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RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 
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ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.
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1.   INTRODUCCIÓN
      El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre  
      interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la 
      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

      La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como 
      herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
      diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
      novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
      gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
      sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 
      maravilloso país posee (Correa, 2018).

      Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
      turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12 
      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 
      Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
      (Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-
      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado 
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

      En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales  
      como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno 
      con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
      desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
      lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
      opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
      una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

      La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
      el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente 
      el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 
      generaciones (Tinoco, 2018). 

      El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
      aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
      momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
      y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-
      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
      2.1     Tipo de investigación
                La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

                El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
                fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
                constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
                rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-
                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
                El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
                y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 
                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
                La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 
                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
                El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 
                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

                Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
                diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
                371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
                modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  
                cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual, 
                 a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
                Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
                Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
                validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
                alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 
                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

                Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
                Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en 
                Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  
                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

                Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
                WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
                El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 
                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
                Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 
                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
     Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
     generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada 
     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

     El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
     sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 
     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 
     de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
     tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-
     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

           Tabla 1
               Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
     cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.
 
           Tabla 2
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

 

      Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
      cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

           Tabla 3
               Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

      Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi 
      cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.
 
           Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

 

4.   DISCUSIÓN
      Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo 
      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
      por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
      Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible 
      se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 
      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

      Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
      su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
      recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a 
      forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
      conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-
      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

      Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
      existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 
      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
      Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
      sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
      mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 
      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
      si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como 
     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

     Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido 
     virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
     por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
     difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados 
     encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
     ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
     la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el 
     horizonte cultural (Burgos, 2018).
     En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la    
     sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-
     ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación    
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

     Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede   
     acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
     como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
     de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo
     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,
     pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte 
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
     Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
     nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
     se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-
     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.
 
     Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
     atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00. 
     Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 
     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN 
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
     Tabla 1
     Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
      Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
        Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

      Tabla 2
      Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.
 
En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bolaños, R. (2021). Presupuesto público y desarrollo en Costa Rica: lecciones aprendidas y retos desde el panorama 
                internacional. Revista Opera, 28, 217-238. DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n28.10.

Coutiño, A. (2015). Acerca del poder predictivo de Klein. Revista de Estudios de Economía Aplicada, 33 
                (3) 385-392. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30138714002.

Decreto 054, Lineamientos de organización del Estado. (16 mayo 2018). 
                 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/12457/D-S-N-054-2018-PCM.pdf?v=1530640133.

Decreto 1140, Sistema Nacional de Presupuesto Público. (15 septiembre 2018). 
                 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/206025/DL_1440.pdf?v=1594248074. 

Donoso, S. Arias, O. y Reyes, D. (2021). Presupuesto de la educación pública y macro política educacional chilena: 
                 hallazgos y debates. Cuadernos de Pesquisa, 51, 1-24. https://doi.org/10.1590/198053147557.
 
Gómez, C. (2004). El presupuesto público en la gestión eficiente de los municipios. Revista INNOVAR, 14 (24) 105-111.  
                 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512004000200008&lng=en&nrm=iso.
 
Gonzalez, D. y Rúa, S: (2022). Gobierno local: modelo de gestión del patrimonio cultural para la inversión pública, 
                 Revista Yachaq, 5 (2) 38-56. DOI: https://doi.org/10.46363/yachaq.v5i2.2.

Gonzalez, D. (2022). Reflexión sobre el compromiso ético en la gestión pública de gobiernos locales sobre              
                 patrimonio cultural 2021. Revista Yachaq, 5 (1) 37-53. DOI: https://doi.org/10.46363/yachaq.v5i1.213.

Klein, L. y Coutiño, A. (2004). Enfoque metodológico para un modelo de pronóstico de alta frecuencia para la  
                 economía mexicana. Revista Investigación Económica, 63 (250) 47-58. http://www.scielo.org.mx/scie
                 lo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672004000400047&lng=es&nrm=iso.

Larghi, P. (2015). El sector cultura: un potencial para el desarrollo de Cuba. Revista Estudios del Desarrollo Social:  
                 Cuba y América Latina, 3 (3) 36-48.  https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552357188008.

Leal, T. y Pérez, J. (2011). Análisis de las desviaciones presupuestarias aplicado al caso del Estado. Revista de 
                Estudios de Economía Aplicada, 29 (3) 1-13. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30122405015.

Ledet, J. Mortensen, Serritzlew, S. (2018). A Comparative Distributional Method for Public Administration 
                 Illustrated Using Public Budget Data. Journal of Public Administration Research and Theory, 29 (3) 460-473.

Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (10 julio 2014). https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/   
                  105211/Ley_30225_Ley_de_contrataciones-julio2014.pdf?v=1586905414.

Ley 27972, Ley orgánica de municipalidades. (26 mayo 2003). 
                 https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0015/3-ley-organica-de-municipalidades-1.pdf.

Loria, E. (2009). Sobre el lento crecimiento económico de México. Una explicación estructural. Revista 
                Investigación Económica, 68 (270) 37-68. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fe.01851667p.2009.270.16681.

Mariño, M. Aragón, A. Lotero, L. y Jiménez, M. (2021). Modelos de series temporales para pronóstico de la 
                 demanda eléctrica del sector de explotación de minas y canteras en Colombia. Revista EIA, 18 (35) 1-23.                                                                                                                                                                    
                 https://doi.org/10.24050/reia. v18i35.1458.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2018). Perfil del turista interno que visita La Libertad 2018. 
                 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/553604/La_Libertad_Perfil_del_Turista_Interno__
                 2018.pdf?v=1586389109.

Ugarte, M. Rivero, J. y Bautista, D. (2021). ¿Por qué las reformas administrativas no logran los resultados esperados? 
                 [Archivo pdf]. https://gobierno.pucp.edu.pe/publicacion/por-que-las-reformas-administrativas-no-logran-los-
                   resultados-esperados/#:~:text=El%20diagn%C3%B3stico%20encuentra%20tres%20problemas,
                 el%20desequilibrio%20basado%20en%20la. 

Uvalle, R. (2012). La administración pública en los imperativos de la gobernanza democrática. Revista CONVER-
                 NGENCIA, 60, 111-144. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
                 14352012000300004&lng=es&nrm=iso 

Walker, R. & Andrews, R. (2013). Local Government Management and Performance: A Riview of Evidence.  
                 Journal of Public Administration Research and Theory, 25 (1) 101-133. 
                    https://doi.org/10.1093/jopart/mut038

Whetsell, T. (2018). Philosophy for Public Administration. Journal of Public Administration Research and Theory,     
                 28 (3) 451-453. https://doi.org/10.1093/jopart/muy005

 

Mentoría STEM para mujeres en instituciones de educación superior universitaria

STEM mentoring for women at higher education institutions 

Yesenia Saavedra1, Cristhian Aldana1

RESUMEN
Conscientes de que la mentoría y el coaching poseen diferencias sustanciales, es posible diseñar un programa de 
mentoría en una organización basado en una cultura de mentoría/coaching que desarrolle un determinado enfoque 
como aspecto clave de la forma en que los líderes, los gerentes y colaboradores se comprometen y desarrollan a 
todo su equipo, y comprometen a las partes interesadas, de manera que crean un mayor rendimiento, productividad 
y eficiencia individual, del equipo y de la organización en su totalidad y un valor compartido a los grupos de 
interés. En tal sentido, una mentoría STEM en una institución de educación superior universitaria, especialmente 
para mujeres, se orienta a fortalecer el perfil científico de futuras líderes en STEM en la organización, consolidan-
do una relación mentoras(es)/mentoreadas(os) que combine lo profesional y personal, la cual podría estar basado 
en una limitada continuidad de mentoría instrumental (solamente Carrera/Promoción, limitándose a una relación 
unidireccional sin un sentido de reciprocidad, meramente transferencia de conocimientos, solamente necesidad 
institucional, rol principal menos propicio para un cambio organizacional o de crecimiento personal); o mejor aún 
una mentoría de desarrollo (que fortalezca y consolide una Guía/Apoyo, propone un enfoque de recorrido más 
abierto y desarrollo más amplio, necesidad del mentoread@, guía paralela), siendo esta última mentoría la que 
sustente mejor un enfoque bifocal, generando así una mutualidad y asociación colaborativa que aborda una gama 
más amplia de problemas identificados por la mentoread@. Finalmente, implementar la mentoría dentro de una 
organización, conllevará a consolidar una cultura más inclusiva, desarrollar mejores habilidades comunicacionales 
en la gestión, ampliar la diversidad para mejorar el rendimiento y productividad de los colaboradores, contribuyen-
do además dichas técnicas a mejorar los sistemas de reclutamiento, retención y desarrollo; entre otros.

Palabras clave: Mentoría, STEM, mujeres y niñas, coaching

ABSTRACT
Aware that mentoring and coaching have substantial differences, it is possible to design a mentoring program in an 
organization based on a mentoring/coaching culture that develops a certain approach as a key aspect of how 
leaders, managers, and collaborators engage and develop their entire team, and engage stakeholders in a way that 
creates greater performance, productivity and efficiency for individuals, the team and the organization as a whole, 
and shared value to stakeholders. In this sense, STEM mentoring in a university higher education institution, 
especially for women, is oriented to strengthen the scientific profile of future STEM leaders in the organization, 
consolidating a mentor/mentee relationship that combines the professional and personal, which could be based on 
a limited continuity of instrumental mentoring (only Career/Promotion, limited to a unidirectional relationship 
without a sense of reciprocity, merely knowledge transfer, only institutional need, less conducive to organizational 
change or personal growth); or better yet a developmental mentoring (which strengthens and consolidates a 
Guide/Support, proposes a more open path approach and broader development, the need of the mentee, parallel 
guidance), the latter mentoring better supporting a bifocal approach, thus generating a mutuality and collaborative 
partnership that addresses a broader range of issues identified by the mentee. Finally, implementing mentoring 
within an organization will lead to consolidating a more inclusive culture, developing better communication skills 
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in management, broadening diversity to improve the performance and productivity of employees, and contributing 
to improving recruitment, retention, and development systems, among others.

Keywords: Mentoring, STEM, women and girls, coaching.

1. INTRODUCCIÓN 
Ramírez-Corona et al. (2022), evidenciaron la realidad del proceso de las mujeres a lo largo de los años en las áreas 
STEM (acrónimo que por sus siglas en inglés representa Science, Technology, Engineering and Mathematics – 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en América Latina, mostrando el panorama actual de como poco a 
poco las mujeres van ganando más espacios a favor de la ciencia y la igualdad de género. Asimismo, afirmaron que 
en África, Europa y Asia únicamente las mujeres representan un 30% de todos los profesionales que actualmente 
trabajan en el área investigativa relacionada con las ingenierías. El área de STEM va creciendo gradualmente; toda 
vez que, los egresados de estos campos actualmente van consiguiendo mayor demanda en el mercado laboral.
Sin embargo, ese porcentaje anterior, se ve incrementado a un estimado de 50% en países tales como América 
Latina y el Caribe. Definitivamente, el papel que desempeña una mujer en la ingeniería, se va volviendo más 
relevante a medida que avanzan los años; toda vez que, mujeres que realizan ciencia y son exitosas se convierten 
en modelos de inspiración, motivación y estimulación, liderando ellas mismas campañas de fomento y promoción 
de la ciencia para otras mujeres interesadas en ejemplificar y emular su trascendencia.
De acuerdo a lo que manifiesta Commodore-Mensah et al. (2020) y tal como lo evidencia estadísticamente 
Ramírez-Corona et al. (2022), el nivel de representación de las mujeres en ciencia en países africanos se encuentra 
rezagado; pero el avance se viene dando a nivel mundial especialmente en países desarrollados de tal manera que 
esa representación sea significativa y relevante. Sin lugar a duda, diversos factores personales, económicos, socio-
culturales, ambientales, entre otros, vienen generando diferencias y disparidades marcadas de género en STEM no 
solamente en África, sino también en otros países, especialmente en aquellos países en desarrollo. Por tal motivo, 
existen a nivel mundial iniciativas y sólidos programas de mentoría STEM para mujeres o programas para mujeres 
en ciencias STEM, que vienen buscando revertir ese bajo nivel o porcentaje de representación de las mujeres en 
STEM.
Cabe indicar que, a nivel internacional tanto en países orientales como occidentales, los programas de mentoría e 
inducción están basados en diferentes enfoques y/o estándares relacionados con la centralización de la práctica 
docente en los países asiáticos pero instrucción descentralizada en países como Francia y Australia, profesionaliza-
ción de la docencia y de la enseñanza, responsabilidad colectiva de mejora y esfuerzos colectivos para mejorar la 
instrucción (Elmore, Aswegen y Youngs, 2023). En esa misma línea, los mentores consolidados tienen ciertas 
dificultades de interacción al momento de brindar su apoyo a los docentes principiantes para que interioricen y 
repliquen la diversidad y equidad en su instrucción.
Los programas integrales de mentoría e inducción en cierta medida influyen en el rendimiento STEM de las(los) 
mentoread@s; pero para ello, es importante fortalecer la inducción de los maestros principiantes a partir de están-
dares centralizados, un seguimiento y monitoreo al logro estudiantil, enseñando en un ambiente con enfoque de 
diversidad e igualdad (Appelbaum, 2023).
 
STEM, orienta el fortalecimiento de diferentes capacidades y competencias con la finalidad de abordar con la 
ciencia diferentes problemáticas del cambio climático, el calentamiento global o la medicina; asimismo, la tecno-
logía abarca las ciencias de la computación, la programación e inteligencia artificial como principales áreas; por el 
lado de la ingeniería se fortalecen los conocimientos y competencias relacionadas como problemas relacionados a 
infraestructura, puentes, diseño de edificios, ciudades, entre otros; siendo las Matemáticas en realidad la que 
abarca campos como la criptografía, economía, finanzas, analítica de datos, contabilidad  entre otras.

Powell et al. (2019) en su estudio abordado, evaluaron el efecto de un programa LEAD que tenía la finalidad de 
fortalecer el empoderamiento de estudiantes a través del desarrollo de liderazgo y capacidad educativa en diversi-
dad e inclusión. Dicho programa, arrojó que, es significativa la creación de capacidades de liderazgo y becas para 
mejorar la diversidad e inclusión desde los inicios de la formación estudiantil, concluyendo que, si se puede 
fomentar con éxito un programa de liderazgo que fomente la diversidad e inclusión, pero que si es necesario 
expandirlo a otros departamentos y realizar un seguimiento de resultados profesionales y contemplar un desarrollo 
de plan de estudios de mentores simultáneos.
Finalmente, es necesario que los científicos, ingenieros, mentores, formadores, instructores, docentes, maestros 
y/o profesores actúen con responsabilidad social, de tal manera que en sus acciones y asesoramiento a jóvenes 
mentoread@s en STEM, enfaticen en lo importante que es la diversidad y el fortalecimiento de la calidad de la 
mentoría dentro de la tubería STEM si es que se desea diversificar la fuerza laboral en STEM (Muindi y Tsai, 
2017).

