportamiento ético inapropiado y 

permitirles experimentar algún tipo de satisfacción al saber que se conducen con base 

en las normas éticas que el país y la ciudadanía demanda de ellos.  

Con referencia a caracterizar las fuentes y los principios que definen su perfil ético 

en el desempeño de las funciones, se concluye (por una parte) que la familia y el Código 

de Ética son las principales fuentes de sus principios éticos y (por otra) que la honestidad 

e integridad son los dos principios que definen ese perfil ético. Esta conclusión es 

interesante porque resalta el papel de la familia como fuente principal de conductas 

deseadas en los futuros profesionales y el Código de Ética como reforzador eficiente del 

comportamiento ético que se espera de ellos a nivel profesional. Así mismo, una 



  

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2953-321X 

 
 

Vol.7, No.2 

Julio- Diciembre 2024 

 

pp. 57-72 

 
 

70 
 

conducta profesional definida por principios como honestidad e integridad evidencia la 

práctica de otros principios contemplados en cualquier código de ética, pues de una u 

otra forma todos ellos apuntan hacia la franqueza y rectitud en el actuar.  

Al determinar los factores influyentes en los casos de irregularidades contables 

que distorsionan el perfil ético de los auditores encuestados se concluye, desde su propia 

perspectiva, que la falta de valores y la corrupción pueden influir en la distorsión de ese 

perfil. No caer en la seducción de estos y otros factores (cuya existencia no puede 

negarse) es el principal reto ético que afrontan los auditores forenses objeto de estudio, 

más aún en tiempos en que los en Panamá han proliferado casos donde algunos de los 

presuntos involucrados son personajes con recursos e influencias que pudieran tentar a 

estos profesionales a afectar su conducta ética. No obstante, al momento de desarrollar 

esta investigación, no se evidenciaron casos donde su perfil ético se haya visto 

distorsionado por factores de esta naturaleza.  

Se recomienda un programa temático de reforzamiento de ética profesional para 

auditores forenses que fortalezca la confianza de la ciudadanía y la ética profesional de 

estos profesionales en la sustentación de evidencias. También se considera que esta 

propuesta responde a la debilidad observada en materia de actualizaciones sobre ética 

profesional y a la sugerencia de implementación de capacitaciones y/o seminarios como 

estrategia de reforzamiento del perfil ético dada por el 76% de los auditores forenses de 

la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría. 
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RESUMEN 
El artículo aborda la transición de Panamá hacia un modelo sostenible a través de la 
implementación de la economía circular. Se realizó una revisión bibliográfica y un análisis 
crítico de los artículos seleccionados, así como la consulta de documentos y planes 
gubernamentales relacionados con la sostenibilidad y el manejo de residuos en el país. 
La investigación revela que la implementación de la economía circular en Panamá aún 
es incipiente, pero presenta un gran potencial para enfrentar los desafíos ambientales y 
económicos del país. Se identifican desafíos como la falta de coordinación y la necesidad 
de mejorar la infraestructura y la capacidad técnica. Se propone una colaboración entre 
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los diferentes sectores para lograr una transición exitosa. Se concluye que la economía 
circular puede ser una herramienta clave para lograr un modelo sostenible, pero se 
requiere un fuerte compromiso y colaboración de todos los sectores. Se recomienda la 
implementación de incentivos, regulaciones adecuadas y la promoción de la 
investigación y el desarrollo de tecnologías sostenibles. 
  
Palabras clave: economía circular, Panamá, sostenibilidad, transición, residuos, 
sociedad, sostenibilidad e economía, oportunidad. 
 
 

ABSTRACT 
The article addresses the transition of Panama towards a sustainable model through the 
implementation of the circular economy. A literature review and critical analysis of 
selected articles were carried out, as well as consultation of government documents and 
plans related to sustainability and waste management in the country. The research 
reveals that the implementation of the circular economy in Panama is still in its early 
stages, but presents great potential to address the environmental and economic 
challenges of the country. Challenges such as lack of coordination and the need to 
improve infrastructure and technical capacity are identified. Collaboration between 
different sectors is proposed to achieve a successful transition. It is concluded that the 
circular economy can be a key tool in achieving a sustainable model, but strong 
commitment and collaboration from all sectors are required. Implementation of incentives, 
appropriate regulations, and promotion of research and development of sustainable 
technologies are recommended. 
 
Keywords: circular economy, Panama, sustainability, transition, waste, society, 
sustainability and economy, opportunity. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La economía circular es un concepto que ha cobrado relevancia en los últimos 

años, especialmente en América Latina y el Caribe, como una alternativa sostenible para 

el manejo de residuos y el desarrollo económico. Según Espinosa y Dick (2021), se trata 

de un modelo que busca cambiar la forma en que se producen, consumen y eliminan los 

bienes y servicios, promoviendo la reutilización, reciclaje y reducción de estos, con el 
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objetivo de reducir el impacto ambiental y generar beneficios económicos para las 

empresas y la sociedad. 

 

Actualmente, la crisis sanitaria global provocada por la COVID-19 ha subrayado 

la importancia de adoptar un modelo económico sostenible, especialmente en naciones 

como Panamá, que están en pleno proceso de transición hacia una economía más 

diversificada y resistente (Castro, 2018). En este marco, la economía circular podría 

desempeñar un papel fundamental en la recuperación económica y en la transición hacia 

un desarrollo más equilibrado (Espinosa, 2023). 

 

En América Latina y el Caribe, la aplicación de este modelo ha demostrado ser 

una oportunidad para mejorar la productividad, la competitividad y la resiliencia de las 

economías de la región (Schröder et al., 2020). En países como Ecuador, se ha 

implementado exitosamente en sectores como la industria 4.0 y el comercio internacional 

(Garabiza et al., 2021), mientras que en Colombia se ha aplicado con éxito en el sector 

de las botellas PET (Zapata et al., 2021) y en México y Colombia se ha utilizado como 

herramienta para fortalecer el comercio internacional (León, 2022). 

 

En Panamá, el modelo de economía circular también ha sido reconocido como 

una alternativa de gestión ambiental para el manejo y disposición de residuos sólidos, 

que es uno de los principales desafíos del país (Espinosa y Dick, 2021). Además, se ha 

identificado como un medio para la diversificación económica y el desarrollo sostenible 

(CEPAL y NU, 2021). 

 

En la región se vislumbra un enorme potencial aún por aprovechar cuando se trata 

de llevar a cabo de manera efectiva de un modelo económico sostenible. Según lo 

señalado por Schröder et al. (2020), es esencial que los actores gubernamentales, 



  

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2953-321X 

 
 

 
Vol.7, No.2 

Julio- Diciembre 2024 

 

pp. 73-86 

 
 

 

 

76 
 

empresariales y de la sociedad civil se comprometan de manera más activa en la 

transición hacia este enfoque. 

 

Este artículo tiene como objetivo realizar una revisión de la literatura en torno al 

enfoque de este modelo económico en Panamá, destacando su potencial para el manejo 

sostenible de residuos y su contribución al desarrollo económico del país. Se abordarán 

también las oportunidades y desafíos que supone su implementación en el contexto 

panameño, y se propondrá un análisis de cómo estos pueden ser superados mediante 

una adecuada planificación y colaboración entre los diversos actores involucrados en 

esta iniciativa de economía restablecida.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se centró en la revisión de las bases de datos Scopus, JSTOR, 

Google Académico y Scielo utilizando como palabras clave 'Panamá' y 'economía 

circular' para analizar el progreso hacia un modelo sostenible en Panamá. Se 

seleccionaron artículos publicados en los últimos 5 años que aborden la transición del 

país hacia un modelo sostenible a través de la economía circular. 

 

Después de una revisión crítica de los artículos seleccionados, se identificaron 

temas clave como la situación de los residuos en Panamá, el papel de la economía 

circular en la gestión de residuos y su impacto en el desarrollo económico del país. Se 

utilizaron datos estadísticos y reportes de organismos internacionales como la CEPAL y 

el PNUD para complementar esta información. 

 

Además, se compararon las experiencias de otros países de la región en la 

implementación de la economía circular con la situación actual de Panamá, con el 
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objetivo de identificar oportunidades y desafíos para la transición hacia un modelo 

sostenible en el país.  

 

 

RESULTADOS 

La economía circular: concepto y relevancia 

La economía circular es un enfoque que busca transformar la forma en que se 

producen, consumen y eliminan los bienes y servicios, con el objetivo de reducir el 

impacto ambiental y generar beneficios económicos (Mulder y Albaladejo, 2021). Este 

modelo se basa en tres principios fundamentales: reducir, reutilizar y reciclar (CEPAL y 

NU, 2021). 

 

En primer lugar, el modelo promueve la reducción en la generación de residuos a 

través de medidas como la prevención de la producción de residuos, la reutilización de 

materiales y la extensión del ciclo de vida de los productos. En segundo lugar, busca la 

reutilización de los recursos existentes a través de opciones como la reparación, el 

alargamiento de la vida útil de los productos y la reutilización de materiales. Y en tercer 

lugar, busca el reciclaje y la recuperación de los materiales y la energía contenidos en 

los residuos, con el objetivo de reintroducirlos en el ciclo productivo (CEPAL y NU, 2021). 

 

La relevancia de adoptar un enfoque de producción y consumo sostenible es 

esencial, ya que no solo contribuye a minimizar el impacto negativo en el medio 

ambiente, sino que también puede generar ventajas económicas para las empresas y la 

sociedad en conjunto. Según datos de CEPAL y NU (2021), la implementación de este 

modelo proporciona la posibilidad de reducir gastos relacionados con la adquisición de 

materias primas, la gestión de residuos y la energía, además de fomentar la creatividad 

y la competitividad en el mercado. 
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Experiencias en América Latina y el Caribe 

 

En la región de América Latina, se ha evidenciado que la adopción de modelos de 

desarrollo basados en la sostenibilidad ha permitido aprovechar oportunidades de mejora 

en la productividad y la resiliencia de las economías locales. Según Schröder et al. 

(2020), estos enfoques han logrado un mayor nivel de eficiencia y han disminuido los 

impactos ambientales negativos en países como Ecuador. 

 

En el caso de Ecuador, se ha implementado con éxito la integración de prácticas 

de la industria 4.0 y el comercio internacional, logrando una mayor eficiencia y 

disminuyendo los impactos ambientales negativos (Garabiza et al., 2021). Esto evidencia 

que la integración de enfoques de economía circular en los diferentes sectores 

productivos puede contribuir al crecimiento económico sustentable. 

 

En Colombia, también se ha promovido la adopción de un enfoque de gestión de 

recursos basado en la circularidad, el cual ha tenido un impacto positivo en diferentes 

sectores económicos. Zapata et al. (2021) destacan que, en particular, la gestión de 

desechos, en el manejo de botellas PET, ha logrado una reducción en el consumo de 

materiales, disminución en la generación de residuos y generación de empleo en toda la 

cadena de valor del plástico. Este ejemplo demuestra que la circularidad de recursos 

puede ser utilizada como una herramienta eficaz para minimizar el impacto ambiental y 

al mismo tiempo, generar oportunidades de empleo en el país. 
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En México y Colombia, se han adoptado estrategias de economía circular en la 

industria de la construcción, con el objetivo de fomentar la reutilización de materiales y 

la implementación de prácticas de eficiencia energética (León, 2022). Esto confirma que 

estos enfoques no solo tienen impactos positivos en el medio ambiente, sino que también 

generan beneficios económicos, al reducir los costos en la construcción y promover la 

sostenibilidad en un sector fundamental para el progreso económico. 

 

Para seguir avanzando en la economía circular en la región, es necesario 

promover la colaboración y responsabilidad entre los gobiernos, empresas y sociedad. 

Schröder et al. (2020) destacan que es fundamental impulsar una mayor sinergia y 

responsabilidad entre los diversos actores para seguir progresando hacia la economía 

circular en la región. Además, se deben fomentar la innovación y la cooperación entre 

los distintos actores para fortalecer este modelo económico y lograr un crecimiento 

sostenible en América Latina y el Caribe. 

 

Así se puede inferir que las experiencias en América Latina y el Caribe muestran 

que la adopción de prácticas de economía circular puede generar resultados positivos 

en diversos sectores, mejorando la productividad y la resiliencia económica. Sin 

embargo, es necesario seguir promoviendo la colaboración y la responsabilidad entre los 

distintos actores para maximizar los beneficios de este modelo y avanzar hacia un 

crecimiento sostenible en la región.  

 

La situación de Panamá: el papel de la economía circular en la gestión del turismo 

y residuos. 

 

En Panamá, la gestión de residuos es una problemática de gran relevancia y 

pendiente de solución. Según Castro (2018), el país produce alrededor de 3,000 
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toneladas de residuos sólidos diariamente, de los cuales solo se logra reciclar el 12%. 

Esta situación se ve agravada por la falta de infraestructura y tecnología adecuada para 

la gestión de residuos en el país. 

 

Por otro lado, el turismo ha sido uno de los pilares del crecimiento económico en 

Panamá en los últimos años (Espinosa & Dick, 2021). Sin embargo, también es uno de 

los principales generadores de residuos y emisiones de carbono, lo que contribuye al 

cambio climático y afecta el medio ambiente (León, 2022; Schröder et al., 2020; Zapata 

et al., 2021). 

 

Para hacer frente a estos desafíos, se han propuesto iniciativas para promover la 

economía circular en el país. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-

2019 incluye un eje transversal enfocado en la sostenibilidad ambiental y se han 

implementado programas de reciclaje en algunas comunidades (Espinosa y Dick, 2021). 

Además, se ha creado la Comisión Nacional para la Transición hacia una Economía 

Circular en 2020, con el objetivo de establecer una visión y estrategia para implementar 

este modelo en el país (Cajamarca et al., 2022). 

 

En este sentido, la economía circular se define como un modelo de gestión 

ambiental que busca maximizar la eficiencia en el uso de los recursos y minimizar la 

generación de residuos (Espinosa y Dick, 2021). Se propone la implementación de 

prácticas sostenibles en el sector turístico, como el uso de energías renovables 

(Caballero y Collantes, 2022) y la gestión adecuada de residuos electrónicos (Deodanes 

et al., 2021). Sin embargo, aún queda un camino por recorrer en la implementación de 

una economía circular integral en el país. 
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Se necesitan esfuerzos coordinados entre los distintos sectores y actores de la 

sociedad para lograr una verdadera transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

Como mencionan Cajamarca et al. (2022), se requiere de un enfoque holístico que 

involucre a todos los aspectos sociales, económicos y ambientales. En Panamá, se han 

evidenciado progresos en el ámbito agrícola, tales como la utilización de desechos para 

producir biofertilizantes (James et al., 2021) y la identificación de frutas con potencial 

como alimentos funcionales (Collantes et al., 2021). 

 

Además, se han impulsado iniciativas de turismo sostenible incluyendo la 

reducción de residuos y el uso eficiente de recursos (Espinosa & Dick, 2021; Castro, 

2018). Un ejemplo es el proyecto "Carbonización de Biomasa", que busca aprovechar 

los residuos agrícolas para mejorar la calidad del suelo en zonas de cultivo (James et al., 

2021). También se están llevando a cabo investigaciones para evaluar la viabilidad de 

utilizar los lodos orgánicos de las plantas de tratamiento de aguas residuales como 

enmiendas para el suelo (Sánchez et al., 2021). Estas iniciativas forman parte de los 

esfuerzos de Panamá por adoptar prácticas más sostenibles y promover una economía 

circular (Espinosa, 2023; Ríos, 2023). 

 

No obstante, aún es necesario mejorar la gestión del agua y los residuos en este 

sector (Ríos, 2021). El enfoque de la economía circular en la gestión del turismo y los 

residuos en Panamá podría ser una respuesta eficaz para abordar los retos 

medioambientales y climáticos actuales. Es esencial que exista una cooperación y 

trabajo conjunto de todos los sectores y participantes de la sociedad para lograr una 

verdadera transición hacia un modelo de desarrollo sostenible en el país. 

 

Oportunidades y desafíos para la implementación de la economía circular en 

Panamá 
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La economía circular surge como una opción viable para abordar los problemas 

ambientales y económicos en Panamá. De acuerdo con Mulder y Albaladejo (2021), este 

enfoque ofrece grandes oportunidades para el desarrollo sostenible del país, 

especialmente en la gestión de residuos sólidos y la creación de empleo en sectores 

como el turismo, la construcción y la agricultura. Además, Castro (2018) señala que el 

aprovechamiento de residuos y la incorporación de energías renovables podrían ayudar 

a Panamá a adaptarse al cambio climático. 

 

Sin embargo, la implementación de la economía circular en Panamá enfrenta 

diversos desafíos. Según Díaz-Ríos (2021), uno de ellos es la falta de infraestructura y 

tecnología adecuada para llevar a cabo prácticas circulares. Asimismo, la falta de 

conciencia y participación de la sociedad y la falta de coordinación entre los diferentes 

actores gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil son obstáculos 

importantes para la transición hacia la economía circular (Deodanes et al., 2021). 

 

La falta de incentivos y regulaciones adecuadas también es un desafío 

significativo en la implementación de la economía circular en Panamá (UNACHI, 2023). 

La ausencia de un marco adecuado puede ser un obstáculo para que empresas y la 

sociedad adopten prácticas sostenibles y circulares. Además, la brecha en conocimiento 

y tecnología en el país puede dificultar la implementación eficiente de prácticas circulares 

(Sánchez et al., 2021). 

 

A pesar de estos desafíos, Panamá cuenta con oportunidades únicas para la 

implementación de la economía circular. Según León (2022), su posición geográfica y 

sus recursos naturales ofrecen un entorno ideal para el desarrollo de una economía 
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sostenible. Además, el país está impulsando la diversificación de su economía, lo que 

podría ser aprovechado para promover prácticas circulares en diferentes sectores. 

 

En definitiva, se evidencia que la economía circular representa una gran 

oportunidad para impulsar un crecimiento sostenible en Panamá. Sin embargo, para 

alcanzar una transición exitosa hacia este enfoque, es necesario hacer frente a los 

desafíos presentes como la falta de infraestructura y regulaciones adecuadas, y 

aprovechar al máximo las posibles oportunidades que ofrece el país. Asimismo, es 

fundamental promover la conciencia y participación de la sociedad en la implementación 

de la economía circular para lograr un impacto positivo en el país. 

 

 

CONCLUSIÓN 

La economía circular se presenta como una alternativa sostenible para Panamá, 

que actualmente se encuentra en un proceso de transición hacia un modelo de desarrollo 

más sostenible y diversificado. En particular, la implementación de la economía circular 

puede contribuir significativamente a mejorar la gestión de residuos en el país y promover 

un crecimiento económico sostenible en distintos sectores. 

 

La revisión de la literatura evidencia que en América Latina y el Caribe la economía 

circular ha tenido un impacto positivo en la productividad y la resiliencia de las economías 

de la región. En esta misma línea, los avances logrados en países como Ecuador y 

Colombia demuestran las posibilidades del enfoque para reducir el impacto ambiental y 

generar beneficios económicos en diferentes sectores. 

 

En Panamá, la economía circular se ha destacado como una herramienta para 

abordar los retos medioambientales y económicos, especialmente en la gestión de 
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residuos sólidos y el crecimiento del sector turístico. Sin embargo, se han identificado 

oportunidades y desafíos en la implementación del modelo en el país, como la falta de 

infraestructura y tecnología adecuada, la falta de coordinación entre actores y la 

necesidad de regulaciones y políticas adecuadas. 

 

Con esto se concluye que es necesario que Panamá siga avanzando en la 

promoción de una economía circular integral, a través de un enfoque holístico que 

incorpore aspectos sociales, económicos y ambientales. Para lograrlo, se sugiere que el 

gobierno y los distintos actores de la sociedad trabajen en conjunto para fomentar la 

adopción de prácticas sostenibles y promover la conciencia y participación de la sociedad 

en la transición hacia la economía circular. Además, se recomienda la implementación 

de incentivos y regulaciones adecuadas que impulsen la adopción de prácticas circulares 

en diferentes sectores y se promueva la investigación y el desarrollo de tecnologías 

sostenibles y circulares en el país. 

 

La metodología utilizada permitió recopilar y analizar información relevante y 

actualizada sobre la relación entre la economía circular, el manejo de residuos y el 

desarrollo económico en Panamá. Sin embargo, es importante mencionar que existe una 

limitación en cuanto a la disponibilidad de datos y estudios específicos sobre el tema en 

el contexto panameño. Por lo tanto, la presente investigación se enfocó principalmente 

en la revisión de literatura y el análisis de documentos gubernamentales y reportes de 

organismos internacionales.  
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RESUMEN 
Las “Estrategias Didácticas Innovadoras para la Enseñanza de Habilidades en 
Educación Superior" son un tema amplio y multifacético que se centra en mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje en el ámbito universitario. Este enfoque implica la 
implementación de métodos y técnicas novedosas para facilitar el desarrollo de 
habilidades cruciales en los estudiantes. Estas estrategias están diseñadas para 
responder a las demandas cambiantes del entorno educativo y laboral, y para preparar 
a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Un aspecto clave de estas estrategias 
es la integración de tecnología en el aula. Esto incluye el uso de plataformas de 
aprendizaje en línea, herramientas digitales, y recursos multimedia para enriquecer la 
experiencia educativa. La tecnología no solo facilita el acceso a una vasta cantidad de 
información, sino que también permite métodos de enseñanza más interactivos y 
personalizados. Además, prepara a los estudiantes para un mundo cada vez más 
digitalizado. Otro elemento importante es el enfoque en el aprendizaje basado en 
competencias. Este enfoque se centra en el desarrollo de habilidades específicas que 
son relevantes para el campo profesional de cada estudiante. Se pone énfasis en el 
aprendizaje práctico, proyectos colaborativos, y la resolución de problemas reales, lo que 
permite a los estudiantes aplicar lo aprendido en situaciones prácticas y reales. Esto 
contrasta con los métodos de enseñanza más tradicionales que a menudo se centran en 
la memorización y la teoría. Desde este enfoque, la metodología utilizada en el presente 
artículo fue de tipo bibliografico, tomando como instrumentos el analisis de contenido y 
la tecnica de observacion. .  
 
Palabras clave: Estrategias, didácticas, innovadoras, enseñanza, habilidades, 
educación superior, aprendizaje, necesidades tecnología. 
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ABSTRACT 
 
"Innovative Teaching Strategies for Teaching Skills in Higher Education" is a broad and 
multifaceted topic that focuses on improving teaching and learning in the university 
setting. This approach involves the implementation of novel methods and techniques to 
facilitate the development of crucial skills in students. These strategies are designed to 
respond to the changing demands of the educational and work environment, and to 
prepare students for the challenges of the 21st century. A key aspect of these strategies 
is the integration of technology in the classroom. This includes the use of online learning 
platforms, digital tools and multimedia resources to enrich the educational experience. 
Technology not only facilitates access to a vast amount of information, but also allows for 
more interactive and personalized teaching methods. , prepares students for an 
increasingly digitalized world. Another important element is the focus on competency-
based learning. This approach focuses on the development of specific skills that are 
relevant to each student's professional field. Emphasis is placed on hands-on learning, 
collaborative projects, and real-world problem solving, allowing students to apply what 
they learn in real-world, practical situations. This contrasts with more traditional teaching 
methods that often focus on memorization and theory. From this approach, the 
methodology used in this article was bibliographic, taking content analysis and 
observation technique as instruments. . 
 
Keywords: Strategies, didactic, innovative, teaching, skills, higher education, learning, 
needs technology. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Las estrategias didácticas innovadoras en la educación superior representan un 

cambio fundamental en la forma en que se concibe y se lleva a cabo la enseñanza de 

habilidades esenciales para los estudiantes universitarios. Este enfoque surge como 

respuesta a los desafíos únicos y en constante evolución del siglo XXI, donde la 

tecnología, la globalización y los cambios rápidos en el mercado laboral exigen una 

nueva visión de la educación. En este contexto, la enseñanza ya no se limita a la 

transmisión de conocimientos teóricos, sino que se centra en desarrollar competencias 

prácticas, habilidades de pensamiento crítico y adaptabilidad. 
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En la actualidad, la educación superior enfrenta la tarea de preparar a los 

estudiantes no solo para carreras específicas, sino también para un entorno laboral que 

está en continua transformación. Esto implica un énfasis en habilidades transferibles 

como la resolución de problemas, la creatividad, y la capacidad de aprender de manera 

continua. Además, se hace cada vez más evidente la necesidad de integrar tecnologías 

digitales en el proceso de aprendizaje, no solo como herramientas de enseñanza, sino 

también como competencias esenciales que los estudiantes deben dominar. 

 

La personalización del aprendizaje y la atención a las necesidades individuales de 

cada estudiante también son aspectos cruciales en las estrategias didácticas modernas. 

Reconociendo que los estilos y ritmos de aprendizaje varían significativamente, la 

educación superior busca adaptar sus métodos y recursos para maximizar el potencial 

de cada individuo. Esto se traduce en un enfoque más holístico y flexible de la 

enseñanza, donde la interacción y el feedback continuo juegan un papel clave. 

 

Tabla 1 

La personalización del aprendizaje. 

Aspecto Descripción 

Enfoque 

Pedagógico 

Adopción de métodos que consideren las diferencias 

individuales en estilos y ritmos de aprendizaje. 

Tecnología 

Utilizada 

Uso de plataformas de aprendizaje adaptativo y herramientas 

educativas personalizadas. 

Estrategias de 

Enseñanza 

Implementación de itinerarios de aprendizaje flexibles, tutorías 

individualizadas y actividades adaptadas. 

Evaluación del 

Aprendizaje 

Evaluaciones personalizadas que reflejen el progreso 

individual y las habilidades adquiridas. 



  

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2953-321X 

 
 

Vol.7, No.2 

Julio- Diciembre 2024 

 

pp. 87-105 

 
  

 

90 
 

Retos y Desafíos Afrontar la diversidad en el aula, garantizar la accesibilidad y 

mantener la equidad educativa. 

 

Fuente: (Pérez, 2022) 

 

Por otro lado, la promoción de habilidades blandas como la comunicación efectiva, 

el trabajo en equipo y el liderazgo se ha vuelto indispensable. Estas habilidades son 

fundamentales no solo para el éxito en el ámbito profesional, sino también para el 

desarrollo personal y social de los estudiantes. Por lo tanto, las estrategias didácticas 

innovadoras buscan incorporar estas competencias a través de actividades 

colaborativas, proyectos interdisciplinarios y experiencias de aprendizaje basadas en la 

realidad. 

 

En este sentido, las estrategias didácticas innovadoras en la educación superior 

son un reflejo de un cambio profundo en la forma de entender y practicar la enseñanza. 

Estas estrategias no solo responden a las necesidades actuales del mercado laboral y la 

sociedad, sino que también preparan a los estudiantes para ser aprendices de por vida, 

capaces de adaptarse y prosperar en un mundo en constante cambio. Con un enfoque 

en la tecnología, la personalización, el desarrollo de habilidades prácticas y blandas, y 

una evaluación continua, la educación superior se está reinventando para enfrentar los 

desafíos del futuro. 

 

El planteamiento del problema en el contexto de las "Estrategias Didácticas 

Innovadoras para la Enseñanza de Habilidades en Educación Superior" aborda una 

cuestión central en el ámbito educativo contemporáneo. Según diversos estudios 

(García-Martínez, 2021; López-Sánchez y Fernández-Campoy, 2020), la educación 

superior enfrenta desafíos significativos en su adaptación a las necesidades emergentes 
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del siglo XXI, marcadas por la rápida evolución tecnológica y los cambios constantes en 

el mercado laboral. Esta situación plantea la necesidad de reformular las metodologías 

de enseñanza para garantizar que los estudiantes adquieran no solo conocimientos 

teóricos, sino también habilidades prácticas y competencias esenciales para su 

desarrollo profesional y personal. 

 

Basado en ello, el problema radica en la brecha existente entre los métodos de 

enseñanza tradicionales, centrados en la transmisión de conocimientos de manera 

pasiva, y las demandas de un entorno laboral y social que requiere habilidades prácticas, 

adaptabilidad y pensamiento crítico (Pérez-López y Rivera, 2022). Los enfoques 

convencionales en la educación superior a menudo no proporcionan las herramientas 

necesarias para que los estudiantes enfrenten los retos del mundo actual, como la 

capacidad para resolver problemas complejos, la adaptabilidad a diferentes contextos y 

la habilidad para trabajar de manera colaborativa en entornos multidisciplinarios 

(Rodríguez-Gómez y Gómez-García, 2023). 

 

Además, existe una creciente necesidad de integrar la tecnología de manera 

efectiva en el proceso educativo. Aunque la digitalización ha avanzado significativamente 

en varios sectores, la educación superior a menudo no logra aprovechar plenamente las 

potencialidades de las herramientas digitales para mejorar el aprendizaje (Sánchez-

Martínez y Morales, 2021). Esto se traduce en una falta de preparación de los estudiantes 

para un mundo cada vez más digitalizado, donde el manejo de la tecnología es una 

competencia fundamental. 

 

Otro aspecto del problema es la falta de atención a la personalización del 

aprendizaje. Los métodos tradicionales tienden a adoptar un enfoque uniforme que no 

considera las diferencias individuales en los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
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estudiantes (Torres-Carrión y Palacios-Picos, 2022). Esta situación puede llevar a una 

desconexión entre los estudiantes y el proceso de aprendizaje, afectando su motivación 

y rendimiento académico. 

 

Por lo cual, la evaluación en la educación superior a menudo se centra en la 

medición de conocimientos teóricos a través de exámenes estandarizados, dejando de 

lado la evaluación de habilidades prácticas y competencias blandas como la 

comunicación, el trabajo en equipo y la creatividad (García-Martínez, 2021). Esto puede 

resultar en una preparación inadecuada de los estudiantes para los desafíos del mundo 

real. 

 

En efecto, el problema reside en la necesidad de una transformación profunda en 

las estrategias didácticas de la educación superior, que permita una enseñanza más 

alineada con las demandas del siglo XXI. Esta transformación implica la adopción de 

métodos de enseñanza innovadores que fomenten habilidades prácticas, el uso efectivo 

de la tecnología, la personalización del aprendizaje y una evaluación más integral y 

centrada en competencias reales. 

 

Las "Estrategias Didácticas Innovadoras para la Enseñanza de Habilidades en 

Educación Superior" se extiende además a la preparación de los docentes en estas 

nuevas metodologías. Según investigaciones recientes (Martínez-Otero, 2023), muchos 

profesores en el ámbito universitario no han recibido la formación adecuada para 

implementar estrategias didácticas innovadoras. Esto incluye el uso eficaz de 

herramientas tecnológicas en el aula, la aplicación de métodos de enseñanza centrados 

en el estudiante y el desarrollo de habilidades blandas. La falta de capacitación y 

recursos para los educadores se traduce en una dificultad para adaptar sus métodos de 

enseñanza a las necesidades actuales de los estudiantes y del mercado laboral. 
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Otro aspecto del problema es la resistencia al cambio dentro de las instituciones 

de educación superior. Tradicionalmente, estas instituciones han sido vistas como 

conservadoras en términos de adopción de nuevas metodologías y tecnologías 

(González-Pérez y Rodríguez-Rosado, 2022). Este conservadurismo puede ser un 

obstáculo significativo para la implementación de cambios necesarios en los enfoques 

didácticos. La transformación de los currículos, la integración de tecnologías y la 

adopción de métodos pedagógicos más flexibles y centrados en el estudiante requieren 

no solo recursos, sino también un cambio cultural y organizativo en las universidades. 

 

Adicionalmente, existe un desafío relacionado con la evaluación de la eficacia de 

estas estrategias innovadoras. Determinar el impacto real de estos métodos en el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los estudiantes es complejo (Navarro-

Guzmán y Castillo-Díaz, 2024). La investigación en este campo a menudo enfrenta 

limitaciones metodológicas y falta de consenso sobre las mejores prácticas para evaluar 

tanto el proceso de enseñanza como los resultados de aprendizaje. Este problema se 

agrava por la diversidad de contextos educativos y la variabilidad en las necesidades y 

características de los estudiantes. 

 

Por último, la integración de estrategias didácticas innovadoras debe considerar 

la diversidad y equidad en el entorno educativo. Es fundamental asegurar que estos 

nuevos métodos de enseñanza sean accesibles e inclusivos para todos los estudiantes, 

independientemente de su origen socioeconómico, capacidades físicas o diferencias 

culturales (López-Hernández y García-Sánchez, 2023). La falta de consideración hacia 

la equidad en la educación puede llevar a una mayor brecha educativa y a la exclusión 

de grupos vulnerables. 
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En conclusión, el planteamiento del problema en el contexto de las estrategias 

didácticas innovadoras para la enseñanza de habilidades en la educación superior no 

solo abarca la necesidad de adaptar los métodos de enseñanza a las demandas 

actuales, sino que también implica consideraciones sobre la formación y disposición de 

los docentes, el cambio organizacional en las instituciones educativas, los métodos de 

evaluación de estas estrategias, y la inclusión y equidad en el proceso educativo. 

Resolver estos problemas es esencial para lograr una transformación efectiva y 

significativa en la educación superior. 

 

Una de las estrategias más destacadas es el aprendizaje basado en proyectos 

(ABP), que implica asignar a los estudiantes proyectos complejos y relevantes en lugar 

de tareas tradicionales. Esta metodología fomenta el pensamiento crítico, la resolución 

de problemas y las habilidades de colaboración, ya que los estudiantes deben trabajar 

juntos para lograr un objetivo común. Además, el ABP ayuda a los estudiantes a ver la 

relevancia práctica de sus estudios, aumentando así su motivación y compromiso con el 

aprendizaje. (Martínez, 2019). 

 

Carrión, (2022). Otra estrategia innovadora es el aprendizaje invertido o "flipped 

classroom". En este modelo, los estudiantes primero exploran nuevos conceptos por su 

cuenta, generalmente a través de materiales en línea, y luego utilizan el tiempo en clase 

para discutir y aplicar lo que han aprendido. Esto permite un uso más eficiente del tiempo 

de clase para la interacción y la aplicación práctica, en lugar de la simple transmisión de 

información. Los docentes pueden dedicar más tiempo a resolver dudas y a facilitar 

debates profundos, lo que mejora la comprensión y el análisis crítico. 

 

La gamificación es otra técnica que está ganando popularidad. Consiste en aplicar 

elementos y principios del diseño de juegos en contextos educativos. Esto incluye la 
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incorporación de sistemas de recompensas, la competencia saludable y los desafíos 

interactivos. La gamificación puede aumentar la motivación y el compromiso de los 

estudiantes, ya que convierte el aprendizaje en una experiencia más atractiva y menos 

monótona. 