2.  PROGRAMAS DE MENTORÍA STEM PARA MUJERES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  
     SUPERIOR UNIVERSITARIA
     Cuando se tiene en mente realizar una exitosa carrera en las áreas STEM, tal como afirma Baluch (2016), es
     necesario tener una idónea formación y educación; así como, un sólido y amplio fortalecimiento de capacidades
     que haya sido guiado y preparado por mentores y paradigmas a seguir, los cuales cuenten con una trayectoria,
     dedicación, entusiasmo y preparación acorde a lo que se desea lograr.
     Sin embargo, aún en la actualidad, las mujeres en los campos STEM continúan teniendo una baja tasa de avance 
     profesional, a pesar de que un número similar viene obteniendo títulos de alto nivel en comparación con sus 
     pares masculinos. Asimismo, se conoce que un número limitado de mujeres ocupan los puestos de mayor rango, 
     titulares y titulares dentro del mundo académico.

     Por tal motivo, el desarrollo de programas de mentoría STEM para mujeres especialmente en instituciones de 
     educación superior universitaria, deben convertirse en recursos institucionales sostenibles y permanentes que 
     consoliden el posicionamiento y empoderamiento en igualdad de oportunidades de las mujeres en esta senda 
     de fuerza laboral académica y/o profesional y de investigación STEM.

     Ya hace muchos años atrás, Madden et al. (2013), en este caso particular se pusieron a repensar la educación 
     STEM, proponiendo la implementación de planes de estudios interdisciplinarios STEAM; dado que, en la 
     Universidad Estatal de Nueva York en Potsdam, se empezó a fomentar el pensamiento creativo a partir de 
     combinar la formación en STEM, humanidades y artes, necesarios para la multidisciplinariedad de la industria, 
     educación y negocios, donde la innovación, tecnología y ciencias se hacen evidentes en problemas complejos 
     de la sociedad.
     En la misma dirección, se debe evaluar los diferentes factores o determinantes que contribuyen a la limitada 
     representación (infrarrepresentación o subrepresentación) de las mujeres en las carreras científicas tanto a nivel 
     mundial como nacional, regional y local (Avolio, Chávez y Vílchez-Román, 2020). Se conoce que, específica
     mente que desde 1985 hasta la actualidad, han existido importantes determinantes o factores que influyen en el
     acceso, la participación y el progreso de las mujeres en las carreras científicas, siendo esto un problema complejo
     con múltiples factores interdependientes. Avolio, Chávez y Vílchez-Román (2020), agruparon los factores                        
     involucrados en dimensiones tales como: laboral-económico, individual, social, familiar y educativo, donde  
     destaca la autoeficacia autopercibida, apoyo familiar, oportunidades de aprendizaje, dificultades económicas, 
     factores ocupacionales; sobretodo, decisión sobre fertilidad/estilos de vida y preferencias profesionales, equili-
     brio trabajo-familia o inflexibilidad en horarios de titularidad y opciones de empleo.

3.  MENTORÍA PARA MUJERES EN STEM DESDE EL BRITISH COUNCIL PERÚ
     Desde el año 2020, en el Perú, a través del CONCYTEC se formuló e implementó un programa a nivel nacional 
     que fomente durante un periodo de 4 años la inclusión en el ecosistema de CTI en Perú, orientado a reducir 
     brechas y fortalecer capacidades de mujeres científicas e investigadoras, extendiéndolo también a científicos e 
     investigadores en regiones (fuera de Lima ciudad capital). Cabe indicar que, este programa se enmarcó en el 
     programa regional Mujeres y Niñas en STEM en América Latina, que se centraba en expandir el impacto y el 
     alcance de la agenda de Equidad, Diversidad e Inclusión (EDI) del British Council a través del diseño y mejora
     de mecanismos sostenibles para el desarrollo y la integración social para mujeres y poblaciones vulnerables en 
     América Latina (CONCYTEC, 2022).
     Tal es así que el programa de mentoría del British Council que permite crear más oportunidades, definitivamente  
     reconoce los desafíos que enfrentan los investigadores y científicos en el Perú; por ello, en el Perú se conformó
     un Comité Pro-Mujer en CTI, con la finalidad de disminuir las deserciones de mujeres en carreras STEM y
     STEAM; así como, contribuir a la equidad de género a través de la formación de mentores, mujeres y hombres,
     que guíen y apoyen la travesía profesional y personal de mujeres universitarias (mentoread@s) en el ecosistema
     de Ciencia, Tecnología e Innovación.
     Todo este trabajo viene siendo desarrollado por el CONCYTEC y su Comité Pro-Mujer en CTI, así como de 
     otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la academia, la industria y la sociedad
     civil. En algunos casos, este apoyo se extiende a su participación en el Grupo Consultivo de Educación Superior
     del British Council.
     En 2021, el British Council decidió apalancar su oferta digital aún más considerando los cambios permanentes  
      en las interacciones presenciales debido a la pandemia de la Covid-19. Como resultado, en el Perú se implementó
     un contenido académico de la capacitación de mentoría que se transmitió a través de un MOOC, complemen-
     tándose el mismo con sesiones virtuales en vivo para fomentar estratégicamente la flexibilidad de aprendizaje,
     la mentoría entre pares, el intercambio de conocimientos y fortalecer la Asociación de Género en Ciencia entre
     el Reino Unido-LAC.
     Tal es así que, estos programas o proyectos de mentoría para el ecosistema científico con enfoque de género,   
     se vienen implementando con la finalidad de fortalecer las habilidades interpersonales, de liderazgo y comuni-
     cación; también, ampliar la perspectiva del futuro de la próxima generación de jóvenes mujeres, hombres 
     investigadores y científicos realizada por parte de expertos locales e internacionales, creación de una red profe-
     sional con colegas pares en el mismo sector, apoyándose en la red regional del British Council con enfoque de 
     género y Apoyar la agenda de cierre de brechas para desarrollar una nueva generación de científicas e investiga
     doras líderes globalmente móviles y culturalmente ágiles.

4.  CONCLUSIONES
     Una mentoría STEM en una institución de educación superior universitaria, debe buscar un sentido de propósito   
     que, conlleve a la implementación de una cultura de cambio y estrategias en desarrollo de productos y servicios   
     que obtengan ventajas competitivas y una propuesta de valor; así como, diseñar nuevas formas de trabajo 
     colaborativo monitoreando el desempeño de investigadoras e investigadores; además, en atraer y retener el   
     talento humano con la premiación y reconocimiento institucional especialmente para mujeres investigadoras.  
     Asimismo, es importante y significativo como cultura de cambio promover una comunicación asertiva con 
     resolución de problemas y toma de decisiones que conlleve al desarrollo del liderazgo dentro de los programas 
     STEM en la organización. Adicionalmente a ello, la implementación de políticas de género y equidad en las 
     instituciones de educación superior universitaria, son capaces de promover espacios de desarrollo de la ciencia 
     al interno de la organización como al vínculo de la comunidad, especialmente a las mujeres, niñas y adolescentes.
     Tal es así que, implementar la mentoría dentro de una organización, consolidaría una cultura más inclusiva,  

     permitiendo desarrollar mejores habilidades comunicacionales en la gestión, ampliando la diversidad para 
     mejorar el rendimiento y productividad de los colaboradores, contribuyendo además dichas técnicas a mejorar 
     los sistemas de reclutamiento, retención y desarrollo; entre otros.
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Predicción del pH en filetes de caballa salazonada usando imágenes hiperespectrales y quimiometría

Prediction of pH in salted mackerel fillets using hyperspectral imaging and chemometrics
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue predecir el pH de la caballa salazonada, como indicador de calidad, mediante la 
tecnología de las imágenes hiperespectrales acopladas a técnicas quimiométricas. Se adquirieron 35 caballas 
frescas en un mercado local de Sullana, Perú, estas fueron lavadas, evisceradas y fileteadas para obtener dos filetes 
sin piel por cada ejemplar, los mismos se sometieron a un proceso de salazón por inmersión en salmuera al 28% y 
se almacenaron en refrigeración por 6 días. Las evaluaciones de pH y adquisición de espectros se realizaron con 
potenciómetro y sistema de imágenes hiperespectrales NIR, respectivamente en los días 0, 1, 2, 3, y 6. Las imáge-
nes fueron corregidas, luego se extrajeron los perfiles de la muestra por umbralizado y estos fueron pretratados con 
el filtro Savitzky-Golay, seguidamente, se implementó el modelo de regresión de mínimos cuadrados parciales 
(PLSR) con las longitudes de onda completas y optimizadas. Para validar el modelo se aplicaron 30 repeticiones 
con validación cruzada (K-fold = 5). El mejor rendimiento se obtuvo con PLSR optimizado con 9 variables laten-
tes, logrando un R2 superior a 0.85 y un RMSE de 0.904. Por tanto, es viable el uso de HSI NIR con PLSR para 
monitoreo del pH en pescado salazonado.

Palabras clave: calidad del pescado, conservación por salazón, perfiles espectrales, aprendizaje automático.

ABSTRACT
The objective of this study was to predict the pH of salted mackerel, as a quality indicator, using hyperspectral 
imaging technology coupled to chemometric techniques. Thirty-five fresh mackerel were acquired in a local 
market in Sullana, Peru, washed, gutted and filleted to obtain two skinless fillets for each specimen, which were 
–Ösubjected to a salting process by immersion in 28% brine and stored under refrigeration for 6 days. The pH 
evaluations and spectra acquisition were carried out with potentiometer and NIR hyperspectral imaging system, 
respectively on days 0, 1, 2, 3, and 6. The images were corrected, then the sample profiles were extracted by thres-
holding and pretreated with the Savitzky-Golay filter, followed by implementation of the partial least squares 
regression (PLSR) model with the full and optimized wavelengths. To validate the model, 30 replicates with 
cross-validation (K-fold = 5) were applied. The best performance was obtained with PLSR optimized with 9 latent 
variables, achieving an R2 greater than 0.85 and an RMSE of 0.904. Therefore, the use of HSI NIR with PLSR for 
pH monitoring in salted fish is feasible.

Keywords: fish quality, salting preservation, spectral profiles, machine learning.

 

1.  INTRODUCCIÓN
La caballa (Scomber japonicus peruanus) constituye uno de los recursos pesqueros más abundantes e importantes 
del Pacífico (Shengnan et al., 2019). Su carne resalta por el contenido de proteínas y ácidos grasos insaturados 
(Bae & Lim, 2012), siendo uno de los pescados de mayor consumo en el Perú con una demanda per cápita superior 
a los 19 Kg anuales (INFOPESCA, 2021). Por otro lado, la caballa es un alimento altamente perecedero (Zheng et 
al., 2020) y uno de los métodos para su conservación es la salazón (Park et al., 2009), asimismo, durante este 
proceso ocurren cambios que afectan su calidad (Goulas & Kontominas, 2005), y es necesario encontrar técnicas 
rápidas para el monitoreo in situ.

El pH es un indicador importante en la determinación de la calidad del pescado y se relaciona con el contenido de 
ácido láctico en el músculo (Nakazawa et al., 2022), el cual se genera a partir del metabolismo anaeróbico del 
glucógeno. Cuando se produce la hidrólisis de la molécula adenosina trifosfato (ATP, por sus siglas en inglés) el 
ácido láctico aumenta y el pH disminuye, esta variación en la etapa postmortem afecta directamente la capacidad 
de retención de agua, textura del músculo, color, solubilidad de proteínas y pérdida por goteo (Watabe et al., 1989). 
Existen estudios que evidencian que el pH elevado en pescado es determinante en la liberación de proteínas duran-
te el proceso de inmersión en salmuera (Martínez-Alvarez & Gómez-Guillén, 2005).

 Tradicionalmente la medición del pH se realiza con un potenciómetro (Chun et al., 2014), este método es preciso, 
sin embargo, destruye la muestra, requiere uso de reactivos con potencial efecto negativo al ambiente y demanda 
mucho tiempo. Asimismo, es frecuente el uso de tiras indicadoras de pH a base de papel tornasol, que al entrar en 
contacto con el alimento reaccionan cambiando de color según la acidez o alcalinidad de la muestra (Choi et al., 
2018), dicho método carece de precisión y es invasivo, por lo que, los métodos tradicionales son inapropiados para 
su aplicación en línea. Por tanto, es de gran interés en la industria alimentaria implementar métodos analíticos 
efectivos, rápidos, no destructivos y no invasivos para la predicción del pH en pescados.
Las imágenes hiperespectrales (HSI) han demostrado ser una técnica precisa, rápida, no destructiva y no invasiva 
para monitorear parámetros de calidad en el pescado (Wu et al., 2019). Además, teniendo en cuenta que las varia-
ciones de pH pueden tener efecto en la intensidad de la reflectancia y los perfiles espectrales (Rahman et al., 2022), 
se realizó este estudio para predecir el nivel de pH como indicador de calidad de los filetes de caballa sometidos 
al proceso de salazón en salmuera.

2.   MATERIALES Y MÉTODOS
      2.1.    Muestras
                Se adquirieron 35 ejemplares frescos de caballa (Scomber japonicus peruanus) con una longitud prome
                dio de 22 cm en un mercado local en Sullana, Perú. Por cada ejemplar se obtuvieron 2 filetes sin piel, lo  
                que constituyó la unidad muestral. 
 
      2.2.    Tratamiento de salazón
                Los filetes fueron salazonados por inmersión en salmuera al 28%, y se almacenaron en condiciones de 
                refrigeración (4 °C aprox.) durante 6 días, siendo evaluados a los 0,1, 2, 3 y 6 días.

      2.3.    Medición de pH
                El pH se determinó usando un potenciómetro portátil (Hanna HI 98107, Italia), de acuerdo a los descrito 
                por Negara et al., (2021), brevemente; se pesó 10 g de filete el cual se homogeneizó con 90 ml de agua  
                destilada y el pH se midió sumergiendo el potenciómetro en la solución, este procedimiento se realizó 
                por triplicado y se registró el valor promedio con la desviación estándar.

      2.4.    Adquisición de espectros
                Se utilizó un sistema HSI (Resonon Pika NIR-640-505, Estados Unidos) que opera en el rango del infrarrojo    
                cercano (900 nm – 1700 nm) en modo reflectancia y escaneo lineal. El sistema contaba con una fuente 
                de iluminación halógena de alta intensidad regulada por una fuente de luz, una plataforma portamuestra 
                configurada a una velocidad de 9 mm/s y un computador portátil desde donde se controló el proceso de 
                adquisición de imágenes usando el software Spectronon PRO suministrado por el mismo proveedor del 
                sistema.

      2.5.    Corrección de imágenes 
                Para tal efecto, se tomó una imagen de referencia oscura (O) y una blanca (B); “O” se obtuvo bloqueando 
                el lente de la cámara con su propia cubierta (~0% de reflectancia), mientras que “B” se adquirió escanedo
                una barra de teflón (~99% de reflectancia). La imagen corregida (IC) se obtuvo aplicando la Ecuación 1.