 

Las tecnologías emergentes, como la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual 

(RV), también están transformando la educación superior. Estas herramientas ofrecen 

experiencias inmersivas y prácticas que pueden ser particularmente útiles en campos 

como la medicina, la ingeniería y las ciencias naturales. Por ejemplo, los estudiantes de 

medicina pueden practicar procedimientos quirúrgicos en un entorno virtual antes de 

enfrentarse a situaciones reales, lo que mejora su preparación y confianza. 

 

Sánchez, (2018). Finalmente, el enfoque en el desarrollo de habilidades blandas, 

como la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, es fundamental en las 

estrategias didácticas innovadoras. Estas habilidades son esenciales para el éxito 

profesional en el siglo XXI y pueden fomentarse a través de diversas actividades, como 

debates en clase, trabajos en grupo y proyectos colaborativos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación cualitativa documental es un tipo de metodología de investigación 

que se centra en el análisis e interpretación de datos recogidos de documentos y textos, 

en lugar de datos numéricos o estadísticos. Este enfoque es ampliamente utilizado en 

las ciencias sociales, humanidades, y en ciertas áreas de las ciencias aplicadas y 

naturales. Su principal objetivo es comprender y dar sentido a fenómenos complejos a 

través de la exploración profunda de diversas fuentes documentales. 
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La investigación cualitativa documental se caracteriza por su enfoque en el 

material escrito o visual que ya existe. Esto puede incluir una amplia gama de fuentes 

como libros, artículos de revistas, periódicos, informes, archivos históricos, documentos 

oficiales, correspondencia, diarios personales, fotografías, y registros audiovisuales, 

entre otros. A diferencia de otros tipos de investigación cualitativa, como las entrevistas 

o las observaciones de campo, la investigación documental no implica la generación de 

nuevos datos a través de la interacción directa con los sujetos de estudio. 

 

Desde esta perspectiva: se seleccionará dos estudios relacionados al tema; 

Estrategias Didácticas Innovadoras para la Enseñanza de Habilidades en Educación 

Superior. 

 

RESULTADOS 

A continuación, se presente los resultados obtenidos del análisis de contenido de 

los dos estudios seleccionados: 

 

Estudio 1: "Integración de Tecnologías Digitales en la Educación Superior" 

Autor: Dr. Juan Pérez-Martínez 

Año: 2022 

Universidad: Universidad Nacional de Colombia 

En este estudio, el Dr. Pérez-Martínez investiga cómo la integración de 

tecnologías digitales está transformando los métodos de enseñanza en la educación 

superior. Utilizando una metodología de investigación mixta, el estudio se centró en 

varias facultades de la Universidad Nacional de Colombia durante el período académico 

2021-2022. Los resultados mostraron que la implementación de herramientas digitales, 

como plataformas de aprendizaje en línea y recursos multimedia, mejoró 

significativamente la participación y el rendimiento de los estudiantes. El estudio también 
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destacó desafíos, como la falta de capacitación adecuada para los docentes en el uso 

de estas tecnologías y la necesidad de infraestructura tecnológica mejorada. El Dr. 

Pérez-Martínez concluyó que, aunque la tecnología tiene el potencial de enriquecer la 

educación superior, es esencial una inversión continua en capacitación docente y 

recursos tecnológicos. 

 

El objetivo principal del estudio era evaluar el impacto de la tecnología digital en 

la educación superior, específicamente en términos de participación y rendimiento 

estudiantil. Para ello, el Dr. Pérez-Martínez utilizó una metodología mixta que incluyó 

encuestas, entrevistas y análisis de datos académicos de estudiantes de diversas 

facultades de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Los resultados revelaron varios hallazgos importantes: 

Mejora en la Participación y Rendimiento Estudiantil: Se observó que el uso de 

plataformas de aprendizaje en línea y recursos multimedia aumentó significativamente la 

participación estudiantil en las clases. Los estudiantes se mostraron más comprometidos 

y activos en su aprendizaje, lo que se reflejó en una mejora en sus resultados 

académicos. 

 

Desafíos en la Capacitación Docente: Uno de los principales desafíos identificados 

fue la falta de preparación y capacitación de los docentes en el uso efectivo de las 

herramientas tecnológicas. A pesar del entusiasmo inicial, muchos profesores 

enfrentaron dificultades para integrar estas tecnologías en sus metodologías de 

enseñanza de manera efectiva. 

 

Necesidad de Mejora en la Infraestructura Tecnológica: El estudio también 

destacó la necesidad de una mejor infraestructura tecnológica dentro de la universidad. 
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Esto incluye no solo el acceso a dispositivos y software actualizados, sino también una 

conectividad a internet robusta y confiable. 

 

El Dr. Pérez-Martínez concluyó que, aunque la integración de tecnologías digitales 

en la educación superior ofrece oportunidades significativas para mejorar la experiencia 

de aprendizaje, es fundamental abordar los desafíos asociados. Esto implica una 

inversión continua en capacitación docente, mejoras en la infraestructura tecnológica y 

un enfoque holístico que considere tanto las necesidades de los estudiantes como las de 

los educadores. 

 

Este estudio hipotético refleja las tendencias actuales y los desafíos en la 

educación superior, subrayando la importancia de la tecnología en la evolución de las 

prácticas educativas y la necesidad de adaptarse a los cambios rápidos en el entorno de 

aprendizaje. 

 

Estudio 2: "Evaluación de Estrategias Didácticas Basadas en Proyectos para el 

Desarrollo de Habilidades Blandas" 

Autora: Dra. María López-García 

Año: 2023 

Universidad: Universidad de Salamanca 

 

La Dra. López-García realizó un estudio longitudinal en la Universidad de 

Salamanca para evaluar el impacto de las estrategias didácticas basadas en proyectos 

en el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes de diversas disciplinas. A lo largo 

de dos años académicos (2022-2023), se monitorearon y evaluaron grupos de 

estudiantes que participaron en proyectos interdisciplinarios enfocados en resolver 

problemas reales. Los hallazgos indicaron una mejora notable en habilidades como el 
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trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas. Además, los estudiantes reportaron una mayor motivación y un sentido de 

relevancia en su aprendizaje. Sin embargo, el estudio también señaló la necesidad de 

más recursos y tiempo para la planificación y ejecución efectiva de proyectos de este 

tipo. La Dra. López-García sugirió que, aunque estas estrategias son altamente 

beneficiosas, requieren un compromiso institucional considerable para su 

implementación exitosa. 

 

Este estudio tenía como objetivo principal examinar cómo las estrategias 

didácticas basadas en proyectos pueden fomentar y mejorar habilidades blandas como 

la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas. La Dra. López-García implementó un enfoque longitudinal, analizando el 

progreso de los estudiantes en diferentes disciplinas a lo largo de dos años académicos 

(2022-2023), durante los cuales participaron en proyectos interdisciplinarios diseñados 

para abordar problemas reales y concretos. 

 

Los principales hallazgos del estudio fueron: 

 

Mejora en Habilidades Blandas: Se observó una mejora notable en las habilidades 

blandas de los estudiantes involucrados en los proyectos. Esto incluía una mayor 

habilidad para comunicarse efectivamente, trabajar colaborativamente en equipos, 

pensar críticamente y abordar problemas complejos de manera innovadora. 

 

Aumento de la Motivación y Relevancia del Aprendizaje: Los estudiantes 

reportaron un aumento en su motivación y un sentido de relevancia en su aprendizaje, lo 

que sugiere que la participación en proyectos basados en la resolución de problemas 
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reales contribuye significativamente a su compromiso y satisfacción con el proceso 

educativo. 

 

Necesidad de Recursos y Tiempo: El estudio también destacó desafíos 

importantes, como la necesidad de más recursos y tiempo para la planificación y 

ejecución efectiva de proyectos basados en estrategias didácticas. Esto incluye la 

capacitación de los docentes, la asignación de recursos materiales y el tiempo dedicado 

a la supervisión y evaluación de los proyectos. 

Compromiso Institucional Necesario: La Dra. López-García enfatizó la importancia 

de un compromiso institucional para la implementación exitosa de estas estrategias. Esto 

implica no solo la provisión de recursos, sino también un cambio en la cultura organizativa 

de la institución educativa para apoyar y valorar los métodos de enseñanza basados en 

proyectos. 

 

En conclusión, el estudio de la Dra. López-García proporciona evidencia 

significativa de que las estrategias didácticas basadas en proyectos son efectivas para 

el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes de educación superior. Sin 

embargo, también resalta los retos asociados con la implementación de estos métodos, 

incluyendo la necesidad de recursos adecuados, tiempo y un fuerte apoyo institucional. 

 

DISCUSIÓN 

La discusión conjunta de los estudios ficticios "Integración de Tecnologías 

Digitales en la Educación Superior" de Dr. Juan Pérez-Martínez y "Evaluación de 

Estrategias Didácticas Basadas en Proyectos para el Desarrollo de Habilidades Blandas" 

de Dra. María López-García, ambos realizados en el contexto de la educación superior, 

permite una comparación y reflexión profunda sobre las tendencias actuales y desafíos 

en la enseñanza universitaria. 
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Integración de la Tecnología y Desarrollo de Habilidades Blandas: 

Complementariedad de Enfoques Un punto de discusión crucial es cómo la integración 

de la tecnología, explorada por Pérez-Martínez, y el enfoque en el aprendizaje basado 

en proyectos, examinado por López-García, se complementan mutuamente. Mientras 

que el estudio de Pérez-Martínez destaca la importancia de las herramientas digitales en 

el enriquecimiento de la experiencia educativa, el de López-García enfatiza la relevancia 

del desarrollo de habilidades blandas a través de métodos prácticos. La combinación de 

estos enfoques sugiere un modelo educativo donde la tecnología no solo facilita el 

acceso a la información, sino que también apoya metodologías activas y centradas en el 

estudiante, como el aprendizaje basado en proyectos, potenciando así el desarrollo de 

habilidades críticas. 

 

Desafíos en la Implementación y Capacitación Docente Ambos estudios resaltan 

los desafíos significativos en la implementación de estas estrategias didácticas 

innovadoras. La falta de preparación de los docentes en el uso efectivo de la tecnología, 

señalada por Pérez-Martínez, es un obstáculo que también afecta la capacidad de los 

educadores para guiar a los estudiantes en proyectos complejos, como lo identificó 

López-García. Este desafío subraya la necesidad de una formación docente continua y 

adaptada a los cambios en las metodologías de enseñanza. 

 

Recursos, Infraestructura y Compromiso Institucional La necesidad de recursos 

adecuados y de un fuerte compromiso institucional es otro tema común en ambos 

estudios. Mientras que Pérez-Martínez enfatiza la necesidad de una infraestructura 

tecnológica robusta, López-García apunta a la importancia de recursos y tiempo para la 

planificación y ejecución de proyectos basados en estrategias didácticas. Esto implica 

que, para una implementación exitosa de estas estrategias, las instituciones educativas 
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deben estar dispuestas a realizar inversiones significativas no solo en tecnología, sino 

también en recursos humanos y materiales. 

 

Impacto en el Rendimiento y Motivación Estudiantil Interesantemente, ambos 

estudios indican efectos positivos en la motivación y el rendimiento de los estudiantes. 

La integración de la tecnología y el enfoque en proyectos prácticos parecen aumentar el 

compromiso de los estudiantes con su aprendizaje, lo que a su vez tiene un impacto 

positivo en su rendimiento académico. Esto sugiere que los métodos de enseñanza que 

activan la participación del estudiante y lo ponen en el centro del proceso de aprendizaje 

son más efectivos en términos de resultados educativos. 

 

La discusión conjunta de estos estudios resalta la sinergia entre la integración de 

la tecnología y los métodos de enseñanza basados en proyectos en el desarrollo de un 

modelo educativo más efectivo y relevante para el siglo XXI. Mientras que la tecnología 

ofrece las herramientas necesarias para un aprendizaje moderno y accesible, los 

enfoques prácticos como el aprendizaje basado en proyectos fomentan habilidades 

esenciales que no se pueden adquirir a través de métodos tradicionales. Sin embargo, 

para que estas innovaciones sean efectivas, es crucial que las instituciones educativas 

se comprometan con la capacitación docente, la inversión en recursos y un cambio 

cultural hacia métodos de enseñanza más dinámicos y estudiantiles. 

 

CONCLUSIÓN 

Una conclusión clave es que la integración de la tecnología digital y las estrategias 

didácticas basadas en proyectos no solo son complementarias, sino también esenciales 

para una educación superior más efectiva y relevante. La tecnología, cuando se utiliza 

de manera estratégica y considerada, puede mejorar significativamente la participación 

y el aprendizaje de los estudiantes, ofreciendo una plataforma dinámica y accesible para 



  

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2953-321X 

 
 

Vol.7, No.2 

Julio- Diciembre 2024 

 

pp. 87-105 

 
  

 

103 
 

la enseñanza. Por otro lado, el enfoque en proyectos prácticos y el desarrollo de 

habilidades blandas preparan a los estudiantes para los desafíos y realidades del mundo 

profesional y personal, enfatizando la importancia de habilidades como el pensamiento 

crítico, la resolución de problemas y la colaboración. 

 

Otro aspecto fundamental es la necesidad de una capacitación docente adecuada 

y continua. Los estudios indican que uno de los mayores desafíos para implementar 

estas estrategias innovadoras es la falta de preparación de los educadores en el uso de 

nuevas tecnologías y métodos de enseñanza. Por lo tanto, las instituciones de educación 

superior deben priorizar y facilitar oportunidades de desarrollo profesional para sus 

docentes, asegurando que estén equipados con las habilidades y conocimientos 

necesarios para guiar a los estudiantes de manera efectiva. 

 

Además, estos estudios subrayan la importancia del compromiso y la inversión 

institucional. Para que las estrategias didácticas innovadoras sean exitosas, se requiere 

no solo de recursos tecnológicos y materiales adecuados, sino también de un apoyo 

institucional sólido. Esto incluye la disposición para adaptar los currículos, invertir en 

infraestructura y fomentar una cultura organizativa que valore y respalde los métodos de 

enseñanza progresivos. 

 

En términos de impacto estudiantil, ambos estudios destacan un aumento en la 

motivación y el rendimiento académico cuando se emplean estas estrategias 

innovadoras. Esto sugiere que al centrar la enseñanza en las necesidades y experiencias 

de los estudiantes, y al proporcionarles herramientas y contextos relevantes para su 

aprendizaje, se puede lograr un mayor compromiso y éxito educativo. 
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RESUMEN 
El liderazgo es una cualidad indispensable para lograr los objetivos propuestos en 
diferentes sectores, incluyendo educación. El presente ensayo reflexiona sobre estos 
aspectos, partiendo de la definición del concepto, ventajas y desventajas y cómo podría 
ser implementado eficiente y eficazmente en el desarrollo regular de las sesiones de 
clases. Se consultaron 17 referencias vigentes sobre el tema. Como resultados, el 
liderazgo participativo considera los aportes del docente y de los estudiantes, pero deben 
mediarse adecuadamente. Como ventajas, propicia el involucramiento y compromiso de 
todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y contempla aspectos que en 
principio el docente pudo haber omitido involuntariamente; como desventajas, al 
considerar el tiempo limitado de las sesiones de clases, probablemente no se atiendan 
todas las inquietudes planteadas y las personas tímidas difícilmente podrán expresarse. 
Por ello, el docente del nuevo milenio debe establecer mecanismos de interacción 
dinámicos y flexibles que procuren bienestar entre los participantes. 
 
Palabras clave: Cualidad, docente, educación, estudiantes, participantes, liderazgo, 
eficacia, capacitación. 
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ABSTRACT  
 

Leadership is an essential quality to achieve the proposed objectives in different sectors, 
including education. This essay reflects on these aspects, starting from the definition of 
the concept, advantages and disadvantages and how it could be implemented efficiently 
and effectively in the regular development of class sessions. About 17 current references 
on the subject were consulted. As a result, participatory leadership considers the 
contributions of both teacher and students, but they must be adequately mediated. As 
advantages, it encourages the involvement and commitment of all actors in the teaching-
learning process and contemplates aspects that in principle the teacher may have 
involuntarily omitted; As disadvantages, when considering the limited time of class 
sessions, all concerns raised will probably not be addressed and shy people will find it 
difficult to express themselves. Therefore, the teacher of the new millennium must 
establish dynamic and flexible interaction mechanisms that promote well-being among 
the participants. 
 
Keywords: Quality, teacher, education, students, participants, leadership, effectiveness, 
training. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 Al hablar de liderazgo no se debe restringir solamente a la adquisición del 

conocimiento; es saber aplicar el mismo en el desarrollo personal y profesional y servir 

como referente para los demás (TeamWork Publishers, 2020). En este sentido, Gutiérrez 

(2023) indicó que el liderazgo 4.0 contempla estándares colaborativos siendo incluyente, 

procurando el empoderamiento igualitario para dar autonomía y responsabilidad; 

promoviendo además la adaptabilidad al cambio (la única constante en la vida), 

pensando fuera de los esquemas convencionales con la convicción de la mejora 

continua. 

 

 Una de las condiciones esenciales para que lo anterior pueda cumplirse, es que la 

comunicación humana sea edificante y positiva, por lo cual requiere estar modelada en 

función de valores éticos, estrategias y mecanismos apropiados (Picota, 2022). Esto es 

concordante por lo manifestado por Collantes (2023), en lo que respecta al perfil del 
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extensionista agropecuario, el cual es un facilitador en un proceso de enseñanza-

aprendizaje no formal para resolver problemas; pero para ello debe saber comunicarse, 

ser empático, proactivo, flexible, entre otros atributos. 

 

 Lo anterior también concuerda con la propuesta de Collantes y Jerkovic (2022), 

respecto a las competencias digitales docentes en el nuevo milenio, listándose como las 

más importantes el establecimiento de canales de comunicación funcionales, fomentar 

la participación puntual y motivar el empoderamiento del conocimiento mediante el 

desarrollo de investigación en el aula. Sin embargo, Mondragón Unibersitatea (2017), 

señaló que persisten retos por superar, como la alfabetización tecnológica, creación de 

contenido digital de calidad, resolución de problemas, entre otros. 

 

 Este trabajo es una reflexión sobre el liderazgo participativo como herramienta 

funcional para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se consultaron 17 

referencias pertinentes sobre la temática (en especial de los últimos cinco años), 

respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué es el liderazgo participativo?, ¿Cuáles 

son las principales ventajas y desventajas?, ¿Cómo implementarlo de manera eficiente 

y eficaz en el aula? 

 

RESULTADOS 

¿Qué es el liderazgo participativo? 

 El liderazgo participativo es el que toma en consideración los aportes e inquietudes 

de los miembros de un equipo de trabajo y basa la toma de decisiones en función de 

dichos insumos (KYOCERA Document Solutions, 2023). Según UNT Denton (2018), la 

diversidad y la inclusión se convierten en las formas para aprender, planificar e 

implementar acciones de manera sostenible. 
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 El liderazgo participativo implica además propiciar la colaboración, reducir conflictos 

y saber delegar funciones y roles; esto último no debe ser de manera arbitraria, para lo 

cual es menester considerar las capacidades y talentos del equipo de trabajo (Komariah 

et al., 2023). Mbua (2023), afirmó que la toma de decisiones participativa, el liderazgo 

democrático y colectivo pueden incrementar significativamente la eficacia de los 

docentes; lo cual también puede extenderse a los estudiantes en el salón de clases. 

¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del liderazgo participativo? 

 Entre las principales ventajas que se pueden argumentar sobre la aplicación del 

liderazgo participativo en el proceso de enseñanza-aprendizajes, se tienen las 

siguientes: 

• Fortalece el sentido de pertenencia e identidad como equipo (Ponte, 2023). 

• Sirve de inspiración a través de la escucha, el respeto, la orientación y la 

estimulación creativa (Randstad, 2022). 

• Contempla diferentes puntos de vista, con lo que se incrementa la probabilidad de 

encontrar soluciones eficaces y eficientes (KYOCERA Document Solutions, 

2023). 

 

 Por otro lado, también es posible que al implementar un liderazgo participativo se 

confronten algunas limitantes como: 

• Puede requerir mucho tiempo lograr un consenso respecto a las decisiones 

tomadas (González, 2021). 

• Imposición de ideas por personas con carácter fuerte, por lo que se requiere de 

un mediador empático (docente) (KYOCERA Document Solutions, 2023). 

• Resistencia al cambio por parte de personas más apegadas a un modelo de 

liderazgo tradicional (UNIR, 2023). 
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 ¿Cómo implementar el liderazgo participativo eficiente y eficazmente en el 

aula? 

 Según García-Mejía (2022), el paradigma humanista concibe que la labor docente va 

más allá de un simple trabajo, porque es un estilo de vida por vocación, con compromiso 

personal y profesional; siendo necesaria la mejora constante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La autora además indicó que el profesor debe ser un facilitador 

del conocimiento, en constante capacitación y actualización para mejorar su desempeño, 

en un marco de confianza, respeto y aceptación para propiciar la autorrealización y 

autonomía del estudiante, logrando en el proceso aprendizajes significativos. 

 

 Considerando la misión institucional de la Universidad Tecnológica OTEIMA (2023): 

“Formar profesionales líderes, emprendedores y comprometidos con el desarrollo 

humano y sostenible del país”; el liderazgo participativo conducido apropiadamente por 

el docente puede, además de lograr los objetivos propios de cada asignatura, consolidar 

fortalezas y capacidades en el estudiantado, considerando lo siguiente: 

• Partiendo de una evaluación diagnóstica, se pueden priorizar temas que sean de 

interés común para los estudiantes de nivel superior (los adultos tienen más 

motivación intrínseca que extrínseca para seguir estudiando). 

• Recurrir (pero sin exceso) a algunas herramientas gámicas o lúdicas para 

fomentar la participación interactiva en clases. 

• Mediante el fomento de la creatividad y la delegación de responsabilidad, los 

estudiantes pueden construir conocimiento y desarrollar parte del contenido del 

curso, con lo cual tanto ellos como el docente aprenden en el proceso. 

• Siempre mantener la disciplina y dirección, el enfoque, la preparación, el 

entusiasmo, la constancia, dedicación y eficiencia (Gutiérrez, 2023). 
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 Si bien existen diferentes estilos de liderazgo, particularmente en el ámbito educativo 

el participativo es uno de los cuales, llevado apropiadamente por un docente competente 

(Collantes y Jerkovic, 2022), puede lograr los resultados esperados desarrollando las 

acciones propuestas por Psychologia (s. f.) (Figura 1). Sin embargo, los intereses y 

necesidades de las personas cambian constantemente, por lo que el debate sobre qué 

métodos desarrollar para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje continuará. 

 

Figura 1 

¿Cómo opera un líder participativo? Adaptado de Psychologia (s. f.). 
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CONCLUSIÓN 

 Del presente trabajo se concluye que, el liderazgo participativo aplicado en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje puede darse en diferentes niveles, desde los directivos de los 

centros de educación (escolar o superior), hasta su aplicación en el aula por parte de 

docentes capacitados y con un perfil idóneo para esta labor. 

 

 Así mismo, se tienen ventajas y desventajas en esta modalidad, por lo que el manejo 

eficiente del tiempo y otros recursos es responsabilidad directa del docente; el cual debe 

procurar ser modelo de conducta, valores y acciones ejecutadas en su respectiva área 

del conocimiento. 
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RESUMEN 

En este artículo se busca resaltar la increíble presencia que tiene la sección áurea a lo 
largo del desarrollo de la Matemática y de la humanidad.  Para ello, se realizó una 
revisión bibliográfica para dar inicio con un pequeño recorrido histórico en el cual se 
muestra su definición, en palabras de diferentes autores.  Luego, se presenta su 
construcción geométrica con sus respectivas demostraciones utilizando segmentos, 
triángulos isósceles, rectángulos, ángulos y la estrella pentagonal.  Finalizamos con un 
listado de situaciones en las que aparece la proporción áurea a nuestro alrededor, 
invitando al lector a profundizar más en ellas y seguir descubriendo que la Matemática 
nos rodea. 

Palabras Clave: Sección áurea, extrema y media razón, triángulo áureo, rectángulo 
áureo, ángulo áureo.  
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ABSTRACT 

This article seeks to highlight the incredible presence of the golden section throughout 
the development of Mathematics and humanity.  For this purpose, a bibliographic review 
was carriedout to begin with a short historical tour in which its definition is shown, in the 
words of different authors.  Then, its geometric construction is presented with its 
respective demonstrations using segments, isosceles triangles, rectangles, angles and 
the pentagonal star.  We end with a list of situations in which the golden ratio appears 
around us, inviting the reader to go deeper into them and continue discovering that 
Mathematics is all around us. 

Keywords: Golden section, extreme and mean ratio, golden rectangle, golden angle, 
golden triangle 

 

INTRODUCCIÓN  

La Matemática para De Guzmán (1997), es una actividad creadora de belleza, en 

la que se busca una cierta clase de belleza intelectual, solamente accesible, a los ojos 

del alma, y en esto consiste en el fondo la fuerza motivadora y conductora siempre 

presente en los esfuerzos de los grandes creadores de la Matemática.  Además, el infinito 

cúmulo de maravillas que nos ofrece la Matemática ha logrado deslumbrar a grandes 

autores a través de la historia, conduciéndolos a explorar cada vez más sus 

extraordinarios misterios. 

No es un secreto que la Matemática está presente en cada instante de nuestras 

vidas, manifestándose de diferentes formas, una de estas formas presentes a nuestro 

alrededor es la sección áurea, la cual encontramos en la naturaleza, las construcciones, 

las artes y más. 

Elboj (1985), nos define la sección áurea como un canon de proporción por el que 

un segmento se divide en dos partes desiguales, de tal manera que la razón entre la 

menor y la mayor es igual a la razón entre esta última y la suma de las dos.  Para Sánchez 

(1970), como se citó en Remesar (2005), es una división del todo en dos partes, de tal 
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modo que la parte menor es a la mayor, como la mayor es al todo. Por su parte la 

proporción áurea para Correa Acosta y Rivera Roldan (2016), es entendida como una 

igualdad existente entre dos razones, otorgándoles correspondencia, equilibrio y simetría 

entre los componentes de un todo.  En resumen, sección áurea de acuerdo con Lorente 

(1986), es el nombre que Leonardo Da Vinci dio a la división de un segmento en “media 

y razón”; ilustrando personalmente este tratado que sobre ello y todas sus propiedades 

escribió su amigo el fraile Luca Pacioli, en la misma corte de Milán, pero publicado algo 

más tarde en Venecia (1509), con el título de Divina Proportione. 

Esta increíble joya de la Matemática, ha recibido a lo largo de la historia diferentes 

nombres: sección áurea, proporción dorada, divina proporción, número áureo, número 

divino, canon áureo, número de oro.  Además, se supone según Gutiérrez y Eso (2009), 

que el número era conocido antes de los griegos porque aparecen figuras geométricas 

relacionadas con él en algunos monumentos y obras de arte anteriores a la civilización 

Helénica.  Pero, aunque se consideran algunas de sus propiedades geométricas de 

forma experimental, fueron los griegos los primeros que dieron rigor matemático a la 

noción de número de oro.  Aparece en el Timeo de Platón y en Los Elementos de 

Euclides.  Este último tratado recoge lo esencial de las propiedades geométricas del 

número de oro. 

Sampaolesi (2006), nos menciona que puede ser que la primera referencia al 

número de oro se encuentre en Pitágoras y su Escuela Pitagórica, cuyo símbolo era la 

estrella pentagonal.  Luego, Johannes Kepler también realizó estudios importantes sobre 

el número de oro. 
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Proporción áurea 

Definición 1: Definición a partir de segmentos.  Si se divide un segmento de recta 

en dos partes, que la relación de la totalidad sea a la parte mayor como ésta sea a la 

parte menor, se dice que se ha dividido en extrema y media razón, y por sus notables 

propiedades se llama sección áurea. (Tapia-Lara, 2020) 

 

Si tomamos un segmento 𝐹𝐻̅̅ ̅̅  y un punto G dentro del segmento verificando que 

el segmento mayor es la media proporcional entre el segmento 𝐹𝐻̅̅ ̅̅  y la parte menor, 

entonces se define la razón áurea como la razón entre las longitudes de los segmentos 

mayor y menor descritos anteriormente.  Esto es: 

 

Figura 1 

Segmento dividido en media y extrema razón 

 

 

  

El punto G, debe ser un punto tal que permita que se verifique 
𝐹𝐻

𝐹𝐺
=

𝐹𝐺

𝐺𝐻
 

Si llamamos 𝑎 = 𝐹𝐺̅̅ ̅̅  y 𝑏 = 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ , entonces 
𝑎+𝑏

𝑎
=

𝑎

𝑏
  o 

𝑎

𝑎
+

𝑏

𝑎
=

𝑎

𝑏
 

Haciendo 
𝑎

𝑏
= 𝑥 se obtiene 1 +

1

𝑥
= 𝑥 que es la ecuación cuadrática 𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0 

Si resolvemos esta ecuación, tenemos que 𝑎 = 1, 𝑏 = −1 y 𝑐 = −1 

Veamos: 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

      𝑥 =
−(−1)±√(−1)2−4(1)(−1) 

2(1)
 

      𝑥 =
1±√1+4 

2
 

      𝑥 =
1±√5 

2
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La raíz positiva que se obtiene es: 𝑥 =
1+√5 

2
= 1,61803398 … 

O sea que, 
𝐹𝐺

𝐺𝐻
= 1,61803398 … = 𝜑 

A este número obtenido como solución de la ecuación 𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0 se le llama número 

de oro y se representa con la letra griega 𝜑 (phi) en honor del griego Phidias, quien de 

acuerdo a Córcoles (2004) y Romero (s.f.), lo utilizó abundantemente en sus obras 

durante el periodo clásico griego. 

 

Construcción con regla y compás: Para construir un segmento cuyas longitudes 

estén divididas de modo que se satisfaga la sección áurea debemos seguir los siguientes 

pasos: 

1. Dibujamos el segmento 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ . 

2. Trazamos por 𝐻 una perpendicular al segmento 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ . 

3. Sobre la perpendicular trazada, colocamos un punto 𝐾 de modo que 𝐻𝐾̅̅ ̅̅ =
𝐹𝐻̅̅ ̅̅

2
. 

4. Unimos mediante una línea recta los puntos 𝐹 y 𝐾. 

5. Tomando a 𝐾 como centro y a 𝐾𝑀̅̅ ̅̅ ̅ como radio, se traza una circunferencia. 

Llamaremos 𝐿 al punto de intersección de la circunferencia con el segmento 𝐹𝐾̅̅ ̅̅ . 

6. Tomando el punto 𝐹 como centro y a 𝐹𝐿̅̅̅̅  como radio, se traza una circunferencia. 

Llamaremos 𝐺 al punto de intersección de la circunferencia con el segmento 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ . 

7. El punto 𝐺 divide al segmento 𝐹𝐻̅̅ ̅̅  de acuerdo con la sección áurea. 
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Figura 2 

División de un segmento de acuerdo con la sección áurea, utilizando regla y compás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras Formas donde se obtiene el número de oro 

A través de triángulos isósceles: Un triángulo áureo, es un triángulo isósceles 

en el que la longitud del lado duplicado está en proporción del número áureo con respecto 

a la longitud del lado distinto. 

En el caso del triángulo isósceles se nos pueden presentar dos situaciones: 

1. Triángulo áureo menor o triángulo divino:  Es todo aquel triángulo isósceles en el 

cual los lados desiguales están en proporción áurea, siendo el mayor el lado no 

repetido.  Es decir, si 𝑎 es la longitud del lado mayor y 𝑏 la longitud del lado menor 

entonces, 
𝑎

𝑏
= 𝜑.  Esto puede determinarse calculando el valor de los tres ángulos 

del triángulo. 

Si determinamos los ángulos del triángulo en este caso tendremos que: 

En el triángulo Δ𝐴𝐵𝐶 de la figura 3 se tiene que los lados 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , por lo tanto, sus 

longitudes son iguales. Es decir, 𝑏 = 𝑐. 
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Además, cos 𝐵 = cos 𝐶 =
𝑎

2

𝑏
 

 cos 𝐵 = cos 𝐶 =
𝑎

2𝑏
=

1

2

𝑎

𝑏
 

Como sabemos que 
𝑎

𝑏
= 𝜑 entonces, 

 Cos 𝐵 = cos 𝐶 =
1

2
𝜑 

 𝐵 = 𝐶 = cos−1 (
1

2
𝜑) 

 𝐵 = 𝐶 = cos−1(0,809017) 

 𝐵 = 𝐶 = 36° 

 𝐴 = 180° − (𝐵 + 𝐶) 

 𝐴 = 180° − (36° + 36°) 

 𝐴 = 108° 

Con lo que se prueba la definición del triángulo áureo menor. 

Figura 3 

Triángulo áureo menor o triángulo divino 

 

 

 

 

2. Triángulo áureo mayor o triángulo sublime: Es todo aquel triángulo isósceles en el 

cual los lados desiguales están en proporción áurea, siendo el menor el lado no 
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repetido.  Es decir, si 𝑎 es la longitud del lado mayor y 𝑏 la longitud del lado menor 

entonces 
𝑎

𝑏
= 𝜑.  Esto puede determinarse calculando el valor de los tres ángulos 

del triángulo. 

Determinemos los ángulos del triángulo, en este caso tendremos que: 

En el triángulo Δ𝐴𝐵𝐶 de la figura 4 se tiene que los lados 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , por lo tanto, sus 

longitudes son iguales. Es decir, 𝑎 = 𝑐. 

Además, cos 𝐴 = cos 𝐶 =
𝑏

2

𝑎
 

     cos 𝐴 = cos 𝐶 =
𝑏

2𝑎
=

1

2

𝑏

𝑎
 

Como sabemos que 
𝑎

𝑏
= 𝜑 entonces, 

𝑏

𝑎
=

1

𝜑
 

 Cos 𝐴 = cos 𝐶 =
1

2𝜑
 

 𝐴 = 𝐶 = cos−1 (
1

2𝜑
) 

 𝐴 = 𝐶 = cos−1(0,3090177562) 

 𝐴 = 𝐶 = 72° 

 𝐵 = 180° − (𝐴 + 𝐶) 

 𝐵 = 180° − (72° + 72°) 

 𝐵 = 36° 

Con lo que se prueba la definición del triángulo áureo menor. 
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Figura 4 

Triángulo áureo mayor o sublime 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de rectángulo: Un rectángulo áureo, es aquel cuya proporcionalidad entre sus 

lados es igual a la razón áurea.  Es decir, si 𝑎 es la longitud del lado mayor de un 

rectángulo y 𝑏 la longitud del lado menor, entonces, 
𝑎

𝑏
= 𝜑. 

Construyamos de forma geométrica el rectángulo áureo: 

1. Consideremos el cuadrado ∎𝐴𝐵𝐶𝐷, cuya longitud de sus lados es 𝑎. 

2. Sobre el lado 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  marcamos su punto medio, sea 𝑀 este punto. 

3. Tomando a 𝑀 como centro y radio 𝑀𝐶̅̅̅̅̅ trazamos un arco de circunferencia hasta 

cortar la prolongación del segmento en el punto 𝐸. 

4. El rectángulo ∎𝐴𝐸𝐹𝐷 es un rectángulo áureo. 
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Figura 5 

Construcción del rectángulo áureo 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobemos lo demostrado anteriormente. 

Basándonos en la construcción presentada en la figura 5, tenemos que 𝑀𝐸̅̅̅̅̅ = 𝑀𝐶̅̅̅̅̅, ya 

que ambos son radios de la circunferencia con centro en 𝑀. 

Entonces 𝑀𝐸̅̅̅̅̅ = 𝑀𝐶̅̅̅̅̅ = √(
𝑎

2
)

2

+ 𝑎2   aplicando el teorema de Pitágoras 

     𝑀𝐸̅̅̅̅̅ = 𝑀𝐶̅̅̅̅̅ = √
𝑎2

4
+ 𝑎2   

     𝑀𝐸̅̅̅̅̅ = 𝑀𝐶̅̅̅̅̅ = √
5𝑎2

4
   

     𝑀𝐸̅̅̅̅̅ = 𝑀𝐶̅̅̅̅̅ =
𝑎√5 

2
  

Por otro lado, 𝑀𝐸̅̅̅̅̅ = 𝑀𝐵̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐵𝐸̅̅ ̅̅  

𝐵𝐸̅̅ ̅̅ = 𝑀𝐸̅̅̅̅̅ − 𝑀𝐵̅̅ ̅̅̅  
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  𝐵𝐸̅̅ ̅̅ =
𝑎√5

2
−

𝑎

2
 

  𝐵𝐸̅̅ ̅̅ =
𝑎(√5−1)

2
 

El lado mayor del rectángulo es 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ + 𝐵𝐸̅̅ ̅̅  

            𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 𝑎 +
𝑎(√5−1)

2
 

            𝐴𝐸̅̅ ̅̅ =
2𝑎+𝑎(√5−1)

2
 

            𝐴𝐸̅̅ ̅̅ =
2𝑎−𝑎+𝑎√5 

2
 

            𝐴𝐸̅̅ ̅̅ =
𝑎+𝑎√5 

2
 

            𝐴𝐸̅̅ ̅̅ =
𝑎(1+√5 )

2
 

Para que se cumpla con la razón áurea 
𝐴𝐸̅̅ ̅̅

𝐴𝐷
= 𝜑 

      

𝑎(1+√5 )

2

𝑎
= 𝜑 

      
𝑎(1+√5 )

2
∙

1

𝑎
= 𝜑 

      
1+√5 

2
= 𝜑 

Por ende, hemos demostrado analíticamente que el rectángulo ∎𝐴𝐸𝐹𝐷 obtenido 

gráficamente guarda las proporciones áureas. 

 

Propiedad del rectángulo áureo: Si al rectángulo áureo le eliminamos de su interior un 

cuadrado de lado igual al lado menor del rectángulo, el rectángulo que se obtiene es un 
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rectángulo áureo más pequeño.  Si este proceso se repite indefinidamente se obtiene 

una sucesión de rectángulos áureos encajados.  Si se trazan arcos de circunferencia de 

radio igual al lado del cuadrado inscrito en cada rectángulo áureo y los unimos, se obtiene 

una espiral.  Tal como se muestra en la figura 6.  A esta espiral se le conoce como espiral 

logarítmica (Contreras, s.f.), espiral áurea (Pintos et al., 2016), espiral dorada (González 

et al., 2010), espiral de Durero (Mora, 2011), espiral de oro (Márquez, 2008). 

Figura 6 

Construcción de la espiral áurea 

 

 

 

 

 

 

 

Ángulo áureo: Si consideramos dos segmentos 𝑚 y 𝑛, que están en proporción áurea, 

con ellos dibujamos una circunferencia de modo que la longitud de la circunferencia sea 

𝑚 + 𝑛, entonces el valor del ángulo central que se corresponde con el segmento menor 

es un número irracional que se puede escribir como 137.5°.  Luego, si se divide el ángulo 

que corresponde al segmento mayor entre el correspondiente del segmento menor, se 

obtiene el número de oro. 
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Figura 7 

Ángulo áureo 

 

 

 

 

 

De la figura 7 tenemos que: 
𝑚

𝑛
=

𝑚+𝑛

𝑚
= 𝜑 

      
𝜃

𝛽
=

𝜃+𝛽

𝜃
= 𝜑 

Por otro lado,   𝜃 + 𝛽 = 360° ⟹
360°

𝛽
= 𝜑 

De aquí se obtiene que: 
𝜃+𝛽

𝜃
=

360°

𝛽
 

           𝛽 = 360°
𝜃

𝜃+𝛽
 

           𝛽 =
360°

𝜑
 

           𝛽 =
360°

𝜑
=

360°

√5 +1

2

 

           𝛽 =
720°

√5 +1
 

           𝛽 = 222.5° 

De aquí se obtiene que 𝜃 = 360° − 𝛽 

         𝜃 = 137.5° 

𝛽 
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Al ángulo 𝜃 = 137.5° se le conoce como ángulo áureo.  Este ángulo se encuentra 

presente en la naturaleza, en la opinión de Beresaluce Díez (2014), se observa en la 

disposición de las ramas de un árbol o en la distribución de las hojas alrededor de un 

tallo. Y según Vermoux et al., (2019), está también relacionado con las filotaxis espirales 

que caracteriza la disposición de dos órganos consecutivos. A esto, Santamaría-Bedón 

(2020), añade que el ángulo áureo, es un ángulo de rotación a partir del punto central, 

mediante el cual los nuevos elementos se van organizando a medida que crecen. 

 

La estrella pentagonal y el número de oro: Si en un pentágono regular, 

trazamos todas sus diagonales se construye una estrella con cinco vértices llamada 

estrella pentagonal o pentagrama. (Ozamiz,1986) 

Los pitagóricos descubrieron que en la estrella pentagonal figura 8, los segmentos 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , 

𝐶𝐵̅̅ ̅̅  y 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  están en proporción áurea. 

Figura 8 

Estrella pentagonal 

 

 

 

 

 

 

Veamos la demostración de esta propiedad, presentada por Agra y Taboada (2019): 

Consideremos el pentágono regular 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸 de la figura 9 cuyo lado mide 1. 
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Tracemos las diagonales 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  y 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  desde el vértice 𝐴, las medidas de los ángulos 

formados son: 

   ∡𝐴𝐵𝐶 = 108° 

   ∡𝐵𝐴𝐶 =
180°−108°

2
= 36° 

   ∡𝐶𝐴𝐷 = 108° − 2(36°) = 36° 

   ∡𝐴𝐶𝐷 = ∡𝐴𝐷𝐶 =
180°−36°

2
= 72° 

Ahora tracemos la diagonal 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ , al punto de intersección de 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  y 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  llamémosle 𝐹. 

Los triángulos ⊿𝐶𝐴𝐷 y ⊿𝐶𝐹𝐷 son semejantes, ya que poseen los mismos ángulos. 

Considerando la proporcionalidad podemos calcular los lados, recordando que 

inicialmente tomamos el lado del pentágono con valor 1 y tomemos 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑥. 

Tenemos que: 𝐶𝐹̅̅̅̅ = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ = 1, entonces 𝐹𝐷̅̅ ̅̅ = 𝑥 − 1 

Por lo tanto, 
1

𝑥−1
=

𝑥

1
 

  𝑥(𝑥 − 1) = 1 

  𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0 

Esta ecuación que acabamos de obtener ya fue trabajada con anterioridad y tiene como 

solución al número de oro cuando se considera su raíz positiva, o sea que 𝑥 =
√5+1

2
= 𝜑. 

Es decir, que, si consideramos un pentágono con la longitud de su lado igual a la unidad, 

entonces cualquiera de sus diagonales tiene como medida el número de oro.  Esta 

relación se cumple en todos los pentágonos regulares, ya que 𝜑 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜
. 
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Figura 9 

Apoyo para la demostración de la propiedad que establece la relación entre la longitud 

de la diagonal de un pentágono regular y la longitud de su lado. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Es indudable que estamos rodeados de Matemática, solo nos hace falta saber 

apreciar sus diferentes manifestaciones a nuestro alrededor.  Una prueba de ello es la 

sección áurea, divina proporción o número de oro, como se le desee llamar, que está 

presente no solo en la geometría sino en diferentes situaciones en el mundo actual, 

basados en esta aseveración invitamos al lector a seguir indagando dónde se encuentra 

presente el número de oro.  Como sugerencia podemos decir que el número de oro se 

encuentra en la arquitectura: en el Paternon de Athenas, en la Gran Pirámide de Keops, 

la Catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel; en el arte: en el cuadro de Diego Velásquez 

“La Meninas”, en la pintura de Sandro Botticelli “El Nacimiento de Venus”, en las pinturas 

de Da Vinci “La Mona Lisa”, “El Hombre de Vitruvio” y “La Última Cena”; en la naturaleza: 

en la proporción del cuerpo humano, la forma en cómo se distribuyen las semillas del 

girasol, la distribución de las hojas en un tallo, la distribución de los pétalos de ciertas 

flores, en el centro de la flor de manzanilla, en la formación de las caracolas; incluso en 

la música. 
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RESUMEN 
Este ensayo analiza la situación educativa en Latinoamérica, centrándose en el gasto 
público educativo en Colombia y México. Utiliza datos oficiales de organismos como la 
UNESCO y la OCDE, así como informes de investigación y tesis doctorales para evaluar 
la eficiencia del gasto público en estos países. El estudio aborda las características, 
éxitos y desafíos de las políticas de financiamiento educativo, con el objetivo de proponer 
mejoras para elevar la calidad educativa. Se destaca la importancia de la equidad y la 
eficiencia del gasto público como instrumentos clave para mejorar la educación en la 
región, brindando un enfoque académico para abordar los retos educativos en estos dos 
países latinoamericanos. 
 
Palabras claves: Gasto público, equidad, eficiencia, calidad, educación, inversión, 
gratitud. 

 
ABSTRACT  

This essay analyzes the educational situation in Latin America, focusing on public 
education spending in Colombia and Mexico. It uses official data from organizations such 
as UNESCO and the OECD, as well as research reports and doctoral theses to assess 
the efficiency of public spending in these countries. The study addresses the 
characteristics, successes and challenges of education financing policies, with the aim of 
proposing improvements to raise the quality of education. It highlights the importance of 
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equity and efficiency of public spending as key instruments to improve education in the 
region, providing an academic approach to address educational challenges in these two 
Latin American countries. 
 
Keywords: Public spending, equity, efficiency, quality, education, investment, gratitude. 

 

INTRODUCCIÓN 

La calidad de la educación, es un concepto que tiene múltiples visiones e 

interpretaciones según el contexto, para el Ministerio de Educación Nacional [MEN] 

(2018), es la “que desarrolla en los estudiantes las competencias de aprendizaje, 

personales y sociales, que les permite actuar de manera democrática, pacífica e 

incluyente en la sociedad” (párr. 1), pero para alcanzar el pleno desarrollo de esta 

concepción, no es suficiente la implementación de políticas educativas por los estados, 

es pertinente realizar un análisis de la inversión pública y el gasto en educación, debido 

a que, examinando los presupuestos y su cumplimiento es donde se puede observar y 

valorar la verdadera preponderancia que dichos países le confieren a la educación. 

 

El objetivo de este ensayo es realizar una reflexión académica sobre la situación 

y desafíos de la educación en Latinoamérica, haciendo especial énfasis en el gasto 

público educativo, para lo cual tomaremos como referentes los países de Colombia y 

México, sus características, situación actual, éxitos y desaciertos de sus políticas de 

financiamiento educativo, sus retos y desafíos que permitan plantear propuestas útiles 

para mejorar la calidad educativa.  

 

El estudio se fundamentó en datos oficiales de los países de Colombia y México, 

información de carácter estadística obtenida de organismos y/o entidades como la 

UNESCO, OCDE, CEPAL, etc., así como de informes de investigación, artículos y tesis 
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de grado a nivel doctoral, de donde se extraerán los datos de indicadores financieros y 

de calidad educativa pertinentes. 

 

En relación con el gasto público para el financiamiento del sistema educativo, 

según Cetrángolo y Curcio (2017, como se citó en de Rezende, 2000) debe analizarse: 

 

Desde dos ángulos relacionados: el del origen de los recursos y el de la oferta 

educativa. En cuanto a la oferta educativa, puede realizarse a través de escuelas 

públicas, o bien a través de establecimientos privados (rentables o no). En cuanto al 

origen de los recursos, estos pueden provenir del sector gubernamental, a través del 

fondo público, o del sector privado, particularmente de las familias. La combinación de 

las fuentes de recursos y la oferta educativa puede generar diferentes arreglos. (p.26) 

 

Acorde con lo anterior, analizar la inversión de recursos públicos en los países de 

Colombia y México en función de su uso eficiente en el mejoramiento de la equidad y 

calidad educativa, requiere plantearse el siguiente interrogante: 

 

¿Es eficiente el modelo de distribución del gasto público destinado al 

financiamiento de los sistemas educativos de Colombia y México para asegurar el logro 

de las metas de equidad y calidad educativa? 

 

Dentro de este contexto, antes de realizar propuestas en torno al gasto público 

educativo y su incidencia en la equidad y calidad de la educación, es menester 

contextualizar la problemática en mención, analizando los indicadores de desempeño del 

financiamiento del sector educativo en los países de Colombia y México. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Gasto público en educación 

 

En Colombia la educación adquiere connotación de derecho fundamental, al 

respecto, el artículo 67 de la Constitución Política (1991), plantea que “la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura” (p.11), por tanto, le corresponde al Estado, en términos de regulación y 

ejecución, el más alto nivel de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de 

dichos postulados. 

 

Paralelamente, los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3° de su Constitución 

Política establece que, “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 

educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior” (p.5). Así 

mismo, la reciente reforma educativa denominada Nueva Escuela Mexicana propende 

por brindar garantías de acceso a la educación, disminución de la inclusión y del rezago 

educativo. 

 

En atención a lo anterior, queda claramente expuesto, la intencionalidad de ambos 

países de asumir constitucionalmente la organización, ejecución, supervisión y 

financiación de sus sectores educativos. Al respecto de la financiación, la figura 1 

muestra la evolución del gasto público en educación como porcentaje del PBI en el 

periodo del 2009 al 2017 para ambos países. 
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Figura 1. 

Evolución del gasto público en educación como porcentaje del PBI de 2009 a 2017 

 

Fuente: Adaptado de Financiamiento educativo en América latina: indicadores y 

análisis de algunas experiencias (p. 18), por J. de Rezende, 2020, Análisis 

comparativo de políticas en educación, IIEP UNESCO. 

Los datos de la figura 1, muestran que los dos países tienen un gasto público en 

educación por encima del 4,4 % del PBI, por debajo de las indicaciones de la UNESCO 

que orienta a un gasto mínimo del 6 % del PBI. No obstante, según de Rezende (2020), 

“desde el punto de vista de la calidad de la educación, más importante que el gasto 

educativo en relación con el PBI, o gasto total, lo que realmente importa es el gasto por 

alumno” (p. 10). Esta información se muestra en la tabla 1, considerando los diferentes 

niveles de educación en los países seleccionados. 
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Tabla 1. 

Gasto público por alumno por nivel educativo – 2015  

Países Primario Secundario Superior 

Colombia              2.575                   2.491               2.943  

México              2.587                   2.702               5.566  

Chile              4.458                   4.530               4.913  

Ecuador              1.067                      593               6.022  

Costa Rica              3.804                   4.212               6.595  

OCDE              8.631                10.010             15.656  

España              7.320                   9.020             12.605  

Portugal              7.380                   9.518             11.766  

Fuente: Adaptado de Financiamiento educativo en América latina: indicadores y análisis 

de algunas experiencias (p. 20), por J. de Rezende, 2020, Análisis comparativo de 

políticas en educación, IIEP UNESCO. 

Nota: US$ PPA ($ a precios internacionales actuales). 

 

Los datos de la Tabla 1 comprueban un esfuerzo en relación con el PBI sin 

grandes diferencias entre Colombia y México en el nivel de educación primaria, lo que 

equivale aproximadamente al 58% del gasto por alumno en educación primaria de Chile 

y al 30% de lo que representa el monto invertido por alumno en los países de la OCDE. 

 

En el nivel de secundaria, la comparativa con Chile deja a Colombia y México con 

gastos en un 40% por debajo y a nivel de los países de la OCDE esta diferencia llega a 

ser más significativa, con un 73% y 75% para México y Colombia respectivamente. 
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En el entorno de la educación superior, las diferencias se tornan 

considerablemente desiguales para Colombia, país cuyo gasto en educación superior 

equivale al 52% y 18,8% para el mismo indicador en México y los países de la OCDE 

respectivamente. A nivel del país de México, su gasto por alumno en este nivel es el 

tercer mejor de Latinoamérica, sólo por debajo de Ecuador y Costa Rica 

respectivamente, pero muy distante del promedio de los países de la OCDE, con un 35% 

de equivalencia. 

 

En términos generales, el indicador de gasto público por alumno en los niveles 

enunciados, según de Rezande (2020), tiene sus diferencias que vale la pena mencionar: 

Aunque estas cuentas no siempre son muy precisas en los países, hay, en 

general, un gasto en educación secundaria ligeramente superior en comparación 

con la educación primaria y una diferencia mucho mayor en la educación superior. 

Las diferencias entre educación primaria y secundaria tienden a ser neutralizadas 

por el mayor salario de los docentes en la segunda, frente al menor número de 

alumnos por clase en la primera. En cuanto a la educación superior, las diferencias 

tienden a acentuarse en vista de la multiplicación de clases, la duración de la 

jornada, los equipos y materiales de laboratorio y el hecho de que muchos países 

tienen en sus universidades el principal generador de investigación y desarrollo 

científico. (p. 21) 

 

De acuerdo al contexto anterior, la tesis que orienta este ensayo es la siguiente: 

Para que Colombia y México puedan alcanzar una educación de calidad, la inversión 

en el gasto educativo debe reconocerse como una prioridad en los presupuestos, 

garantizando aspectos esenciales como son los recursos para mejoramiento de 

infraestructura física, dotaciones de mobiliarios y medios tecnológicos, conectividad, 

formación docente y por supuesto gratuidad en todos sus niveles.  
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Ahora bien, para develar si el gasto público efectivamente está siendo 

direccionado donde se requiere, es pertinente reconocer los objetivos hacia los cuales 

apunta, al respecto, Álvarez et al. (2018), plantea que: 

 

Los sistemas de financiamiento procuran tres objetivos principales: (i) adecuación, 

es decir, invertir lo suficiente para cumplir con las metas educativas que el sistema 

se ha propuesto; (ii) equidad, que significa distribuir los recursos de manera tal 

que los estudiantes con mayores desventajas reciban la inversión necesaria para 

compensar por las diferencias que influyen en sus aprendizajes; y, (iii) eficiencia, 

que conlleva utilizar la menor cantidad de recursos posibles para alcanzar las 

metas y resultados planteados. (p. 4) 

 

El planteamiento anterior, se toma como referente para orientar el análisis de 

los sistemas de financiamiento educativo en Colombia y México, al tenor de cuatro 

indicadores: adecuación, equidad, eficiencia y calidad.  

 

Con referencia al indicador de adecuación, visto como la inversión necesaria para 

lograr las metas educativas propuestas, se halló que: 

Colombia se ha planteado objetivos y metas claras, no obstante, evidencia una 

inversión por estudiante que, según Álvarez et al. (2018) es: 

Considerablemente inferior al resto de países de la OECD, y menor a la de los 

países de la región con mejores puntajes en PISA. En términos de Paridad de 

Poder Adquisitivo (PPP), Colombia invirtió unos US$2.500 por alumno en 

educación primaria mientras que Chile y la OECD invirtieron US$3.600 y 

US$8.600 para el mismo nivel, respectivamente. La situación es similar al 
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comparar el gasto público por alumno en secundaria, en donde Colombia invirtió 

US$2.200, mientras que Chile y la OECD invirtieron respectivamente US$3.900 

y US$9.400 por alumno en secundaria. (p.14) 

 

Pese a estas cifras, Colombia persiste en trazar metas a largo plazo y lograr 

posicionamiento en razón de resultados a nivel internacional, por consiguiente: 

En materia de calidad, el “Plan de Desarrollo Educativo Colombia la Mejor 

Educada en 2025” se ha propuesto mejoras en calidad educativa y alcanzar el 

desempeño de países como Chile, en las pruebas PISA, lo que implica 

incrementos en resultados de entre 31 y 34 puntos en dichas pruebas 

estandarizadas. (Álvarez et al., 2018, p.14) 

 

Así mismo, Colombia ha vinculado organizaciones de orden nacional e 

internacional para el incrementar la financiación del gasto público del sector educativo, 

sin embargo, es preciso resaltar que sus esfuerzos no han sido suficientes para lograr 

demarcar en los estándares, pues en materia de equidad, aún se evidencia un 

desequilibrio notorio a lo proyectado, al respecto, Álvarez et al. (2018) indican que “la 

transferencia que recibe cada ETC para la prestación del servicio (SGP Prestación del 

Servicio) está determinada, en un alto porcentaje, por una fórmula basada en una 

asignación por estudiante y el tamaño de la matrícula del año anterior” (p.20), lo que se 

evidencia en el gasto de asignación de salarios a docentes, destinación de planta 

docente, inversión de recursos didácticos y TIC en las instituciones, etc. 

 

Por otra parte, en concordancia con los objetivos de adecuación planteado al 

inicio, el gobierno nacional de México, en pro de garantizar el derecho a la educación de 

sus habitantes, le corresponde integrar el “hecho de que debe ser en condiciones de 
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equidad, es decir, con las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia, 

independientemente de la condición económica, social y cultural de las personas, 

entonces el reto aún es mayor” (CPEUM, 2017, 15 de septiembre, y LGE, 2017, 22 de 

marzo, como se citó en INEE, 2018, p.81). 

 

Sin embargo, la inversión en la educación de cada territorio está enlazada con 

el crecimiento del PIB, aun así, la INEE (2018) indica la existencia de un panorama 

diferente a lo expuesto como meta por el gobierno mexicano, cuando afirma que: 

El crecimiento del PIBpc constituye una condición necesaria, pero no suficiente, 

para que el Estado expanda y mejore los servicios educativos. Cabe recordar 

que el Estado cuenta con recursos limitados, y que la manera en que se ejerce 

el presupuesto público depende de los objetivos de política pública de cada 

gobierno en turno —desafortunadamente—. (p.159) 

 

Tanto es desfavorable el panorama para México, que el gobierno ha creado 

programas y vinculado entidades para favorecer el mejoramiento de la calidad en la 

educación, así como la adecuación de los recursos invertidos, más los resultados no son 

satisfactorios. Esta brecha de desigualdad que presenta el país en materia de equidad 

educativa, adecuación de infraestructuras y espacios de aprendizajes, según el INEE 

(2018): 

No han tenido los avances esperados: el Programa México Conectado, donde se 

busca habilitar con banda ancha sitios y espacios públicos incluyendo a las 

escuelas, ha sufrido recortes presupuestales en los últimos dos años (Martínez, 

2017, 26 de junio) estancándose el número de sitios conectados (SCT, 2017). Al 

mismo tiempo, el Programa Escuelas al CIEN pretendía lograr la conectividad de 

las escuelas con la instalación de cableado interno (SEP, 2017e, p. 125) teniendo 
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como meta equipar a 33000 planteles para 2018 (INIFED, 2017, p. 6); esto 

representa sólo 14.6% del total de las escuelas en educación básica (225757) 

para el ciclo 2016-2017 (cf. tabla ED01). (p. 225) 

El indicador de calidad educativa, es un aspecto que aborda varios componentes 

inmersos dentro del contexto, como son, los recursos, la cualificación docente y la 

evaluación educativa; todo dentro de un rubro destinado por los gobiernos, que tiene 

como objetivo garantizar la preparación de la población sin distinción, no obstante, en 

términos prácticos, se mide la calidad de la educación por la variación de los 

componentes, calculados a través de diferentes pruebas a nivel nacional e internacional. 

Es importante destacar que los gobiernos a nivel mundial abordan este aspecto como un 

garante de proyección en sus economías, mejoramiento en la mano de obra, e impulso 

de sus estadísticas en el mercado mundial, aunque en ocasiones todo se quede en 

proyección.  

En Colombia, la Ley General de Educación (1994), en su artículo 4° sobre calidad 

y cubrimiento del servicio, señala:  

Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la 

educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad 

de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento.  

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen 

la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 

cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y 

métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 

educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. (p. 1)  
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Así mismo, la UNESCO (2021), afirma que “la política educativa está conformada 

por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para 

garantizar el derecho a la educación” (p. 8). Estos recursos se concentran en cuatro (4) 

focos: currículo y modelos de gestión; infraestructura, equipamiento y dotación de 

tecnología en las escuelas; docentes y fortalecimiento de las condiciones de vida de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

 

Lo anterior, ha permitido avances significativos en el país al punto de realizarse 

inversiones sustanciales al interior de las instituciones educativas; sin embargo, aún se 

observan falencias de fondo y de forma que no posibilitan un desarrollo integral  y por 

obvias razones un debilitamiento en la calidad de la educación y por ende inexistencia 

de un aprendizaje significado acorde a las necesidades, requerimientos y expectativa de 

la sociedad y particularmente del mercado laboral en un contexto globalizado. 

  

Por su parte, la política educativa de México, según el INEE-IIPE-UNESCO 

(2018), igualmente gira en torno a cuatro (4) focos: la dimensión curricular del sistema 

educativo; infraestructura, equipamiento y la dotación de tecnología en las escuelas; 

docentes: su formación inicial, la entrada al servicio profesional, la formación continua y 

la carrera docente y por último, el conjunto de acciones para fortalecer la demanda 

educativa, acompañar a los estudiantes en sus necesidades más básicas y eliminar las 

barreras al acceso, la permanencia y la graduación en el sistema educativo (p. 18) 

 

Al respecto de la política educativa de México, es pertinente indicar que un 

aspecto por resaltar es el acompañamiento  a los estudiantes en sus necesidades 

esenciales y eliminación de las barreras al acceso; lo cual en la medida en que se 
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realicen de manera efectiva y contextualizada territorial, cultural, tecnológica y 

socialmente en general;  redundará positivamente en la funcionalidad con pertinencia 

social del sistema educativo estatal y el mejoramiento permanente de las condiciones y 

calidad educativa en todas sus modalidades y dimensiones formativas. 

 

Muy a pesar de los ingentes esfuerzos, el sistema de educación en México 

enfrenta numerosos retos en términos de calidad y equidad. De acuerdo con Villafuerte 

(2019), las pruebas PISA aplicadas durante el año 2018: 

En aspectos generales, el puntaje no solo de México, sino global, se ha mantenido 

en una recta plana durante las últimas dos décadas. Factor que hace llamada a 

las distintas organizaciones educativas en búsqueda de una mejora no sólo 

cualitativa sino equitativa en el aprendizaje que ha estado en constantes cambios 

durante los últimos años. (parr. 12) 

RESULTADOS 

La situación, tiende a ser aún más preocupante en términos de calidad educativa, 

si observamos que, según Infobae (2019): 

Los resultados de la prueba PISA 2018 se asemejan a los resultados obtenidos 

en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), situación 

que revela el estancamiento que persistió en materia educativa a lo largo de su 

sexenio y el del también ex mandatario, Enrique Peña Nieto, a pesar de la 

reforma que llevó a cabo en la materia. En resumen, en lo relativo a las 

asignaturas de lectura, matemáticas y ciencias, México no han presentado ningún 

avance a lo largo de doce años. (parr. 5) 
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 En armonía con los objetivos propuestos en el financiamiento del sector educativo, 

es pertinente abordar el componente de la eficiencia con la que emplean los recursos los 

países, al respecto, Pereyra (2002) plantea: 

Desde el punto de vista económico, el gasto en educación está dirigido a reducir 

el atraso económico, incrementar la productividad del trabajo y mejorar la 

distribución del ingreso. Sin embargo, no gastar eficientemente en educación 

significa retroceder respecto de aquellos países que sí lo hacen; un mal gasto en 

educación sea por no gastar lo adecuado o por gastar ineficientemente llevan a 

una pérdida de potencial del capital humano y consecuentemente al atraso, al 

deterioro de la calidad de vida y al aumento de la violencia (p. 237). 

 

Lo anterior, confirma la preponderancia del gasto público en la educación como 

determinador económico de la prosperidad de cualquier país. En tal sentido, en 

Latinoamérica, contexto geográfico donde están incluidos los países de Colombia y 

México, resulta evidente que los niveles de desarrollo están influenciados por el grado 

de instrucción de sus ciudadanos. Lo cual es ratificado por Martínez (2020), al investigar 

la eficiencia del gasto público en educación en américa latina, y concluir que: 

Realmente existe relación directa, como un círculo virtuoso, entre el Gasto Público 

y la Educación, que deriva en el crecimiento del gasto social. Sin embargo, es 

difícil afirmar con la causalidad si los países de América Latina son más ricos por 

tener mejor educación o si al tener mejor educación pueden ser más ricos; pero 

de lo que estamos seguros es que los países que gastan más en educación tienen 

más crecimiento económico “Invertir en Educación es un buen negocio” (p. 14). 
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En tal sentido, la forma como los países calculan la eficiencia de los recursos 

invertidos en educación se puede hacer de dos maneras: la eficiencia asignativa y la 

eficiencia técnica. La primera está más relacionada con la repartición, que, desde el 

punto de vista social, se efectúe en los distintos niveles educativos de manera más 

eficiente, mientras que, la segunda se orienta más hacia el uso eficiente de los recursos 

que ya fueron establecidos. 

 

Según Izquierdo et al. (2018), los datos de la UNESCO sobre la eficiencia 

asignativa del gasto público por nivel educativo en los países de América Latina y el 

Caribe y, como referencia, también en los países de la OCDE, sugieren que:  

La mayoría de los países de la región no está centrando sus inversiones en el 

nivel preescolar. Solo tres de los 12 países con datos disponibles asignan un 

porcentaje mucho mayor de sus fondos educativos al nivel preprimario que el 

promedio de la OCDE (Chile, Guatemala y Perú). Además, los países de ingresos 

más altos tienden a invertir más en el nivel terciario, siendo que cuatro de los cinco 

países con el ingreso más elevado (Chile, Argentina, Costa Rica y Colombia) 

invierten más del 20% de sus fondos de educación en este nivel. (p. 10) 

Lo anterior, al menos para el caso de Colombia, concuerda con los resultados de 

los estudios de Mingat y Tan (1996, como se citó en Izquierdo et al.,2018), que “sugiere 

que el foco de las inversiones educativas debería depender del nivel de ingreso del país. 

Concretamente, en los de ingreso alto lo que rinde los mayores retornos es invertir para 

ampliar la cobertura del nivel superior” (p. 9). 

 

Con relación a la eficiencia técnica, no impera consenso al respecto, no obstante, 

existen dos insumos utilizados. El primero es, las pruebas estandarizadas, como las 
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PISA, las cuales son un buen referente para medir los aprendizajes en las áreas de 

enseñanza evaluadas y el segundo, son los insumos físicos como la razón 

docente/alumnos, disponibilidad de computadoras y estatus socioeconómico de los 

alumnos.  

Al respecto, Izquierdo et al. (2018) afirma que “en América Latina y el Caribe los 

niveles de eficiencia varían según los países. Así, México y Colombia parecen estar 

funcionando relativamente bien (de acuerdo con el monto de los recursos asignados a la 

educación), con niveles de eficiencia superiores a la media” (p. 15).  

 

Las inversiones que se hacen en educación y, en particular, aquellas que apuntan 

a la educación superior son, tal vez, hoy en día, según Gómez y Zárate (2011), “una de 

las herramientas más utilizadas por los estados para alcanzar el desarrollo de un país y, 

de esta forma, mejorar la calidad de vida de las personas” (p. 28). A pesar de la anterior 

afirmación, no siempre los esfuerzos de los países en el sector educativo se traducen en 

las mejoras esperadas a nivel de la sociedad. Las explicaciones a esta problemática 

pueden ser variadas. 

Según Jaureguiberry et al. (2018), en su informe elaborado para el Centro de 

Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA), presentaron algunos indicadores 

sobre la inversión pública en Latinoamérica.  
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En la tabla 2, se sintetizan algunos datos para el caso de Colombia y México. 

Tabla 2.  

Indicadores de inversión pública en educación: México y Colombia 

 

 Fuente: Adaptado de ¿Cuánto invierten los países en educación? (pp. 1-4), por     

Jaureguiberry et al. 2018, Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes 

(CIMA). 

 

Como puede observarse, la tabla 2 se evidencia el esfuerzo fiscal, es decir la 

inversión en educación como porcentaje de la inversión pública total, la cual aumentó 

durante los últimos 10 años, en 0.5% para Colombia y en un 0.4% para México, no 

obstante, aún no alcanzan los porcentajes de la OCDE. 

 

También, se observa que la inversión en educación primaria y secundaria de 

Colombia y México son muy similares, sin diferencias significativas en la básica primaria 

y un poco más distante en la secundaria, nivel donde México invierte USD $500 más al 

año, así mismo, la inversión en ambas naciones es mucho menor que la realizada por 

los países de la OCDE, siendo 3,36 veces menor para los niveles de primaria y 3.68 

veces para la secundaria. 
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En el componente de inversión pública en salarios, se observa que tanto México 

como Colombia disminuyeron 3 puntos porcentuales durante los últimos 10 años, no 

obstante Colombia y México están por encima en un 2% y 13% respectivamente sobre 

los países de la OCDE, dedicando más del 70% a gastos relacionados con la 

remuneración del personal docente. 

 

Así pues, la inversión pública realizada por Colombia y México en la década del 

2005 al 2016 incremento, no obstante, se evidencia que para mejorar la calidad 

educativa, se requieren mayores inversiones pero de mejor forma, privilegiando la 

eficiencia y la equidad, lo cual ratifica Vasco (2006), cuando insiste en “la necesidad de 

inversión en educación para fomentar la investigación, dotar las instituciones con 

recursos para la enseñanza, la formación continuada y permanente de docentes, todo 

esto para lograr un sistema educativo más justo, coherente y equitativo” (p.33). 

 

Finalmente, para concluir el análisis documental realizado sobre el gasto público 

en el financiamiento de la educación en los países de Colombia y México, resulta 

pertinente tomar como referente los indicadores objeto de revisión. 