                Donde; “I” corresponde a la imagen original.

      2.6.    Extracción de perfiles 
                Se aplicó la técnica de segmentación por umbralizado, la cual permite extraer los píxeles que correspon-
                den a la muestra, eliminando los píxeles del fondo. Esta operación se realizó a los 1332 nm debido al 
                mayor contraste entre la muestra y el fondo.

      2.7.    Pretratamiento espectral
                Los perfiles fueros pretratados para mejorar la relación señal/ruido; primero se aplicó el filtro savitzky-
                Golay (Ecuación 2) y luego la variable normal estándar (Ecuación 3).

                Donde; Yj es el perfil suavizado; C  es el coeficiente del i    término del perfil Y; Yj + i es el perfil original 
                y N es el número de convoluciones.

                Donde; SNVy corresponde a la variable normal estándar por cada longitud de onda, Yλ son los valores 
                de reflectancia, Ȳλ corresponde a los espectros medios.

      2.8.    Modelamiento
                Los datos espectrales se correlacionaron con los valores de pH y se modelaron usando regresión de mínimos 
                cuadrados parciales (PLSR, por sus siglas en inglés), con treinta repeticiones y validación cruzada 
                (K-fold = 5). PLSR se implementó con la data completa, luego se optimizó en base a los beta coeficientes.   
                El rendimiento de los modelos completos y optimizados se evaluó en función del coeficiente de determina-
                ción (R2) y la raíz del error cuadrático medio (RECM).

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
     3.1.     Concentración de pH
                En la Figura 1, se muestra la distribución de pH para los filetes de caballa salazonados y almacenados en   
                 refrigeración. El valor más alto de pH se obtuvo en los filetes recientemente salazonados (pH = 6.2), 
                 evidenciándose una caída pronunciada al primer día de almacenamiento (pH = 5.5), mientras que, del día 
                 2 al día 6 se aprecian cambios menores en pH, manteniendo la tendencia al descenso, el valor medio más 
                 bajo fue registrado en el día 6 (pH = 5.3). El comportamiento del pH es similar al reportado por Aursand 
                 et al., (2008).
                 Figura 1
                 Distribución de pH para los filetes de caballa salazonados y almacenados en refrigeración
 

.

 

     3.2.     Perfiles espectrales
                En la Figura 2, se muestran los espectros HSI-NIR de los filetes de caballa salazonados durante los seis  
                días de almacenamiento en refrigeración. Se las principales variaciones espectrales se observaron alrede-
                dor de los 980 nm y 1130 nm relacionado a la vibración de los enlaces O-H por el contenido de agua de 
                los filetes (He et al., 2014). Asimismo, presentó un pico a los 1220 nm, relacionado al segundo sobretono 
                C-H, debido a la presencia de ácidos grasos (Fernández-Cabanás et al., 2011). Las señales posteriores a 
                los 1400 nm no evidenciaron cambios.

                Figura 2
                Perfiles espectrales medios de los filetes de caballa salazonados en salmuera

      3.3.    Variables relevantes
                En la Figura 3 se muestran las longitudes de onda más relevantes, seleccionadas en base a los beta 
                coeficientes, se seleccionaron entre 7 y 12 longitudes de onda, en su mayoría ubicadas entre los 
                1320 nm y 1350 nm, región espectral que se relaciona con el contenido de grasa (Zhu et al., 2014).

                 Figura 3 
                 Valores máximos de beta coeficientes

 

      3.4.    Rendimiento del modelo
                En la Tabla 1, se muestran los resultados de predicción del modelo PLSR para el pH de los filetes de 
                caballa salazonados y almacenados en refrigeración durante 6 días, utilizando los espectros completos y     
                óptimos en función a los beta coeficientes. El modelo PLSR simplificado (9 variables), usando los espec- 
                tros pretratados con SG+SNV, mostró el mejor rendimiento R   = 0.875 y RMSEv = 0.904, lo que indica 
                una buena capacidad para predección de los valores de pH (Ziegel, 2004).

                Tabla 1
                Métricas de predicción para el nivel de pH de los filetes de caballa salazonados, usando PLSR full 
                y optimizado.

 

4-  CONCLUSIONES
     Los resultados evidencian que es factible aplicar la tecnología de imágenes hiperespectrales en el rango del   
     infrarrojo cercano acopladas al modelo PLSR, para la predicción del pH, como indicador de la calidad de los 
     filetes de caballa salazonados por inmersión en salmuera, con enfoque rápido, no destructivo y no invasivo.
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Recorrido virtual y promoción del turismo sostenible en el distrito la Huaca – Paita 2021

Virtual tour and promotion of sustainable tourism in the Huaca district - Paita 2021

Peralta, ME1 y Apaza, CM2

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

 

1.   INTRODUCCIÓN
      El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre  
      interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la 
      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

      La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como 
      herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
      diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
      novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
      gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
      sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 
      maravilloso país posee (Correa, 2018).

      Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
      turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12 
      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 
      Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
      (Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-
      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado 
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

      En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales  
      como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno 
      con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
      desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
      lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
      opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
      una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

      La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
      el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente 
      el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 
      generaciones (Tinoco, 2018). 

      El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
      aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
      momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
      y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-
      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
      2.1     Tipo de investigación
                La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

                El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
                fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
                constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
                rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-
                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
                El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
                y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 
                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
                La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 
                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
                El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 
                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

                Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
                diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
                371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
                modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  
                cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual, 
                 a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
                Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
                Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
                validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
                alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 
                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

                Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
                Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en 
                Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  
                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

                Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
                WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
                El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 
                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
                Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 
                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
     Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
     generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada 
     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

     El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
     sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 
     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 
     de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
     tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-
     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

           Tabla 1
               Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
     cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.
 
           Tabla 2
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

 

      Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
      cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

           Tabla 3
               Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

      Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi 
      cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.
 
           Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

 

4.   DISCUSIÓN
      Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo 
      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
      por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
      Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible 
      se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 
      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

      Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
      su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
      recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a 
      forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
      conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-
      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

      Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
      existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 
      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
      Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
      sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
      mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 
      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
      si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como 
     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

     Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido 
     virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
     por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
     difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados 
     encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
     ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
     la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el 
     horizonte cultural (Burgos, 2018).
     En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la    
     sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-
     ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación    
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

     Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede   
     acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
     como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
     de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo
     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,
     pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte 
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
     Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
     nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
     se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-
     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.
 
     Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
     atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00. 
     Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 
     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN 
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
     Tabla 1
     Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
      Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
        Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

      Tabla 2
      Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.
 
En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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Mentoría STEM para mujeres en instituciones de educación superior universitaria

STEM mentoring for women at higher education institutions 

Yesenia Saavedra1, Cristhian Aldana1

RESUMEN
Conscientes de que la mentoría y el coaching poseen diferencias sustanciales, es posible diseñar un programa de 
mentoría en una organización basado en una cultura de mentoría/coaching que desarrolle un determinado enfoque 
como aspecto clave de la forma en que los líderes, los gerentes y colaboradores se comprometen y desarrollan a 
todo su equipo, y comprometen a las partes interesadas, de manera que crean un mayor rendimiento, productividad 
y eficiencia individual, del equipo y de la organización en su totalidad y un valor compartido a los grupos de 
interés. En tal sentido, una mentoría STEM en una institución de educación superior universitaria, especialmente 
para mujeres, se orienta a fortalecer el perfil científico de futuras líderes en STEM en la organización, consolidan-
do una relación mentoras(es)/mentoreadas(os) que combine lo profesional y personal, la cual podría estar basado 
en una limitada continuidad de mentoría instrumental (solamente Carrera/Promoción, limitándose a una relación 
unidireccional sin un sentido de reciprocidad, meramente transferencia de conocimientos, solamente necesidad 
institucional, rol principal menos propicio para un cambio organizacional o de crecimiento personal); o mejor aún 
una mentoría de desarrollo (que fortalezca y consolide una Guía/Apoyo, propone un enfoque de recorrido más 
abierto y desarrollo más amplio, necesidad del mentoread@, guía paralela), siendo esta última mentoría la que 
sustente mejor un enfoque bifocal, generando así una mutualidad y asociación colaborativa que aborda una gama 
más amplia de problemas identificados por la mentoread@. Finalmente, implementar la mentoría dentro de una 
organización, conllevará a consolidar una cultura más inclusiva, desarrollar mejores habilidades comunicacionales 
en la gestión, ampliar la diversidad para mejorar el rendimiento y productividad de los colaboradores, contribuyen-
do además dichas técnicas a mejorar los sistemas de reclutamiento, retención y desarrollo; entre otros.

Palabras clave: Mentoría, STEM, mujeres y niñas, coaching

ABSTRACT
Aware that mentoring and coaching have substantial differences, it is possible to design a mentoring program in an 
organization based on a mentoring/coaching culture that develops a certain approach as a key aspect of how 
leaders, managers, and collaborators engage and develop their entire team, and engage stakeholders in a way that 
creates greater performance, productivity and efficiency for individuals, the team and the organization as a whole, 
and shared value to stakeholders. In this sense, STEM mentoring in a university higher education institution, 
especially for women, is oriented to strengthen the scientific profile of future STEM leaders in the organization, 
consolidating a mentor/mentee relationship that combines the professional and personal, which could be based on 
a limited continuity of instrumental mentoring (only Career/Promotion, limited to a unidirectional relationship 
without a sense of reciprocity, merely knowledge transfer, only institutional need, less conducive to organizational 
change or personal growth); or better yet a developmental mentoring (which strengthens and consolidates a 
Guide/Support, proposes a more open path approach and broader development, the need of the mentee, parallel 
guidance), the latter mentoring better supporting a bifocal approach, thus generating a mutuality and collaborative 
partnership that addresses a broader range of issues identified by the mentee. Finally, implementing mentoring 
within an organization will lead to consolidating a more inclusive culture, developing better communication skills 

in management, broadening diversity to improve the performance and productivity of employees, and contributing 
to improving recruitment, retention, and development systems, among others.

Keywords: Mentoring, STEM, women and girls, coaching.

1. INTRODUCCIÓN 
Ramírez-Corona et al. (2022), evidenciaron la realidad del proceso de las mujeres a lo largo de los años en las áreas 
STEM (acrónimo que por sus siglas en inglés representa Science, Technology, Engineering and Mathematics – 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en América Latina, mostrando el panorama actual de como poco a 
poco las mujeres van ganando más espacios a favor de la ciencia y la igualdad de género. Asimismo, afirmaron que 
en África, Europa y Asia únicamente las mujeres representan un 30% de todos los profesionales que actualmente 
trabajan en el área investigativa relacionada con las ingenierías. El área de STEM va creciendo gradualmente; toda 
vez que, los egresados de estos campos actualmente van consiguiendo mayor demanda en el mercado laboral.
Sin embargo, ese porcentaje anterior, se ve incrementado a un estimado de 50% en países tales como América 
Latina y el Caribe. Definitivamente, el papel que desempeña una mujer en la ingeniería, se va volviendo más 
relevante a medida que avanzan los años; toda vez que, mujeres que realizan ciencia y son exitosas se convierten 
en modelos de inspiración, motivación y estimulación, liderando ellas mismas campañas de fomento y promoción 
de la ciencia para otras mujeres interesadas en ejemplificar y emular su trascendencia.
De acuerdo a lo que manifiesta Commodore-Mensah et al. (2020) y tal como lo evidencia estadísticamente 
Ramírez-Corona et al. (2022), el nivel de representación de las mujeres en ciencia en países africanos se encuentra 
rezagado; pero el avance se viene dando a nivel mundial especialmente en países desarrollados de tal manera que 
esa representación sea significativa y relevante. Sin lugar a duda, diversos factores personales, económicos, socio-
culturales, ambientales, entre otros, vienen generando diferencias y disparidades marcadas de género en STEM no 
solamente en África, sino también en otros países, especialmente en aquellos países en desarrollo. Por tal motivo, 
existen a nivel mundial iniciativas y sólidos programas de mentoría STEM para mujeres o programas para mujeres 
en ciencias STEM, que vienen buscando revertir ese bajo nivel o porcentaje de representación de las mujeres en 
STEM.
Cabe indicar que, a nivel internacional tanto en países orientales como occidentales, los programas de mentoría e 
inducción están basados en diferentes enfoques y/o estándares relacionados con la centralización de la práctica 
docente en los países asiáticos pero instrucción descentralizada en países como Francia y Australia, profesionaliza-
ción de la docencia y de la enseñanza, responsabilidad colectiva de mejora y esfuerzos colectivos para mejorar la 
instrucción (Elmore, Aswegen y Youngs, 2023). En esa misma línea, los mentores consolidados tienen ciertas 
dificultades de interacción al momento de brindar su apoyo a los docentes principiantes para que interioricen y 
repliquen la diversidad y equidad en su instrucción.
Los programas integrales de mentoría e inducción en cierta medida influyen en el rendimiento STEM de las(los) 
mentoread@s; pero para ello, es importante fortalecer la inducción de los maestros principiantes a partir de están-
dares centralizados, un seguimiento y monitoreo al logro estudiantil, enseñando en un ambiente con enfoque de 
diversidad e igualdad (Appelbaum, 2023).
 
STEM, orienta el fortalecimiento de diferentes capacidades y competencias con la finalidad de abordar con la 
ciencia diferentes problemáticas del cambio climático, el calentamiento global o la medicina; asimismo, la tecno-
logía abarca las ciencias de la computación, la programación e inteligencia artificial como principales áreas; por el 
lado de la ingeniería se fortalecen los conocimientos y competencias relacionadas como problemas relacionados a 
infraestructura, puentes, diseño de edificios, ciudades, entre otros; siendo las Matemáticas en realidad la que 
abarca campos como la criptografía, economía, finanzas, analítica de datos, contabilidad  entre otras.
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Powell et al. (2019) en su estudio abordado, evaluaron el efecto de un programa LEAD que tenía la finalidad de 
fortalecer el empoderamiento de estudiantes a través del desarrollo de liderazgo y capacidad educativa en diversi-
dad e inclusión. Dicho programa, arrojó que, es significativa la creación de capacidades de liderazgo y becas para 
mejorar la diversidad e inclusión desde los inicios de la formación estudiantil, concluyendo que, si se puede 
fomentar con éxito un programa de liderazgo que fomente la diversidad e inclusión, pero que si es necesario 
expandirlo a otros departamentos y realizar un seguimiento de resultados profesionales y contemplar un desarrollo 
de plan de estudios de mentores simultáneos.
Finalmente, es necesario que los científicos, ingenieros, mentores, formadores, instructores, docentes, maestros 
y/o profesores actúen con responsabilidad social, de tal manera que en sus acciones y asesoramiento a jóvenes 
mentoread@s en STEM, enfaticen en lo importante que es la diversidad y el fortalecimiento de la calidad de la 
mentoría dentro de la tubería STEM si es que se desea diversificar la fuerza laboral en STEM (Muindi y Tsai, 
2017).