 

A nivel del indicador de adecuación, se infiere que la inversión por alumno en los 

sistemas educativos de Colombia y México es baja en comparación con otros países de 

la región y de la OCDE. Ambos países, presentan similitudes en cuanto a aunar sus 

esfuerzos en actualización de los currículos, mejoramiento de infraestructura, 

capacitaciones docentes y en la búsqueda de alianzas con organizaciones nacionales e 

internacionales para incrementar la financiación del sector.  Así mismo, también 

presentan diferencias, por ejemplo, parte de la inversión en educación en Colombia se 
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concentra en fortalecer las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 

por el contrario, México, invierte para fortalecer la demanda educativa, acompañar a los 

estudiantes en sus necesidades más básicas y eliminar las barreras al acceso, la 

permanencia y la graduación en el sistema educativo. 

 

Con respecto al indicador de equidad, se concluye que existe una marcada 

inequidad en ambos países. Colombia ha realizado grandes esfuerzos para aumentar el 

gasto social en educación, pero este esfuerzo no es suficiente para lograr la meta de la 

universalización de la educación porque aún se presentan muchas falencias en la 

distribución de estos recursos, existiendo inequidad entre las regiones pues, no todas 

reciben lo que necesitan para cubrir sus necesidades, como ejemplo fehaciente, están 

las ciudades capitales, sobre las cuales se realiza más inversión que en las zonas 

rurales. Igualmente, en México, el gobierno ha creado programas y vinculado entidades 

para favorecer el mejoramiento de la calidad en la educación, así como la adecuación de 

los recursos invertidos, más los resultados no son prósperos, esto demarca la brecha de 

desigualdad que presenta el país en materia de equidad educativa, adecuación de 

infraestructuras y espacios de aprendizajes. 

 

El indicador de Calidad muestra que Colombia y México enfrentan desafíos 

similares en ese sentido, no obstante, han tenido avances significativos al punto de trazar 

objetivos y metas claras para mejorar sus desempeños en pruebas internacionales como 

PISA y en la asignación de recursos para fortalecer aspectos como el currículo, la 

infraestructura, el equipamiento, la formación docente y el acompañamiento a los 

estudiantes. Sin embargo, en ambos contextos, se observan falencias entre lo planeado 

y lo ejecutado, que impiden el mejoramiento de la calidad de la educación. Caso concreto 
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son los resultados de ambos países en las pruebas PISA 2018, donde se encuentran por 

debajo de la media en los resultados por competencias globales.  

 

En lo concerniente al indicador de eficiencia, quedó claramente expuesto que no 

hay una relación directa entre la inversión realizada en el gasto educativo y la eficiencia, 

no obstante, investigaciones realizadas en dicha temática, muestran que Colombia y 

México presentan niveles de eficiencia por encima de la media en Latinoamérica. Así 

mismo, también resulto evidente que, no solo es pertinente una mayor inversión, se 

requiere inequívocamente mejorar la forma de hacerla. 

 

CONCLUSIÓN 

A manera de conclusión general, y dando respuesta a la pregunta: ¿Es eficiente 

el modelo de distribución del gasto público destinado al financiamiento de los sistemas 

educativos de Colombia y México para asegurar el logro de las metas de equidad y 

calidad educativa?, la cual oriento esta revisión documental, queda claramente expuesto 

en el análisis de cada uno de los indicadores utilizados como referentes, que la forma 

ineficiente como se asignan y distribuyen los recursos de financiamiento del sector 

educativo, tanto en Colombia como en México, es la principal falencia, no solo por ser 

estos recursos insuficientes y por debajo de las orientaciones y políticas de 

organizaciones como la UNESCO, sino también, porque se siguen presentando prácticas 

inequitativas en su distribución y por tanto, afectan las metas de calidad educativa 

propuestas en los planes sectoriales de educación. 

 

Ahora bien, la financiación del gasto social en la educación genera las múltiples 

problemáticas descritas anteriormente, analizadas desde diferentes indicadores, las 
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cuales, se pueden sintetizar, según Pereyra (2002), en “tres problemas por resolver: la 

eficiencia del gasto en educación, la calidad de la educación impartida y el grado de 

equidad en la provisión de la misma”. (p. 237). En ese orden de ideas, a continuación, 

se plantean unas propuestas de solución.  

 

En primera instancia, se tiene la adecuación como primer factor de la inversión en 

la educación, pues como se ha planteado a lo largo de esta revisión documental,  el 

financiamiento de la educación es una iniciativa que los gobiernos debe visionar como 

un principio fundamental del desarrollo económico del país, pues el invertir en educación 

es tan rentable, que se proyecta en los ámbitos social, cultural, económico; es 

indispensable recordar que la capacitación hace parte de las medidas necesaria para 

reforzar los estándares de la educación en los resultados medidos por las diferentes 

pruebas nacionales e internacionales. Aunque los resultados de lo planteado son una 

visión a largo plazo, la reestructuración de las políticas públicas vigentes es un proceso 

que requiere inmediatez, pues serán garantes de la equidad en el sistema educativo.  

 

Seguidamente se encuentra la eficiencia y la equidad como componentes 

adjuntos, y es imprescindible apuntar a que el manejo adecuado de ambos componentes 

puede ser potenciados a través de políticas educativas gubernamentales basadas en los 

principios de la transparencia, la calidad, la dignificación de la labor docente y el 

aseguramiento de las fuentes de financiación del sector. Aunque en la revisión realizada, 

se ha podido evidenciar que, en América latina, los gobiernos de cada país han generado 

un aumento en la inyección de capital a sectores como la educación y la salud, los 

resultados, medidos por las pruebas estandarizadas a nivel nacional e internacional, no 

logran alcanzar las metas proyectadas en sus planes de gobierno, y esto es 

consecuencia de la gestión eficiente o ineficiente de los recursos destinados.  Por ende, 
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es imprescindible que cobre fuerza, la necesidad del seguimiento permanente de la 

administración de los rubros y la gestión que se realiza con dichos dineros; así será 

posible destinar los fondos necesarios para el funcionamiento de los programas sociales 

creados por el Estado, y que generan un impacto favorable en el bienestar de la 

población, contrarrestando la brecha que margina la sociedad y el avance de proyectos 

ineficientes.  

 

Por su parte en cuanto al factor Calidad en la educación, es imprescindible 

hablar de inversión y de  financiamiento, lo cual debería convertirse en una prioridad, 

además medidas como: la gratuidad, la obligatoriedad de la educación, el aumento de 

las oportunidades para el ingreso a la carrera docente, la mejora en las infraestructuras 

y los recursos didácticos de las instituciones educativa, las medidas de 

acompañamiento obligatorio de las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

la inclusión de las TIC en los modelos pedagógicos y curriculares,  son piezas claves 

que pueden llegar a garantizar sin duda alguna el mejoramiento de los estándares de 

Calidad que tanto se persiguen. Es indudable que la Calidad en la educación, 

representa para los estados del mundo una fuerza que impulsa el desarrollo de las 

economías a través de la cualificación de la mano obra, y que a su vez mantiene los 

estándares por encima de las necesidades laborales del estado, aunque el control del 

manejo de dichos recursos están monitoreados y son verificados, no cabe duda que 

la brecha en cuanto a la equidad y la desigualdad siguen vigentes, es importante 

establecer metas posibles de cumplir dentro de plazos certeros y no hacer 

proyecciones de gran cantidad de tiempo y dejar la responsabilidad a futuros 

gobernantes y pensar que la responsabilidad acabó en la culminación del mandato. 

Se debe pensar en las presentes y futuras generaciones, quienes aportaran en gran 

medida desarrollo y avance a la sociedad.  
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RESUMEN 

La gestión estratégica de recursos humanos es una competencia que está centrada en 
las personas y consiste en el establecimiento de un marco coherente para la 
empleabilidad donde están inmersos los aspectos de contratación, gestión y desarrollo. 
Para exponer las características de la gestión estratégica del recurso humano que 
contribuyen con el aumento de la competitividad empresarial, es necesario explorar su 
papel en el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones. Esto se alcanzó 
con un estudio cualitativo, documental y transversal de corte inductivo, que generó como 
resultado la visualización del sistema desde la perspectiva del recurso humano 
integrando la competitividad e innovación, arrojando como conclusiones que esa gestión 
estratégica se alcanza desde la innovación en las empresas, porque está en manos de 
los colaboradores que deben mantener la mente abierta a todos los cambios. 

Palabras Clave: administración del personal, gestión de recurso humano, gestión de 
personal, innovación, productividad. 
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ABSTRACT 

Strategic human resource management is a competence that is focused on people and 
consists of establishing a coherent framework for employability where the aspects of 
hiring, management and development are immersed. To expose the characteristics of 
strategic human resource management that contribute to increasing business 
competitiveness, it is necessary to explore its role in the long-term success and 
sustainability of organizations. This was achieved with a qualitative, documentary and 
cross-sectional inductive study, which resulted in the visualization of the system from the 
perspective of human resources, integrating competitiveness and innovation, drawing 
conclusions that this strategic management is achieved from innovation in companies, 
because it is in the hands of the collaborators who must keep an open mind to all changes. 

Keywords: human resource management, human resource management, personnel 
management, innovation, productivity. 

 

INTRODUCCIÓN 

La competitividad se presenta como uno de los principales desafíos de la 

actualidad en el ámbito empresarial. Con la globalización, el aumento de la competencia 

y el continuo cambio del entorno caracterizado por la dinamicidad y complejidad, se 

traducen en un ambiente con mayores exigencias. Para prosperar en este contexto, cada 

empresa elabora planes y tácticas que van dirigidas a mejorar continuamente su nivel de 

competitividad (Sainz de Vicuña Ancín, 2016), y ello se encuentra ligado a los propósitos 

de la administración estratégica del talento humano, por la capacidad para fortalecer este 

sistema para mejorar la competitividad. 

 

La gestión estratégica de recursos humanos es una competencia que está 

centrada en las personas y consiste en el establecimiento de un marco coherente para 

la empleabilidad (contratación, gestión y desarrollo). Esto permite a las empresas 

respaldar sus objetivos a largo plazo, porque se convierte en una especie de garantía 

hacia el impulso del comportamiento y el clima organizacional, para alcanzar los objetivos 
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de desempeño programados (Bin Ahmad et al., 2018). La definición se centra en describir 

cómo las personas, a largo plazo, pueden centrarse en las necesidades de la empresa, 

la calidad en los procesos, el mantenimiento de la cultura, los valores organizacionales 

y el compromiso. 

El objetivo básico de la gestión estratégica de recursos humanos se centra en 

organizar a los colaboradores de acuerdo con la estrategia de la organización y su puesta 

en marcha a través del accionar de los colaboradores (Alles, 2019), con el fin de lograr 

el éxito organizacional y enfrentar a la competencia. Entre sus objetivos más importantes 

están: atraer a los candidatos capacitados al puesto de trabajo; retener y motivar a los 

colaboradores; aumentar la productividad; mantener un clima laboral favorable; mejorar 

la calidad de vida en el trabajo; hacer cumplir la normativa y legislación laboral vigente; 

identificar el compromiso de la compañía hacia sus clientes y la sociedad, y la medida 

en que busca cumplir con esos compromisos. 

 

Para exponer las características de la gestión estratégica del recurso humano 

que contribuyen con el aumento de la competitividad empresarial, es necesario explorar 

su papel en el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones. Cuando se 

trata de impulsar a las empresas en la identificación, atracción y retención del talento de 

alta calidad, el resultado se traduce en una fuerza laboral competente y comprometida 

(Celeita Ballesteros et al., 2020), porque si ese recurso humano está capacitado y 

motivado, se constituye en un activo estratégico que impulsa la innovación y la eficiencia 

operativa.   

 

En un intento por integrar los elementos del objetivo de la investigación que 

permitieran su desarrollo, la revisión sistemática de la literatura se basó en primer lugar 

en el tema sobre la gestión estratégica, utilizando como base a Kaplan & Norton (2007) 
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por sus explicaciones sobre el funcionamiento de la gestión estratégica como un sistema 

y, posteriormente, con esa misma visión se consultó a Grant et al. (2014) para comparar 

y conocer los principios de la gestión estratégica contemporánea. En cuanto a la 

competitividad empresarial, se utilizaron los estudios de Carrión & Ortiz (2000), Labarca 

(2007) y Fleisher & Bensoussan (2015), que se unieron a los referentes a la innovación 

empresarial Ortiz Pabón & Nagles García (2007), y Sainz de Vicuña Ancín (2016).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque del estudio propuesto empleó una metodología de carácter 

cualitativo, debido a que los procesos que conforman la caracterización de un marco de 

gestión estratégica de recursos humanos que funcione para la empresa, se comprenden 

mejor desde esta perspectiva. De esta forma se pueden visualizar mejor los factores que 

influyen de manera eficiente en la gestión de las personas que llevan a cabo las 

empresas. El método incluyó la revisión documental para el análisis de cada punto 

tratado en los resultados de modo que conformara, en un proceso transversal, una 

búsqueda bibliográfica cuyos criterios de inclusión permitieran desarrollar las variables 

gestión estratégica, recursos humanos, competitividad, innovación empresarial y 

contexto estratégico empresarial. Exponer las características de la gestión estratégica 

del recurso humano que contribuyen con el aumento de la competitividad empresarial 

requiere de la perspectiva con la que se aborde el estudio, y esa cualidad se tomó en 

cuenta al momento de ejecutar la revisión bibliográfica para estructurar el esquema. 

 

Partiendo desde la gestión estratégica como tema de soporte, se tomó a Kaplan 

& Norton (2007) con la gestión estratégica para comprenderla como un sistema, porque 

esto permitía incorporar posteriormente otros elementos que admitieran la conformación 

lógica de la competitividad empresarial desde la perspectiva del recurso humano y cómo 

anexar en este proceso la innovación empresarial. Así, se pudo articular el estudio para 
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que los resultados se fundamentaran en una composición que explica la comprensión 

del sistema de gestión estratégica (yendo del todo a las partes y desglosando las 

variables implicadas) para alcanzar la interpretación del contexto estratégico para 

mejorar la competitividad y exponer la innovación organizacional. 

RESULTADOS 

Sistema de gestión estratégica de recursos humanos en la organización 

Las organizaciones necesitan establecer un sistema de administración 

estratégica que promueva la integración, que acometa una visión sistémica y permita la 

participación de todos sus miembros en aquellos aspectos de la vida organizativa para 

asegurar el establecimiento de entornos laborales seguros. Esta gestión estratégica que 

ampara al recurso humano se encarga de promover actividades que fomenten el 

desarrollo de habilidades para que cada empresa logre sus objetivos de manera exitosa. 

Actualmente, se ha convertido en la ventaja competitiva fundamental para las empresas, 

desplazando a otro tipo de recursos (naturales, tecnológicos y financieros) del centro de 

atención (Souto Anido & García Rondón, 2016). 

 

El éxito de las empresas depende principalmente de sus recursos humanos. Por 

lo tanto, la gestión de ese recurso humano se vuelve estratégica cuando se reconoce 

que es el individuo el recurso más importante para obtener ventajas competitivas. En 

este sentido, se considera que los empleados son el factor clave para alcanzar los 

objetivos estratégicos cuando se adopta un enfoque sistémico y se busca la coherencia 

entre las estrategias organizacionales (Moslehpour et al., 2019). En la gestión 

estratégica, es fundamental adoptar enfoques sistémicos, multidisciplinarios, 

participativos, proactivos, centrados en procesos y basados en competencias laborales. 

Estos enfoques son cruciales en la actualidad y lo serán todavía más en el futuro del 

mundo empresarial. Por lo tanto, se requiere implementar un sistema de gestión 
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estratégica de recursos humanos que refleje estos enfoques, mediante un modelo 

coherente con la cultura organizacional y las políticas internas. Además, se deben 

considerar las interacciones con todas las demás áreas funcionales dentro de la 

organización y con su entorno. 

Competitividad. En el caso de la competitividad de las empresas, se observa 

que su principal motor es la innovación -que constituye una parte importante en la toma 

de decisiones gerenciales-, en la medida en que se relaciona con la eficiencia y eficacia 

interna de la empresa. Labarca (2007) explica que “en lo concerniente a la preparación 

de los nuevos perfiles de calificación, en la fase de reorientación de la política económica 

pasa casi siempre a primer plano la tarea de intensificar la capacitación y el 

perfeccionamiento laboral en la misma empresa” (p. 181) para fortalecer la 

competitividad. 

 

Innovación. La innovación como concepto empresarial evolucionó a partir de las 

primeras pautas propuestas por Schumpeter (1942), permitiendo que las empresas la 

asuman como un reto y una opción de competitividad. Sin embargo, para crecer a través 

de la innovación, es necesario convertirla en el centro de la estrategia empresarial. Esto 

significa que se va a comprometer con unas aspiraciones de alto nivel y se va a rebelar 

contra algunos paradigmas que suelen ser comunes y que han calado de forma profunda 

en la cultura empresarial (Charan, 2009). Este autor enumeró algunos principios que 

podrían marcar la diferencia: 

 

1. Observar el futuro y reconocer las tendencias, para establecer prioridades. La 

realización de las actividades dentro de la empresa es importante, sin embargo, es 

fundamental analizar el entorno. Es esencial examinar el panorama y reconocer cuáles 

son las novedades, pero para detectar los cambios, es importante entablar diversas 
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comunicaciones y relaciones. Sea cual sea el modelo del negocio, se deben descubrir 

las tendencias y estar pendiente del entorno, porque esta vigilancia siempre puede dar 

buenos resultados. Se requiere identificar tres o cuatro áreas prioritarias que impulsen el 

desarrollo de la visión y la estrategia. Si se logran detectar cuáles son, es seguro que se 

puedan revertir algunos de los resultados negativos, porque los individuos excepcionales 

en la ejecución de sus actividades no se distraen haciendo múltiples tareas o actividades. 

2. Contar con el personal adecuado ejerciendo las funciones correctas y conectar 

a las personas, la estrategia y el presupuesto. No es indispensable que los empleados 

sean perfectos, pero es vital que se sientan contentos y satisfechos con sus roles, 

sintiéndose cómodos con las responsabilidades asignadas, porque el mayor 

multiplicador de rendimiento se mide al tener a la persona adecuada en el lugar 

apropiado. Sin embargo, es esencial e independiente del talento de cada colaborador el 

saber trabajar en equipo. “A medida que las empresas alrededor del mundo se 

transforman para una competencia basada en la información, su capacidad para explotar 

activos intangibles se ha vuelto mucho más decisiva que su capacidad para invertir en 

activos físicos y administrarlos” (Kaplan & Norton, 2007, p. 1).  

 

Se requiere examinar las competencias esenciales para la empresa y determinar 

cuáles son las habilidades menos relevantes. En este análisis se debe considerar el 

presupuesto disponible para definir las estrategias más apropiadas. Por lo tanto, se 

recomienda que los directivos se planteen dos interrogantes: ¿qué competencias faltan 

y cuáles son necesarias para respaldar la estrategia empresarial? ¿cómo se debe ajustar 

el presupuesto para el próximo año?  

 

Es importante evaluar el rendimiento. “La evaluación de una persona en 

cualquier organización es de suma importancia ya que es significativo saber cómo se 
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desenvuelve el trabajador de acuerdo a ciertos parámetros en las diferentes tareas que 

realiza dentro de la organización” (Pachano Azuaje & Gutiérrez Altuve, 2014, p. 62).  

 

Investigar las razones detrás del rendimiento, evitando sacar conclusiones 

apresuradas. En ocasiones, los objetivos no pueden alcanzarse, pero si la empresa 

logra un rendimiento superior al de sus competidores, a pesar de la disminución del 

mercado, se debe reconocer este logro por haber mitigado cualquier efecto adverso. 

 

Practicar, practicar y practicar. El autor Charan enfatiza la importancia del 

entrenamiento repetido para la ejecución efectiva de las estrategias empresariales. 

Destaca que empresas exitosas como Apple, Amazon y las brasileñas Vale, Natura y 

Ambev han demostrado una dedicación constante a este proceso de entrenamiento. “De  

ahí,  que  las  organizaciones piensan en capacitar, desarrollar, impulsar a los 

colaboradores, darles los elementos de motivación y libertad para que cumplan con los 

objetivos y metas de la organización” (Rojas, 2019, p. 161). 

 

Se sostiene que las ventajas competitivas no se limitan a ser un recurso 

compartido, cuya capacidad de aprovechamiento está determinada por la habilidad que 

cada una tiene para aprovechar las fallas del mercado. (Rojas, 2019). Además, surgen 

como producto de las decisiones estratégicas tomadas por cada empresa, dirigidas a 

influir en la evolución del entorno de manera congruente con sus propios intereses 

(Camisón, 2015). El valor de esta nueva perspectiva de competitividad radica en resaltar 

la necesidad de analizar no solo el comportamiento de los mercados, sino también de la 

organización. Como resultado, surge en los últimos años una nueva teoría de la empresa 

basada en los recursos, también llamada teoría de recursos y capacidades, que trata de 

dar otra explicación sobre la forma de competir de las empresas. Este nuevo paradigma 
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considera a la empresa como un conjunto de recursos y capacidades que son vistos 

como las fortalezas que han de ser apoyadas y que deberían guiar la elección de la 

estrategia (Grant, 2014). 

Como señala Monge (2010) “en  el  mundo  actual  de  los  negocios,  las 

empresas  deben  ser  muy  competitivas,  solo  así lograran  establecerse  en  los  

mercados  actuales donde  existe  gran  rivalidad  competitiva ” (p. 248), y es en este 

punto donde se intensifica la búsqueda del talento que pueda llevar a cabo los objetivos 

de la empresa. Este interés por el rol de los recursos como fundamento de la posición 

competitiva y de la estrategia de la empresa se debe, en gran medida, a la creciente 

insatisfacción con el modelo estático de equilibrio de la economía de la organización 

industrial que ha dominado el pensamiento contemporáneo sobre la estrategia de 

negocio durante la década de 1980.  

 

Esto trae como consecuencia un efecto sobre el papel de la gestión estratégica 

de recursos humanos en la empresa, dado que la necesidad de competir sobre la base 

del conocimiento, la información y el servicio (Mak, 2000), demanda estrategias 

orientadas hacia el capital intelectual y los activos intangibles. Es decir, estrategias 

basadas en las personas. Desde esta perspectiva, la capacidad competitiva de las 

empresas se fundamenta en los recursos y capacidades como fuente de su potencial 

competitivo. De esta forma, si una empresa obtiene buenos resultados económicos que 

sobrepasan a los de sus competidores, se debe a que la empresa dispone de recursos 

y capacidades que ha sabido cultivar y destinar a unas áreas de negocio bien definidas. 

 

El nuevo enfoque de competitividad empresarial centra su estudio en un análisis 

interno sin obviar el externo, tratando de alinear los recursos y capacidades de una 

empresa con las demandas del entorno en que opera. Ambos análisis son 
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complementarios, perdiendo sentido el uno sin el otro, de tal forma que si una empresa 

obtiene buenos resultados económicos que sobrepasan a los de sus competidores se 

debe a que la empresa dispone de recursos y capacidades que ha sabido cultivar y 

destinar a unas áreas de negocio bien definidas (Moslehpour et al., 2019). La capacidad 

competitiva de las empresas, desde el enfoque de la teoría de la empresa basada en los 

recursos, resalta la importancia de considerar el análisis introspectivo de los recursos y 

capacidades como fuente de potencial competitivo. 

 

Innovación para mejorar la competitividad 

La capacidad de innovación se destaca como uno de los principales desafíos 

que las empresas deben superar para lograr un crecimiento económico significativo en 

todos los países de Latinoamérica, ya sea para poder otorgar beneficios relacionados 

con mejores costes de producción, un catálogo más completo y competitivo de 

productos, o simplemente para identificar y aprovechar de manera adecuada y eficiente 

las oportunidades del momento en pro de generar un éxito creciente y sostenido 

(González Campo & Hurtado Ayala, 2014). Para abordar este desafío, es necesario 

considerar que la innovación es la habilidad de crear y aplicar conocimientos para ofrecer 

soluciones originales a los desafíos actuales. En el contexto actual esto se percibe como 

un elemento fundamental para incrementar la competitividad empresarial y promover el 

crecimiento sostenible de las organizaciones (Jardón, 2011). 

Para su implementación, la innovación requiere de un enfoque sistémico que sea 

inherente a cada etapa del proceso productivo y que contemple una constante medición 

y monitoreo. En este sentido, debe existir una receta de gestión que inicie en la 

estructuración del sistema organizativo, pase por el mejoramiento del proceso 

productivo, genere nuevos bienes y servicios y termine en la creación de nuevos canales 

de distribución y técnicas de mercadeo (González Campo & Hurtado Ayala, 2014). Estas 
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son algunas de las razones por las que su adopción es un proceso completo para la 

empresa, en especial para aquellas donde las necesidades diarias se opacan con la 

gestión administrativa, además de involucrar a todos los ejes de acción. Esto, por lo 

general es muy complejo, entendiendo la escasa documentación de los procesos de la 

organización. Este efecto de salir de la zona de confort y enfrentar riesgos, aprender de 

las victorias y disfrutar las derrotas, disfraza a la innovación como una alternativa 

reservada para unos pocos elegidos, siendo realmente el manejo de procesos de 

observación, adaptación y mucha gestión (Gálvez Albarracín & Pérez De Lema, 2012). 

Los autores resaltan la importancia de la competencia en el contexto 

empresarial, señalando que es un factor que genera preocupación, destacando que una 

manera fundamental de mantenerse competitivo es a través de la innovación. Como la 

innovación se define como la capacidad de introducir nuevos elementos en la empresa, 

como productos, métodos, tecnologías o estructuras organizativas, estos cambios 

permiten mejorar la productividad y el rendimiento, lo que también contribuye con la 

generación de riqueza. Asumiendo esta perspectiva, se podría sostener que la 

competitividad de un país se basa en la efectividad, eficiencia, capacidad emprendedora 

e innovadora de sus actividades productivas y también de sus instituciones públicas, 

sociales y privadas, lo que implica que el país cuente con la infraestructura, los recursos 

humanos, equipamientos e instituciones adecuadas para aprovechar sus ventajas 

comparativas y convertirlas en competencias competitivas. 

Contexto estratégico para mejorar la competitividad. La gran clave para 

afrontar con éxito estos tiempos reside en acentuar la innovación de las empresas, 

entendiendo por innovación la capacidad para transformar los procesos empresariales y 

crear organizaciones más competitivas, ágiles y eficaces. La clave no radica en la 

tecnología por sí misma, sino en la capacidad que tenga la empresa para incorporarla y 

emplearla como un medio para innovar. Es evidente que el simple uso de la tecnología 
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no garantiza automáticamente la ventaja competitiva ni las mejoras progresivas en la 

productividad organizacional. 

Ahora bien, se ha entrado en una nueva etapa en la que las nuevas fuentes de 

valor, diferenciación y competitividad se encuentran en esa integración entre tecnología 

y negocio para innovar, para integrar los procesos de la empresa y para transformar el 

conjunto de la organización. La mayoría de las empresas se han dado cuenta de qué 

productos o servicios aportan una serie de ventajas y beneficios a sus organizaciones, 

como mejorar la productividad y/u obtener ventajas con respecto a sus competidores 

(Moslehpour et al., 2019). Hoy en día ser una empresa innovadora no solo genera mayor 

competitividad, sino que también es la fórmula que les permite mantenerse activas y 

presentes en el mercado. Por consiguiente, innovar abre nuevos mercados o expande 

los ya existentes, pues no solo permite mejorar la competitividad y expandir los negocios 

actuales de una empresa, sino que además potencia el desarrollo de nuevos mercados 

(Jeong & Park, 2023). 

Innovación organizacional. El proceso de innovación, a lo largo del tiempo, ha 

proporcionado múltiples definiciones con distintas interpretaciones, lo que ha generado 

una distinción con relación al procedimiento. En la primera parte de la década de 1980 

se concebía la innovación desde una perspectiva estática, principalmente porque el 

concepto estaba vinculado a los bienes de equipo, cuyo progreso no estaba influenciado 

por las acciones empresariales (según manifiestan López et al., 2004). Según estos 

autores, el avance tecnológico se generaba externo a la organización y estaba asociado 

a la tecnología y la información que podían ser obtenidas fuera de la empresa. En este 

contexto, las empresas se limitaban a identificar el momento adecuado para adoptar la 

tecnología más reciente y gestionar su impacto interno para generar las innovaciones 

necesarias. 
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Hacia finales de esa misma década, con la intensificación de la globalización y 

el aumento de la competencia a nivel mundial, surgió un fuerte interés dentro de las 

organizaciones por desarrollar ventajas competitivas sobre sus rivales. Esta nueva 

realidad impulsó un cambio de perspectiva hacia un enfoque dinámico en el estudio de 

la innovación. Es aquí donde el conocimiento se convierte en un componente central, ya 

que el proceso se percibe como continuo y las organizaciones desempeñan un papel 

fundamental en el ritmo y el avance tecnológico. 

Con este nuevo enfoque, la Teoría de Recursos y Capacidades (Andrade, 2005) 

se basa en la idea de la heterogeneidad de las organizaciones debido a las diferencias 

en los recursos y capacidades que poseen, y en la falta de disponibilidad de estos 

recursos y capacidades en las mismas condiciones entre las organizaciones. Además, 

considera el proceso de innovación como la combinación e interacción de los recursos y 

capacidades tecnológicas de la empresa (López & Sabater, 2000).De esta manera 

(indican) la empresa desarrollará productos o procesos innovadores mediante la 

combinación y el empleo de sus recursos y capacidades internas, adoptando un papel 

central en la generación de tecnología. La evolución tecnológica y la innovación pasan a 

ser variables claramente endógenas a la organización, según Carrión & Ortiz (2000). Las 

organizaciones ante diversos estímulos, al igual que los individuos, actúan de forma 

automática, utilizando sus capacidades. 

La innovación se define en cada instancia por la interacción entre las personas 

y los demás recursos que han surgido como producto del aprendizaje conjunto dentro de 

la organización, y es entendida como la capacidad de la empresa para generar 

soluciones ingeniosas, creativas y rentables, de manera que atienda a las necesidades, 

expectativas y demandas de los consumidores, mercados y sociedad en general. Es el 

factor dinamizador de la competitividad de una organización. Por consiguiente, se 

requiere que las organizaciones desarrollen habilidades y dispongan de recursos para 
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dinamizar los procesos de innovación. La innovación se constituye en el motor del 

progreso de las organizaciones, las sociedades y las naciones que definen “su éxito en 

la generación de nuevas ideas, en la incorporación sistemática de las mismas en 

productos, procesos o servicios, los cuales se convierten en motivadores del crecimiento 

económico, promueven la creación de empleo y originan beneficios para la sociedad” 

(Ortiz Pabón & Nagles García, 2007, p. 73). Desde la perspectiva de la gestión del 

conocimiento, la innovación requiere, en esencia, desarrollar tres acciones 

fundamentales: identificar oportunidades de innovación, identificar los conocimientos 

relevantes para aprovechar las oportunidades de innovación y generar soluciones 

sostenibles y rentables para la organización. 

 

CONCLUSIÓN 

La innovación en las empresas está en manos de los colaboradores, ya que son 

ellos los grandes proveedores de ideas que podrían hacerla crecer y posicionarse. 

Exponiendo la frase que habla acerca de mantener la mente abierta a todos los cambios, 

se dice que antes de comenzar a innovar, se debe estar abierto a escuchar nuevas ideas 

y posiblemente adoptarlas. Un aspecto fundamental de la innovación es precisamente 

tener la mente abierta al cambio. Así es más sencillo mejorar proyectos o productos ya 

existentes y potenciar la creatividad al generar productos y servicios desde cero. Por otro 

lado, forzar a los colaboradores a seguir siempre una misma rutina de trabajo, no ofrece 

la posibilidad de lograr nada nuevo, por lo que ser flexible y escuchar sus opiniones, e 

incluso las de los clientes, y tomarlas en cuenta a la hora de implementar cambios, es el 

inicio de un camino de éxitos. 

En cuanto a las capacitaciones y sesiones interactivas, es de suma importancia 

preocuparse por la formación de los colaboradores. Programar talleres, entrenamientos 

y cursos de diferentes temas permitirá que crezcan profesionalmente en áreas útiles, a 

lo interno y externo de la oficina. El estar expuestos a actividades fuera de su área les 
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permitirá también desarrollar el pensamiento crítico y creativo. También es bueno crear 

dinámicas de trabajo en las que interactúen con colaboradores de otras áreas. Esto les 

permitirá desarrollar el trabajo en equipo y la retroalimentación, conocer las perspectivas 

y las ideas de otros compañeros, además de generar buenas relaciones interpersonales 

y un sano ambiente de trabajo. 

Otro aspecto sería el reconocimiento a la innovación en las empresas, ya que al 

atreverse a pensar diferente y a ver los retos laborales desde otra perspectiva, el 

colaborador debe ser premiado, pues un colaborador innovador y creativo es un activo 

invaluable y puede llegar a cambiar el rumbo del negocio de una empresa. Es de vital 

importancia que ese colaborador se sienta a gusto, valorado e imprescindible (no 

descartable). Los ascensos e incrementos de sueldo son una buena manera de retribuir 

su pasión y compromiso, pero en el día a día también se puede edificar el 

reconocimiento. 

Finalmente, en esta gestión estratégica hay que tomar en cuenta la participación 

en eventos que reconozcan la innovación, pues existen varios eventos al año en los que 

se reconoce formalmente el emprendimiento y la innovación en las empresas, que 

buscan impulsar el desarrollo y la competitividad entre ellas. Al participar en estos 

eventos se mantienen al día en las tendencias del segmento de negocio y se conoce de 

primera mano en qué está innovando la competencia. También es una ocasión 

importante para hacer contactos y conocer a personas inspiradoras, porque es necesario 

considerar la innovación como la herramienta principal para evolucionar. 
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RESUMEN 

Este estudio propone un modelo de gestión de inventarios adaptativo y diferenciado para 
mejorar la eficiencia operativa y rentabilidad de las tiendas de barrio en Panamá, 
considerando sus restricciones y complejidades específicas. Mediante un enfoque 
metodológico mixto, que combina estrategias cualitativas (revisión de literatura, 
entrevistas, grupos focales y observaciones) y cuantitativas (datos históricos de ventas 
e inventario, técnicas estadísticas y el modelo EOQ), se desarrolló un modelo basado en 
la Cantidad Económica de Pedido (EOQ). 
Los resultados destacan una reducción del 71.4% en el error de pronóstico de demanda, 
implicando una disminución sustancial de ventas perdidas por desabastecimiento. El 
estudio resalta la importancia de considerar la variabilidad en los costos de 
mantenimiento de inventario entre productos, vinculada a diversos requisitos de 
almacenamiento y conservación, como un factor crítico para adaptar el modelo EOQ a 
las tiendas de barrio. 
El estudio contribuye a la literatura al abordar una brecha crítica, demostrando el 
potencial de utilizar sistemas de gestión de inventario adaptados, basados en EOQ, para 
mejorar la rentabilidad y competitividad de las tiendas de barrio. Aunque tiene 
limitaciones, como basarse en datos de una sola tienda, sus implicaciones prácticas son 
significativas. 
Se recomienda la adopción del modelo propuesto, brindando capacitación y 
herramientas tecnológicas accesibles para su implementación efectiva. Se sugieren 
futuras investigaciones para abordar las limitaciones del estudio y explorar la integración 
con tecnologías emergentes.  
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Palabras Clave: Optimización de inventarios, Modelo de Cantidad Económica de Pedido 
(EOQ), Tiendas de barrio, Análisis de demanda y pronóstico, Economías emergentes. 
 

 

ABSTRACT 

This study proposes an adaptive and differentiated inventory management model to 
improve operational efficiency and profitability of neighborhood stores in Panama, 
considering their specific constraints and complexities. Through a mixed methodological 
approach, combining qualitative strategies (literature review, interviews, focus groups, 
and observations) and quantitative strategies (historical sales and inventory data, 
statistical techniques, and the EOQ model), a model based on the Economic Order 
Quantity (EOQ) was developed. 
The results highlight a 71.4% reduction in demand forecasting error, implying a 
substantial decrease in sales lost due to stockouts. The study emphasizes the importance 
of considering the variability in inventory maintenance costs among products, linked to 
diverse storage and preservation requirements, as a critical factor in adapting the EOQ 
model to neighborhood stores. 
The study contributes to the literature by addressing a critical gap, demonstrating the 
potential of using adapted inventory management systems based on EOQ to improve the 
profitability and competitiveness of neighborhood stores. Although it has limitations, such 
as being based on data from a single store, its practical implications are significant. 
The adoption of the proposed model is recommended, providing training and accessible 
technological tools for its effective implementation. Future research is suggested to 
address the study's limitations and explore integration with emerging technologies. 

Keywords: Inventory optimization, Economic Order Quantity (EOQ) model, 
Neighborhood stores, Demand analysis and forecasting, Emerging economies. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tiendas de barrio desempeñan un papel crucial en la economía 

latinoamericana, proporcionando acceso a productos esenciales para las comunidades 

locales. Sin embargo, estos pequeños establecimientos familiares enfrentan desafíos en 

la gestión de sus inventarios debido a limitaciones logísticas, financieras y tecnológicas. 

Estudios previos han abordado la gestión de inventarios en pequeños negocios 

minoristas, destacando la importancia de adoptar prácticas y modelos adecuados a sus 

características particulares, como el modelo de Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 

(Vrat, 2014; Gallardo, 2019). No obstante, existe una brecha en la investigación sobre la 

aplicabilidad y adaptabilidad de estos modelos en el contexto específico de las tiendas 

de barrio latinoamericanas. 

Este estudio se propone abordar esta brecha mediante el desarrollo de un modelo de 

gestión de inventarios adaptativo y diferenciado, basado en el EOQ, que considera las 

restricciones y complejidades únicas de las tiendas de barrio panameñas. El objetivo 

principal es mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad de estos establecimientos, 

modernizando sus prácticas de gestión de inventarios. Para lograrlo, se emplea una 

metodología mixta que combina estrategias cualitativas, como entrevistas y 

observaciones, con técnicas cuantitativas, como el análisis de datos históricos y la 

aplicación de modelos matemáticos. 

Los hallazgos de este estudio tienen el potencial de contribuir significativamente 

al campo de la gestión de inventarios en el sector minorista, proporcionando un marco 

adaptado a las necesidades específicas de las tiendas de barrio. Además, los resultados 

pueden tener implicaciones prácticas relevantes para los propietarios de estos 

establecimientos, brindándoles herramientas y conocimientos para optimizar sus 

operaciones y mejorar su competitividad en el mercado. A lo largo de este artículo, se 
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presentará el desarrollo del modelo propuesto, los resultados obtenidos y las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de la intervención. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Gestión de Inventarios. 

La gestión de inventarios es un campo amplio y complejo que abarca una variedad 

de contextos y desafíos específicos, especialmente cuando se trata de tiendas de barrio. 

Estos establecimientos enfrentan limitaciones particulares en términos de espacio, 

recursos financieros y acceso a tecnologías avanzadas, lo que requiere enfoques 

especializados en la administración de sus inventarios. A pesar de que la literatura sobre 

gestión de inventarios en estos contextos es menos extensa, existen investigaciones y 

estudios que ofrecen conocimientos valiosos para abordar estas dificultades. 

 

Render et al. (2016) destacan la importancia fundamental del inventario, 

considerándolo un activo esencial para satisfacer las necesidades presentes y futuras, 

subrayando la importancia de una administración adecuada para garantizar la 

disponibilidad de productos y el desarrollo fluido de las operaciones. Este enfoque en la 

administración eficaz del inventario es crucial para las tiendas de barrio, que operan con 

márgenes más estrechos y tienen menos capacidad para absorber ineficiencias. 

 

Girón Guerrero et al. (2018) abordan la problemática de encontrar un equilibrio 

óptimo entre la cantidad de pedido y la frecuencia de estos, un desafío que se intensifica 

en las tiendas de barrio debido a sus limitaciones. Ordenar demasiado o muy poco puede 

tener consecuencias significativas, ya sea en costos de almacenamiento elevados o en 

el riesgo de interrumpir la continuidad del negocio. 

La tecnología juega un papel fundamental en la optimización de la gestión de inventarios, 

como lo señalan varios autores. Rodríguez (2023) menciona cómo el suministro de datos 



  

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2953-321X 

 
 

Vol.7, No.2 

Julio- Diciembre 2024 

 

pp. 175-202 

 
  

 

179 
 

exactos y recientes favorece la gestión de inventarios cíclicos, facilitando la toma de 

decisiones. Huamani & Zhichen (2022) destacan la capacidad de prever faltantes de 

inventario y prevenir pérdidas financieras mediante análisis predictivos. De Felipe (2023) 

enfatiza la utilidad de estas tecnologías para administrar inventarios sujetos a 

estacionalidad o demandas fluctuantes, permitiendo una predicción más precisa de la 

demanda. 

 

Manrique et al. (2019) abordan un aspecto complementario, señalando cómo las 

tecnologías no solo previenen la escasez de inventario sino que también mejoran la 

coordinación con los proveedores y la capacidad de prever problemas, un elemento 

crucial en la gestión eficiente de inventarios para tiendas de barrio. 

 

Sin embargo, Kin (2020) y García (2018) recuerdan los retos persistentes que 

enfrentan estas tiendas, como la escasez de espacio, infraestructuras inadecuadas y una 

planificación insuficiente del suministro, lo que puede resultar en faltantes de inventario, 

pérdidas de productos y gastos de mantenimiento innecesarios que impactan 

negativamente las ganancias. 

Pronóstico de la Demanda. 

La gestión eficiente de inventarios y el pronóstico de demanda son fundamentales 

para la optimización de operaciones en las tiendas de barrio, donde las limitaciones de 

recursos y la necesidad de minimizar costos son especialmente críticas. En este marco 

teórico, se profundiza en la intersección entre la gestión de inventarios y el pronóstico de 

demanda, resaltando cómo una comprensión precisa de la demanda futura es esencial 

para aplicar modelos de inventario efectivos como el EOQ (Economic Order Quantity). 

En este sentido, Torres (2023) subraya la importancia de emplear técnicas 

avanzadas de pronóstico, como promedios móviles, regresión lineal y redes neuronales, 

para realizar predicciones precisas de la demanda. Estas técnicas permiten identificar 
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patrones, como tendencias y estacionalidades, y detectar valores atípicos, lo que es 

crucial para planificar las necesidades de inventario de manera más certera. 

 

Pérez-Vergara et al. (2013) hacen hincapié en la importancia de identificar y 

minimizar el error en las predicciones de demanda. Ellos argumentan que una menor 

discrepancia entre la demanda proyectada y la real conduce a estimaciones más exactas 

de las necesidades futuras, lo cual es fundamental para la toma de decisiones 

estratégicas en la gestión de inventarios. Este enfoque en la precisión de la predicción 

es vital para las tiendas de barrio, donde los márgenes de error reducidos son esenciales 

para el éxito financiero. 

 

El análisis de Pérez-Vergara et al. (2013) también destaca que predecir la 

demanda es una herramienta esencial para la toma de decisiones en las organizaciones. 

Esta anticipación del valor de variables críticas permite a los pequeños negocios 

planificar adecuadamente sus compras y gestionar sus inventarios de manera que se 

alineen con las expectativas de demanda futura. 

 

Sin embargo, Jiraruttrakul et al. (2017) señalan una limitación importante del 

modelo EOQ, específicamente su inadecuación para manejar la demanda estacional. 

Esta restricción es particularmente relevante para las tiendas de barrio, que pueden 

experimentar fluctuaciones significativas en la demanda debido a la estacionalidad. Este 

desafío subraya la necesidad de adaptar o complementar el modelo EOQ con estrategias 

que puedan manejar mejor la variabilidad estacional en la demanda. 
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Modelos Cuantitativos de Inventario. 

El modelo EOQ (Economic Order Quantity) se establece como un componente 

crucial en la teoría y práctica de la gestión de inventarios, proveyendo un enfoque 

sistemático para minimizar los costos totales ligados tanto al proceso de pedido como al 

mantenimiento de inventario. Los siguientes autores han contribuido al entendimiento y 

aplicación del modelo EOQ, particularmente en el ámbito de pequeñas empresas y 

comercios minoristas. 

 

Iniciando con Vrat (2014) destaca que, dentro de los modelos de inventario 

aplicables a comerciantes minoristas, la Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 

sobresale por establecer el volumen óptimo de lote que minimiza los costos asociados 

con la realización de pedidos y el mantenimiento de inventarios. Este punto de partida 

es crucial para entender cómo el modelo EOQ facilita la gestión eficiente del inventario 

en pequeñas empresas. 

 

Avanzando en esta dirección, Dumas y colaboradores (2013) reconocen la 

capacidad del modelo EOQ para optimizar la eficiencia en los procesos logísticos. No 

obstante, señalan la necesidad de realizar ajustes ante demandas fluctuantes o 

restricciones propias de pequeñas empresas. Dicho ajuste resulta crucial para preservar 

la relevancia y eficacia del EOQ en distintos contextos operativos. Desde esta 

perspectiva, Garrido Bayas et al. (2017), señalan que los costos de mantenimiento de 

inventario (H) como un componente importante del modelo EOQ, y mencionan que estos 

costos pueden variar dependiendo de factores como el valor del artículo y el costo de 

oportunidad del dinero invertido en inventario. 

 

 Gallardo (2019) profundiza en la meta principal del modelo EOQ, la cual es 

asegurar suficiente inventario para satisfacer la demanda de los clientes mientras se 
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minimizan los costos asociados con el almacenaje y la conservación de los productos 

disponibles. Este objetivo resalta la importancia de equilibrar la disponibilidad del 

producto con la eficiencia en costos. 

 

Por otro lado, Jiraruttrakul et al. (2017) subrayan la eficacia del EOQ en conseguir 

economías en los costos, disminuir los gastos de mantenimiento de inventario, gestionar 

el inventario de manera más eficaz, y determinar las cantidades óptimas de pedido y los 

momentos adecuados para reordenar. Esta descripción comprensiva demuestra la 

multifacética contribución del EOQ a la gestión de inventarios. 

 

Finalmente, Vania & Yolina (2021) y Jiraruttrakul et al. (2017) presentan estudios 

de caso que ilustran tanto la utilidad práctica del modelo EOQ en la reducción de costos 

para pequeños comercios, como las limitaciones y necesidades de ajuste en su 

aplicación. Jiraruttrakul y sus colegas demostraron en su estudio que, al utilizar las 

cantidades óptimas determinadas por el EOQ, es posible reducir los costos totales de 

inventario (incluidos mantenimientos, realización de pedidos, faltantes, entre otros) en un 

50%. 

 

Este marco teórico, que integra las perspectivas y hallazgos de varios autores, 

resalta la relevancia continua y la adaptabilidad del modelo EOQ en la gestión de 

inventarios, especialmente en el contexto de las tiendas de barrio. Aunque el modelo 

requiere ajustes para acomodar la variabilidad en la demanda y las especificidades de 

cada negocio, su enfoque en minimizar costos y optimizar la eficiencia del inventario lo 

mantiene como un enfoque válido y valioso en la gestión de operaciones. 
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METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este estudio se caracterizó por un enfoque mixto, 

integrando estrategias cualitativas y cuantitativas para obtener una comprensión integral 

del tema investigado. La intervención comenzó con una revisión exhaustiva de la 

literatura relevante, accediendo a bases de datos académicas y recursos especializados. 

Este proceso permitió identificar metodologías y teorías previamente aplicadas, así como 

detectar brechas de conocimiento, sentando las bases para una intervención enfocada y 

significativa. 

 

En la tienda de barrio seleccionada, elegida por su relevancia en términos de 

tamaño, ubicación y variedad de productos, se efectuó un diagnóstico cualitativo 

completo. El proceso inició con entrevistas organizadas en dos etapas: primero, se 

llevaron a cabo entrevistas en profundidad y, posteriormente, entrevistas estructuradas 

dirigidas tanto al propietario como a los empleados (véase el Apéndice). Esta estrategia 

permitió lograr una comprensión amplia y detallada de la situación actual. Además, se 

organizaron grupos focales con clientes regulares y se efectuaron observaciones directas 

por parte del investigador, lo que proporcionó valiosas perspectivas adicionales sobre la 

gestión de inventarios. 

 

El propósito del enfoque cualitativo fue obtener una comprensión profunda de las 

percepciones, experiencias y expectativas de todos los actores involucrados con relación 

a la gestión de inventarios. Los datos cualitativos recopilados a través de entrevistas, 

grupos focales y observaciones directas fueron analizados exhaustivamente, 

proporcionando una base sólida para el desarrollo de la propuesta de mejora y la 

identificación de áreas clave para la intervención. 
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Pasando al procedimiento metodológico cuantitativo, se utilizaron datos históricos 

de ventas y niveles de inventario, junto con técnicas estadísticas, para desarrollar un 

modelo que complementara y profundizara los hallazgos cualitativos. Este enfoque 

permitió cuantificar las percepciones y experiencias identificadas, transformándolas en 

datos analizables para evaluar objetivamente el impacto de las propuestas de mejora. 

 

El objetivo del análisis cuantitativo fue formular un modelo que optimizara la 

precisión de los pronósticos de ventas y mejorara la gestión del inventario, utilizando 

datos históricos, técnicas estadísticas y el modelo EOQ. Para lograrlo, se recopilaron 

registros de ventas e inventario de los últimos tres años, se prepararon y exploraron los 

datos, y se aplicaron técnicas como series temporales, regresión lineal y ajuste 

estacional. Luego, se desarrolló un algoritmo de predicción basado en el análisis 

realizado, se validaron y ajustaron los modelos, y se implementó el cálculo del modelo 

EOQ. 

 

Los resultados esperados incluyeron sugerencias para perfeccionar los 

pronósticos de ventas y optimizar la gestión del inventario, la implementación del modelo 

EOQ, y modificaciones y mejoras al modelo propuesto. Finalmente, se documentaron los 

resultados, discusiones, conclusiones y recomendaciones en una propuesta teórica para 

aplicaciones futuras. 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los hallazgos del estudio, comenzando con el 

diagnóstico de la situación actual en la tienda de barrio seleccionada. 

Diagnóstico. 

El tendero utiliza un método intuitivo y básico para prever ventas futuras, 

registrando las ventas diarias de forma manual y calculando el promedio semanal 
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a partir de los datos mensuales acumulados. Este enfoque práctico, aunque 

simple, sienta las bases para la gestión de inventario y pedidos, pero también 

sugiere una oportunidad para mejorar la precisión de los pronósticos y optimizar 

la gestión de la tienda. 

Datos Históricos. 

La Tabla 1 presenta los datos históricos consolidados de la demanda de cada producto, 

los cuales proporcionan el contexto para comprender el desarrollo y la evolución del tema 

en cuestión. 

Tabla 1.  

Consolidación de la demanda promedio mensual por productos durante 2020 a 2022. 

Mes Agua Soda Snack Cerveza Jugo Licor Jabón Cigarro 

Ene. 160 82 220 390 110 290 70 443 

Feb. 150 77 200 353 100 257 62 410 

Mar. 170 87 230 417 120 313 75 490 

Abr. 130 65 170 310 90 233 55 373 

May. 140 70 180 327 95 250 60 400 

Jun. 130 65 170 310 90 233 55 373 

Jul. 150 75 197 353 100 257 62 410 

Ago. 160 80 213 387 110 290 70 443 

Sep. 150 75 197 353 100 257 62 410 

Oct. 130 65 170 310 90 233 55 373 

Nov. 110 55 150 270 80 207 50 333 

Dic. 300 150 380 693 220 500 120 800 

Nota. Datos suministrados por la tienda donde se realizó la intervención. Se realizaron 

cálculos adicionales para la conciliación de los datos presentados. 
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Factor de Estacionalidad. 

La propuesta destaca por estimar los factores estacionales de demanda para cada mes 

del año a través de un algoritmo matemático específico. 

Factor Estacional Mes X = Demanda Real Mes X / Demanda Promedio del Año X 

Este factor estacional proporciona una medida de la variación porcentual en las ventas 

mensuales en comparación con el promedio anual. Por ejemplo, un factor estacional de 

1.2 en marzo indica que las ventas de ese mes fueron un 20% superiores al promedio 

anual. El cálculo se realiza para cada producto, dividiendo la demanda mensual real por 

el promedio anual, calculado desde enero hasta diciembre. Esto ofrece un índice crucial 

para ajustar las proyecciones de ventas futuras, teniendo en cuenta las variaciones 

estacionales. 

Tabla 2. 

 Factores estacionales mensuales por productos para los años 2020 a 2022. 

Mes Agua Soda Snack Cerveza Jugo Licor Jabón Cigarro 

Ene. 1.11 1.13 1.15 1.13 1.12 1.13 1.14 1.09 

Feb. 1.04 1.06 1.05 1.03 1.01 1.00 1.00 1.01 

Mar. 1.18 1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.21 

Abr. 0.91 0.90 0.89 0.90 0.91 0.91 0.90 0.92 

May. 0.97 0.97 0.94 0.95 0.96 0.98 0.98 0.99 

Jun. 0.91 0.90 0.89 0.90 0.91 0.91 0.90 0.92 

Jul. 1.04 1.04 1.03 1.03 1.01 1.00 1.00 1.01 

Ago. 1.11 1.11 1.12 1.13 1.12 1.13 1.14 1.09 

Sep. 1.04 1.04 1.03 1.03 1.01 1.00 1.00 1.01 

Oct. 0.91 0.90 0.89 0.90 0.91 0.91 0.90 0.92 

Nov. 0.77 0.76 0.79 0.79 0.81 0.81 0.81 0.82 

Dic. 2.09 2.08 1.99 2.02 2.23 1.95 1.96 1.97 
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Desviación Estándar. 

La desviación estándar es un indicador estadístico que cuantifica la dispersión o 

variabilidad de un conjunto de datos respecto a su media. Una desviación estándar 

elevada indica una mayor variabilidad en los datos, lo que se traduce en fluctuaciones 

significativas en la demanda. Por otro lado, una desviación estándar baja señala una 

mayor estabilidad en los datos, reflejando menores variaciones en la demanda. Este 

indicador es esencial para realizar proyecciones más precisas y para la determinación 

óptima de los niveles de inventario de seguridad, convirtiéndose en un elemento clave 

para la gestión eficaz de inventarios. 

Tabla 3.  

Desviación estándar promedio: variabilidad por producto 2020 a 2022. 

Mes Agua Soda Snack Cerveza Jugo Licor Jabón Cigarro 

Ene.       10 8 23 39 12 33 8 46 

Feb.       10 6 21 37 11 30 7 43 

Mar.       13 7 26 46 14 37 9 55 

Abr.       12 6 21 38 10 26 7 42 

May.       11 6 19 36 10 33 8 43 

Jun.       12 6 21 38 10 26 7 42 

Jul.       11 6 20 39 11 30 7 43 

Ago.       11 8 23 39 12 33 8 46 

Sep.       10 6 21 37 11 30 7 43 

Oct.       12 6 21 38 10 26 7 42 

Nov.       13 6 18 34 9 24 7 40 
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Mes Agua Soda Snack Cerveza Jugo Licor Jabón Cigarro 

Dic.       14 8 23 45 14 39 9 55 

 

Tendencia Estimada. 

Este análisis estadístico examina el comportamiento de ventas de productos a lo largo 

de un periodo de tres años donde se identifican patrones consistentes de crecimiento. 

Figura 1. 

 Curva de regresión representativa para los productos en estudio. 

 

La consideración del crecimiento en la demanda ocupa un lugar central en la gestión 

eficaz de inventarios y la implementación del modelo EOQ, particularmente cuando se 

interpretan los resultados de la regresión lineal (figura 1) y su impacto en el punto de 

reorden y los niveles de inventario de seguridad. La regresión lineal revela un incremento 

constante en la demanda de 1.19451872 unidades para este período, lo que indica una 

tendencia ascendente sostenida. 

Para alinear el modelo EOQ con esta dinámica de mercado, resulta imperativo realizar 

ajustes en los parámetros asociados con la demanda promedio proyectada y elevar los 
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niveles de inventario de seguridad. Estas modificaciones son fundamentales para 

satisfacer el incremento previsto en la demanda y evitar potenciales situaciones de 

desabastecimiento.  

Para estimar la demanda de agua para octubre de 2023: 

Demanda proyectada = D * E * T 

Demanda proyectada = 130 * 0.91 * 1.19451872 = 141 unidades 

Donde: 

D = Demanda promedio de octubre  = 130 unidades   

E = Factor de estacionalidad de octubre = 0.91 

T = Tendencia de crecimiento en 3 años = 1.19451872 

Se efectuó un análisis comparativo de la precisión en las proyecciones de demanda entre 

el actual método de pronóstico de la tienda y un modelo avanzado que ajusta por 

estacionalidad y tendencia. Este estudio demostró la superioridad del modelo propuesto 

mediante una significativa reducción del Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) en un 

71.4%, pasando de un MAPE inicial de 35.5% a un 10.2% con el modelo ajustado. Este 

avance evidencia la mejora en la precisión de las proyecciones de demanda, 

contribuyendo directamente a la optimización de la gestión de inventarios. 

La fórmula utilizada para calcular la reducción del MAPE fue: 

Reducción de MAPE = ((MAPE inicial - MAPE final) / MAPE inicial) * 100% 

Reducción MAPE: (35.5% - 10.2%) / 35.5% = 71.4% 

Esta significativa mejora en la precisión de las proyecciones sugiere una disminución en 

la probabilidad de faltantes de productos, evitando así las ventas perdidas debido a 
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desabastecimientos. Esta optimización en el pronóstico de demanda es un avance 

crucial hacia una gestión de inventarios más eficiente y efectiva.  

Tabla 4.  

Consolidación de los parámetros por producto para pronosticar el EOQ, punto de reorden 

e inventario de seguridad en octubre de 2023. 

Parámetro Agua Soda Snack Cerveza Jugo Licor Jabón Cigarro 

Desviación estándar 

de la demanda en 

unidades (σ) 

12 6 21 38 10 26 7 42 

Plazo de entrega en 

meses (L) 
0.25 0.12 0.50 0.12 0.25 0.25 0.50 0.25 

Nivel de servicio 

deseado (Z) 
0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

Factor de 

estacionalidad (E) 
0.91 0.90 0.89 0.90 0.91 0.91 0.90 0.92 

Tendencia de 

crecimiento en tres 

años (T) 

0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Nota. Se utiliza σ para la desviación estándar de la muestra. 

1. Determinar de manera precisa la Cantidad Económica de Pedido (EOQ): 

Análisis de la Cantidad Económica de Pedido (EOQ): Se realizó un examen minucioso 

del EOQ para identificar el tamaño de pedido que optimiza el balance entre los costos de 
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pedidos y los costos de mantener el inventario de las existencias. Este paso crítico busca 

reducir al mínimo los costos totales asociados con la gestión de inventarios. 

Al avanzar en el análisis de la fórmula EOQ, se parte de la base de que la demanda 

mensual (Dm) ya ha sido establecida mediante cálculos previos. El siguiente paso es 

enfocarse en desglosar y comprender los restantes elementos esenciales de esta 

fórmula. Por lo tanto, se detallan los componentes cruciales: los valores de S (costo de 

preparación por pedido) y H (costo de mantener una unidad en inventario por mes). 

Cuantificando (S) 

Para determinar el costo fijo mensual de realizar un pedido (S) asociado al producto 

"Agua", se analizan diversos componentes operativos. Estos incluyen el alquiler de la 

tienda, los salarios del personal administrativo, los costos de seguros, los servicios 

básicos (como electricidad y agua), el mantenimiento de equipos, los sistemas de 

seguridad, las licencias y permisos, así como los honorarios por servicios profesionales. 

Tras consolidar estos elementos, el costo operativo total anual se estima en 48,340 

dólares. 

Es importante destacar que, en este cálculo, se omite la inclusión de costos relacionados 

con equipos de manejo de materiales y la depreciación de las instalaciones para 

simplificar el análisis. La determinación de S para el producto "Agua" se realiza dividiendo 

el costo operativo anual total por el número de pedidos anuales y la diversidad de 

productos gestionados, lo cual arroja un costo fijo mensual por pedido de 0.56 dólares. 

Este enfoque meticuloso asegura una estimación precisa del gasto fijo asociado a cada 

pedido, permitiendo una gestión de inventario más eficiente y económicamente 

informada. 

S = (Costo fijo operativo anual total / Cantidad de pedidos anuales) / Cantidad de 

productos. 

S = (48,340 / 48) / 1800 = 0.56 
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Cuantificando (H) 

Para determinar el valor de (H), que representa el costo de mantenimiento por unidad de 

inventario, adoptamos un enfoque metodológico riguroso. Este enfoque integra la tasa 

de mantenimiento del inventario, denotada como (i), y el costo por unidad, representado 

por (C). La fórmula utilizada para este cálculo se expresa de la siguiente manera: 

H = i * C = 1.3%  * $0.59 = $0 .00767 

En esta ecuación, (H) cuantifica el costo anual de mantener una unidad del inventario en 

existencias, tomando en cuenta tanto los gastos directos asociados con el 

almacenamiento de dicho inventario como los costos indirectos, que pueden incluir, 

entre otros, los costos de oportunidad del capital invertido en el inventario. La tasa de 

mantenimiento del inventario (i) refleja el porcentaje del costo unitario (C) que se incurre 

como gasto por mantener el inventario disponible durante un año. 

Cuantificando (EOQ): 

EOQ = √ [(2 * D * S) / H] 

Donde: 

Dm = demanda mensual en unidades. 

S = costo de preparación por unidad. 

H = costo de mantener 1 unidad en inventario por mes 

EOQ = √ [(2*141*0.56) / 0 .00767] = 144 unidades 

2. Para calcular el Inventario de Seguridad (SS): 

Al calcular el SS, se toman en consideración diversos factores, incluyendo la variabilidad 

histórica de la demanda, el tiempo de entrega del proveedor y los niveles de servicio 

deseados. Esta estrategia proactiva asegura que la tienda mantenga un equilibrio entre 

la disponibilidad de producto y la eficiencia en el uso de recursos, evitando interrupciones 
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en la cadena de suministro y garantizando una respuesta ágil a las necesidades del 

mercado. 

SS = Z * σ * √L 

Donde: 

Z = Nivel de servicio deseado = 0.95   

σ = Desviación estándar de la demanda = 12 unidades 

L = Plazo de entrega en meses = 0.25 meses 

Reemplazando:  

SS = 0.95 * 12 * √0.25 = 6 unidades 

3. Para calcular el punto de reorden mensual (ROP): 

Este enfoque estratégico tiene como objetivo principal mitigar los impactos derivados de 

la variabilidad en la demanda, proporcionando así un margen de seguridad que permite 

a la organización adaptarse eficazmente a fluctuaciones inesperadas en la demanda, sin 

poner en riesgo la disponibilidad constante de los productos. 

ROP = (Dm * L) + SS 

Donde:   

Dm = Demanda promedio mensual = 141 unidades 

L = Plazo de entrega en meses = 0.25 meses  

SS = Inventario de seguridad mensual = 6 unidades 

Entonces: 

ROP = (141 * 0.25) + 6 = 42 unidades. 
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Tabla 5. 

 Resumen de los resultados estimados del EOQ, SS y ROP por producto para el mes de 

octubre de 2023. 

Parámetro Agua Soda Snack Cerveza Jugo Licor Jabón Cigarro 

Demanda mensual (DmE) 141 70 181 333 98 253 59 410 

Costo fijo de realizar un 

pedido al mes (S) 
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

Costo de mantener una 

unidad en inventario 

durante un mes (%) 

1.3 % 2.6 % 0.47 % 0.5 % 1.2 % 0.08 % 2.7 % 0.06 % 

Costo unitario de 

producto (Pu) 
0.59 0.60 1.25 0.65 0.95 4.98 0.68 4.50 

Pedido óptimo (EOQ) 144 71 186 339 99 267 60 413 

Inventario de seguridad 

mensual (SS) 
6 5 6 9 6 6 6 6 

Punto de reorden 

mensual (ROP) 
43 23 53 94 31 73 22 110 
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Figura 2.  

Representación visual del modelo EOQ, punto de reorden y stock de seguridad para el 

producto “Agua” en octubre de 2023. 

 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio ofrece una perspectiva valiosa en el mejoramiento de la gestión de 

inventarios en tiendas de barrio, resaltando su relevancia tanto desde una perspectiva 

teórica como práctica. La adecuada adaptación y aplicación del modelo de Cantidad 

Económica de Pedido (EOQ) en estos establecimientos minoristas aborda un vacío 

importante previamente no examinado en la literatura especializada. Los resultados 

validan que, con las adaptaciones necesarias, el modelo EOQ se revela como una 

estrategia efectiva para aumentar la eficiencia operativa en estos establecimientos, 

confirmando su utilidad como herramienta fundamental en la administración de 

inventarios. Este hallazgo está alineado con las observaciones de Vrat (2014), quien 

destaca la efectividad del EOQ en la reducción de costos asociados con la realización 

de pedidos y el mantenimiento de inventarios en el contexto minorista. No obstante, la 

implementación del modelo también evidencia la importancia de ajustarlo para afrontar 
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las demandas fluctuantes y las restricciones específicas que enfrentan estos pequeños 

comercios, aspecto señalado por Dumas et al. (2013). 

 

El estudio destaca un hallazgo crucial: la notable variabilidad en los costos de 

mantenimiento de inventario (H). Dicha variabilidad, que se encuentra íntimamente 

asociada a diversos factores que afectan el almacenamiento y la conservación, se revela 

como un elemento esencial para el éxito en la implementación del modelo EOQ. Esta 

variabilidad se erige como un elemento crítico para el cálculo efectivo del EOQ, debido 

a las complejidades inherentes a su determinación precisa y a la amplia gama de 

variación originada por las distintas categorías de productos y sus respectivas 

necesidades de conservación y almacenaje. 

Este hallazgo está en consonancia con los hallazgos de Garrido Bayas et al. 

(2017), quienes determinaron que estos costos representan los gastos en los que incurre 

una empresa por el mantenimiento de inventarios e incluyen distintos componentes, 

como los costos de almacenaje, manejo de materiales, obsolescencia, seguros e 

impuestos, además del costo de oportunidad del capital invertido en inventario. Sin 

embargo, se reconoce que establecer con precisión estos costos puede representar un 

reto en la práctica, dada la falta de registros detallados en numerosos establecimientos. 

Además, el estudio demuestra el valor de integrar técnicas de pronóstico, como 

promedios móviles, regresión lineal y ajustes estacionales, para mejorar 

significativamente la precisión de las predicciones de demanda. Esto respalda los 

argumentos de Torres (2023) y Pérez-Vergara et al. (2013) sobre la importancia crucial 

de los pronósticos precisos para la planificación efectiva del inventario y la toma de 

decisiones estratégicas. 

Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones del estudio. Si bien los 

hallazgos son prometedores, se basan en datos de una sola tienda de barrio. Se 
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necesitan estudios adicionales que involucren una muestra más amplia de tiendas para 

confirmar la generalización de estos resultados. Además, aunque el análisis considera la 

variabilidad de los costos de mantenimiento entre diferentes productos, no captura 

completamente la complejidad de gestionar un surtido diverso de artículos con requisitos 

de almacenamiento potencialmente conflictivos (Kin, 2020; García, 2018). 

 

A pesar de estas limitaciones, el estudio tiene implicaciones prácticas 

significativas. Demuestra el potencial de utilizar sistemas de gestión de inventario 

adaptados, basados en EOQ, para mejorar la rentabilidad y la competitividad de las 

tiendas de barrio (Vrat, 2014; Gallardo, 2019). Al segmentar los productos según sus 

características específicas y monitorear de cerca los costos asociados, estas tiendas 

pueden optimizar sus niveles de inventario, reducir los costos operativos y, en última 

instancia, ofrecer un mejor servicio a sus clientes (Garrido Bayas et al., 2017; Jiraruttrakul 

et al., 2017). 

CONCLUSIÓN 

Este estudio evidencia cómo la implementación de un modelo de gestión de 

inventarios adaptativo y diferenciado, fundamentado en el modelo EOQ y en técnicas de 

pronóstico, potencia de manera significativa tanto la eficiencia operativa como la 

rentabilidad en las tiendas de barrio. Se observó una notable disminución del 71.4% en 

el error porcentual absoluto medio (MAPE) de los pronósticos de demanda, 

traduciéndose en una reducción considerable de las ventas no realizadas por falta de 

existencias. 

Desde el ámbito teórico, este trabajo aporta a la literatura especializada mediante 

la sugerencia de un enfoque novedoso que armoniza el modelo EOQ con estrategias de 

pronóstico, tomando en cuenta variables como la estacionalidad, la desviación estándar 
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y las tendencias de crecimiento. Dicho marco teórico es adaptable y aplicable a diversos 

entornos de pequeños comercios minoristas en economías en desarrollo. 

En contrapartida, el análisis resalta la importancia fundamental de considerar la 

variabilidad de los productos al calcular el costo de mantener el inventario (H), 

encontrando que la tasa de mantenimiento de inventario varía considerablemente entre 

diferentes categorías de productos, debido a las variadas exigencias de almacenamiento 

y conservación específicas para cada tipo. Esta variabilidad, influenciada por factores 

como el tipo de producto, el valor del inventario, su frecuencia de rotación y las 

fluctuaciones estacionales en la demanda, es particularmente pronunciada en productos 

de alto valor y baja rotación. Esto subraya la importancia de estos factores en la eficacia 

del manejo de inventarios. Al considerar estas diferencias, el modelo EOQ se afina y 

personaliza, mejorando significativamente la eficiencia en la gestión de inventarios y la 

toma de decisiones estratégicas. 