2.  PROGRAMAS DE MENTORÍA STEM PARA MUJERES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  
     SUPERIOR UNIVERSITARIA
     Cuando se tiene en mente realizar una exitosa carrera en las áreas STEM, tal como afirma Baluch (2016), es
     necesario tener una idónea formación y educación; así como, un sólido y amplio fortalecimiento de capacidades
     que haya sido guiado y preparado por mentores y paradigmas a seguir, los cuales cuenten con una trayectoria,
     dedicación, entusiasmo y preparación acorde a lo que se desea lograr.
     Sin embargo, aún en la actualidad, las mujeres en los campos STEM continúan teniendo una baja tasa de avance 
     profesional, a pesar de que un número similar viene obteniendo títulos de alto nivel en comparación con sus 
     pares masculinos. Asimismo, se conoce que un número limitado de mujeres ocupan los puestos de mayor rango, 
     titulares y titulares dentro del mundo académico.

     Por tal motivo, el desarrollo de programas de mentoría STEM para mujeres especialmente en instituciones de 
     educación superior universitaria, deben convertirse en recursos institucionales sostenibles y permanentes que 
     consoliden el posicionamiento y empoderamiento en igualdad de oportunidades de las mujeres en esta senda 
     de fuerza laboral académica y/o profesional y de investigación STEM.

     Ya hace muchos años atrás, Madden et al. (2013), en este caso particular se pusieron a repensar la educación 
     STEM, proponiendo la implementación de planes de estudios interdisciplinarios STEAM; dado que, en la 
     Universidad Estatal de Nueva York en Potsdam, se empezó a fomentar el pensamiento creativo a partir de 
     combinar la formación en STEM, humanidades y artes, necesarios para la multidisciplinariedad de la industria, 
     educación y negocios, donde la innovación, tecnología y ciencias se hacen evidentes en problemas complejos 
     de la sociedad.
     En la misma dirección, se debe evaluar los diferentes factores o determinantes que contribuyen a la limitada 
     representación (infrarrepresentación o subrepresentación) de las mujeres en las carreras científicas tanto a nivel 
     mundial como nacional, regional y local (Avolio, Chávez y Vílchez-Román, 2020). Se conoce que, específica
     mente que desde 1985 hasta la actualidad, han existido importantes determinantes o factores que influyen en el
     acceso, la participación y el progreso de las mujeres en las carreras científicas, siendo esto un problema complejo
     con múltiples factores interdependientes. Avolio, Chávez y Vílchez-Román (2020), agruparon los factores                        
     involucrados en dimensiones tales como: laboral-económico, individual, social, familiar y educativo, donde  
     destaca la autoeficacia autopercibida, apoyo familiar, oportunidades de aprendizaje, dificultades económicas, 
     factores ocupacionales; sobretodo, decisión sobre fertilidad/estilos de vida y preferencias profesionales, equili-
     brio trabajo-familia o inflexibilidad en horarios de titularidad y opciones de empleo.

3.  MENTORÍA PARA MUJERES EN STEM DESDE EL BRITISH COUNCIL PERÚ
     Desde el año 2020, en el Perú, a través del CONCYTEC se formuló e implementó un programa a nivel nacional 
     que fomente durante un periodo de 4 años la inclusión en el ecosistema de CTI en Perú, orientado a reducir 
     brechas y fortalecer capacidades de mujeres científicas e investigadoras, extendiéndolo también a científicos e 
     investigadores en regiones (fuera de Lima ciudad capital). Cabe indicar que, este programa se enmarcó en el 
     programa regional Mujeres y Niñas en STEM en América Latina, que se centraba en expandir el impacto y el 
     alcance de la agenda de Equidad, Diversidad e Inclusión (EDI) del British Council a través del diseño y mejora
     de mecanismos sostenibles para el desarrollo y la integración social para mujeres y poblaciones vulnerables en 
     América Latina (CONCYTEC, 2022).
     Tal es así que el programa de mentoría del British Council que permite crear más oportunidades, definitivamente  
     reconoce los desafíos que enfrentan los investigadores y científicos en el Perú; por ello, en el Perú se conformó
     un Comité Pro-Mujer en CTI, con la finalidad de disminuir las deserciones de mujeres en carreras STEM y
     STEAM; así como, contribuir a la equidad de género a través de la formación de mentores, mujeres y hombres,
     que guíen y apoyen la travesía profesional y personal de mujeres universitarias (mentoread@s) en el ecosistema
     de Ciencia, Tecnología e Innovación.
     Todo este trabajo viene siendo desarrollado por el CONCYTEC y su Comité Pro-Mujer en CTI, así como de 
     otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la academia, la industria y la sociedad
     civil. En algunos casos, este apoyo se extiende a su participación en el Grupo Consultivo de Educación Superior
     del British Council.
     En 2021, el British Council decidió apalancar su oferta digital aún más considerando los cambios permanentes  
      en las interacciones presenciales debido a la pandemia de la Covid-19. Como resultado, en el Perú se implementó
     un contenido académico de la capacitación de mentoría que se transmitió a través de un MOOC, complemen-
     tándose el mismo con sesiones virtuales en vivo para fomentar estratégicamente la flexibilidad de aprendizaje,
     la mentoría entre pares, el intercambio de conocimientos y fortalecer la Asociación de Género en Ciencia entre
     el Reino Unido-LAC.
     Tal es así que, estos programas o proyectos de mentoría para el ecosistema científico con enfoque de género,   
     se vienen implementando con la finalidad de fortalecer las habilidades interpersonales, de liderazgo y comuni-
     cación; también, ampliar la perspectiva del futuro de la próxima generación de jóvenes mujeres, hombres 
     investigadores y científicos realizada por parte de expertos locales e internacionales, creación de una red profe-
     sional con colegas pares en el mismo sector, apoyándose en la red regional del British Council con enfoque de 
     género y Apoyar la agenda de cierre de brechas para desarrollar una nueva generación de científicas e investiga
     doras líderes globalmente móviles y culturalmente ágiles.

4.  CONCLUSIONES
     Una mentoría STEM en una institución de educación superior universitaria, debe buscar un sentido de propósito   
     que, conlleve a la implementación de una cultura de cambio y estrategias en desarrollo de productos y servicios   
     que obtengan ventajas competitivas y una propuesta de valor; así como, diseñar nuevas formas de trabajo 
     colaborativo monitoreando el desempeño de investigadoras e investigadores; además, en atraer y retener el   
     talento humano con la premiación y reconocimiento institucional especialmente para mujeres investigadoras.  
     Asimismo, es importante y significativo como cultura de cambio promover una comunicación asertiva con 
     resolución de problemas y toma de decisiones que conlleve al desarrollo del liderazgo dentro de los programas 
     STEM en la organización. Adicionalmente a ello, la implementación de políticas de género y equidad en las 
     instituciones de educación superior universitaria, son capaces de promover espacios de desarrollo de la ciencia 
     al interno de la organización como al vínculo de la comunidad, especialmente a las mujeres, niñas y adolescentes.
     Tal es así que, implementar la mentoría dentro de una organización, consolidaría una cultura más inclusiva,  

     permitiendo desarrollar mejores habilidades comunicacionales en la gestión, ampliando la diversidad para 
     mejorar el rendimiento y productividad de los colaboradores, contribuyendo además dichas técnicas a mejorar 
     los sistemas de reclutamiento, retención y desarrollo; entre otros.
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Predicción del pH en filetes de caballa salazonada usando imágenes hiperespectrales y quimiometría

Prediction of pH in salted mackerel fillets using hyperspectral imaging and chemometrics
 

Diana Arévalo, Wilson Castro

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología de la Universidad Nacional de Frontera

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue predecir el pH de la caballa salazonada, como indicador de calidad, mediante la 
tecnología de las imágenes hiperespectrales acopladas a técnicas quimiométricas. Se adquirieron 35 caballas 
frescas en un mercado local de Sullana, Perú, estas fueron lavadas, evisceradas y fileteadas para obtener dos filetes 
sin piel por cada ejemplar, los mismos se sometieron a un proceso de salazón por inmersión en salmuera al 28% y 
se almacenaron en refrigeración por 6 días. Las evaluaciones de pH y adquisición de espectros se realizaron con 
potenciómetro y sistema de imágenes hiperespectrales NIR, respectivamente en los días 0, 1, 2, 3, y 6. Las imáge-
nes fueron corregidas, luego se extrajeron los perfiles de la muestra por umbralizado y estos fueron pretratados con 
el filtro Savitzky-Golay, seguidamente, se implementó el modelo de regresión de mínimos cuadrados parciales 
(PLSR) con las longitudes de onda completas y optimizadas. Para validar el modelo se aplicaron 30 repeticiones 
con validación cruzada (K-fold = 5). El mejor rendimiento se obtuvo con PLSR optimizado con 9 variables laten-
tes, logrando un R2 superior a 0.85 y un RMSE de 0.904. Por tanto, es viable el uso de HSI NIR con PLSR para 
monitoreo del pH en pescado salazonado.

Palabras clave: calidad del pescado, conservación por salazón, perfiles espectrales, aprendizaje automático.

ABSTRACT
The objective of this study was to predict the pH of salted mackerel, as a quality indicator, using hyperspectral 
imaging technology coupled to chemometric techniques. Thirty-five fresh mackerel were acquired in a local 
market in Sullana, Peru, washed, gutted and filleted to obtain two skinless fillets for each specimen, which were 
–Ösubjected to a salting process by immersion in 28% brine and stored under refrigeration for 6 days. The pH 
evaluations and spectra acquisition were carried out with potentiometer and NIR hyperspectral imaging system, 
respectively on days 0, 1, 2, 3, and 6. The images were corrected, then the sample profiles were extracted by thres-
holding and pretreated with the Savitzky-Golay filter, followed by implementation of the partial least squares 
regression (PLSR) model with the full and optimized wavelengths. To validate the model, 30 replicates with 
cross-validation (K-fold = 5) were applied. The best performance was obtained with PLSR optimized with 9 latent 
variables, achieving an R2 greater than 0.85 and an RMSE of 0.904. Therefore, the use of HSI NIR with PLSR for 
pH monitoring in salted fish is feasible.

Keywords: fish quality, salting preservation, spectral profiles, machine learning.

 

1.  INTRODUCCIÓN
La caballa (Scomber japonicus peruanus) constituye uno de los recursos pesqueros más abundantes e importantes 
del Pacífico (Shengnan et al., 2019). Su carne resalta por el contenido de proteínas y ácidos grasos insaturados 
(Bae & Lim, 2012), siendo uno de los pescados de mayor consumo en el Perú con una demanda per cápita superior 
a los 19 Kg anuales (INFOPESCA, 2021). Por otro lado, la caballa es un alimento altamente perecedero (Zheng et 
al., 2020) y uno de los métodos para su conservación es la salazón (Park et al., 2009), asimismo, durante este 
proceso ocurren cambios que afectan su calidad (Goulas & Kontominas, 2005), y es necesario encontrar técnicas 
rápidas para el monitoreo in situ.

El pH es un indicador importante en la determinación de la calidad del pescado y se relaciona con el contenido de 
ácido láctico en el músculo (Nakazawa et al., 2022), el cual se genera a partir del metabolismo anaeróbico del 
glucógeno. Cuando se produce la hidrólisis de la molécula adenosina trifosfato (ATP, por sus siglas en inglés) el 
ácido láctico aumenta y el pH disminuye, esta variación en la etapa postmortem afecta directamente la capacidad 
de retención de agua, textura del músculo, color, solubilidad de proteínas y pérdida por goteo (Watabe et al., 1989). 
Existen estudios que evidencian que el pH elevado en pescado es determinante en la liberación de proteínas duran-
te el proceso de inmersión en salmuera (Martínez-Alvarez & Gómez-Guillén, 2005).

 Tradicionalmente la medición del pH se realiza con un potenciómetro (Chun et al., 2014), este método es preciso, 
sin embargo, destruye la muestra, requiere uso de reactivos con potencial efecto negativo al ambiente y demanda 
mucho tiempo. Asimismo, es frecuente el uso de tiras indicadoras de pH a base de papel tornasol, que al entrar en 
contacto con el alimento reaccionan cambiando de color según la acidez o alcalinidad de la muestra (Choi et al., 
2018), dicho método carece de precisión y es invasivo, por lo que, los métodos tradicionales son inapropiados para 
su aplicación en línea. Por tanto, es de gran interés en la industria alimentaria implementar métodos analíticos 
efectivos, rápidos, no destructivos y no invasivos para la predicción del pH en pescados.
Las imágenes hiperespectrales (HSI) han demostrado ser una técnica precisa, rápida, no destructiva y no invasiva 
para monitorear parámetros de calidad en el pescado (Wu et al., 2019). Además, teniendo en cuenta que las varia-
ciones de pH pueden tener efecto en la intensidad de la reflectancia y los perfiles espectrales (Rahman et al., 2022), 
se realizó este estudio para predecir el nivel de pH como indicador de calidad de los filetes de caballa sometidos 
al proceso de salazón en salmuera.

2.   MATERIALES Y MÉTODOS
      2.1.    Muestras
                Se adquirieron 35 ejemplares frescos de caballa (Scomber japonicus peruanus) con una longitud prome
                dio de 22 cm en un mercado local en Sullana, Perú. Por cada ejemplar se obtuvieron 2 filetes sin piel, lo  
                que constituyó la unidad muestral. 
 
      2.2.    Tratamiento de salazón
                Los filetes fueron salazonados por inmersión en salmuera al 28%, y se almacenaron en condiciones de 
                refrigeración (4 °C aprox.) durante 6 días, siendo evaluados a los 0,1, 2, 3 y 6 días.

      2.3.    Medición de pH
                El pH se determinó usando un potenciómetro portátil (Hanna HI 98107, Italia), de acuerdo a los descrito 
                por Negara et al., (2021), brevemente; se pesó 10 g de filete el cual se homogeneizó con 90 ml de agua  
                destilada y el pH se midió sumergiendo el potenciómetro en la solución, este procedimiento se realizó 
                por triplicado y se registró el valor promedio con la desviación estándar.

      2.4.    Adquisición de espectros
                Se utilizó un sistema HSI (Resonon Pika NIR-640-505, Estados Unidos) que opera en el rango del infrarrojo    
                cercano (900 nm – 1700 nm) en modo reflectancia y escaneo lineal. El sistema contaba con una fuente 
                de iluminación halógena de alta intensidad regulada por una fuente de luz, una plataforma portamuestra 
                configurada a una velocidad de 9 mm/s y un computador portátil desde donde se controló el proceso de 
                adquisición de imágenes usando el software Spectronon PRO suministrado por el mismo proveedor del 
                sistema.

      2.5.    Corrección de imágenes 
                Para tal efecto, se tomó una imagen de referencia oscura (O) y una blanca (B); “O” se obtuvo bloqueando 
                el lente de la cámara con su propia cubierta (~0% de reflectancia), mientras que “B” se adquirió escanedo
                una barra de teflón (~99% de reflectancia). La imagen corregida (IC) se obtuvo aplicando la Ecuación 1.

                Donde; “I” corresponde a la imagen original.

      2.6.    Extracción de perfiles 
                Se aplicó la técnica de segmentación por umbralizado, la cual permite extraer los píxeles que correspon-
                den a la muestra, eliminando los píxeles del fondo. Esta operación se realizó a los 1332 nm debido al 
                mayor contraste entre la muestra y el fondo.

      2.7.    Pretratamiento espectral
                Los perfiles fueros pretratados para mejorar la relación señal/ruido; primero se aplicó el filtro savitzky-
                Golay (Ecuación 2) y luego la variable normal estándar (Ecuación 3).

                Donde; Yj es el perfil suavizado; C  es el coeficiente del i    término del perfil Y; Yj + i es el perfil original 
                y N es el número de convoluciones.

                Donde; SNVy corresponde a la variable normal estándar por cada longitud de onda, Yλ son los valores 
                de reflectancia, Ȳλ corresponde a los espectros medios.

      2.8.    Modelamiento
                Los datos espectrales se correlacionaron con los valores de pH y se modelaron usando regresión de mínimos 
                cuadrados parciales (PLSR, por sus siglas en inglés), con treinta repeticiones y validación cruzada 
                (K-fold = 5). PLSR se implementó con la data completa, luego se optimizó en base a los beta coeficientes.   
                El rendimiento de los modelos completos y optimizados se evaluó en función del coeficiente de determina-
                ción (R2) y la raíz del error cuadrático medio (RECM).

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
     3.1.     Concentración de pH
                En la Figura 1, se muestra la distribución de pH para los filetes de caballa salazonados y almacenados en   
                 refrigeración. El valor más alto de pH se obtuvo en los filetes recientemente salazonados (pH = 6.2), 
                 evidenciándose una caída pronunciada al primer día de almacenamiento (pH = 5.5), mientras que, del día 
                 2 al día 6 se aprecian cambios menores en pH, manteniendo la tendencia al descenso, el valor medio más 
                 bajo fue registrado en el día 6 (pH = 5.3). El comportamiento del pH es similar al reportado por Aursand 
                 et al., (2008).
                 Figura 1
                 Distribución de pH para los filetes de caballa salazonados y almacenados en refrigeración
 

.

 

     3.2.     Perfiles espectrales
                En la Figura 2, se muestran los espectros HSI-NIR de los filetes de caballa salazonados durante los seis  
                días de almacenamiento en refrigeración. Se las principales variaciones espectrales se observaron alrede-
                dor de los 980 nm y 1130 nm relacionado a la vibración de los enlaces O-H por el contenido de agua de 
                los filetes (He et al., 2014). Asimismo, presentó un pico a los 1220 nm, relacionado al segundo sobretono 
                C-H, debido a la presencia de ácidos grasos (Fernández-Cabanás et al., 2011). Las señales posteriores a 
                los 1400 nm no evidenciaron cambios.

                Figura 2
                Perfiles espectrales medios de los filetes de caballa salazonados en salmuera

      3.3.    Variables relevantes
                En la Figura 3 se muestran las longitudes de onda más relevantes, seleccionadas en base a los beta 
                coeficientes, se seleccionaron entre 7 y 12 longitudes de onda, en su mayoría ubicadas entre los 
                1320 nm y 1350 nm, región espectral que se relaciona con el contenido de grasa (Zhu et al., 2014).

                 Figura 3 
                 Valores máximos de beta coeficientes

 

      3.4.    Rendimiento del modelo
                En la Tabla 1, se muestran los resultados de predicción del modelo PLSR para el pH de los filetes de 
                caballa salazonados y almacenados en refrigeración durante 6 días, utilizando los espectros completos y     
                óptimos en función a los beta coeficientes. El modelo PLSR simplificado (9 variables), usando los espec- 
                tros pretratados con SG+SNV, mostró el mejor rendimiento R   = 0.875 y RMSEv = 0.904, lo que indica 
                una buena capacidad para predección de los valores de pH (Ziegel, 2004).

                Tabla 1
                Métricas de predicción para el nivel de pH de los filetes de caballa salazonados, usando PLSR full 
                y optimizado.

 

4-  CONCLUSIONES
     Los resultados evidencian que es factible aplicar la tecnología de imágenes hiperespectrales en el rango del   
     infrarrojo cercano acopladas al modelo PLSR, para la predicción del pH, como indicador de la calidad de los 
     filetes de caballa salazonados por inmersión en salmuera, con enfoque rápido, no destructivo y no invasivo.
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Virtual tour and promotion of sustainable tourism in the Huaca district - Paita 2021
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RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

 

1.   INTRODUCCIÓN
      El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre  
      interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la 
      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

      La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como 
      herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
      diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
      novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
      gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
      sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 
      maravilloso país posee (Correa, 2018).

      Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
      turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12 
      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 
      Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
      (Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-
      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado 
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

      En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales  
      como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno 
      con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
      desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
      lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
      opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
      una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

      La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
      el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente 
      el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 
      generaciones (Tinoco, 2018). 

      El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
      aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
      momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
      y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-
      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
      2.1     Tipo de investigación
                La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

                El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
                fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
                constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
                rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-
                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
                El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
                y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 
                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
                La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 
                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
                El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 
                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

                Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
                diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
                371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
                modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  
                cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual, 
                 a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
                Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
                Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
                validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
                alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 
                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

                Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
                Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en 
                Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  
                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

                Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
                WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
                El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 
                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
                Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 
                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
     Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
     generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada 
     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

     El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
     sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 
     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 
     de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
     tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-
     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

           Tabla 1
               Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
     cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.
 
           Tabla 2
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

 

      Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
      cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

           Tabla 3
               Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

      Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi 
      cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.
 
           Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

 

4.   DISCUSIÓN
      Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo 
      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
      por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
      Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible 
      se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 
      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

      Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
      su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
      recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a 
      forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
      conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-
      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

      Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
      existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 
      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
      Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
      sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
      mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 
      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
      si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como 
     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

     Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido 
     virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
     por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
     difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados 
     encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
     ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
     la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el 
     horizonte cultural (Burgos, 2018).
     En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la    
     sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-
     ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación    
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

     Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede   
     acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
     como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
     de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo
     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,
     pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte 
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
     Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
     nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
     se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-
     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.
 
     Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
     atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00. 
     Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 
     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN 
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
     Tabla 1
     Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
      Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
        Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

      Tabla 2
      Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.
 
En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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Mentoría STEM para mujeres en instituciones de educación superior universitaria

STEM mentoring for women at higher education institutions 

Yesenia Saavedra1, Cristhian Aldana1

RESUMEN
Conscientes de que la mentoría y el coaching poseen diferencias sustanciales, es posible diseñar un programa de 
mentoría en una organización basado en una cultura de mentoría/coaching que desarrolle un determinado enfoque 
como aspecto clave de la forma en que los líderes, los gerentes y colaboradores se comprometen y desarrollan a 
todo su equipo, y comprometen a las partes interesadas, de manera que crean un mayor rendimiento, productividad 
y eficiencia individual, del equipo y de la organización en su totalidad y un valor compartido a los grupos de 
interés. En tal sentido, una mentoría STEM en una institución de educación superior universitaria, especialmente 
para mujeres, se orienta a fortalecer el perfil científico de futuras líderes en STEM en la organización, consolidan-
do una relación mentoras(es)/mentoreadas(os) que combine lo profesional y personal, la cual podría estar basado 
en una limitada continuidad de mentoría instrumental (solamente Carrera/Promoción, limitándose a una relación 
unidireccional sin un sentido de reciprocidad, meramente transferencia de conocimientos, solamente necesidad 
institucional, rol principal menos propicio para un cambio organizacional o de crecimiento personal); o mejor aún 
una mentoría de desarrollo (que fortalezca y consolide una Guía/Apoyo, propone un enfoque de recorrido más 
abierto y desarrollo más amplio, necesidad del mentoread@, guía paralela), siendo esta última mentoría la que 
sustente mejor un enfoque bifocal, generando así una mutualidad y asociación colaborativa que aborda una gama 
más amplia de problemas identificados por la mentoread@. Finalmente, implementar la mentoría dentro de una 
organización, conllevará a consolidar una cultura más inclusiva, desarrollar mejores habilidades comunicacionales 
en la gestión, ampliar la diversidad para mejorar el rendimiento y productividad de los colaboradores, contribuyen-
do además dichas técnicas a mejorar los sistemas de reclutamiento, retención y desarrollo; entre otros.

Palabras clave: Mentoría, STEM, mujeres y niñas, coaching

ABSTRACT
Aware that mentoring and coaching have substantial differences, it is possible to design a mentoring program in an 
organization based on a mentoring/coaching culture that develops a certain approach as a key aspect of how 
leaders, managers, and collaborators engage and develop their entire team, and engage stakeholders in a way that 
creates greater performance, productivity and efficiency for individuals, the team and the organization as a whole, 
and shared value to stakeholders. In this sense, STEM mentoring in a university higher education institution, 
especially for women, is oriented to strengthen the scientific profile of future STEM leaders in the organization, 
consolidating a mentor/mentee relationship that combines the professional and personal, which could be based on 
a limited continuity of instrumental mentoring (only Career/Promotion, limited to a unidirectional relationship 
without a sense of reciprocity, merely knowledge transfer, only institutional need, less conducive to organizational 
change or personal growth); or better yet a developmental mentoring (which strengthens and consolidates a 
Guide/Support, proposes a more open path approach and broader development, the need of the mentee, parallel 
guidance), the latter mentoring better supporting a bifocal approach, thus generating a mutuality and collaborative 
partnership that addresses a broader range of issues identified by the mentee. Finally, implementing mentoring 
within an organization will lead to consolidating a more inclusive culture, developing better communication skills 

in management, broadening diversity to improve the performance and productivity of employees, and contributing 
to improving recruitment, retention, and development systems, among others.

Keywords: Mentoring, STEM, women and girls, coaching.

1. INTRODUCCIÓN 
Ramírez-Corona et al. (2022), evidenciaron la realidad del proceso de las mujeres a lo largo de los años en las áreas 
STEM (acrónimo que por sus siglas en inglés representa Science, Technology, Engineering and Mathematics – 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en América Latina, mostrando el panorama actual de como poco a 
poco las mujeres van ganando más espacios a favor de la ciencia y la igualdad de género. Asimismo, afirmaron que 
en África, Europa y Asia únicamente las mujeres representan un 30% de todos los profesionales que actualmente 
trabajan en el área investigativa relacionada con las ingenierías. El área de STEM va creciendo gradualmente; toda 
vez que, los egresados de estos campos actualmente van consiguiendo mayor demanda en el mercado laboral.
Sin embargo, ese porcentaje anterior, se ve incrementado a un estimado de 50% en países tales como América 
Latina y el Caribe. Definitivamente, el papel que desempeña una mujer en la ingeniería, se va volviendo más 
relevante a medida que avanzan los años; toda vez que, mujeres que realizan ciencia y son exitosas se convierten 
en modelos de inspiración, motivación y estimulación, liderando ellas mismas campañas de fomento y promoción 
de la ciencia para otras mujeres interesadas en ejemplificar y emular su trascendencia.
De acuerdo a lo que manifiesta Commodore-Mensah et al. (2020) y tal como lo evidencia estadísticamente 
Ramírez-Corona et al. (2022), el nivel de representación de las mujeres en ciencia en países africanos se encuentra 
rezagado; pero el avance se viene dando a nivel mundial especialmente en países desarrollados de tal manera que 
esa representación sea significativa y relevante. Sin lugar a duda, diversos factores personales, económicos, socio-
culturales, ambientales, entre otros, vienen generando diferencias y disparidades marcadas de género en STEM no 
solamente en África, sino también en otros países, especialmente en aquellos países en desarrollo. Por tal motivo, 
existen a nivel mundial iniciativas y sólidos programas de mentoría STEM para mujeres o programas para mujeres 
en ciencias STEM, que vienen buscando revertir ese bajo nivel o porcentaje de representación de las mujeres en 
STEM.
Cabe indicar que, a nivel internacional tanto en países orientales como occidentales, los programas de mentoría e 
inducción están basados en diferentes enfoques y/o estándares relacionados con la centralización de la práctica 
docente en los países asiáticos pero instrucción descentralizada en países como Francia y Australia, profesionaliza-
ción de la docencia y de la enseñanza, responsabilidad colectiva de mejora y esfuerzos colectivos para mejorar la 
instrucción (Elmore, Aswegen y Youngs, 2023). En esa misma línea, los mentores consolidados tienen ciertas 
dificultades de interacción al momento de brindar su apoyo a los docentes principiantes para que interioricen y 
repliquen la diversidad y equidad en su instrucción.
Los programas integrales de mentoría e inducción en cierta medida influyen en el rendimiento STEM de las(los) 
mentoread@s; pero para ello, es importante fortalecer la inducción de los maestros principiantes a partir de están-
dares centralizados, un seguimiento y monitoreo al logro estudiantil, enseñando en un ambiente con enfoque de 
diversidad e igualdad (Appelbaum, 2023).
 
STEM, orienta el fortalecimiento de diferentes capacidades y competencias con la finalidad de abordar con la 
ciencia diferentes problemáticas del cambio climático, el calentamiento global o la medicina; asimismo, la tecno-
logía abarca las ciencias de la computación, la programación e inteligencia artificial como principales áreas; por el 
lado de la ingeniería se fortalecen los conocimientos y competencias relacionadas como problemas relacionados a 
infraestructura, puentes, diseño de edificios, ciudades, entre otros; siendo las Matemáticas en realidad la que 
abarca campos como la criptografía, economía, finanzas, analítica de datos, contabilidad  entre otras.

Powell et al. (2019) en su estudio abordado, evaluaron el efecto de un programa LEAD que tenía la finalidad de 
fortalecer el empoderamiento de estudiantes a través del desarrollo de liderazgo y capacidad educativa en diversi-
dad e inclusión. Dicho programa, arrojó que, es significativa la creación de capacidades de liderazgo y becas para 
mejorar la diversidad e inclusión desde los inicios de la formación estudiantil, concluyendo que, si se puede 
fomentar con éxito un programa de liderazgo que fomente la diversidad e inclusión, pero que si es necesario 
expandirlo a otros departamentos y realizar un seguimiento de resultados profesionales y contemplar un desarrollo 
de plan de estudios de mentores simultáneos.
Finalmente, es necesario que los científicos, ingenieros, mentores, formadores, instructores, docentes, maestros 
y/o profesores actúen con responsabilidad social, de tal manera que en sus acciones y asesoramiento a jóvenes 
mentoread@s en STEM, enfaticen en lo importante que es la diversidad y el fortalecimiento de la calidad de la 
mentoría dentro de la tubería STEM si es que se desea diversificar la fuerza laboral en STEM (Muindi y Tsai, 
2017).