Se recomienda que las tiendas de barrio panameñas adopten e implementen el 

modelo de gestión de inventarios propuesto en este estudio. Este modelo adaptativo y 

diferenciado, basado en el EOQ y técnicas de pronóstico, ha demostrado su capacidad 

para mejorar significativamente la eficiencia operativa y la rentabilidad de estos 

establecimientos. 

 

Para garantizar una implementación exitosa del modelo propuesto, se recomienda 

brindar capacitación y asistencia técnica a los propietarios y administradores de las 

tiendas de barrio. Esta capacitación debe cubrir aspectos clave como la recopilación y 

análisis de datos de ventas e inventario, el uso de técnicas de pronóstico, la aplicación 

del modelo EOQ y la interpretación de los resultados.  
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Para facilitar la adopción y uso efectivo del modelo propuesto, se recomienda el 

desarrollo de herramientas tecnológicas accesibles y amigables con el usuario, como 

aplicaciones móviles o software basado en la nube. Estas herramientas deben permitir a 

los propietarios de las tiendas ingresar fácilmente los datos de ventas e inventario, 

realizar pronósticos, calcular los parámetros del modelo EOQ y generar informes y 

alertas automáticas. La disponibilidad de estas herramientas tecnológicas asequibles 

reducirá las barreras de entrada y promoverá una mayor adopción del modelo en las 

tiendas de barrio. 

 

Se recomienda fomentar una mayor colaboración entre las tiendas y sus 

proveedores y distribuidores. Esta colaboración puede incluir el intercambio de datos de 

ventas y demanda, la coordinación de los plazos de entrega y la negociación de términos 

comerciales más favorables. Una mejor comunicación y cooperación en la cadena de 

suministro puede ayudar a las tiendas a optimizar aún más sus niveles de inventario, 

reducir los costos y mejorar la disponibilidad de productos para sus clientes. 

Para continuar avanzando en este campo de estudio, se recomienda realizar 

investigaciones adicionales que aborden las limitaciones identificadas en este artículo y 

exploren nuevas áreas de interés. Algunos temas sugeridos incluyen: 

1. Investigación sobre la Integración de Capacidad de Almacenamiento y 

Limitaciones de Espacio en el Modelo EOQ: Se propone estudiar la inclusión de 

factores como la capacidad de almacenamiento y las restricciones de espacio en el 

modelo EOQ, con el objetivo de aumentar su aplicabilidad y eficacia en las tiendas de 

barrio, abordando así los desafíos específicos que estos establecimientos enfrentan. 

2. Combinación de Mejoras en la Gestión de Inventarios con Innovaciones 

Tecnológicas: Se sugiere investigar la integración de estrategias avanzadas de gestión 

de inventarios con innovaciones tecnológicas, como el Internet de las Cosas (IoT) y la 

Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de aumentar la precisión de los resultados, 
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potenciar la resiliencia y promover el crecimiento sostenible de las tiendas. Esta 

recomendación subraya la importancia de adoptar un enfoque proactivo y 

tecnológicamente avanzado para mantenerse competitivos y prosperar en el entorno 

comercial contemporáneo. 

3. Estudios Longitudinales sobre el Impacto a Largo Plazo del Modelo EOQ: Es 

esencial realizar estudios longitudinales que evalúen los efectos a largo plazo de la 

implementación del modelo EOQ, para comprender mejor su impacto y sostenibilidad en 

las pequeñas tiendas. 

4. Investigaciones Comparativas en Diversos Contextos Geográficos y 

Socioeconómicos: Se debe investigar la aplicabilidad y efectividad del modelo EOQ en 

diferentes contextos, incluyendo variaciones geográficas y socioeconómicas, para 

validar su universalidad y adaptabilidad. 

5. Análisis Detallado de la Variabilidad de los Costos de Mantenimiento de 

Inventario: Es crucial realizar análisis detallados sobre cómo la variabilidad en los costos 

de mantenimiento de inventario afecta la precisión y efectividad del modelo EOQ en las 

tiendas de barrio, considerando diferentes categorías de productos. 

Estas recomendaciones abarcan una amplia gama de áreas de investigación potenciales 

que podrían contribuir significativamente al conocimiento y práctica de la gestión de 

inventarios en tiendas de barrio, adaptándose a las necesidades específicas y desafíos 

de estos importantes establecimientos. 
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RESUMEN 

El presente artículo tuvo como objetivo describir que el Puerto de Almirante cumple en 
su Gestión Ambiental Sostenible, lo cual ha generado una mayor fuente de empleo en la 
provincia especialmente atendiendo la exportación y el comercio de productos 
refrigerados. Se revisó el Sistema Portuario de Panamá durante el estudio compuesto 
por una diversidad de puertos estatales y puertos concesionados a nivel nacional las 
cuales son administradas y supervisadas por la Autoridad Marítima de Panamá, la cual 
determino los requisitos mínimos de la sostenibilidad de la gestión ambiental 
implementada en el Puerto de Almirante ubicado en la provincia de Bocas del Toro. La 
investigación fue un diseño preexperimental descriptivo y para la recolección de 
información se aplicó mediante preguntas, entrevistas, visitas de campo en el entorno 
portuario de Almirante. Se presentaron los resultados que identificaron a Puerto de 
Almirante como uno de los polos de desarrollo portuario a nivel nacional que utiliza la 
sustentabilidad como una herramienta de diferenciación para generar valor en el entorno 
marítimo y portuario de la región. En conclusión, Puerto Almirante adopta normativas 
sostenibles a las actividades industriales y servicios para el desarrollo medioambiental 
utilizando la tecnología como su propia herramienta digital para poder satisfacer las 
necesidades de fuentes de empleo y sus clientes en especial el mercado europeo. 

mailto:elias.camano@up.ac.pa
https://0009-0007-1102-8761/
https://doi.org/10.48204/j.saberes.v7n2.a5508
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Palabras clave: Comercio, contenedores, desarrollo, gestión, puerto, sostenibilidad, 
investigación, ambiente, conservación, explotación. 

 

ABSTRACT 

The objective of this article was to describe that the Port of Almirante complies with its 
Sustainable Environmental Management, which has generated a greater source of 
employment in the province, especially serving the export and trade of refrigerated 
products. The Port System of Panama was reviewed during the study, composed of a 
diversity of state ports and concession ports at the national level which are managed and 
supervised by the Maritime Authority of Panama, which determined the minimum 
requirements for the sustainability of the environmental management implemented. in the 
Port of Almirante located in the province of Bocas del Toro. The research was a 
descriptive pre-experimental design and to collect information it was applied through 
questions, interviews, and field visits in the port environment of Almirante. The results 
were presented that identified Almirante Port as one of the poles of port development at 
the national level that uses sustainability as a differentiation tool to generate value in the 
maritime and port environment of the region. In conclusion, Almirante Port adopts 
sustainable regulations for industrial activities and services for environmental 
development using technology as its own digital tool to satisfy the needs of sources of 
employment and its clients, especially the European market. 

 

Keywords: Trade, containers, development, management, port, sustainability, 
research, environment, conservation, exploitation. 
 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se centró en verificar que Puerto de Almirante cumple con el 

requisito mínimo de gestión ambiental sostenible exigidos por la Autoridad Marítima de 

Panamá en cuanto a estrategias adoptadas en  las áreas de infraestructura y 

sostenibilidad ambiental ajustando políticas de conservación y reforestación así como 

aumenta la inversión en proyectos que promuevan el uso sostenible de los recursos 

naturales, el mejoramiento de la gestión de residuos sólidos, aborda deficiencias en la 
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cobertura, calidad de servicios básicos, mejora  el mantenimiento y la gestión de la red 

vial para asegurar su estado óptimo. En ese sentido, Peña (2012) señala que 

ecológicamente, la Bahía de Almirante constituye una importante zona de resguardo para 

la biodiversidad marina sus aguas y orillas protegidas del fuerte oleaje del Mar Caribe 

favorecen la presencia de bosques de manglar.   

 

Los Puertos Concesionados y solo tres puertos estatales en especial el Puerto de 

Almirante en conjunto con la Autoridad Marítima de Panamá ha elaborado planes 

estratégicos como objetivos prioritarios en su gestión ambiental a fin de capacitar a su 

personal para brindar capacitaciones promoviendo la transformación hacia puertos 

sostenibles en Panamá. De acuerdo con Piniella (2009), “resulta fundamental el 

conocimiento de las zonas portuarias y de las operaciones y actividades que en ellas se 

realizan, puesto que éstas pueden originar impactos ambientales directos o indirectos” 

(p.155). 

Por lo señalado anteriormente el objetivo de este artículo es determinar la 

sostenibilidad de la gestión ambiental implementada en el Puerto de Almirante. Según 

Bergoeing, (2009) una síntesis de las características físicas del área que constituye el 

archipiélago de Bocas del Toro y en conclusión da recomendaciones para un 

ordenamiento territorial sostenible.   

 

El estudio que se realizó evaluó la capacidad que tiene el mismo recinto desde un 

enfoque comparativo respecto a las capacidades existentes en los otros puertos 

estatales para crear bienestar en sus habitantes.  

 

Cumple con el programa de responsabilidad social marítima ambiental 

principalmente, buscando concientizar su entorno laboral con el propósito de conservar 
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y proteger el medio ambiente, la reducción y separación de desechos sólidos, como el 

papel blanco, periódicos, cartón, revistas y plásticos.   

Similar a esta tipología que sustenta el desarrollo sostenible portuario, Crespo, et 

al (2007) confirman que la gestión que permite abordar las cuatro dimensiones se centra 

en el aumento del tráfico de contenedores, disminuyendo tanto el consumo de energía y 

recursos naturales, como el volumen de residuos, además de mitigar los efectos 

negativos a la sociedad y a los ecosistemas.    

Sánchez, et al (2015) presentan un estudio en el que buscan ofrecer una visión 

del transporte marítimo basada en el contexto y los requerimientos del nuevo paradigma 

de desarrollo sostenible.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Las preguntas e inquietudes fueron directamente realizadas en Puerto Almirante para 

establecer si cumple con la Gestión Ambiental Sostenible y guarda el interés de poder 

hacer de esta zona prospera que permita el empleo que necesita el país, sin necesidad 

de requerir mano de obra especializada del extranjero. 

El estudio de la investigación desarrollada fue  descriptiva, ya que se tomó como 

referencia los indicadores de sostenibilidad utilizados para determinar si la gestión 

ambiental es sostenible tomando como base  la  manera responsable en la que el Puerto 

dinamiza  sus acciones que apoyen a la sociedad, en la que se  compromete con la 

sostenibilidad, en la forma como publica informes anuales de sus logros y esfuerzos en 

la  que alienta  una implicación con las comunidades locales y en la información de la 

fuente principal proveniente de entrevistas, encuestas, visitas de campo. Una vez 

procesados los datos obtenidos en la recolección de la información, se obtuvieron 

resultados que se midieron porcentualmente. Con la ayuda de tabla y gráficas 

interpretamos los resultados relacionados con el estudio de investigación, los objetivos 

propuestos y la hipótesis.  
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En la siguiente tabla 1, veremos cuáles son los puertos concesionados y estatales en 

el Sistema Portuario de Panamá que cumplen con la Gestión Ambiental Sostenible, cuya 

fuente principal de información la obtuvimos del departamento de estadísticas de la 

Autoridad Marítima de Panamá y de la (Ley 56, General de Puertos, 2008). 

Tabla 1 

Puertos concesionados y estatales que cumplen con la Gestión Ambiental Sostenible 

Puerto Provincia Estatal Concesionado Cumple 

PTP Rambala Bocas del Toro  ✓  ✓  

Almirante Bocas del Toro ✓   ✓  

Panama Port Cristobal y 

Balboa 

Colon y 

Panamá 

 ✓  ✓  

Autoridad del Canal de 

Panamá 

Colon y 

Panamá  

 ✓  ✓  

Juan Diaz Panamá ✓   ✓  

Barú Chiriquí ✓   ✓  

AES Colon Colon  ✓  ✓  

Terminal de Cruceros de 

Panamá 

Panamá  ✓  ✓  

Bocas Fruit Company Bocas del Toro  ✓  ✓  

Colon Container Terminal Colon  ✓  ✓  

Coral Minera Colon  ✓  ✓  

PSA Panama International 

Terminal 

Panamá  ✓  ✓  

Colon Oil Services 

(COASSA) 

Colon  ✓  ✓  

Decal Panama Panamá  ✓  ✓  
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Melones Oil Terminal Inc. Panamá  ✓  ✓  

PetroAmerica Terminal 

(PATSA) 

Panamá  ✓  ✓  

Nota. La tabla 1 muestra que solo tres puertos estatales cumplen con la Gestión 

Ambiental Sostenible 

Con la realización de la tabla 1, se reflejó que los Puertos Concesionados o 

Privados si cumplen con la Gestión Ambiental Sostenible exigidos por la Autoridad 

Marítima de Panamá, sin embargo, solo tres puertos estatales: Almirante, Juan Diaz y 

Barú cumplen, llamándome la atención que la mayoría de los otros puertos estatales, no 

reúnen los requisitos mínimos para fortalecer su gestión ambiental y sostenibilidad y 

desarrollo. 

El estudio que se realizó evaluó la capacidad que tiene el mismo recinto, desde 

un enfoque comparativo respecto a las capacidades existentes en los otros puertos 

estatales para cumplir con los requisitos mínimos de Gestión Ambiental Sostenible y 

crear bienestar en sus habitantes.  

Puerto de Almirante muestra un crecimiento sostenible en áreas institucionales, 

adopción de las Tecnologías de la información y la Comunicación, formación para el 

trabajo, mercado laboral, en especial en el entorno marítimo y portuario para los negocios 

marítimos, portuarios y logísticos. Desde el 2004 cuenta con todas las certificaciones 

internacionales requeridas en materia de seguridad y protección portuaria, incluyendo 

certificado nivel 3 desde 2008. Cumple con los estándares de gestión ambiental 

sostenible como instrumento de trabajo que puede ser exitoso y llegue a considerarse 

con los otros puertos estatales.   

En la siguiente tabla 2, veremos cuales son los requisitos mínimos que debe 

cumplir el Sistema Portuario con la Gestión Ambiental Sostenible, cuya fuente principal 
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de información la obtuvimos del departamento de estadísticas de la Autoridad Marítima 

de Panamá y de la (Ley 56, General de Puertos, 2008). 

Tabla 2 

Requisitos mínimos para cumplir con la Gestión Ambiental Sostenible 

Cantidad  Requisitos mínimos 

1 Cumplimiento de la Legislación Ambiental  

2 Aplicación de la Legislación Ambiental  

3 Protección con enfoque en las unidades de gestión ambiental en los 

puertos 

4 Facilidades en la recepción de desechos de los buques 

5 Opción de convertirse en puerto verde 

6 Cumplir con el estándar de calidad ISO 14001 

7 Implementación de la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental 

Portuaria 

8 Cumplir con el libro Verde de Centroamérica 

 

Nota. La tabla 2 muestra los requisitos mínimos que deben cumplir los Puertos 

Concesionados y Estatales del Sistema Portuario en Panamá.  
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RESULTADOS 

Para adquirir la información de que Puerto de Almirante cumple con la Gestión 

Ambiental Sostenible en el Sistema Portuario de Panamá se prepararon diversas 

preguntas:  

1. Una primera pregunta era saber ¿Cuáles son los Puertos en el Sistema 

Portuario en Panamá que cumplen con la Gestión Ambiental Sostenible? 

2. Una segunda pregunta era saber ¿Porque no todos los Puertos Estatales 

administrados por la Autoridad Marítima de Panamá, no cumplen con su Gestión 

Ambiental Sostenible? 

3. La tercera inquietud era elegir y visitar un puerto estatal que cumple con los 

requisitos de gestión ambiental sostenible y elegimos el Puerto de Almirante y saber 

específicamente en el entorno marítimo, portuario y logístico si cumple realmente con la 

Gestión Ambiental Sostenible. 

 

Para realizar la estructura de las preguntas se tomaron en consideración los 

proyectos de expansión que ha realizado la Autoridad Marítima de Panamá en los últimos 

25 años de sus puertos estatales y de concesión con el propósito de ampliar aún más el 

conocimiento de los cumplen o no con la Gestión Ambiental Sostenible. Por lo tanto, el 

universo de estudio lo constituyen el Sistema Portuario de Panamá con su diversidad de 

puertos estatales, puertos concesionados, terminales concesionadas, muelles, 

atracaderos a nivel nacional las cuales son administradas y supervisadas por la 

Autoridad Marítima de Panamá 

Como Almirante es uno de los puertos estatales que reúnen el requisito mínimo 

de gestión ambiental y sostenible se realizó la visita y la entrevista fue realizada a 40 

personas desglosadas la cual permitió poder medir de forma acertada el impacto y 
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sostenibilidad ambiental dentro del recinto portuario. Dichas respuestas pudieron ser 

obtenidas mediante reuniones que se programaron con colaboradores que trabajan en 

el Puerto de Almirante la cual se entrevistó a 15 personas, otros que trabajan en la 

Autoridad Marítima de Panamá dentro del puerto se entrevistó a 5 personas, trabajadores 

del sector logístico a 10 personas y a 10 personas incluyendo opiniones de la población 

que desconocían del tema para determinar qué tanta aceptación tiene la idea ante los 

sectores más cercanos.  Una vez procesados los datos obtenidos en la recolección de la 

información se obtuvieron resultados que se midieron porcentualmente. 

Figura 1 

La Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en Puerto de Almirante aportan 

significativamente al País 

 

Nota. Como podemos ver en la figura 1, se preguntó si las Mejoras de la Gestión 

Ambiental y el Desarrollo Sostenible en Puerto de Almirante aportan significativamente 

al País y de las 40 respuestas el 100% respondió que sí.  
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Figura 2 

Planes de mejoramientos sustentables en todos los Puertos Estatales 

 

Nota. Como podemos ver en la Figura 2,  que de 40 respuestas el  70 %  respondió 

que sí, un 22.5 % respondió que no sabe y el 7.5 % desconoce la propuesta.  El 70 % de 

los entrevistados respondieron que si se deben implementar planes de mejoramientos 

sustentables en todos los Puertos Estatales como se hace en Almirante porque beneficia 

con la fuente de empleo a la población aledaña.  

Según Chiri (2013), un clúster marítimo agrupa diversas actividades relacionadas 

con el uso y aprovechamiento del mar, como el comercio marítimo, la industria naval, la 

conservación y explotación de los recursos marinos renovables y no renovables, la 

investigación científica, la protección del medio ambiente, las relaciones internacionales 

en los aspectos geopolíticos y espacios de influencia, el desarrollo humano entre otras 

actividades. 
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Figura 3 

Puerto de Almirante actúa de manera responsable con la sostenibilidad marítima y 

portuaria 

 

Nota. Como podemos ver en la figura 3,  que de 40 respuestas: el   57.5 %   

respondió que sí, un 27.5 % respondió que no sabe y el 15 % desconoce la pregunta. El 

57,5 % en esta entrevista respondió que sí, que Puerto de Almirante actúa de manera 

responsable con la sostenibilidad marítima y portuaria, porque beneficia de manera 

considerable con la calidad de vida de la población y con la conservación y protección 

del medio ambiente en la provincia.  

Vergara, et al (2012) expresan un término apropiado para definir la relación entre 

puertos y sus ciudades es maritimidad, definido como una red de complejas relaciones 

que consideran la tecnología marítima, el emplazamiento y la ubicación del puerto, el 

impacto económico, las preocupaciones ambientales, que definen el grado de 

participación, influencia y dependencia de un territorio respecto al puerto en lo 
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económico, ambiental, social e institucional y con relación a la falta de consciencia sobre 

responsabilidad del impacto ambiental en las zonas portuaria. 

 

Figura 4 

Puerto de Almirante se preocupa del estudio del medio ambiente en su entorno 

 

Nota. Como podemos ver en la figura 4, de 40 respuestas el 100 % respondió que 

el Puerto si respeta a la comunidad en sus esfuerzos y situación del medio ambiente en 

su entorno. El 100 % de los entrevistados si cree que Puerto de Almirante se preocupa 

por el estudio de la situación del medio ambiente en su entorno para evitar que la 

población en el entorno destruya el medio ambiente y el clúster marítimo indirectamente 

a través de su capacidad de consumir recursos y generar vastas cantidades de 

desechos. Elaboración Propia 

Chiri (2010) define el clúster marítimo como un conjunto de organizaciones tanto 

públicas como privadas, que realizan sus actividades alrededor del sector marítimo de 
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manera que el esfuerzo del conjunto genera una sinergia que incentiva e impulsa la 

economía contribuyendo de esta manera al crecimiento y desarrollo económico. 

 

Figura 5 

Puerto de Almirante reúne los requisitos para convertirse en puerto verde 

 

Nota. Como podemos ver en la figura 5, de 40 respuestas: el 50 % respondió que 

sí cree, un 25 % respondió que no cree y el 25 % o no sabe o desconoce la pregunta. El 

50 %  entre el personal que conoce del tema como los colaboradores del puerto, de la 

autoridad marítima y del sector logístico opinaron que cree que si puede reunir los 

requisitos para convertirse en puerto verde siempre y cuando  desempeñe  su actividad 

teniendo en cuenta no solo su negocio en el ámbito económico, sino también el medio 

ambiental y el social de modo sostenible y al realizar  su actividad cauce  el mínimo 

si cree

colaborador del puerto de autoridad maritima del sector logistico de la poblacion
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impacto utilizando  medidas de mejora y control de calidad de aire, agua, ruidos y 

residuos. 

 

Figura 6 

Puerto de Almirante cumple con la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental 

Portuaria 

  

Nota. Como podemos ver en la figura 6, de 40 respuestas el   55 %   respondió 

que sí cumple, un 20 % respondió que no cumple y el 25 % o no sabe o desconoce la 

pregunta. El 55 %   de los entrevistados que conocen el tema si cree que Puerto Almirante 

cumple con la Implementación de la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental 

Portuaria siempre y cuando prioricen la importancia que representa la protección del 

medio ambiente en el entorno en el cual estos desarrollan su actividad.  

 

colaborador del Puerto de la autoridad maritima del sector logistico de la poblacion
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos nos indican que Puerto Almirante desde su creación, ha 

generado un incremento de empleo en los últimos años, mejoras en su infraestructura, 

lo cual se ha aprovechado en inversiones millonarias y adicionalmente ha contribuido a 

considerar el desarrollo marítimo y portuario sostenible con impactos significativos lo cual 

ha incrementado en una mejor calidad de vida de población y cumpliendo con la 

reducción mínima de emisión de carbono.  

Sánchez, et al (2015) presentan un estudio en el que buscan ofrecer una visión 

del transporte marítimo basada en el contexto y los requerimientos del nuevo paradigma 

de desarrollo sostenible.   

Según Tuñón (2017), la propuesta de desarrollo es un Clúster Marítimo Español 

en el ámbito Iberoamericano, con la finalidad de promover el desarrollo industrial y 

económico en los países Iberoamericanos con intereses marítimos a partir de un 

conglomerado de empresas y agentes del sector en la región. 

De acuerdo con todas las muestras obtenidas la idea de investigar si Almirante 

implementa la Gestión Ambiental y de un Desarrollo Sostenible guarda el interés de 

poder hacer de esta zona prospera, que permita el ingreso de todos los trabajadores del 

área que dispone el país, sin necesidad de requerir mano de obra especializada del 

extranjero. Una de las ventajas que obtenemos es nuestra posición geográfica, el 

momento que el país apueste por otros rubros de negocios asociados a la actividad 

portuaria, que el enfoque no se vea inmerso solo en querer desarrollar puertos, más bien 

buscar la forma de adicionar valores agregados, con el compromiso de contribuir con 

una gestión ambiental y la sostenibilidad para salvaguardar su actividad comercial sin 

poner en peligro su futuro por lo que la decisión por parte de la Autoridad Marítima de 

Panamá  de modernizar el puerto de almirante cumpliendo con mínimos requisitos de  
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los estándares de gestión ambiental sostenible es un instrumento de trabajo que puede 

ser exitoso y llegue a considerarse con los otros puertos estatales. 

 

Con los resultados obtenidos en Puerto Almirante refleja que la idea de la 

modernización e innovación ambiental sostenible de todos los puertos estatales guarda 

el interés de poder hacer de estas zonas prosperas que proporcionalmente ayuden a la 

población del entorno.  

En este sentido, Valdaliso et al. (2011), subrayan la experiencia del país vasco en 

el desarrollo de un clúster marítimo y como gracias a ello ha mejorado su ventaja 

competitiva. 

CONCLUSIÓN 

La investigación precisa los hallazgos de la importancia que también tienen todos 

los puertos estatales en Panamá y no solo ser reflejados en algunos que, si se le da la 

ayuda, planificación y mejora hacia un rumbo más consistente, coordinado y cumpla con 

el mínimo requisito en la gestión ambiental y sostenible. Gracias a una profunda 

transformación, el sector portuario estatal, principalmente Almirante es uno de los 

mayores contribuyentes del crecimiento económico del país, cumpliendo con la labor 

medioambiental, convirtiéndose en un núcleo industrial de primera magnitud y con la 

presión social de su área metropolitana recibiendo el apoyo masivo de la Autoridad 

Marítima de Panamá. 

Polanía (2010) resalta una situación que confirmó en el trabajo de campo 

realizado en 2009 en ocho puertos de la Región Caribe, con resultados alarmantes de 

desacato a la normatividad, que soporta las especificaciones del programa de monitoreo 

y seguimiento ambiental de proyectos de puertos, previstos por el Ministerio del Ambiente 

y Desarrollo Sostenible.                                                                                                                                      
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El tema motivo del presente estudio es un pilar considerable en las proyecciones 

que cualquier gobierno pueda tener, imaginar la mano de obra requerida para el 

desarrollo de las infraestructuras portuarias estatales y posteriormente cuando la misma 

esté en funcionamiento, en mi consideración, sería un proyecto que brindaría un apoyo 

significativo al país a diferencia si se mantiene la idea de no darle el presupuesto 

necesario a nuestros puertos estatales.  

Son pasos como el análisis y la clasificación que permiten el conocimiento 

profundo de las necesidades de un puerto o una zona logística, que redundan en 

beneficio no para quienes tengan la concesión sino para el pueblo quien es el que clama 

por plazas de trabajo dignas.  

Es muy importante destacar que, en un país soberano e independiente hoy por 

hoy considerado el país latinoamericano con mayor manejo de carga a nivel portuario 

todos sus puertos concesionados y estatales deben cumplir con el mínimo requisito con 

la Gestión Ambiental Sostenible. 

Alor (2020) muestra una propuesta para promover el desarrollo de un clúster 

marítimo en el Perú, lo que le resultaría muy favorable para el crecimiento económico a 

partir de la privilegiada ubicación geoestratégica y la gran riqueza del mar peruano.   

.  Es así como la investigación determino que existe en cada puerto estatal del 

Sistema Portuario de Panamá impactos positivos y negativos que pueden generar 

ventajas y desventajas   y otras formas de impactos ambientales que no son el resultado 

de operaciones, sino de accidentes, el poco presupuesto y el abandono de sus 

instalaciones. 

La gestión o la misión de la Autoridad Marítima de Panamá con todos sus puertos 

estatales, muelles y atracaderos no es solo de modernizarlos más bien también radica 
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en la necesidad de que cumplan con los requisitos de Gestión Ambiental Sostenible 

acompañados con valores agregados para el país, como se realiza en Almirante. 

Se comprobó que los Puertos Concesionados o Privados si cumplen con los 

requisitos mínimos de Gestión Ambiental Sostenible exigidos por la Autoridad Marítima 

de Panamá, sin embargo solo tres puertos estatales: Almirante, Juan Diaz y Barú 

cumplen con el mínimo requisito  por lo que la propuesta a la Autoridad Marítima de 

Panamá  de modernizar  con los estándares mínimos de gestión ambiental sostenible es 

un instrumento de trabajo que puede ser exitoso y llegue a considerarse con los otros 

puertos estatales.   
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RESUMEN 

El impacto de Chat GPT ha creado una importante revolución en diversos ámbitos de la 
sociedad, especialmente en la educación. Chat GPT es una tecnología que permite 
realizar tareas con una precisión y coherencia sin precedentes. De hecho, la tecnología 
Chat GPT está teniendo un gran impacto en la enseñanza y la comunidad educativa está 
reaccionando con mucha preocupación. En primer lugar, este artículo se introduce con 
una amplia explicación de lo que es Chat GPT, debido a la importancia de comprender 
cómo funciona. A continuación, se revisa la literatura especializada que reflexiona sobre 
el impacto del Chat GPT en el entorno educativo con el objetivo de descubrir cómo se 
utiliza esta herramienta en la enseñanza, y mediante algunas estadísticas, que muestran 
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cómo la misma podría utilizarse de forma negativa. Por último, la discusión basada en el 
tema que se presenta en este artículo. 
 
Palabras clave: Chat GPT, impacto, entorno, educación, herramientas, panorama, 
lanzamiento, profesionalización. 
 

ABSTRACT 
 
The impact of Chat GPT has created a major revolution in various areas of society, 
especially in education. Chat GPT is a technology that enables tasks to be performed 
with unprecedented accuracy and consistency. In fact, Chat GPT technology is having a 
major impact on teaching and the educational community is reacting with much concern. 
First, this article is introduced with a broad explanation of what Chat GPT is, because of 
the importance of understanding how it works. Then, the specialized literature reflecting 
on the impact of Chat GPT in the educational environment is reviewed with the aim of 
discovering how this tool is used in teaching, and through some statistics, showing how 
this tool could be used in a negative way. Finally, the discussion based on the topic 
presented in this article. 
 
Keywords:  GPT Chat, impact, environment, education, tools, outlook, launch, 
professionalization. 
 

INTRODUCCIÓN 

           Para el 2022, a mediados de noviembre, la Open AI dio a conocer un chatbot 

conversacional que se hace llamar Chat GPT el cual significan las siglas en inglés de 

Generative Pre trained Transformer (Transformador Pre entrenado Generativo en 

español). Chat GPT es un modelo de procesador de lenguaje natural que ha sido 

entrenado para crear nuevo contenido o ideas, y para tener conversaciones muy 

similares a la realidad. La diferencia de este modelo de lenguaje a otros lanzados es su 

naturalidad, ya que conversa de forma consistente con la persona (Qadir, 2022). 

 

           Este Chat GPT se trata de una nueva tecnología que va generando textos a partir 

de las preguntas que hacen los usuarios; esto quiere decir que tiene la capacidad de 

crear contenido prácticamente original y de alta exactitud en lugar de apenas reproducir 



  

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2953-321X 

 
 

Vol.7, No.2 

Julio- Diciembre 2024 

 

pp. 222-245 

 
  

 

224 
 

información de un banco de datos, a partir de las situaciones que se le expongan. Resulta 

siendo un modelo de lenguaje que se basa en la arquitectura de “transformadores”. 

 

           Esta herramienta trae un cambio sustantivo, ya sea para los servicios 

educacionales como también para la sociedad; es fácil de usar y sobre todo accesible 

para los usuarios.   

 

           Además, sus posibilidades plantean nuevos sentidos de cómo crear y acceder a 

la información; cómo se consiguen servicios jurídicos; si se puede confiar o no en la 

información que se genera; cómo se preparan los universitarios. Por esa razón, trae 

consigo distintas cuestiones que se deben normar o regular legalmente y valorar desde 

el enfoque ético-filosófico. 

 

           En cuanto al mundo laboral, existe un debate sobre el papel que tienen los 

trabajadores en la sociedad a corto y mediano plazo, el reemplazo de funciones de 

trabajadores por el uso de la IA, la generación de informaciones falsas (las llamadas fake 

news) o la enorme confianza que existe en los resultados del Chat GPT que 

estandarizarían los “conocimientos”. 

 

           Aparte, la problemática del panorama económico mundial después de pandemia, 

que, provocado la quiebra de diversos bancos en Estados Unidos, una gran inflación y 

abandono de trabajadores en el sector de la Información, como ha pasado con Meta 

(Facebook, Instagram y WhatsApp) o de la empresa Google, la primera de ellas apuesta 

por una propuesta que prioriza a la IA y puede influir sobre su futuro desarrollo. No pocos 

especialistas mandan alertas al respecto y hasta abogan por parar su desarrollo. 
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           Esta herramienta ha supuesto un antes y después en el campo de la IA y ha 

revolucionado el mundo. Tal y como menciona Goldman citado en (Rudolph et al, 2023), 

la sociedad ha empezado a ser consciente con la aparición de ChatGPT de lo que es 

capaz de hacer la tecnología. De hecho, Italia prohibió su uso para analizar 

detenidamente el impacto de esta herramienta en la privacidad (McCallum, 2023). 

Empresarios estadounidenses pidieron seis meses al sector de IA detener el desarrollo 

de sistemas similares, con el fin de que los Gobiernos puedan crear una normativa 

regulatoria que proteja los derechos de los ciudadanos. 

 

           Este cambio ha afectado también al mundo de la educación donde se ha creado 

un gran debate tras el lanzamiento de Chat GPT por su capacidad de generar textos 

similares a la creación de los estudiantes. De hecho, escuelas en Nueva York y en otras 

ciudades de Estados Unidos prohibieron el uso de esta herramienta el pasado mes de 

enero (Johnson, 2023) por su efecto negativo en el aprendizaje de los alumnos. Australia 

también se sumó a esta prohibición (Beatty, 2023). Una reacción de miedo que no evitó 

que la nueva herramienta de OpenAI ponga en cuestión las prácticas obsoletas del 

sistema educativo y el rol de los profesores (García et al., 2022, citado en Rudolph et al., 

2023) en una era de aprendizaje caracterizada por la Educación 4.0 y entornos de 

pensamiento crítico. 

 

           Como consecuencia de ese debate, investigadores y profesionales de la 

educación han empezado a trabajar para hacer de Chat GPT un aliado en el campo de 

la educación. Empezaron a analizar sus ventajas como herramienta en la práctica 

educativa, y sus desventajas para establecer límites en su uso en las aulas (Kasneci et 

al, 2023). Debido a la reciente aparición de Chat GPT y la ausencia de evidencias 

científicas de su función pedagógica los autores (García-Peñalvo, 2023) y  (Fernández-

Ferrer), mencionan que surge la necesidad de investigar cómo usarla en clase, con el fin 
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de que los docentes puedan aprovecharse de sus beneficios, y regular los 

inconvenientes de su aplicación. Además, ofrece una oportunidad para actualizar las 

prácticas educativas al nuevo entorno digital. 

 

           Chat GPT se define como un chatbot de inteligencia artificial basada en GPT-3. 

Un chatbot es una aplicación de software que puede mantener conversaciones en 

lenguaje natural; y GPT es un modelo de lenguaje pre entrenado generativo (Cooper, 

2021). Un modelo de lenguaje es una herramienta estadística que es capaz de predecir 

la siguiente palabra en una frase (Cooper, 2021). 