2.  PROGRAMAS DE MENTORÍA STEM PARA MUJERES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  
     SUPERIOR UNIVERSITARIA
     Cuando se tiene en mente realizar una exitosa carrera en las áreas STEM, tal como afirma Baluch (2016), es
     necesario tener una idónea formación y educación; así como, un sólido y amplio fortalecimiento de capacidades
     que haya sido guiado y preparado por mentores y paradigmas a seguir, los cuales cuenten con una trayectoria,
     dedicación, entusiasmo y preparación acorde a lo que se desea lograr.
     Sin embargo, aún en la actualidad, las mujeres en los campos STEM continúan teniendo una baja tasa de avance 
     profesional, a pesar de que un número similar viene obteniendo títulos de alto nivel en comparación con sus 
     pares masculinos. Asimismo, se conoce que un número limitado de mujeres ocupan los puestos de mayor rango, 
     titulares y titulares dentro del mundo académico.

     Por tal motivo, el desarrollo de programas de mentoría STEM para mujeres especialmente en instituciones de 
     educación superior universitaria, deben convertirse en recursos institucionales sostenibles y permanentes que 
     consoliden el posicionamiento y empoderamiento en igualdad de oportunidades de las mujeres en esta senda 
     de fuerza laboral académica y/o profesional y de investigación STEM.

     Ya hace muchos años atrás, Madden et al. (2013), en este caso particular se pusieron a repensar la educación 
     STEM, proponiendo la implementación de planes de estudios interdisciplinarios STEAM; dado que, en la 
     Universidad Estatal de Nueva York en Potsdam, se empezó a fomentar el pensamiento creativo a partir de 
     combinar la formación en STEM, humanidades y artes, necesarios para la multidisciplinariedad de la industria, 
     educación y negocios, donde la innovación, tecnología y ciencias se hacen evidentes en problemas complejos 
     de la sociedad.
     En la misma dirección, se debe evaluar los diferentes factores o determinantes que contribuyen a la limitada 
     representación (infrarrepresentación o subrepresentación) de las mujeres en las carreras científicas tanto a nivel 
     mundial como nacional, regional y local (Avolio, Chávez y Vílchez-Román, 2020). Se conoce que, específica
     mente que desde 1985 hasta la actualidad, han existido importantes determinantes o factores que influyen en el
     acceso, la participación y el progreso de las mujeres en las carreras científicas, siendo esto un problema complejo
     con múltiples factores interdependientes. Avolio, Chávez y Vílchez-Román (2020), agruparon los factores                        
     involucrados en dimensiones tales como: laboral-económico, individual, social, familiar y educativo, donde  
     destaca la autoeficacia autopercibida, apoyo familiar, oportunidades de aprendizaje, dificultades económicas, 
     factores ocupacionales; sobretodo, decisión sobre fertilidad/estilos de vida y preferencias profesionales, equili-
     brio trabajo-familia o inflexibilidad en horarios de titularidad y opciones de empleo.
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3.  MENTORÍA PARA MUJERES EN STEM DESDE EL BRITISH COUNCIL PERÚ
     Desde el año 2020, en el Perú, a través del CONCYTEC se formuló e implementó un programa a nivel nacional 
     que fomente durante un periodo de 4 años la inclusión en el ecosistema de CTI en Perú, orientado a reducir 
     brechas y fortalecer capacidades de mujeres científicas e investigadoras, extendiéndolo también a científicos e 
     investigadores en regiones (fuera de Lima ciudad capital). Cabe indicar que, este programa se enmarcó en el 
     programa regional Mujeres y Niñas en STEM en América Latina, que se centraba en expandir el impacto y el 
     alcance de la agenda de Equidad, Diversidad e Inclusión (EDI) del British Council a través del diseño y mejora
     de mecanismos sostenibles para el desarrollo y la integración social para mujeres y poblaciones vulnerables en 
     América Latina (CONCYTEC, 2022).
     Tal es así que el programa de mentoría del British Council que permite crear más oportunidades, definitivamente  
     reconoce los desafíos que enfrentan los investigadores y científicos en el Perú; por ello, en el Perú se conformó
     un Comité Pro-Mujer en CTI, con la finalidad de disminuir las deserciones de mujeres en carreras STEM y
     STEAM; así como, contribuir a la equidad de género a través de la formación de mentores, mujeres y hombres,
     que guíen y apoyen la travesía profesional y personal de mujeres universitarias (mentoread@s) en el ecosistema
     de Ciencia, Tecnología e Innovación.
     Todo este trabajo viene siendo desarrollado por el CONCYTEC y su Comité Pro-Mujer en CTI, así como de 
     otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la academia, la industria y la sociedad
     civil. En algunos casos, este apoyo se extiende a su participación en el Grupo Consultivo de Educación Superior
     del British Council.
     En 2021, el British Council decidió apalancar su oferta digital aún más considerando los cambios permanentes  
      en las interacciones presenciales debido a la pandemia de la Covid-19. Como resultado, en el Perú se implementó
     un contenido académico de la capacitación de mentoría que se transmitió a través de un MOOC, complemen-
     tándose el mismo con sesiones virtuales en vivo para fomentar estratégicamente la flexibilidad de aprendizaje,
     la mentoría entre pares, el intercambio de conocimientos y fortalecer la Asociación de Género en Ciencia entre
     el Reino Unido-LAC.
     Tal es así que, estos programas o proyectos de mentoría para el ecosistema científico con enfoque de género,   
     se vienen implementando con la finalidad de fortalecer las habilidades interpersonales, de liderazgo y comuni-
     cación; también, ampliar la perspectiva del futuro de la próxima generación de jóvenes mujeres, hombres 
     investigadores y científicos realizada por parte de expertos locales e internacionales, creación de una red profe-
     sional con colegas pares en el mismo sector, apoyándose en la red regional del British Council con enfoque de 
     género y Apoyar la agenda de cierre de brechas para desarrollar una nueva generación de científicas e investiga
     doras líderes globalmente móviles y culturalmente ágiles.

4.  CONCLUSIONES
     Una mentoría STEM en una institución de educación superior universitaria, debe buscar un sentido de propósito   
     que, conlleve a la implementación de una cultura de cambio y estrategias en desarrollo de productos y servicios   
     que obtengan ventajas competitivas y una propuesta de valor; así como, diseñar nuevas formas de trabajo 
     colaborativo monitoreando el desempeño de investigadoras e investigadores; además, en atraer y retener el   
     talento humano con la premiación y reconocimiento institucional especialmente para mujeres investigadoras.  
     Asimismo, es importante y significativo como cultura de cambio promover una comunicación asertiva con 
     resolución de problemas y toma de decisiones que conlleve al desarrollo del liderazgo dentro de los programas 
     STEM en la organización. Adicionalmente a ello, la implementación de políticas de género y equidad en las 
     instituciones de educación superior universitaria, son capaces de promover espacios de desarrollo de la ciencia 
     al interno de la organización como al vínculo de la comunidad, especialmente a las mujeres, niñas y adolescentes.
     Tal es así que, implementar la mentoría dentro de una organización, consolidaría una cultura más inclusiva,  

     permitiendo desarrollar mejores habilidades comunicacionales en la gestión, ampliando la diversidad para 
     mejorar el rendimiento y productividad de los colaboradores, contribuyendo además dichas técnicas a mejorar 
     los sistemas de reclutamiento, retención y desarrollo; entre otros.
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Predicción del pH en filetes de caballa salazonada usando imágenes hiperespectrales y quimiometría

Prediction of pH in salted mackerel fillets using hyperspectral imaging and chemometrics
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue predecir el pH de la caballa salazonada, como indicador de calidad, mediante la 
tecnología de las imágenes hiperespectrales acopladas a técnicas quimiométricas. Se adquirieron 35 caballas 
frescas en un mercado local de Sullana, Perú, estas fueron lavadas, evisceradas y fileteadas para obtener dos filetes 
sin piel por cada ejemplar, los mismos se sometieron a un proceso de salazón por inmersión en salmuera al 28% y 
se almacenaron en refrigeración por 6 días. Las evaluaciones de pH y adquisición de espectros se realizaron con 
potenciómetro y sistema de imágenes hiperespectrales NIR, respectivamente en los días 0, 1, 2, 3, y 6. Las imáge-
nes fueron corregidas, luego se extrajeron los perfiles de la muestra por umbralizado y estos fueron pretratados con 
el filtro Savitzky-Golay, seguidamente, se implementó el modelo de regresión de mínimos cuadrados parciales 
(PLSR) con las longitudes de onda completas y optimizadas. Para validar el modelo se aplicaron 30 repeticiones 
con validación cruzada (K-fold = 5). El mejor rendimiento se obtuvo con PLSR optimizado con 9 variables laten-
tes, logrando un R2 superior a 0.85 y un RMSE de 0.904. Por tanto, es viable el uso de HSI NIR con PLSR para 
monitoreo del pH en pescado salazonado.

Palabras clave: calidad del pescado, conservación por salazón, perfiles espectrales, aprendizaje automático.

ABSTRACT
The objective of this study was to predict the pH of salted mackerel, as a quality indicator, using hyperspectral 
imaging technology coupled to chemometric techniques. Thirty-five fresh mackerel were acquired in a local 
market in Sullana, Peru, washed, gutted and filleted to obtain two skinless fillets for each specimen, which were 
–Ösubjected to a salting process by immersion in 28% brine and stored under refrigeration for 6 days. The pH 
evaluations and spectra acquisition were carried out with potentiometer and NIR hyperspectral imaging system, 
respectively on days 0, 1, 2, 3, and 6. The images were corrected, then the sample profiles were extracted by thres-
holding and pretreated with the Savitzky-Golay filter, followed by implementation of the partial least squares 
regression (PLSR) model with the full and optimized wavelengths. To validate the model, 30 replicates with 
cross-validation (K-fold = 5) were applied. The best performance was obtained with PLSR optimized with 9 latent 
variables, achieving an R2 greater than 0.85 and an RMSE of 0.904. Therefore, the use of HSI NIR with PLSR for 
pH monitoring in salted fish is feasible.

Keywords: fish quality, salting preservation, spectral profiles, machine learning.

 

1.  INTRODUCCIÓN
La caballa (Scomber japonicus peruanus) constituye uno de los recursos pesqueros más abundantes e importantes 
del Pacífico (Shengnan et al., 2019). Su carne resalta por el contenido de proteínas y ácidos grasos insaturados 
(Bae & Lim, 2012), siendo uno de los pescados de mayor consumo en el Perú con una demanda per cápita superior 
a los 19 Kg anuales (INFOPESCA, 2021). Por otro lado, la caballa es un alimento altamente perecedero (Zheng et 
al., 2020) y uno de los métodos para su conservación es la salazón (Park et al., 2009), asimismo, durante este 
proceso ocurren cambios que afectan su calidad (Goulas & Kontominas, 2005), y es necesario encontrar técnicas 
rápidas para el monitoreo in situ.

El pH es un indicador importante en la determinación de la calidad del pescado y se relaciona con el contenido de 
ácido láctico en el músculo (Nakazawa et al., 2022), el cual se genera a partir del metabolismo anaeróbico del 
glucógeno. Cuando se produce la hidrólisis de la molécula adenosina trifosfato (ATP, por sus siglas en inglés) el 
ácido láctico aumenta y el pH disminuye, esta variación en la etapa postmortem afecta directamente la capacidad 
de retención de agua, textura del músculo, color, solubilidad de proteínas y pérdida por goteo (Watabe et al., 1989). 
Existen estudios que evidencian que el pH elevado en pescado es determinante en la liberación de proteínas duran-
te el proceso de inmersión en salmuera (Martínez-Alvarez & Gómez-Guillén, 2005).

 Tradicionalmente la medición del pH se realiza con un potenciómetro (Chun et al., 2014), este método es preciso, 
sin embargo, destruye la muestra, requiere uso de reactivos con potencial efecto negativo al ambiente y demanda 
mucho tiempo. Asimismo, es frecuente el uso de tiras indicadoras de pH a base de papel tornasol, que al entrar en 
contacto con el alimento reaccionan cambiando de color según la acidez o alcalinidad de la muestra (Choi et al., 
2018), dicho método carece de precisión y es invasivo, por lo que, los métodos tradicionales son inapropiados para 
su aplicación en línea. Por tanto, es de gran interés en la industria alimentaria implementar métodos analíticos 
efectivos, rápidos, no destructivos y no invasivos para la predicción del pH en pescados.
Las imágenes hiperespectrales (HSI) han demostrado ser una técnica precisa, rápida, no destructiva y no invasiva 
para monitorear parámetros de calidad en el pescado (Wu et al., 2019). Además, teniendo en cuenta que las varia-
ciones de pH pueden tener efecto en la intensidad de la reflectancia y los perfiles espectrales (Rahman et al., 2022), 
se realizó este estudio para predecir el nivel de pH como indicador de calidad de los filetes de caballa sometidos 
al proceso de salazón en salmuera.

2.   MATERIALES Y MÉTODOS
      2.1.    Muestras
                Se adquirieron 35 ejemplares frescos de caballa (Scomber japonicus peruanus) con una longitud prome
                dio de 22 cm en un mercado local en Sullana, Perú. Por cada ejemplar se obtuvieron 2 filetes sin piel, lo  
                que constituyó la unidad muestral. 
 
      2.2.    Tratamiento de salazón
                Los filetes fueron salazonados por inmersión en salmuera al 28%, y se almacenaron en condiciones de 
                refrigeración (4 °C aprox.) durante 6 días, siendo evaluados a los 0,1, 2, 3 y 6 días.

      2.3.    Medición de pH
                El pH se determinó usando un potenciómetro portátil (Hanna HI 98107, Italia), de acuerdo a los descrito 
                por Negara et al., (2021), brevemente; se pesó 10 g de filete el cual se homogeneizó con 90 ml de agua  
                destilada y el pH se midió sumergiendo el potenciómetro en la solución, este procedimiento se realizó 
                por triplicado y se registró el valor promedio con la desviación estándar.

      2.4.    Adquisición de espectros
                Se utilizó un sistema HSI (Resonon Pika NIR-640-505, Estados Unidos) que opera en el rango del infrarrojo    
                cercano (900 nm – 1700 nm) en modo reflectancia y escaneo lineal. El sistema contaba con una fuente 
                de iluminación halógena de alta intensidad regulada por una fuente de luz, una plataforma portamuestra 
                configurada a una velocidad de 9 mm/s y un computador portátil desde donde se controló el proceso de 
                adquisición de imágenes usando el software Spectronon PRO suministrado por el mismo proveedor del 
                sistema.

      2.5.    Corrección de imágenes 
                Para tal efecto, se tomó una imagen de referencia oscura (O) y una blanca (B); “O” se obtuvo bloqueando 
                el lente de la cámara con su propia cubierta (~0% de reflectancia), mientras que “B” se adquirió escanedo
                una barra de teflón (~99% de reflectancia). La imagen corregida (IC) se obtuvo aplicando la Ecuación 1.

                Donde; “I” corresponde a la imagen original.

      2.6.    Extracción de perfiles 
                Se aplicó la técnica de segmentación por umbralizado, la cual permite extraer los píxeles que correspon-
                den a la muestra, eliminando los píxeles del fondo. Esta operación se realizó a los 1332 nm debido al 
                mayor contraste entre la muestra y el fondo.

      2.7.    Pretratamiento espectral
                Los perfiles fueros pretratados para mejorar la relación señal/ruido; primero se aplicó el filtro savitzky-
                Golay (Ecuación 2) y luego la variable normal estándar (Ecuación 3).

                Donde; Yj es el perfil suavizado; C  es el coeficiente del i    término del perfil Y; Yj + i es el perfil original 
                y N es el número de convoluciones.

                Donde; SNVy corresponde a la variable normal estándar por cada longitud de onda, Yλ son los valores 
                de reflectancia, Ȳλ corresponde a los espectros medios.

      2.8.    Modelamiento
                Los datos espectrales se correlacionaron con los valores de pH y se modelaron usando regresión de mínimos 
                cuadrados parciales (PLSR, por sus siglas en inglés), con treinta repeticiones y validación cruzada 
                (K-fold = 5). PLSR se implementó con la data completa, luego se optimizó en base a los beta coeficientes.   
                El rendimiento de los modelos completos y optimizados se evaluó en función del coeficiente de determina-
                ción (R2) y la raíz del error cuadrático medio (RECM).

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
     3.1.     Concentración de pH
                En la Figura 1, se muestra la distribución de pH para los filetes de caballa salazonados y almacenados en   
                 refrigeración. El valor más alto de pH se obtuvo en los filetes recientemente salazonados (pH = 6.2), 
                 evidenciándose una caída pronunciada al primer día de almacenamiento (pH = 5.5), mientras que, del día 
                 2 al día 6 se aprecian cambios menores en pH, manteniendo la tendencia al descenso, el valor medio más 
                 bajo fue registrado en el día 6 (pH = 5.3). El comportamiento del pH es similar al reportado por Aursand 
                 et al., (2008).
                 Figura 1
                 Distribución de pH para los filetes de caballa salazonados y almacenados en refrigeración
 

.

 

     3.2.     Perfiles espectrales
                En la Figura 2, se muestran los espectros HSI-NIR de los filetes de caballa salazonados durante los seis  
                días de almacenamiento en refrigeración. Se las principales variaciones espectrales se observaron alrede-
                dor de los 980 nm y 1130 nm relacionado a la vibración de los enlaces O-H por el contenido de agua de 
                los filetes (He et al., 2014). Asimismo, presentó un pico a los 1220 nm, relacionado al segundo sobretono 
                C-H, debido a la presencia de ácidos grasos (Fernández-Cabanás et al., 2011). Las señales posteriores a 
                los 1400 nm no evidenciaron cambios.

                Figura 2
                Perfiles espectrales medios de los filetes de caballa salazonados en salmuera

      3.3.    Variables relevantes
                En la Figura 3 se muestran las longitudes de onda más relevantes, seleccionadas en base a los beta 
                coeficientes, se seleccionaron entre 7 y 12 longitudes de onda, en su mayoría ubicadas entre los 
                1320 nm y 1350 nm, región espectral que se relaciona con el contenido de grasa (Zhu et al., 2014).

                 Figura 3 
                 Valores máximos de beta coeficientes

 

      3.4.    Rendimiento del modelo
                En la Tabla 1, se muestran los resultados de predicción del modelo PLSR para el pH de los filetes de 
                caballa salazonados y almacenados en refrigeración durante 6 días, utilizando los espectros completos y     
                óptimos en función a los beta coeficientes. El modelo PLSR simplificado (9 variables), usando los espec- 
                tros pretratados con SG+SNV, mostró el mejor rendimiento R   = 0.875 y RMSEv = 0.904, lo que indica 
                una buena capacidad para predección de los valores de pH (Ziegel, 2004).

                Tabla 1
                Métricas de predicción para el nivel de pH de los filetes de caballa salazonados, usando PLSR full 
                y optimizado.

 

4-  CONCLUSIONES
     Los resultados evidencian que es factible aplicar la tecnología de imágenes hiperespectrales en el rango del   
     infrarrojo cercano acopladas al modelo PLSR, para la predicción del pH, como indicador de la calidad de los 
     filetes de caballa salazonados por inmersión en salmuera, con enfoque rápido, no destructivo y no invasivo.

AGRADECIMIENTO
Este trabajo fue respaldado por la Universidad Nacional de Frontera (UNF), Perú, a través del proyecto “Predicción
de la calidad de filetes de caballa (Scomber japonnicus peruannus) usando espectroscopia dieléctrica e imágenes
hiperespectrales acopladas a herramientas quimiométricas” y el proyecto “Creación del laboratorio de investiga-
ción de Inocuidad Alimentaria de la UNF”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Aursand, I. G., Gallart-Jornet, L., Erikson, U., Axelson, D. E., & Rustad, T. (2008). Water Distribution in Brine 
                Salted Cod (Gadus morhua) and Salmon (Salmo salar): A Low-Field 1H NMR Study. Journal of 
               Agricultural and Food Chemistry, 56(15), 6252-6260. https://doi.org/10.1021/jf800369n.

Bae, J. H., & Lim, S. Y. (2012). Chemical composition, antiproliferative and antioxidant properties of lipid classes 
                in ordinary and dark muscles from chub mackerel (Scomber japonicus). Food and Chemical Toxicology, 
               50(3), 823-828. https://doi.org/10.1016/j.fct.2011.12.038.

Choi, J.-W., Lee, M.-K., Choi, J.-H., Jang, M.-K., Ahn, D.-H., & Nam, T.-J. (2018). Development of a Time-tem-
                perature Indicator for Managing the Distribution Temperature of Frozen Mackerel Scomber japonicus. 
                 Korean Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 51(5), 590-594. https://doi.org/10.5657/KFAS.2018.0590.

Chun, H.-N., Kim, B., & Shin, H.-S. (2014). Evaluation of a freshness indicator for quality of fish products during
                storage. Food Science and Biotechnology, 23(5), 1719-1725. https://doi.org/10.1007/s10068-014-0235-9.

Fernández-Cabanás, V. M., Polvillo, O., Rodríguez-Acuña, R., Botella, B., & Horcada, A. (2011). Rapid determi-
                 nation of the fatty acid profile in pork dry-cured sausages by NIR spectroscopy. Food Chemistry, 
                124(1), 373-378. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.031.

Goulas, A. E., & Kontominas, M. G. (2005). Effect of salting and smoking-method on the keeping quality of chub  
                mackerel (Scomber japonicus): Biochemical and sensory attributes. Food Chemistry, 93(3), 511-520. 
                 https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.09.040.

He, H.-J., Wu, D., & Sun, D.-W. (2014). Rapid and non-destructive determination of drip loss and pH distribution 
                in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) fillets using visible and near-infrared (Vis–NIR) hyperspectral 
                imaging. Food Chemistry, 156, 394-401. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.01.118.

INFOPESCA. (2021). Economía mundial del sector pesquero; enero 2021. https://www.infopesca.org/
               content/econom%C3%ADa-mundial-del-sector-pesquero-%E2%80%93-enero-2021.

Martínez-Alvarez, O., & Gómez-Guillén, M. C. (2005). The effect of brine composition and pH on the yield and 
                nature of water-soluble proteins extractable from brined muscle of cod (Gadus morhua). 
             Food Chemistry, 92(1), 71-77. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.04.049.

Nakazawa, N., Fuchiyama, Y., Shimamori, S., Shibayama, S., Okumura, K., Maeda, T., & Okazaki, E. (2022). 
                Effects of treatment at a subzero temperature on pH, water retention, and metabolites in spotted mackerel 
                (Scomber australasicus) muscle. LWT, 154, 112591. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112591.

Negara, B. F. S. P., Lee, M.-J., Tirtawijaya, G., Cho, W.-H., Sohn, J.-H., Kim, J.-S., & Choi, J.-S. (2021). 
                 Application of Deep, Vacuum, and Air Frying Methods to Fry Chub Mackerel (Scomber japonicus).    
                 Processes, 9(7), Art. 7. https://doi.org/10.3390/pr9071225.

Park, J. N., Hwang, K. T., Kim, S. B., & Kim, S. Z. (2009). Partial replacement of NaCl by KCl in salted mackerel  
                  (Scomber japonicus) fillet products: Effect on sensory acceptance and lipid oxidation. International Journal 
                 of Food Science & Technology, 44(8), 1572-1578. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2008.01841.x.

Rahman, M. M., Shibata, M., Nakazawa, N., Rithu, M. N. A., Nakauchi, S., Hagiwara, T., Osako, K., & Okazaki, 
                 E. (2022). Non-destructive Approach for the Prediction of pH in Frozen Fish Meat Using Fluorescence 
                 Fingerprints in Tandem with Chemometrics. Fishes, 7(6), Art. 6. https://doi.org/10.3390/fishes7060364.

Shengnan W., Xinjun C., & Zhu’nan L. (2019). Establishment of forecasting model of the abundance index for   
                 chub mackerel (Scomber japonicus) in the northwest Pacific Ocean based on GAM. 海洋学报, 41(8), 36-42. 
                  https://doi.org/10.3969/j.issn.0253-4193.2019.08.004.

Watabe, S., Ushio, H., Iwamoto, M., Kamal, M., Ioka, H., & Hashimoto, K. (1989). Rigor-mortis progress of sardine
                 and mackerel in association with ATP degradation and lactate accumulation. NIPPON SUISAN GAKKASHI,
                 55, 1833-1839. https://doi.org/10.2331/suisan.55.1833.

Wu, L., Pu, H., & Sun, D.-W. (2019). Novel techniques for evaluating freshness quality attributes of fish: A review 
                 of recent developments. Trends in Food Science & Technology, 83, 259-273. https://doi.org/10.1016/j.tifs.
                 2018.12.002.

Zheng, R., Xu, X., Xing, J., Cheng, H., Zhang, S., Shen, J., & Li, H. (2020). Quality Evaluation and Characteriza-
                  tion of Specific Spoilage Organisms of Spanish Mackerel by High-Throughput Sequencing during 0 °C 
                 Cold Chain Logistics. Foods, 9(3), Art. 3. https://doi.org/10.3390/foods9030312.

Zhu, F., Peng, J., Gao, J., Zhao, Y., Yu, K., & He, Y. (2014). Determination and visualization of fat contents in 
                 salmon fillets based on visible and near-infrared hyperspectral imagery. Transactions of the
                Chinese Society of Agricultural Engineering, 30(23), 314-323.

Ziegel, E. R. (2004). A User-Friendly Guide to Multivariate Calibration and Classification. Technometrics, 46(1), 
                 108-110. https://doi.org/10.1198/004017004000000167.

Pag. 57



Recorrido virtual y promoción del turismo sostenible en el distrito la Huaca – Paita 2021

Virtual tour and promotion of sustainable tourism in the Huaca district - Paita 2021

Peralta, ME1 y Apaza, CM2

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

 

1.   INTRODUCCIÓN
      El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre  
      interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la 
      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

      La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como 
      herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
      diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
      novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
      gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
      sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 
      maravilloso país posee (Correa, 2018).

      Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
      turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12 
      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 
      Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
      (Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-
      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado 
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

      En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales  
      como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno 
      con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
      desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
      lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
      opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
      una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

      La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
      el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente 
      el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 
      generaciones (Tinoco, 2018). 

      El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
      aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
      momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
      y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-
      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
      2.1     Tipo de investigación
                La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

                El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
                fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
                constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
                rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-
                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
                El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
                y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 
                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
                La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 
                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
                El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 
                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

                Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
                diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
                371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
                modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  
                cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual, 
                 a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
                Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
                Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
                validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
                alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 
                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

                Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
                Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en 
                Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  
                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

                Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
                WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
                El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 
                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
                Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 
                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
     Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
     generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada 
     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

     El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
     sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 
     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 
     de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
     tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-
     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

           Tabla 1
               Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
     cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.
 
           Tabla 2
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

 

      Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
      cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

           Tabla 3
               Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

      Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi 
      cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.
 
           Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

 

4.   DISCUSIÓN
      Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo 
      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
      por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
      Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible 
      se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 
      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

      Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
      su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
      recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a 
      forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
      conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-
      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

      Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
      existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 
      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
      Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
      sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
      mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 
      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
      si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como 
     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

     Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido 
     virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
     por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
     difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados 
     encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
     ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
     la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el 
     horizonte cultural (Burgos, 2018).
     En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la    
     sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-
     ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación    
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

     Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede   
     acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
     como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
     de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo
     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,
     pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte 
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
     Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
     nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
     se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-
     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.
 
     Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
     atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00. 
     Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 
     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN 
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
     Tabla 1
     Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
      Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
        Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

      Tabla 2
      Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.
 
En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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Mentoría STEM para mujeres en instituciones de educación superior universitaria

STEM mentoring for women at higher education institutions 

Yesenia Saavedra1, Cristhian Aldana1

RESUMEN
Conscientes de que la mentoría y el coaching poseen diferencias sustanciales, es posible diseñar un programa de 
mentoría en una organización basado en una cultura de mentoría/coaching que desarrolle un determinado enfoque 
como aspecto clave de la forma en que los líderes, los gerentes y colaboradores se comprometen y desarrollan a 
todo su equipo, y comprometen a las partes interesadas, de manera que crean un mayor rendimiento, productividad 
y eficiencia individual, del equipo y de la organización en su totalidad y un valor compartido a los grupos de 
interés. En tal sentido, una mentoría STEM en una institución de educación superior universitaria, especialmente 
para mujeres, se orienta a fortalecer el perfil científico de futuras líderes en STEM en la organización, consolidan-
do una relación mentoras(es)/mentoreadas(os) que combine lo profesional y personal, la cual podría estar basado 
en una limitada continuidad de mentoría instrumental (solamente Carrera/Promoción, limitándose a una relación 
unidireccional sin un sentido de reciprocidad, meramente transferencia de conocimientos, solamente necesidad 
institucional, rol principal menos propicio para un cambio organizacional o de crecimiento personal); o mejor aún 
una mentoría de desarrollo (que fortalezca y consolide una Guía/Apoyo, propone un enfoque de recorrido más 
abierto y desarrollo más amplio, necesidad del mentoread@, guía paralela), siendo esta última mentoría la que 
sustente mejor un enfoque bifocal, generando así una mutualidad y asociación colaborativa que aborda una gama 
más amplia de problemas identificados por la mentoread@. Finalmente, implementar la mentoría dentro de una 
organización, conllevará a consolidar una cultura más inclusiva, desarrollar mejores habilidades comunicacionales 
en la gestión, ampliar la diversidad para mejorar el rendimiento y productividad de los colaboradores, contribuyen-
do además dichas técnicas a mejorar los sistemas de reclutamiento, retención y desarrollo; entre otros.