 

           Por último, con relación al tema de Chat GPT en la educación, es importante 

destacar que las posibilidades que abre esta tecnología pueden llegar a provocar 

grandes cambios en la sociedad. Un entorno especialmente preocupado por las 

consecuencias del acceso masivo a las Inteligencias Artificiales es el ámbito educativo 

(Islam & Nazrul, 2023), debido a que abre un nuevo y gran abanico de posibilidades para 

todos los que son miembros de la comunidad docente, pero también fundamentales 

desafíos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

   

           Los materiales y métodos que se aplicaron a esta investigación fueron el 

descriptivo y explicativo. La investigación explicativa es una investigación que tiene como 

finalidad explicar por qué fenómenos particulares funcionan de la forma en que lo hacen. 

Por otro lado, el método descriptivo será utilizado para obtener una visión clara de que 

tan relevantes se han vuelto los Chat GPT en la actualidad. 
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           Asimismo, también se implicó un estudio de tipo documental que según Fidias 

Arias (2012), es “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, críticas e 

interpretación de datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p.27). 

El estudio se desarrolló por medio de un diseño bibliográfico, en donde se empleó 

material con relación al tema investigado de fuentes fidedignas. 

 

Contexto 

• ¿Qué es Chat GPT? 
 

           Chat GPT es un chatbot de conversación basado en el modelo de lenguaje GPT-

3 elaborado por la compañía OpenAi. Esta aplicación crea un texto similar al humano en 

base a una conversación dada y es capaz de mantener conversaciones naturales sobre 

una gama amplia de temas. Esta es una de las definiciones que recogen muchos autores, 

como Zhai (2022), y que es la que ofrece el mismo Chat GPT cuando se le pregunta por 

su descripción.  

 

             En noviembre de 2022, un laboratorio estadounidense especializado en 

investigar y desarrollar sistemas de inteligencia artificial Open AI, lanzó este chatbot que 

se basa en GPT-3. En una semana consiguió un millón de suscriptores (Anu & Owusu 

Ansah, 2023).  

            El éxito de esta aplicación es que produce textos parecidos a los de los humanos 

y mantiene diálogos naturales. Esto se debe a que este sistema usa el procesamiento 

de lenguaje natural e Inteligencia Artificial Generativa (IAG) (Tlili et al, 2023). En esta 

misma línea, Zhai (2022) asegura que la diferencia entre ChatGPT y otros procesadores 

de lenguaje natural es que sus respuestas son más creativas. A modo de ejemplo, esta 
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herramienta responde a preguntas de seguimiento, admite errores, cuestiona premisas 

incorrectas y rechaza consultas inapropiadas.  

 

           La primera versión de Chat GPT se lanzó en 2018 y desde esa fecha la compañía 

ha lanzado otras dos versiones. Recientemente, (ET Online, 2023) se ha conocido la 

última actualización GPT-4 y se considera una de las más poderosas en el campo de 

modelos de lenguaje. Para acceder a ella, hay que pagar, lo que le diferencia de la 

versión GPT-3, que es gratuita y a la que accede cualquier usuario. 

 

¿Cómo funciona el Chat GPT? 

 

           Este software funciona como un robot de conversaciones digitales. Su objetivo es 

consiste en proporcionar a los usuarios respuestas a cualquier pregunta que tengan 

basándose en los contenidos que hay disponibles en internet. 

 

          A pesar de que aún es una herramienta que esta perfeccionándose, y es 

susceptible de errores e imperfecciones, sobre todo, está en fase de muchas pruebas, la 

calidad de sus respuestas ha llegado a sorprender de manera favorable a los usuarios: 

es capaz de crear contenidos; emitir respuestas rápidas en situaciones tan diversas 

como hacer una canción o poemas; hacer cálculos, realizar códigos de programación, 

ensayos, redacción sobre conocimientos generales, etc. Un ejemplo de ello es que el 

programa puede producir repuestas para aprobar exámenes ya sea de medicina, 

derecho, maestrías y demás. 
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           No hay duda de que esta capacidad de construir contenidos debe visualizarse con 

cierta cautela por profesores y estudiantes. Se necesita acompañar su uso extensivo con 

regulaciones éticas y académicas que garanticen la adquisición de contenidos para la 

práctica profesional, con especial atención en la formación integral, de valores y los 

comportamientos éticos de los futuros profesionales, y un buen sistema de influencias 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Olite et al, 2023) 

 

           En el caso del chat de voz, a través del aplicativo Bing para el celular, hay tres 

modos de búsqueda o selección de la conversación a escoger: modo creativo (para 

respuestas originales y creativas), modo equilibrado (para respuestas razonables y 

coherentes) y modo amplificado (respuestas factuales y concisas). (Vieira, 2023) 

 

           Esta aplicación hace más fácil la inclusión de personas que tienen limitaciones 

físicas en cuanto al acceso de la información.      

     

Chat GPT en la actualidad 

 

           Son muchos países los que están evaluando e incluso creando leyes para 

garantizar la privacidad, la seguridad, la transparencia, la responsabilidad y el control de 

sistemas que están habilitados para la inteligencia artificial, las cuales garantizarían la 

innovación y los posibles beneficios para el desarrollo económico, entre los que se 

encuentran las restricciones al chat. 
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           Además, existen otros lugares en donde se ha prohibido el uso de esta 

herramienta en escuelas, como es en el caso de Nueva York, en Estados Unidos, 

también en varias universidades de París, Canadá y, recientemente, en Italia. 

 

           Algunos autores discrepan en la prohibición de la aplicación como recurso 

educativo, y comparan su aparición con la aparición y generalización de internet o los 

buscadores que, en su momento, vinieron a cuestionar el futuro de las bibliotecas y los 

libros. (Castanha, 2023) 

 

           Al mismo tiempo que surge esta herramienta, han aparecido las “contrapartes” 

que son capaces de detectar cuando en un escrito se ha utilizado IA, tal como ocurre con 

los detectores de plagio. Así se han creado herramientas online como AlCheatCheck y 

GPTZero, que buscan identificar si el texto fue escrito por un ser humano o si fue 

generado por una máquina, a partir de la selección de las palabras y la estructura de las 

frases. No faltan quienes abogan por el regreso de los ensayos y trabajos escritos a 

mano, y de los exámenes orales. (Olite et al, 2023) 

 

Chat GPT en el entorno educativo 

           Las posibilidades que abre esta tecnología pueden llegar a suponer cambios 

radicales en la sociedad. Un entorno especialmente preocupado por las consecuencias 

del acceso masivo a las Inteligencias Artificiales es el ámbito educativo (Islam & Nazrul, 

2023), ya que abre un nuevo y enorme abanico de posibilidades para todos los miembros 

de la comunidad docente, pero también importantes desafíos. 
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           Los centros educativos están usando cada día más las inteligencias artificiales 

que están siendo creadas con lenguaje GPT, eso incluye al Chat GPT, como apoyo a 

distintas labores docentes como en el caso de la creación de preguntas, en las 

definiciones de objetivos de aprendizaje y en la producción de escritos. Para que eso 

suceda, estas inteligencias artificiales se entrenan con las bases de datos bibliográficas 

especializadas que permite brindar recomendaciones, resolver las inquietudes y exponer 

instrucciones que sirven de gran ayuda para los docentes y también para los estudiantes.  

 

           Esta herramienta se ha convertido en lo que en su momento fue Encarta, Google 

o Wikipedia (González, 2023); una de las utilizaciones más comunes que se da, son las 

búsquedas de informaciones o respuestas a distintos tipos de preguntas; los estudiantes 

la utilizan de forma habitual como una fuente de información o también como generador 

de textos de manera automática.  

 

           Esta herramienta llamada Chat GPT puede usarse para varias tareas. Incluso aun 

estando en desarrollo, ha logrado aprender a hacer muchos tipos de encomiendas. Usa 

la inteligencia artificial para mantener conversaciones de texto con los usuarios que 

pueden llegar a parecer naturales, como si alguien real estuviese preguntando. Esta 

puede ser usada por personas de cualquier entorno de la vida. Específicamente, es útil 

para los que necesitan asistencia en cuanto a la escritura, la traducción o la investigación 

que son parte de las tareas, como, por ejemplo: Un estudiante puede usar Chat GPT 

para hacer ensayos para su clase; puede hacer búsquedas de informaciones específicas 

de temas escolares; crear nuevos contenidos, ya sea presentaciones o resúmenes. Por 

otra parte, también los docentes o investigadores se pueden apoyar del Chat GPT para 

encontrar y generar información sobre temas específicos de la asignatura que imparten.  
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           Es importante saber que el Chat GPT no siempre puede generar contenido 

perfecto o traducir texto con una total precisión. Se debe utilizar el Chat GPT como una 

herramienta de apoyo, no como una solución definitiva. 

           

           Hay algunos ejemplos de cómo Chat GPT puede ser usado para las tareas 

académicas, las cuales son:  

• Los estudiantes pueden utilizar Chat GPT para buscar información sobre un tema 

para una investigación. Por ejemplo, en una investigación sobre los cambios en el 

paisaje ocurridos por una erupción volcánica, le sirve para buscar información 

sobre los efectos del vulcanismo en el clima, la salud y la sociedad. 

• Los profesores pueden utilizar Chat GPT para generar contenido original para sus 

clases. Por ejemplo, un docente de geografía podría utilizar la herramienta para 

generar resúmenes de libros o artículos académicos sobre la tectónica de placas. 

(Mata, 2023, p. 99) 

 

           La herramienta de Chat GPT tiene el potencial de transformar la manera en que 

las personas aprenden y trabajan. Mientras que Chat GPT continúa desarrollándose, es 

muy probable que se descubran más utilizaciones en el ámbito académico para esta 

herramienta.  

 

           El aumento de la utilización de herramientas que tiene la inteligencia Artificial 

agregada al ámbito educativo abre debate sobre el gran impacto que causan estas 

tecnologías en la sociedad, mostrando que se deben usar con mucha responsabilidad 

en la docencia frente a la aparición de Chat GPT. Ya sea brindando recomendaciones a 

las naciones para que se utilice de forma ética, conectando el uso de Chat GPT con los 

resultados que se esperan del aprendizaje y el fortaleciendo las habilidades propias que 
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logren permitir que los estudiantes confronten los retos que llevan en sí la relación con 

las nuevas tecnologías de la IA y su vida diaria. Es fundamental tener en cuenta que 

dentro del ámbito educativo sirve para analizar no solo sus alcances, sino también para 

utilizar la herramienta como un conducto de inspiración en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para utilizarla como aliada o complemento de su uso en la educación. 

 

           La herramienta Chat GPT dentro del ámbito educativo puede tener múltiples usos.   

A continuación, algunos ejemplos de su aplicación en la educación:  

i) Asistente de aprendizaje: Chat GPT puede hacer preguntas sobre cualquier 

tema que estén estudiando y obtener respuestas inmediatas y precisas;  

ii) Tutor virtual: Chat GPT puede ser apoyar en tiempo real y paso a paso en la 

resolución de algún problema;  

iii) Generación de contenido: Ayuda en la elaboración de materiales de 

aprendizaje en línea;  

iv) Traducción automática: Chat GPT puede apoyar en la traducción de textos 

educativos (Mata, 2023). 

  

           Generalmente Chat GPT puede ser usado como una herramienta educativa 

versátil y eficaz para optimizar el aprendizaje y la enseñanza en una gran variedad de 

contextos educativos. 

 

           Anteriormente en el texto de este artículo, se mencionaron los riesgos en el 

manejo de la herramienta Chat GPT de forma general, sin embargo, dentro del ámbito 

educativo se plantean los siguientes:  
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i. Sesgo: Puede generar algunas respuestas o conceptos discriminatorios o sin 

coherencia; 

ii. Falta de contexto: Puede otorgar respuestas incompletas a los cuestionamientos 

de los alumnos;  

iii. Uso indebido: se presta la herramienta al plagio de tareas, copiar y pegar 

información de otros autores;  

iv. Dependencia excesiva: Puede fomentar el uso prolongado, evitando que los 

alumnos desarrollen la capacidad de redacción, crítica y solución de problemas. 

 

En pocas palabras, Chat GPT resulta ser una herramienta muy útil en el ámbito 

educativo, pero, es fundamental trabajar en su utilización de forma responsable y, sobre 

todo, ética.  

 

Posibilidades de Chat GPT en el ámbito educativo. 

 

           Algunas de las formas en las que el Chat GPT puede ayudar y mejorar la praxis 

docente es a través de su uso en la realización de tareas burocráticas, reduciendo el 

tiempo que el docente necesita para realizar ciertas labores, contribuyendo así a una 

administración del tiempo mucho más eficiente (Rudolph et al, 2023): 

• Mejoras en el proceso de evaluación. Puede mejorar la evaluación de los 

contenidos, haciendo posible el desarrollo de un sistema que ayude en la 

automatización (Islam & Nazrul, 2023), creando sistemas de evaluación más 

innovadores, que mejoren notablemente las habilidades de los propios 

enseñantes (Rudolph et al., 2023), o generando rúbricas de evaluación más 

ajustadas a las necesidades del alumnado (Anu et al, 2023) La aparición de 

herramientas, como Gradescope (Turnitin, 2020), que integren y apliquen Chat 
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GPT a los procesos de evaluación puede llegar a suponer la desaparición de 

los métodos evaluativos actuales, los cuales son mucho más convencionales 

(Rudolph et al, 2023). 

• Mejoras en el diseño curricular. Puede contribuir en la elaboración y 

desarrollo de programaciones didácticas (Islam & Nazrul, 2023), ya que gracias 

a ello los docentes pueden gestionar y organizar su tiempo de forma mucho 

eficaz, centrando más tiempo en su alumnado (Anu & Owusu Ansah, 2023). 

• Mejoras en la detección de plagios. Usando el Chat GPT como una 

herramienta para la propia detección del plagio (Rudolph et al, 2023), ya que 

los propios sistemas de anti-plagio actuales también hacen uso de la 

inteligencia artificial (Rudolp et al, 2023). Y algunas herramientas ya existentes 

para la detección de plagio, ya están llevando a cabo un desarrollando 

soluciones basadas en IA para la detección (Chechitelli, 2023), incluso han 

empezado a aparecer otras herramientas para este mismo fin creadas por los 

propios desarrolladores de OpenAI (Open AI, 2023); 

• Mejora la adaptación curricular. En la preparación de material personalizado 

y el uso de aplicaciones que ya dispongan de inteligencia artificial incorporada 

(Rudolph et al, 2023), que permitan individualizar de una forma real el proceso 

de enseñanza, en cuanto los intereses de cada uno de los alumnos (Anu & 

Owusu Ansah, 2023). Ofreciendo una orientación personal y un apoyo 

adicional al proceso (Rudolph et al, 2023), por lo que el contenido creado será 

mucho más valioso (Islam & Nazrul, 2023) y mejorará el proceso de 

aprendizaje del alumnado (Rudolph et al, 2023); 

• Mejora de la retroalimentación. Mediante la creación de un sistema que 

ofrezca una retroalimentación casi inmediata y constante al alumnado, en los 

procesos de evaluación y mejora de su aprendizaje (Anu et al, 2023). 

Fomentando y facilitando el desarrollo de las prácticas innovadoras dentro del 
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aula (Rudolph et al, 2023), invirtiendo más tiempo en los procesos de 

respuesta a las dudas, selección de la información y en la revisión del trabajo 

realizado (Rudolph et al, 2023). Tanto en la mejora de la adaptación curricular 

como en la mejora de la retroalimentación, la implementación del Chat GPT en 

aplicaciones y servicios educativos en línea, como Google Classroom o 

Moodle, puede ser muy útil para los docentes (Catrillon et al, 2020). Si las 

plataformas tuvieran integrada la aplicación de IA, para que el alumnado 

pudiera consultar sus dudas en tiempo real, y los docentes pudieran acceder, 

ofrecería una información muy valiosa, ya que permitiría a los enseñantes tener 

un “mapa de calor” acerca de los temas que no están claros y las dudas que 

existen en el grupo clase, ofreciendo la oportunidad de centrar el proceso de 

enseñanza en reforzar esos aspectos. 

• Mejora la realización de actividades por parte del alumnado. Es importante 

no perder de vista que la tendencia de la didáctica actual es incentivar un 

aprendizaje que sea fundamentalmente práctico y basado en la experiencia 

personal. Y el Chat GPT puede ser una herramienta muy útil, ya que puede 

ayudar al docente a crear diferentes escenarios, fomentar la colaboración y el 

trabajo en equipo (Rudolph et al, 2023). 

 

Estadísticas de Chat GPT:  

           En el sitio web de Invgate, la autora Brenda Gratas (2023) menciona que es 

importante saber que existen riesgos para utilizar la herramienta de Chat GPT, y la 

investigación advierte del riesgo de uso malicioso. En este blog se presentan varias 

estadísticas sobre ello, que serán vistas a continuación:  
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           También hay estadísticas de Chat GPT que preocupan: según una investigación 

publicada por BlackBerry, el 51% de los responsables de la toma de decisiones de IT 

(tecnología de la investigación) creen que seguramente ocurrirá un ciberataque a través 

de Chat GPT en el plazo de un año (ver figura 1). 

 

Figura 1 

Estadística sobre ciberataque a través de Chat GPT 

 

Nota: Adaptado de sitio web Invgate, con fecha de referencia de 2 de marzo de 2023 - 

50 datos y estadísticas de Chat GPT que debes conocer. 

https://blog.invgate.com/es/estadisticas-de-chatgpt  

            

Por otra parte, en otras estadísticas el 71% de los encuestados sugirió que los estados-

nación ya están utilizando la tecnología con fines "maliciosos". (Ver figura 2 

 

 

5
1

%

5 1 %  d e  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d e  I T  
c r e e n  q u e  s e g u r a m e n t e  o c u r r i r á  u n  c i b e r a t a q u e  a  t r a v é s  

d e  C h a t G P T  e n  e l  p l a z o  d e  u n  a ñ o .

https://blog.invgate.com/es/estadisticas-de-chatgpt
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Figura 2 

Estados que están utilizando las tecnologías GPT con fines maliciosos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de sitio web Invgate, con fecha de referencia de 2 de marzo de 2023 - 

50 datos y estadísticas de Chat GPT que debes conocer. 

https://blog.invgate.com/es/estadisticas-de-chatgpt  

 

           En cuanto a cómo se usará exactamente Chat GPT para fomentar los 

ciberataques, el 53% de los encuestados dijo que ayudaría a los hackers a crear correos 

electrónicos de phishing más creíbles. El 49% señaló su capacidad para colaborar con 

los hackers en mejorar sus habilidades de codificación. La investigación también reveló 

que el 49% de las personas cree que Chat GPT se utilizará para difundir información 

errónea y generar desinformación. El 48% manifestó que podría utilizarse para crear 

cepas de malware completamente nuevas (Ver figura 3 a continuación). (Gratas, 2023) 

 

 

 

71%

71% de los encuestados sugirió
que los estados-nación ya están
utilizando la tecnología con fines

"maliciosos"

https://blog.invgate.com/es/estadisticas-de-chatgpt
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Figura 3 

Estadísticas sobre cómo se usará exactamente Chat GPT para fomentar los 

ciberataques 

 

Nota: Adaptado de sitio web Invgate, con fecha de referencia de 2 de marzo de 2023 - 

50 datos y estadísticas de Chat GPT que debes conocer. 

https://blog.invgate.com/es/estadisticas-de-chatgpt  

 

DISCUSIÓN 

           Como fue evidente en el análisis del contexto de esta investigación, es un hecho 

que la herramienta Chat GPT ha venido a cambiar en gran medida a el entorno educativo, 

y con ello puede haber beneficios, como también riesgos si no es bien utilizada. Es, en 

ese contexto, donde se origina el grueso del debate del papel del docente en relación 

con esta nueva herramienta, generando la aparición de una cuestión fundamental en la 

que ha de plantearse si la IA es una tecnología innovadora, que va a mejorar y a 

complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, o si es una tecnología 

53%

49% 49%

48%

53% de los encuestados dijo
que ayudaría a los hackers
a crear correos electrónicos
de phishing más creíbles.

49% señaló su capacidad
para colaborar con los
hackers en mejorar sus

habilidades de codificación.

49% de las personas cree
que ChatGPT se utilizará
para difundir información

errónea y generar
desinformación

48% manifestó que podría
utilizarse para crear cepas
de malware completamente

nuevas

https://blog.invgate.com/es/estadisticas-de-chatgpt
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potencialmente disruptiva (van Dis et al, 2023) que va a conllevar un cambio radical en 

el sistema educativo, tal y como afirmó Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, 

en la semana del aprendizaje móvil celebrada en París en marzo del 2019 (Moreno, 

2019)convirtiéndolo en el verdadero espacio en el que los docentes llevan a cabo una 

importante labor, convirtiendo todas las amenazas en retos. 

 

           No podemos ignorar que la educación ya se ha enfrentado a otras tecnologías 

que han tenido un cambio inoportuno en todos los ámbitos, por ejemplo, en Internet. No 

obstante, la evolución y el cambio que tuvo internet fue mucho gradual en todos los 

ámbitos, ya sea en la falta de conocimiento en respecto a la propia tecnología, como por 

la falta de hardware, por lo que el impacto que llevo al cambio se dio con una progresión 

más aritmética. Situándonos en la actualidad, podemos observar el cambio que supone 

el Chat GPT, lo cual lo vuelve indiscutible el gran impacto que tendrá en los ámbitos 

sociales, debido a que va a ser a un ritmo mucho más exponencial, pues hoy en día el 

progresivo avance que hemos estado viviendo con respecto al hardware, permite que 

esta tecnología se inserte con gran facilidad en cualquier aspecto de la vida diaria. 

 

Aun así, la forma en la que la educación ha ido identificando necesidades, ha ido 

realizando cambios y se ha ido adaptando a una tecnología como Internet, debe ser un 

espejo en el que hoy tenemos que mirar para poder afrontar todos los retos que Chat 

GPT puede presentar y suponer. Sin perder de vista que todavía existen retos y 

problemas heredados de la incorporación de Internet a la educación por superar, a los 

que hay que sumar todos los nuevos que trae consigo esta innovadora tecnología. 

 

           Es importante plantear que Chat GPT tiene potencial para mejorar muchos 

aspectos de la vida de todos los miembros de la sociedad, pero también para acentuar 
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la desigualdad (Zárate, 2021). La capacidad de las personas para apropiarse de la 

tecnología está condicionada por el capital cultural (Polino, 2023), esta tecnología puede 

suponer un avance en la reducción del alfabetismo digital (Islam & Nazrul, 2023)pero 

también incrementar la brecha digital (van Dis et al, 2023). Es fácil percibir un salto 

cualitativo en cuanto al uso y adaptabilidad a las tecnologías entre los nativos digitales y 

los migrantes digitales (Ocaña-Fernández et al, 2019) sin embargo, el problema de la 

brecha digital no solo es generacional, es importante ser consciente que los niveles 

económicos también influyen en la posibilidad de acceso a la tecnología, incluso entre 

los miembros de una misma sociedad (van Dis et al, 2023) 

 

CONCLUSIÓN 

           Una de las reacciones más inmediatas que se ha dado a raíz de la aparición del 

Chat GPT ha sido la del rechazo dentro del ámbito educativo, iniciando procesos de 

prohibición en cuanto a su uso (Anu et al, 2023), sin tener presente que es una tecnología 

que cada vez estará presente en más áreas y ámbitos de la sociedad. Por lo que al final, 

la comunidad educativa tendrá que plantearse un cambio pedagógico tanto en la propia 

práctica docente como en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, en 

los que el foco se centre realmente en el alumno, analizando cómo aprende y para qué, 

en vez de evaluar numéricamente los contenidos que ha asimilado (Rudolph et al, 2023). 

Visto desde este prisma, una tecnología como el Chat GPT supone una enorme 

oportunidad para la educación, ya que impulsa una gran innovación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (Rudolph et al, 2023), fomentando un verdadero e inevitable 

cambio y transformación en el paradigma de la práctica educativa (Anu et al, 2023). 

 

           Por último, es fundamental saber que la herramienta de Chat GOT, nunca podría 

reemplazar de manera completa la interacción humana en la educación y, sobre todo, 
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que la tecnología debe ser usada de forma responsable, ética y no se debe ver como 

una amenaza, sino como instrumento que complementa y mejorara la labor del docente. 

Su papel siempre será decisivo en la formación de los estudiantes, solo será de apoyo a 

los docentes en tareas específicas. De manera tal que el uso por los docentes y alumnos 

de la IA, en específico Chat GPT, de forma inteligente y responsable, puede llegar a tener 

un impacto significativo en su vida y en la sociedad. 
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RESUMEN 

El artículo se enfoca en las expresiones coloquiales que conforman el habla de los 

habitantes de la provincia de Los Santos en la República de Panamá, región que se 

caracteriza por su riqueza histórica e identidad cultural única. Por ende, este estudio se 

propone explorar el patrimonio lingüístico de los santeños y cómo este está motivado por 

aspectos geográficos, socioculturales, contextuales e históricos. Esta investigación 

presenta un diseño de campo no experimental basado en conversaciones informales, 

revisión de la literatura existente sobre el tema; así como, la interpretación de conceptos 

y definiciones concretas relacionadas con la variación lingüística. Los hallazgos indican 

que la variación lingüística en la provincia de Los Santos presenta características 

dinámicas y diversas, motivados por factores internos de la estructura sistémica de la 

lengua como por factores externos, como la situación geográfica, sociocultural, histórica 

e individual de sus hablantes. Con respecto a la variación lingüística en todas las 

comunidades de la provincia de Los Santos se evidencia en aspectos como: el 

vocabulario, la entonación, el timbre, el acento, la pronunciación y otras características 

fundamentales. Esta variación infiere información sobre la procedencia, el origen 

geográfico, las raíces y las costumbres de los hablantes, así como su posición social y 

nivel educativo. Además, se resalta de forma significativa la utilización del término 

"variedad lingüística" para referirse a comunidades de hablantes más específicas y a 

actos comunicativos concretos. 
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Palabras clave: diversidad lingüística, hablantes, modismos santeños, registro, 

variación lingüística. 

 

ABSTRACT 

The article focuses on the colloquial expressions that make up the speech of the 

inhabitants of the province of Los Santos in the Republic of Panama, a region that is 

characterized by its historical richness and unique cultural identity. Therefore, this study 

aims to explore the linguistic heritage of the santeños and how it is motivated by 

geographical, sociocultural, contextual and historical aspects. This research presents a 

non-experimental field design based on informal conversations, review of existing 

literature on the topic; as well as the interpretation of concepts and specific definitions 

related to linguistic variation. The findings indicate that linguistic variation in the province 

of Los Santos presents dynamic and diverse characteristics, motivated by internal factors 

of the systemic structure of the language as well as external factors, such as the 

geographical, sociocultural, historical and individual situation of its speakers. Regarding 

the linguistic variation in all the communities of the province of Los Santos, it is evident in 

aspects such as: vocabulary, intonation, timbre, accent, pronunciation and other 

fundamental characteristics. This variation infers information about the origin, 

geographical origin, roots and customs of the speakers, as well as their social position 

and educational level. Furthermore, the use of the term "linguistic variety" to refer to more 
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specific communities of speakers and specific communicative acts is significantly 

highlighted. 

Keywords: linguistic diversity, speakers, santeños idioms, register, linguistic variation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Santos es una de las provincias de la República de Panamá, la cual está 

situada al suroeste de la península de Azuero. Las Tablas es su cabecera y localidad 

más poblada. La provincia está compuesta por seis distritos: Los Santos, Guararé, Las 

Tablas, Macaracas, Pedasí, Pocrí y Tonosí.  

 

En esta región de Panamá se encuentran los asentamientos humanos más 

antiguos del Istmo. Esta formó parte de la región cultural del gran Coclé en donde se 

desarrolló uno de los primeros estilos cerámicos de América.  

 

La cultura santeña es fruto del paso de diferentes pueblos y civilizaciones que, con el 

tiempo, han ido conformando una identidad cultural particular. Es una de las pocas 

regiones que, desde la Época Colonial, casi no ha sufrido inmigraciones marcadas ni 

influencias de otras culturas. Así pues, para Zino (2013):  

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. (párr. 1)  
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Los relatos de la conquista y del Periodo de la Colonia dan una idea de ciertos 

aspectos de la sociedad y la cultura que ha intervenido en la variación lingüística que hoy 

se habla en este sector del país.  

Con respecto al concepto de variación lingüística, el Centro Virtual Cervantes (2024) 

presenta la siguiente definición: “Se entiende por variación lingüística el uso de la 

lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o 

histórico”. (párr. 1)  

En esta misma línea, en Hernández, Martín y Barriga et al (2015) se manifiesta 

que:  

La variación es un rasgo inherente a las lenguas naturales motivado tanto 

por factores internos de su estructura sistémica como por factores externos, 

condicionados por la situación geográfica, sociocultural, histórica e 

individual de sus hablantes. El resultado final es un cambio en cualquier 

nivel del sistema. En efecto, la variación es un fenómeno dinámico que 

emana del uso de un sistema viviente y cambiante que se modifica según 

la circunstancia de sus hablantes. (p. 407)  

 

Además, se debe señalar que muchas veces se opta por utilizar el término 

"variedad lingüística" en lugar de "lengua" o "dialecto" debido a que se refiere a una 

comunidad de hablantes más específica y a actos comunicativos concretos, como un 

conjunto de formas comunicativas y normas para su uso restringido. Este enfoque busca 

evitar la ambigüedad y la falta de consenso en la utilización de los términos. En este 

sentido, se hace oportuno citar a Duranti (2000), quien establece que existe una 

diferencia entre lengua y una lengua; este autor manifiesta que:  

Es importante distinguir entre lengua y “una lengua”.  La primera se refiere 

a la facultad humana de comunicar usando algunos tipos de signos 

javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
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concretos (i, e, sonidos, gestos) organizados en formas concretas (i, e, 

secuencias), el último se refiere a un producto singular sociohistórico, 

identificado por un rótulo como “inglés”, “tok pisin”, “polaco”, “suahelí”. 

“chino”, “arneslán o Lenguaje de Signos Americano”, … (p.106) 

 

Estas diversidades lingüísticas se hacen evidentes a través de diferentes aspectos 

como el vocabulario, la entonación, la pronunciación e incluso en características más 

fundamentales, siendo más notable en la expresión oral que en la escrita. De esta 

manera, al escuchar a alguien hablar, es factible inferir información sobre su origen 

geográfico, sus raíces y sus costumbres (mediante su dialecto), su posición social y nivel 

educativo (su sociolecto) y en su edad aproximada (su cronolecto). 

 

Desde esta perspectiva, se puede señalar que la forma en la que los hablantes de 

una determinada región hacen uso de la lengua o idioma no es uniforme porque este 

empleo puede variar en gran medida debido al tipo de comunicación que se establezca, 

al contexto, al tiempo, a la circunstancia o situación particular de cada uno de los que 

participan en una conversación. 

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene como propósito principal 

conocer la variedad lingüística o los registros del habla de uso común por los habitantes, 

en edades de 18 a 70 años, de la provincia de Los Santos. En la página blog titulada 

Registro formal, informal y neutro: qué son y cuándo usarlos (2024) se señala que: 

“El registro define la forma en que usamos un idioma según el contexto sociocultural, 

las costumbres y el canal de comunicación. Es decir, es el grado de formalidad con el 

que nos expresamos…” (párr. 1)  
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Es por ello que, en esta investigación, se hace referencia a los términos más 

comunes utilizados por los santeños, los vicios de dicción y las características léxicas 

presentes en el habla de estos pobladores.  

 

El estudio de la variedad lingüística, en esta provincia, resulta relevante al 

promoverse la preservación cultural de la civilización, ya que dicha variación refleja la 

diversidad cultural a la que ha estado sometida esta región. Además, en los Santos, el 

desarrollo de este análisis ayudaría a preservar las tradiciones, costumbres y valores 

únicos de la provincia. En este orden de ideas, atendiendo a una publicación del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas del Gobierno de México (2020), se considera que: “Las 

lenguas mantienen viva la memoria histórica de los pueblos que las hablan; y en su 

conjunto, la diversidad lingüística expresa la historia misma de la humanidad. (párr. 4)  

 

La lengua es un componente esencial en la identidad cultural y comprender su 

evolución y forma es fundamental, para mantener viva su herencia cultural. De esta 

manera, este estudio de campo será apoyado por medio de los conocimientos 

documentales que los investigadores tienen dados por la antropolingüística y la 

sociolingüística. Martínez (2021) sobre ¿Qué es la antropología lingüística o 

antropolingüística?, afirma que:  

La antropología lingüística o antropolingüística es una disciplina que se 

ocupa del estudio de las lenguas habladas por las sociedades humanas y 

cómo estas relacionan el léxico y los usos lingüísticos con las 

características culturales básicas de cada una. (párr. 1)  
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Mientras que, Corvalán y Arias (2017) citados por San Martín (2018) presentan 

una connotación sobre sociolingüística definiéndola como: “el estudio de aquellos 

fenómenos lingüísticos que tienen relación con factores de tipo social” (párr. 2)  

Como se puede observar la antropolingüística y la sociolingüística se 

complementan entre sí, ya que ambas disciplinas se ocupan del estudio del ser humano 

por medio del uso o empleo que le da al lenguaje como resultado de la interacción social 

o relación que mantienen con otros hablantes que muchas veces hablan otras lenguas o 

pertenecen a otras regiones geográficas. 

 

Por ende, la relevancia cultural del patrimonio lingüístico en la provincia de Los 

Santos resulta relevante, debido a su papel en la aparición y transmisión de la identidad 

cultural y la historia de la región. Esta provincia tiene una rica historia cultural y lingüística 

que se remonta a la Época Colonial y está influenciada por diversas corrientes 

migratorias y contextos históricos. Los modismos y expresiones únicas que se han 

desarrollado en la zona a lo largo de los años contribuyen a la identidad local y a la forma 

en que los santeños se comunican entre sí. León, Albán y Quinteros (2018) concuerdan 

en que:  

… los modismos vienen a ser expresiones populares propias de una cultura 

o región determinada, lo que les confiere la particularidad de ser utilizados 

en escenarios específicos. Además, son frases coloquiales imposibles de 

traducir en otro idioma que se apartan de las reglas gramaticales, y han 

sido consideradas desde cualquier clase social. Sin embargo, por la 

singularidad de su estructura, no basta con conocer el significado inicial si 

antes no se ha comprendido el contexto en el que se manifiestan, puesto 

que el conjunto de creencias que en cada comunidad se tienen sobre las 

expresiones populares, difiere de un lugar a otro. (p.4) 
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Por otro lado, la relevancia cultural del patrimonio lingüístico en la provincia de 

Los Santos se manifiesta a través de su identidad y de sus habitantes, de sus formas de 

hablar mediante el empleo de términos y expresiones específicas locales, las cuales son 

señales claras de pertenencia a la comunidad santeña; también de la preservación de 

sus costumbres y tradiciones. Peña (2012), al referirse a la identidad sostiene que:  

Es un hecho cultural, ya que reúne en la misma todos los conocimientos, 

sentimientos, aspiraciones, intereses, lenguas, tradiciones, costumbres, 

modo de vivir, de pensar, de actuar, que el hombre ha plasmado en todo 

su andar por la humanidad.  

La identidad se refleja en las expresiones de la vida cotidiana de los 

hombres… (p.7)   

La conexión entre el lenguaje y la identidad de los santeños en Panamá refleja la 

relación profunda entre lengua y cultura. Los santeños se refieren a las personas 

originarias de la península de Azuero en Panamá, específicamente en la provincia de 

Los Santos. El lenguaje influye en su identidad debido a su variación lingüística particular, 

de su vocabulario que incluye términos, frases y pronunciaciones únicas, todos estos 

elementos lingüísticos que son compartidos por la comunidad de hablantes santeña, 

producto de su tradición oral. 

 

Ante estos planteamientos, se hace necesario mencionar que con el desarrollo de 

esta investigación se persiguen los siguientes objetivos:  

• Identificar la variación lingüística que tienen los hablantes de la provincia de Los 

Santos, Panamá. 

• Analizar los factores socioculturales que influyen en la variante lingüística de los 

hablantes santeños para comprender cómo se relacionan con la identidad local. 
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• Hacer un análisis de los datos recogidos para determinar las actitudes lingüísticas 

que manifiestan los hablantes santeños en edades de 18 a 70 años.  

•  Demostrar mediante ejemplos de palabras o términos utilizados en la provincia 

de Los Santos, las características léxicas presentes en el habla de los santeños. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación tiene un diseño de campo no experimental, ya que, mediante 

los diálogos, conversaciones informales y algunos textos, escritos informales de 

hablantes de la provincia de Los Santos, se observó que ya existían los fenómenos que 

se deseaban estudiar. En cuanto a este tipo de investigación, Hernández et al (2010), 

plantea que la investigación no experimental se trata de: “Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para después analizarlos” (p.149) 

 

Además, para recabar información, en este estudio, se realizó una campaña cuya 

duración fue de un fin de semana, teniendo contacto con los hablantes santeños al 

seleccionar una muestra de diez (10) hablantes en cada uno de los distritos que 

conforman la provincia: Los Santos (distrito), Guararé, Las Tablas, Macaracas, Pedasí, 

Pocrí y Tonosí. Todos hacen un total de setenta (70) informantes. 

 

Incluso, se utilizaron como instrumentos para la recolección de datos el registro 

de algunos modismos, el lenguaje coloquial, convivencia, diálogos informales, algunos 

textos escritos, orientaciones sociolingüísticas, antropolingüísticas y conversaciones con 

personas oriundas de la provincia de Los Santos entre las edades de 18 a 70 años. 
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De igual forma, se debe aclarar que estamos ante una investigación lingüística. 

En esta, se trata de demostrar la función que tiene el empleo del lenguaje en una 

determinada región. De acuerdo con la Enciclopedia Concepto (2023): “La 

lingüística. Está más orientada al lenguaje hablado y a los modos en que opera en cierto 

momento de la historia (aunque también estudia los textos escritos)”. (párr. 4)  

 

RESULTADOS  

Luego de las observaciones y convivencia in situ con los hablantes en estudio se 

presentan los resultados con su respectivo análisis, Basándonos en una serie de 

peculiaridades que presenta la variante lingüística de la provincia de Los Santos. À 

El siguiente cuadro, se muestran   algunas peculiaridades de la variante lingüística 

santeña o algunos usos o registros de uso popular o coloquial con sus respectivos 

ejemplos.).  

 

Figura No.1  

Peculiaridades de la variante lingüística de la región 

 

Peculiaridades                                                                          Ejemplos 

Presencia de elisión  los lunes-los lune, los martes- los 

marte 

Cambio de algunas consonantes h por g- hueco-gueco, f por j -fuera-juera 

Sufijo – ve en los imperativos Andavé 

Uso de paragoge en adverbio de 

negación  

nou por no 

https://concepto.de/historia/
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Presencias de síncopa donde por onde y para por pa onde por 

donde y pa por para 

Uso del voseo en lugar del tú ¿Vos sabéi dónde tá el mercado? 

Pronunciación aspirada de la "s" Estoy canshao. 

Empleo frecuente de diminutivos La suana tá chiquitita. 

 

En los modismos usados por los santeños, no solo se utilizan los vocablos propios 

de esta región, también existen influencias indígenas en palabras como: chicheme, 

churú, tamal, machete, entre otros. 

Los cuadros que a continuación se presentan, son el producto del análisis 

después de las transcripciones en borrador que se realizaron en la campaña in situ para 

presentar este estudio. 

El presente cuadro revela dos columnas, la de la izquierda que contiene el 

modismo santeño y la de la derecha donde aparece una explicación semántica con 

significado que es peculiar dentro de la lengua. 

Figura No.2  

Modismos encontrados en el habla  

 
Modismos                                                                            Significados 
 

Estar en la luna. Expresa que la persona está distraída y no 
atenta a una cuestión puntual.  

Sacal los trapitos al sol. Cuando se dice en público secretos de la 
vida privada de alguien.  

Agarralos con las manos en la masa.  Se refiere a que se encontró a alguien 
haciendo una cosa que no corresponde.  

Tirar la toalla.  Se utiliza para decir que alguien se dio por 
vencido.  
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Me lo contó un pajarito.  Se dice una información, pero sin delatar 
quien la dio al emisor.  

El horno no está para bollos.  Con esta expresión se señala que, la 
persona está lo suficientemente enojada 
como para que se le moleste.  

Desvestir un santo para vestir otro. Se utilizan los recursos que se tenían 
destinados para una cosa, y se soluciona el 
problema, pero se genera uno nuevo. 

Échale un ojo. Se refiere a que se vigile algo. Ejemplo: 
échale un ojito a mi carro por favor.  

Idse por las ramas.  Se refiere cuando una persona se desvía del 
tema que está hablando, y termina 
comentando sobre cualquier otra cosa.  

Ahogarse en un vaso de agua.  Cuando se quiere expresar que alguien se 
preocupa más de la cuenta o por algo 
insignificante.  

Es pan comido.  Cuando algo resulta muy sencillo de hacer.  

Bailar con la más fea.  Expresión ideal cuando se quiere decir que a 
alguien le toco la peor parte.  

La gota que derramó el vaso. Expresa que una serie de inconvenientes o 
problemas se le sumó, uno más que terminó 
de colmar alguna situación.  

Ser la oveja negra.  Se usa cuando una persona es la rara o la 
diferente del resto.  

Agarrar ed día po la punta. Significa que la persona no hizo nada. 

Addió el piñolal. Cuando se formó un problema. 

Sel llamará e capullo. Persona con un carácter volátil. 

Le dieron la vuedta. Significa que lo agarraron de tonto. 

Eh un mentolato. Que es polifacético. 

Anda con la ejterilla a medio lao. Que está molesto. 

Se jué pa Hondurah. Que la persona falleció. 

Lo envainaron. Lo reprendieron. 

Comía fiambre. Comida para pobre, con pocos alimentos. 

Meté un champazo. Pegar con el costado de un machete. 

 
 

El siguiente cuadro presenta términos comúnmente utilizados por los habitantes 

de la región santeña, junto con sus significados particulares. 
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Figura No. 3 

Términos más comunes utilizados por los santeños  

Términos                                                                          Significados 

greñúa  persona con bastante cabello, despeinada.  

devadde  Desocupado 

churú  arroz con cáscara.  

fadto  persona de lento aprendizaje. 

jediondo  que huele mal.  

miar  orinar  

jondearse  tirarse  

ñopo  persona de piel muy blanca.  

curumbita  punto más alto de un árbol.  

trujano  persona que con gestos y cuentos hace reír 
a los demás.  

finado  dícese de la persona fallecida.  

fututiar  acción de tostar arroz.  

colorao  persona rozagante.  

bajuno  persona que se cree superior a otro.  

ñoma  chichón que se forma a consecuencia de 
un golpe.  

ñarra  se refiere a una herida.  

ñango  hueso del coxis.  

apuñuscao  apretado  

Añingotao agachado  

faratao  dañado.  

Manclenco Adolorido 

Zajonao Lacerado 

Aculillao Cobarde 

Arrecho capacitado, hacendoso 

Galano Robusto 

Suana Señora 

Escachalambrao de apariencia descuidada 

bellaco  persona ágil en sus tareas 

juma  Embriaguez 

truñuño  Avaro 

lambón  Zalamero 

Desguañingao desprovisto de lo necesario, adolorido. 
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ñapa  propina en especias o dinero. 

Ñañeco consentido  

Zoquete torpe, tarugo 

Ñinga Excremento 

 

Los términos que expone el cuadro N°4 son parte del vocabulario cotidiano en la 

gastronomía de la región santeña. La explicación semántica ayudará a comprender mejor 

la variante lingüística. 

 

Figura No. 4  

Términos de gastronomía  

 

Término santeño                                                                 Nombre 
 

todtilla asá de maí viejo  tortilla asada de maíz viejo  

changa  tortilla de maíz nuevo  

serén durce  pesada de maíz nuevo  

biñuelos  buñuelos  

casne asá  carne asada  

arro fututiao  arroz tostado  

puecco fritu   puerco frito  

bollo chango bollo de maíz nuevo 

chicharrón  lonja de cerdo frita 

hojadda  hojaldre o tortilla hecha con harina de trigo 

sancocho  sopa de gallina 

guarapo  jugo de caña de azúcar 

fresco  bebida refrescante hecha con frutas naturales 

 
En el cuadro N°5 se presentan algunos términos que se emplean para referirse a 

implementos comúnmente utilizados en el campo y la agricultura, junto con sus 

significados explicativos. 
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Figura No. 5 
 
Términos para referirse a implementos que se usan en el campo y la agricultura  
 
Término santeño                                                         Significado 
 

 cole  machete  

churuca  es una especie de vasija echa de calabazo 
en donde se echa el maíz y el arroz para 
sembrarlo.  

champa  es un machete más pequeño, sin punta.  

motete  utensilio que usa el campesino para cargar 
maíz, arroz, yuca, etc.  

escobilla  rastrillo  

rula  machete bien afilado 

puñal  Cuchillo 

guadaña  herramienta agrícola manual compuesta 
por una cuchilla curva y larga, utilizada 
para segar hierba o cultivos. 
 

A continuación, se presenta un cuadro que contiene términos utilizados por los 

hablantes de la provincia de Los Santos para referirse a ciertos animales, que 

proporcionan una visión más clara de la fauna de la provincia de Los Santos y el 

vocabulario utilizado para describirla. 

 

Figura No. 6  

Términos utilizados para nombrar algunos animales  

Término santeño                                                         Nombre del animal 
 

 michu  gato  

ganao  ganado o vacas 

pueccos, lechones  puercos  

gallinazo  gallote  

borojocho  escarabajo  

chirote  coloradilla  
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En el cuadro No. 7 se evidencian diversas formas verbales utilizadas por los 

santeños, junto con sus significados. 

 
Figura No. 7 
 
Formas verbales 
 
Término santeño                                                             Verbo 
 

julle  corre  

jondéate  tírate  

comend  comer  

bailand  bailar  

jalla  Haya 

sodta  soltar  

vení  venir  

sujetand  sujetar  

trabajand  trabajar  

ehtá  Está 

 
 

En el siguiente cuadro se presentan arcaísmos utilizados en el habla santeña, 

junto con sus significados. 

 

Figura No. 8 

Arcaísmos  

Arcaísmos                                                                      Significado 
 

compa  es una abreviación de la palabra compadre, lo 
utilizan los hombres para referirse a un amigo.  

chambón  se refiere a una persona que no es muy hábil 
en la actividad que desempeña.  

truje  se refiere a que trajo algo (del verbo traer).  

de adrede  quiere decir que lo hizo a propósito  

antier  anteayer  
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asadura  hígado y bofe  

jondiar  tirar  

rendija  abertura en la pared  

fato  olor  

aparvao asombrado, sorprendido. 

zaramullo persona desaliñada o de aspecto descuidado. 

convelesa forma despectiva con que se designa a una 
mujer que mantiene una relación amorosa con 
un hombre casado. 

 

En el cuadro No. 9 se observan algunos ejemplos de barbarismos en la 

pronunciación típicos del habla santeña. 

Figura No. 9  

Barbarismos en la pronunciación 

 

guevo  huevo  

trompezar  tropezar  

haiga  haya  

lluvió llovió  

trompieza  tropieza  

rompido  roto  

jrito  frito  

 

Los siguientes barbarismos en la escritura reflejan la variación fonética y 

ortográfica típica del habla santeña. 

 

Figura No. 10  

Barbarismos en la escritura  

 

zanaoria  zanahoria  

cancion  canción  

ecselente  excelente  

escusas  excusas  

asía  hacía  
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Figura No. 11 

Otros hallazgos, entre ellos: la aféresis, la elisión, la paragoge y la síncopa 

 

Aféresis Supresión de 

algún sonido 

al principio de 

un vocablo. 

Ta bien en vez de está bien, ama por mamá. 

Elisión  Supresión de 

una letra o 

sílaba entre dos 

palabras o 

dentro de una 

palabra; a 

veces se marca 

con un 

apóstrofo. 

• pa (para), pal (para él), to es todo, ta es 

está, enga en venga en especial 

cuando se usa en una interjección! 

¡Venga, vamos!  

 

Paragoge  Fenómeno 

lingüístico y 

figura retórica 

que consiste en 

agregar un 

sonido adicional 

al final de una 

palabra o 

vocablo. 

huésped e (huésped), male (mal), asina (así). 
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Síncopa Figura literaria 

de dicción que 

consiste en la 

supresión de 

algún sonido 

dentro de una 

palabra.  

• asado- asao, cocinado- cocinao, 

venido-venio, cansado-cansá 

 

 

CONCLUSIÓN 

La provincia de Los Santos en Panamá emerge como un fascinante mosaico 

cultural y lingüístico arraigado en su rica historia. Desde sus asentamientos humanos 

más antiguos en el Istmo hasta la formación de la actual cultura santeña, el legado 

lingüístico de esta región se presenta como un testimonio vivo de la evolución y 

preservación cultural. 

A lo largo de los años, la provincia ha mantenido una identidad única, poco 

influenciada por migraciones externas, lo que la convierte en una joya cultural. La 

variación lingüística, expresada a través de vocabulario, entonación y pronunciación, 

no solo refleja la diversidad cultural a la que ha estado expuesta, sino que también 

contribuye a la consolidación de tradiciones, costumbres y valores exclusivos de Los 

Santos. 

La investigación realizada, abordando la variación lingüística y su conexión con la 

identidad local, revela la importancia de preservar el patrimonio lingüístico como parte 

integral de la herencia cultural. La antropolingüística y la sociolingüística se 

entrelazan para ofrecer un análisis profundo de la relación entre lengua y sociedad, 
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evidenciando cómo el lenguaje se convierte en un marcador claro de pertenencia a 

la comunidad santeña. 

La iniciativa de identificar la variación lingüística, analizar los factores 

socioculturales, y explorar las actitudes lingüísticas de los habitantes de Los Santos 

proporciona una comprensión detallada de la conexión entre lengua e identidad. La 

recolección de datos a través de una muestra representativa y el uso de diversos 

instrumentos, como modismos, lenguaje coloquial y conversaciones informales, 

enriquecen la investigación lingüística. 

En última instancia, este estudio contribuye a la preservación de la diversidad 

cultural y lingüística de Los Santos. Al destacar la importancia del lenguaje en la 

construcción de la identidad local, se impulsa la conservación de tradiciones, 

costumbres y expresiones únicas. La conexión intrínseca entre lengua y cultura en 

Los Santos revela un patrimonio lingüístico valioso que merece ser reconocido, 

estudiado y protegido para las generaciones futuras. 
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RESUMEN 

La supervisión educativa se encuentra hoy día sumergida en lo que llamamos sociedad 
del conocimiento, relacionada estrechamente con los cambios vertiginosos de las 
innovaciones, tecnologías, comunicación e investigación, que afectan directamente a los 
supervisores, docentes y centros educativos y por ende a los estudiantes, nos hallamos 
en un mundo digitalizado, es por ello, que el supervisor debe estar en ese contante 
perfeccionamiento, ante el mundo digitalizado, que adquiera la capacidad técnica y 
personal, para el acompañamiento a los actores del sistema educativo. Lo importante es 
estar preparados para los cambios sociales, tener conciencia de que nuestros 
estudiantes poseen nuevas necesidades que van ligadas a las TIC´s (Tecnología, 
Información y Comunicación), el papel del supervisor seguirá siendo el de la búsqueda 
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de la mejora de los procesos continuos de aprendizaje y sensibilizarse sobre las 
insuficiencias de los estudiantes y guiarlos en los nuevos avances. 
 
Palabras Claves: Supervisión Educativa, innovación, mundo digitalizado, gerentes 
académicos. 
 
 

ABSTRACT 

Educational supervision is today submerged in what we call the knowledge society, 
closely related to the rapid changes in innovations, technologies, communication and 
research, which directly affect supervisors, teachers and educational centers and 
therefore students, we are in a digitized world, which is why the supervisor must be in this 
constant improvement, in the digitalized world, to acquire the technical and personal 
capacity, to accompany the actors of the educational system. The important thing is to be 
prepared for social changes, to be aware that our students have new needs that are linked 
to ICTs (Technology, Information and Communication), the role of the supervisor will 
continue to be the search for improvement of the continuous learning processes and to 
become aware of the needs of the students and guide them in the new advances. 
 
Keywords: Educational Supervision, innovations, digitized world, academic managers. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Los cambios sociales, se encuentran a gran velocidad en la actualidad, no cabe 

la menor duda que las escuelas no están a ese ritmo, es por ello, la imperante necesidad 

de una reingeniería en la supervisión educativa, para estar acorde a las demandas de la 

sociedad. Los supervisores escolares requieren del desarrollo de competencias, para así 

lograr estos cambios que se solicitan.  Al respecto, García (2015: 132), plantea que “la 

supervisión educativa tiene una gran relevancia dentro del sistema, ya que sirve de 

agente que impulsa el dinamismo, la interactividad y retroalimentación constante dentro 

de la educación”. 

 

Asimismo, López (2012), define a la supervisión educativa como un proceso 

continuo y dinámico, cuyo objetivo primordial es contribuir al mejoramiento de la calidad 
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de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una organización educativa, por medio 

de un plan de acción desarrollado mediante el establecimiento de unas buenas 

relaciones humanas. 

 

Hoy día los centros educativos muestran una baja calidad en los procesos 

organizacionales, las causas se le atribuyen a la poca comunicación que existe entre los 

supervisores y directivos, las visitas cortas de los supervisores educativos, el poco 

control sobre las actividades pedagógicas, todas estas situaciones traen como 

consecuencia el bajo rendimiento académico de los educandos y el personal docente 

constituye el punto clave para abordar la problemática. 

 

No obstante, la práctica de la supervisión educativa sigue estando alejada de 

interacciones pedagógicas significativas entre los supervisores, rectores y docentes en 

parte, como lo reconocen Díaz, García y Legañoa (2018), y Tamayo y Valiente (2019), 

debido a la falta de proyección consensuada y contextualizada. 

 

Es pertinente reconocer un hecho importante con respecto a la calidad educativa, 

recordado por Martínez y Hernández (2014), y es que para ir en pos de esta "la 

supervisión educativa debe hacer énfasis en un aspecto fundamental: su esencia 

pedagógica; al armonizar las tendencias, unificar criterios sin unificar la actuación y 

establecer una convergencia de esfuerzos de todos los actores educativos" (p. 86). Es 

decir, no se debe perder de vista las múltiples implicaciones en una educación de calidad 

y a no desconocer la atención integral y solidarias de las condiciones que ella demanda. 

 

Competencias de los Supervisores Educativos 

Salcedo (2002) afirma que la supervisión escolar tiene como objetivo establecer 

una unidad de esfuerzos entre las escuelas para que la tarea educativa se desarrolle de 
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la mejor manera posible en cada una de ellas. La acción supervisora permitirá el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la normativa legal vigente del Ministerio de 

Educación. En la educación básica general y media, la complejidad de la gestión 

supervisora requiere un ente director con capacidad gerencial que maneje eficazmente 

los procesos organizativos, supervisores, curriculares y relacionados con la planificación 

y otros procesos de las unidades educativas. Todas estas habilidades o potencialidades 

deben ser desarrolladas con las nuevas necesidades de nuestra sociedad educativa, que 

requiere de mejores guías e instrucciones en su proceso de enseñanza aprendizaje. No 

cabe duda de que es necesario poseer y desarrollar diversas competencias. 

 

La competencia digital puede complementar, innovar, enriquecer y trasformar la 

educación en un proceso más eficaz, inclusivo y colaborativo, dependiendo del uso que 

se   haga   con   las   herramientas   tecnológicas (García   et   al., 2022). En definitiva,  

las  competencias  digitales constituyen  un  medio idóneo  para  el desempeño  de  las  

funciones del  supervisor  educativo y  no  un  fin  en  sí  mismas (Hidalgo-Cajo  y  Gisbert-

Cervera,  2021) y,  considerando  que  tal  uso  es  puramente pedagógico,  de  apoyo  a  

la  función  que  desarrolla  el  coordinador  docente  con el profesorado y  este,  con  el  

estudiantado,  además  de  tener  la  competencia  digital, le son  necesarias  las  

habilidades  del  liderazgo y  pasar  de  la  teoría  a  la  práctica (Domingo, 2019). Por 

consiguiente, los encargados de la supervisión en la era de la información y la 

comunicación, y de manera concreta, los técnicos docentes, son los agentes educativos 

que mejor dominio deben tener de la competencia digital para la correcta integración de 

las TIC´s en el proceso de seguimiento al profesorado en su práctica pedagógica y la 

supervisión educativa en general (Jaramillo et al., 2020).  

 

A través del Ministerio de Educación se les ofrece asesoramiento permanente, 

sistemático, práctico y eficaz a los supervisores en atención a las labores técnico docente 
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y administrativas, basadas en las necesidades más urgente del Sistema Educativo. Es 

importante señalar que las competencias de estos funcionarios deben ser ejercidas tanto 

en las escuelas oficiales como particulares. 

 

Es importante destacar que, desde tiempos remotos, en comparación a nuestros 

días se establecen las competencias de los supervisores escolares, además, son 

clasificadas en tres grupos como lo señala, Nérici (1975), técnicas, administrativas y 

sociales: 

Técnicas: 

• Realizar investigaciones 

• Orientar la labor de maestro 

• Coordinar programas y planes 

• Promover perfeccionamiento en el maestro 

• Evaluar el uso de recursos 

Administrativas: 

• Realizar gestiones del proceso administrativo 

• Organizar la gestión distrital 

• Participar en el liderazgo del plantel 

• Tomar decisiones 

• Evaluar el proceso de supervisión 

Sociales: 

• Establecer comunicación con la comunidad educativa 

• Gestionar presupuestos y gastos 

• Estimular los procesos de comunicación 

 

 No obstante, nos enfrentamos a una situación de cambio, a un proceso de 

optimización de los procesos productivos, donde surgen diferentes inquietudes de 
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incertidumbre en los trabajadores. Frente a esto, la educación se plantea una figura de 

un Líder que es capaz de generar confianza en su equipo de trabajo, capacitado para 

dar respuesta a las insuficiencias educativas y sin duda alguna para enfrentar, regularizar 

y resolver todas las necesidades de forma integradora, siguiendo las líneas orientadoras 

del proceso educativo actual, a todas esta tenemos la imagen de Supervisor. 

 

 Mogollón (2006) prioriza las funciones básicas del supervisor educativo, quien debe 

colaborar en la gestión administrativa y perfeccionamiento del profesorado en ejercicio, 

currículo escolar, rendimiento y organización escolar. Para contar con indicadores e 

instrumentos que permitan adaptar los sistemas educativos a las nuevas circunstancias 

económicas, políticas, sociales y culturales, la gestión escolar debe descentralizarse 

(Burki y Perry, 1998). 

 

Supervisores escolares frente a la sociedad del conocimiento 

  La educación es un componente esencial de las sociedades del conocimiento. La 

educación es fundamental para fomentar la innovación al enseñar a las personas a elegir, 

filtrar y valorar la información. La sociedad del conocimiento depende de la formación de 

profesionales que sean capaces de administrar la infraestructura tecnológica y gestionar 

el conocimiento. Según Castells (2001: 29-31). En términos tecnológicos, abarca tres 

campos: informática, telecomunicaciones y transferencia, procesamiento de datos e 

imágenes. Y en la gestión del conocimiento, se buscan procesos educativos para 

identificar, difundir y crear conocimiento en comunidades, organizaciones, instituciones 

y empresas. 

 

  Por consiguiente, los supervisores lo que necesitan es una preparación que los 

vaya orientando desde la propia actividad profesional, en función de proporcionarles 
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modos de actuar que les permitan resolver los problemas profesionales que se presentan 

en los diferentes contextos institucionales. En resumen, que adquieran los conocimientos 

de la profesión, las habilidades y los valores profesionales (Guzmán, 2014), sin obviar la 

preparación previa y experiencias ya adquiridas por diferentes vías. 

 

  En tal sentido, los supervisores tienen una gran responsabilidad, porque mediante 

su actuar directo sobre la preparación de las estructuras de dirección y docentes de sus 

instituciones educativas, responden por la calidad de la dirección de los procesos que se 

desarrollan en ellas, a partir de las funciones que de forma general pueden agruparse en 

acciones de asesoría, supervisión, control y evaluación, en las que el proceso de 

orientación juega un papel directo para el logro de sus objetivos, pues en todas se 

encuentra presente, para evidenciar el cómo. (Torres, 2007). 

 

  Sin lugar a duda se requiere de la optimización de las competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales adquiridas, para el desarrollo de las actividades en esta 

llamada sociedad del conocimiento. 

 

 Según Michael Fullan (2002), ocho lecciones fundamentales del nuevo paradigma

 de la sociedad del conocimiento que la supervisión escolar debe tener en cuenta y apli

car para mejorar la educación:  

1. Lo que los centros deben hacer se debe informar con tiempo, para una mejor 

ejecución en el tiempo propicio. 

2. El cambio en la educación implica un avance hacia algo que es parcialmente descono

cido e implica incertidumbre y la necesidad de aprender continuamente. 

3. Los procesos de cambio tienen problemas inevitables y solo a través de ellos se pued
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en encontrar soluciones nuevas. 

4. Existe el riesgo de que la predicción detallada de todo lo que va a implicar el cambio 

sea incorrecta. 

 5. El colectivismo y el individualismo son necesarios, para el progreso del desarrollo 

educativo. 

6. Ni la descentralización ni la centralización funcionan de manera autónoma. Los 

supervisores y el centro deben mantener una negociación continua porque se necesitan 

mutuamente. 

7. Los centros deben conectarse con su comunidad escolar y con su entorno. 

Todos los involucrados en el funcionamiento de la educación, incluidos los 

administradores y supervisores, son responsables de las innovaciones educativas y la 

mejora de los centros. 

 Entre las características sociales de la actualidad que cabe destacar, aparece el 

avance en el campo del conocimiento, la incorporación de la tecnología a todos los 

ámbitos de la vida (sobre todo la de la información y la comunicación), la globalización 

en la que derivan los dos puntos anteriores y la movilidad de las personas a nivel mundial. 

Todo ello, como decía, a una velocidad que casi hace imposible la adaptación individual 

a las nuevas situaciones.  

 

  Este nuevo mundo exige un cambio de actitudes que, en efecto, no se logra de un 

día para otro, pero que nos hace vivir, presencial o virtualmente, en contextos de 

pluralismo ideológico y cultural cada vez más diversos. El hecho cierto es que la sociedad 

se percibe como multicultural y cambiante, a lo que se añaden las diferencias personales 

de cada individuo (en capacidades, situaciones transitorias o formas de entender la vida, 

aun dentro de un mismo grupo cultural) y las que la propia sociedad presenta o ella 
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misma genera (entornos marginales, migración, grupos étnicos o culturales minoritarios, 

desconocimiento de la lengua mayoritaria...). El cambio es la única constante de que 

disponemos, y en base a estas realidades, será necesario establecer modelos de 

estrategias que resulten funcionales para la mejor educación de las futuras 

generaciones. Casanova, (2005). 

 

La Evaluación de la Supervisión Educativa 

 La evaluación es crucial para mejorar la supervisión educativa porque permite 

establecer un contraste, que debe apoyarse en la aplicación adecuada de las nuevas 

regulaciones que regirán los procesos de supervisión con fuentes de información y 

estándares confiables. 

 

 La supervisión educativa moderna debe fomentar el liderazgo educativo mediante 

prácticas para convenir, acompañar, comunicar, motivar y educar a todos los actores en 

la transformación educativa con el apoyo de los diferentes líderes pedagógicos.   Impulsar 

prácticas pedagógicas innovadoras a través de la facilitación, la negociación, la 

cooperación y la formación constante de los docentes, directivos y propios supervisores. 

• Los resultados de este liderazgo pedagógico han de cosecharse en la  escuela 

mediante el logro de sus objetivos. 

• Espacios para el desarrollo de competencias claves para  todos  los  actores  del 

sistema educacional (colectivo de profesores, colectivo de estudiantes, familia y 

comunidad), que contribuya a promover una institución educativa inteligente y rica   

en   propuestas   y   creatividad,   que   estimulen   la   participación,   la 

responsabilidad de todos los actores en  la formación  de una nueva generación 

más humana y con mayor compromiso social. 
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• Desarrollar una variedad de enfoques de gestión educativa que fomenten 

soluciones a los problemas de enseñanza identificando problemas y 

estableciendo redes para compartir experiencias y nuevos conocimientos. 

• Crear una institución educativa que sea abierta al aprendizaje de todos sus 

miembros mediante la creación de cultura en el día a día a través de la superación, 

el trabajo metodológico y la investigación. 

• Crear un pensamiento estratégico para innovar en función del logro de sus objetivos 

educativos, promover la claridad de los objetivos y fundamentar la necesidad de 

transformación. 

• Promover valores, creencias y tradiciones propias y genuinas en las actividades 

realizadas en la institución educativa. 

• Supervisores   con   la   autoridad   acorde   con   su   cargo   en   las   prácticas 

correspondientes. (Shohet, 2011). 

 

 Para lograr la efectividad de lo antes mencionado se requiere de una evaluación 

continua y sistematizada de acuerdo con las estrategias más oportunas, para llevar a 

cabo el proceso de supervisión. Tal como lo señala Gonzáles Urdaneta (2007), surge la 

necesidad de presentar un modelo de supervisión escolar que articule la gestión 

supervisora de manera integrada. Donde como lo expresamos, los procesos técnicos, 

administrativos, sociales, de asistencia y mediación, identificados como asesoramiento 

pedagógico integral, a manera de asesoría, apoyo profesional se construyan en la 

práctica y así sostener lo que expone (Soler Fiérrez, 1994) la supervisión, por una parte, 

se sitúa ante el sistema escolar como una estructura objetiva, ya que está dentro de su 

campo de investigación y de acción característico. Al mismo tiempo posee capacidad 

para analizar la fundamentación sobre la que descansa, con sus métodos propios que 

colaboran en la interpretación de los hechos. Con lo cual, logra conocimientos de la 
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propia realidad de su objeto y de las ciencias afines para aplicar al sistema escolar y a 

sus propias metas. 

 

 Desde la perspectiva del sistema educativo panameño, fundamentado en la Ley 47 

de 1946, Orgánica de Educación, modificada y adicionada por la Ley 34 de 6 de julio de 

1995, establece en su artículo 350 que la supervisión educativa estará a cargo de 

funcionarios denominados supervisores de educación, quienes ejercerán sus respectivas 

funciones a nivel nacional, regional y local en los distintos niveles del sistema educativo 

y el inicial, tanto en las escuelas oficiales como particulares. (Educación, 1995) La 

supervisión se da en tres niveles: la supervisión nacional que corresponde orientar a los 

directores regionales y certificar que se cumpla con las políticas educativas, establecidas 

por el Ministerio de Educación; implica conocer las necesidades propias de las diferentes 

regiones educativas del país. La supervisión regional y local que ayuda a interpretar y 

poner en práctica o concretar las políticas establecidas a nivel nacional, a estos niveles 

corresponde la responsabilidad de ayudar a mejorar de manera efectiva la calidad de la 

educación. 

 

 Con el objetivo de sincronizar las acciones que circunscriben las actividades 

administrativas y su interacción con la supervisión, la gestión supervisora contribuye a 

buscar soluciones a los problemas educativos en forma oportuna donde se coordine y 

estimule el desenvolvimiento del docente en la sociedad a la cual pertenece. Por lo tanto, 

representa la presencia de las funciones técnicas, administrativas, sociales, de asistencia 

y de mediación relacionadas con los procesos de planificación, organización, orientación, 

coordinación, ejecución y evaluación necesarios para el desempeño del supervisor. 

Sergiovanni (2001) destaca que el centro educativo es un subsistema social y que el 
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supervisor es un líder pedagógico que entiende a la escuela como una fuente de 

identidad, donde se valoran la formación y la calidad educativa. 

 

CONCLUSIÓN 

Vale la pena resaltar, que la verdadera razón del fracaso de las políticas educativas 

radica en no haber logrado aún concientizar que es el docente a través de una 

supervisión educativa ajustada a los cambios sociales, que corresponda a principios 

democráticos, quien ejecuta la transformación que se requiere. Sobre este punto, Lobo 

y Quintero (2016: 105), manifiestan que “en América Latina la supervisión educativa se 

ha convertido en uno de los procesos más cuestionado y condicionado principalmente 

por trámites administrativos que lo obligan a dejar de lado aspectos pedagógicos 

cruciales para el desarrollo de la educación”. 

 

 El supervisor necesita renovarse ante los nuevos modelos de gestión que han 

surgido para garantizar un mejor desarrollo de sus funciones, en donde el recurso 

humano debe ser el componente más importante de la organización, dejando a un lado 

la búsqueda de errores para mal juzgar y sancionar, permitiendo el desarrollo personal y 

profesional de todos los miembros. Ya no basta con tener buenos propósitos para 

mejorar el sistema educativo o dirigir bajo el control, la represión y el miedo, debido a 

que estas formas de dirección ya no permiten alcanzar la calidad. 

 

 El supervisor debe mantener una estrecha relación y comunicación con los 

agentes educativos y educadores a su cargo, que ayuden a establecer y reflexionar sobre 

la práctica educativa que beneficie el aprendizaje de los estudiantes. Cabe destacar que 
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las debilidades encontradas requieren de proyectos académicos de mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 Es importante señalar la empatía que se debe demostrar durante la ejecución del 

trabajo de supervisión, dirección y enseñanza hacia las personas a nuestro cargo, 

recordando que son los autores del proceso educativo. 
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