Palabras clave: Mentoría, STEM, mujeres y niñas, coaching

ABSTRACT
Aware that mentoring and coaching have substantial differences, it is possible to design a mentoring program in an 
organization based on a mentoring/coaching culture that develops a certain approach as a key aspect of how 
leaders, managers, and collaborators engage and develop their entire team, and engage stakeholders in a way that 
creates greater performance, productivity and efficiency for individuals, the team and the organization as a whole, 
and shared value to stakeholders. In this sense, STEM mentoring in a university higher education institution, 
especially for women, is oriented to strengthen the scientific profile of future STEM leaders in the organization, 
consolidating a mentor/mentee relationship that combines the professional and personal, which could be based on 
a limited continuity of instrumental mentoring (only Career/Promotion, limited to a unidirectional relationship 
without a sense of reciprocity, merely knowledge transfer, only institutional need, less conducive to organizational 
change or personal growth); or better yet a developmental mentoring (which strengthens and consolidates a 
Guide/Support, proposes a more open path approach and broader development, the need of the mentee, parallel 
guidance), the latter mentoring better supporting a bifocal approach, thus generating a mutuality and collaborative 
partnership that addresses a broader range of issues identified by the mentee. Finally, implementing mentoring 
within an organization will lead to consolidating a more inclusive culture, developing better communication skills 

in management, broadening diversity to improve the performance and productivity of employees, and contributing 
to improving recruitment, retention, and development systems, among others.

Keywords: Mentoring, STEM, women and girls, coaching.

1. INTRODUCCIÓN 
Ramírez-Corona et al. (2022), evidenciaron la realidad del proceso de las mujeres a lo largo de los años en las áreas 
STEM (acrónimo que por sus siglas en inglés representa Science, Technology, Engineering and Mathematics – 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en América Latina, mostrando el panorama actual de como poco a 
poco las mujeres van ganando más espacios a favor de la ciencia y la igualdad de género. Asimismo, afirmaron que 
en África, Europa y Asia únicamente las mujeres representan un 30% de todos los profesionales que actualmente 
trabajan en el área investigativa relacionada con las ingenierías. El área de STEM va creciendo gradualmente; toda 
vez que, los egresados de estos campos actualmente van consiguiendo mayor demanda en el mercado laboral.
Sin embargo, ese porcentaje anterior, se ve incrementado a un estimado de 50% en países tales como América 
Latina y el Caribe. Definitivamente, el papel que desempeña una mujer en la ingeniería, se va volviendo más 
relevante a medida que avanzan los años; toda vez que, mujeres que realizan ciencia y son exitosas se convierten 
en modelos de inspiración, motivación y estimulación, liderando ellas mismas campañas de fomento y promoción 
de la ciencia para otras mujeres interesadas en ejemplificar y emular su trascendencia.
De acuerdo a lo que manifiesta Commodore-Mensah et al. (2020) y tal como lo evidencia estadísticamente 
Ramírez-Corona et al. (2022), el nivel de representación de las mujeres en ciencia en países africanos se encuentra 
rezagado; pero el avance se viene dando a nivel mundial especialmente en países desarrollados de tal manera que 
esa representación sea significativa y relevante. Sin lugar a duda, diversos factores personales, económicos, socio-
culturales, ambientales, entre otros, vienen generando diferencias y disparidades marcadas de género en STEM no 
solamente en África, sino también en otros países, especialmente en aquellos países en desarrollo. Por tal motivo, 
existen a nivel mundial iniciativas y sólidos programas de mentoría STEM para mujeres o programas para mujeres 
en ciencias STEM, que vienen buscando revertir ese bajo nivel o porcentaje de representación de las mujeres en 
STEM.
Cabe indicar que, a nivel internacional tanto en países orientales como occidentales, los programas de mentoría e 
inducción están basados en diferentes enfoques y/o estándares relacionados con la centralización de la práctica 
docente en los países asiáticos pero instrucción descentralizada en países como Francia y Australia, profesionaliza-
ción de la docencia y de la enseñanza, responsabilidad colectiva de mejora y esfuerzos colectivos para mejorar la 
instrucción (Elmore, Aswegen y Youngs, 2023). En esa misma línea, los mentores consolidados tienen ciertas 
dificultades de interacción al momento de brindar su apoyo a los docentes principiantes para que interioricen y 
repliquen la diversidad y equidad en su instrucción.
Los programas integrales de mentoría e inducción en cierta medida influyen en el rendimiento STEM de las(los) 
mentoread@s; pero para ello, es importante fortalecer la inducción de los maestros principiantes a partir de están-
dares centralizados, un seguimiento y monitoreo al logro estudiantil, enseñando en un ambiente con enfoque de 
diversidad e igualdad (Appelbaum, 2023).
 
STEM, orienta el fortalecimiento de diferentes capacidades y competencias con la finalidad de abordar con la 
ciencia diferentes problemáticas del cambio climático, el calentamiento global o la medicina; asimismo, la tecno-
logía abarca las ciencias de la computación, la programación e inteligencia artificial como principales áreas; por el 
lado de la ingeniería se fortalecen los conocimientos y competencias relacionadas como problemas relacionados a 
infraestructura, puentes, diseño de edificios, ciudades, entre otros; siendo las Matemáticas en realidad la que 
abarca campos como la criptografía, economía, finanzas, analítica de datos, contabilidad  entre otras.

Powell et al. (2019) en su estudio abordado, evaluaron el efecto de un programa LEAD que tenía la finalidad de 
fortalecer el empoderamiento de estudiantes a través del desarrollo de liderazgo y capacidad educativa en diversi-
dad e inclusión. Dicho programa, arrojó que, es significativa la creación de capacidades de liderazgo y becas para 
mejorar la diversidad e inclusión desde los inicios de la formación estudiantil, concluyendo que, si se puede 
fomentar con éxito un programa de liderazgo que fomente la diversidad e inclusión, pero que si es necesario 
expandirlo a otros departamentos y realizar un seguimiento de resultados profesionales y contemplar un desarrollo 
de plan de estudios de mentores simultáneos.
Finalmente, es necesario que los científicos, ingenieros, mentores, formadores, instructores, docentes, maestros 
y/o profesores actúen con responsabilidad social, de tal manera que en sus acciones y asesoramiento a jóvenes 
mentoread@s en STEM, enfaticen en lo importante que es la diversidad y el fortalecimiento de la calidad de la 
mentoría dentro de la tubería STEM si es que se desea diversificar la fuerza laboral en STEM (Muindi y Tsai, 
2017).

2.  PROGRAMAS DE MENTORÍA STEM PARA MUJERES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  
     SUPERIOR UNIVERSITARIA
     Cuando se tiene en mente realizar una exitosa carrera en las áreas STEM, tal como afirma Baluch (2016), es
     necesario tener una idónea formación y educación; así como, un sólido y amplio fortalecimiento de capacidades
     que haya sido guiado y preparado por mentores y paradigmas a seguir, los cuales cuenten con una trayectoria,
     dedicación, entusiasmo y preparación acorde a lo que se desea lograr.
     Sin embargo, aún en la actualidad, las mujeres en los campos STEM continúan teniendo una baja tasa de avance 
     profesional, a pesar de que un número similar viene obteniendo títulos de alto nivel en comparación con sus 
     pares masculinos. Asimismo, se conoce que un número limitado de mujeres ocupan los puestos de mayor rango, 
     titulares y titulares dentro del mundo académico.

     Por tal motivo, el desarrollo de programas de mentoría STEM para mujeres especialmente en instituciones de 
     educación superior universitaria, deben convertirse en recursos institucionales sostenibles y permanentes que 
     consoliden el posicionamiento y empoderamiento en igualdad de oportunidades de las mujeres en esta senda 
     de fuerza laboral académica y/o profesional y de investigación STEM.

     Ya hace muchos años atrás, Madden et al. (2013), en este caso particular se pusieron a repensar la educación 
     STEM, proponiendo la implementación de planes de estudios interdisciplinarios STEAM; dado que, en la 
     Universidad Estatal de Nueva York en Potsdam, se empezó a fomentar el pensamiento creativo a partir de 
     combinar la formación en STEM, humanidades y artes, necesarios para la multidisciplinariedad de la industria, 
     educación y negocios, donde la innovación, tecnología y ciencias se hacen evidentes en problemas complejos 
     de la sociedad.
     En la misma dirección, se debe evaluar los diferentes factores o determinantes que contribuyen a la limitada 
     representación (infrarrepresentación o subrepresentación) de las mujeres en las carreras científicas tanto a nivel 
     mundial como nacional, regional y local (Avolio, Chávez y Vílchez-Román, 2020). Se conoce que, específica
     mente que desde 1985 hasta la actualidad, han existido importantes determinantes o factores que influyen en el
     acceso, la participación y el progreso de las mujeres en las carreras científicas, siendo esto un problema complejo
     con múltiples factores interdependientes. Avolio, Chávez y Vílchez-Román (2020), agruparon los factores                        
     involucrados en dimensiones tales como: laboral-económico, individual, social, familiar y educativo, donde  
     destaca la autoeficacia autopercibida, apoyo familiar, oportunidades de aprendizaje, dificultades económicas, 
     factores ocupacionales; sobretodo, decisión sobre fertilidad/estilos de vida y preferencias profesionales, equili-
     brio trabajo-familia o inflexibilidad en horarios de titularidad y opciones de empleo.

3.  MENTORÍA PARA MUJERES EN STEM DESDE EL BRITISH COUNCIL PERÚ
     Desde el año 2020, en el Perú, a través del CONCYTEC se formuló e implementó un programa a nivel nacional 
     que fomente durante un periodo de 4 años la inclusión en el ecosistema de CTI en Perú, orientado a reducir 
     brechas y fortalecer capacidades de mujeres científicas e investigadoras, extendiéndolo también a científicos e 
     investigadores en regiones (fuera de Lima ciudad capital). Cabe indicar que, este programa se enmarcó en el 
     programa regional Mujeres y Niñas en STEM en América Latina, que se centraba en expandir el impacto y el 
     alcance de la agenda de Equidad, Diversidad e Inclusión (EDI) del British Council a través del diseño y mejora
     de mecanismos sostenibles para el desarrollo y la integración social para mujeres y poblaciones vulnerables en 
     América Latina (CONCYTEC, 2022).
     Tal es así que el programa de mentoría del British Council que permite crear más oportunidades, definitivamente  
     reconoce los desafíos que enfrentan los investigadores y científicos en el Perú; por ello, en el Perú se conformó
     un Comité Pro-Mujer en CTI, con la finalidad de disminuir las deserciones de mujeres en carreras STEM y
     STEAM; así como, contribuir a la equidad de género a través de la formación de mentores, mujeres y hombres,
     que guíen y apoyen la travesía profesional y personal de mujeres universitarias (mentoread@s) en el ecosistema
     de Ciencia, Tecnología e Innovación.
     Todo este trabajo viene siendo desarrollado por el CONCYTEC y su Comité Pro-Mujer en CTI, así como de 
     otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la academia, la industria y la sociedad
     civil. En algunos casos, este apoyo se extiende a su participación en el Grupo Consultivo de Educación Superior
     del British Council.
     En 2021, el British Council decidió apalancar su oferta digital aún más considerando los cambios permanentes  
      en las interacciones presenciales debido a la pandemia de la Covid-19. Como resultado, en el Perú se implementó
     un contenido académico de la capacitación de mentoría que se transmitió a través de un MOOC, complemen-
     tándose el mismo con sesiones virtuales en vivo para fomentar estratégicamente la flexibilidad de aprendizaje,
     la mentoría entre pares, el intercambio de conocimientos y fortalecer la Asociación de Género en Ciencia entre
     el Reino Unido-LAC.
     Tal es así que, estos programas o proyectos de mentoría para el ecosistema científico con enfoque de género,   
     se vienen implementando con la finalidad de fortalecer las habilidades interpersonales, de liderazgo y comuni-
     cación; también, ampliar la perspectiva del futuro de la próxima generación de jóvenes mujeres, hombres 
     investigadores y científicos realizada por parte de expertos locales e internacionales, creación de una red profe-
     sional con colegas pares en el mismo sector, apoyándose en la red regional del British Council con enfoque de 
     género y Apoyar la agenda de cierre de brechas para desarrollar una nueva generación de científicas e investiga
     doras líderes globalmente móviles y culturalmente ágiles.

4.  CONCLUSIONES
     Una mentoría STEM en una institución de educación superior universitaria, debe buscar un sentido de propósito   
     que, conlleve a la implementación de una cultura de cambio y estrategias en desarrollo de productos y servicios   
     que obtengan ventajas competitivas y una propuesta de valor; así como, diseñar nuevas formas de trabajo 
     colaborativo monitoreando el desempeño de investigadoras e investigadores; además, en atraer y retener el   
     talento humano con la premiación y reconocimiento institucional especialmente para mujeres investigadoras.  
     Asimismo, es importante y significativo como cultura de cambio promover una comunicación asertiva con 
     resolución de problemas y toma de decisiones que conlleve al desarrollo del liderazgo dentro de los programas 
     STEM en la organización. Adicionalmente a ello, la implementación de políticas de género y equidad en las 
     instituciones de educación superior universitaria, son capaces de promover espacios de desarrollo de la ciencia 
     al interno de la organización como al vínculo de la comunidad, especialmente a las mujeres, niñas y adolescentes.
     Tal es así que, implementar la mentoría dentro de una organización, consolidaría una cultura más inclusiva,  

     permitiendo desarrollar mejores habilidades comunicacionales en la gestión, ampliando la diversidad para 
     mejorar el rendimiento y productividad de los colaboradores, contribuyendo además dichas técnicas a mejorar 
     los sistemas de reclutamiento, retención y desarrollo; entre otros.
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Predicción del pH en filetes de caballa salazonada usando imágenes hiperespectrales y quimiometría

Prediction of pH in salted mackerel fillets using hyperspectral imaging and chemometrics
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Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología de la Universidad Nacional de Frontera

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue predecir el pH de la caballa salazonada, como indicador de calidad, mediante la 
tecnología de las imágenes hiperespectrales acopladas a técnicas quimiométricas. Se adquirieron 35 caballas 
frescas en un mercado local de Sullana, Perú, estas fueron lavadas, evisceradas y fileteadas para obtener dos filetes 
sin piel por cada ejemplar, los mismos se sometieron a un proceso de salazón por inmersión en salmuera al 28% y 
se almacenaron en refrigeración por 6 días. Las evaluaciones de pH y adquisición de espectros se realizaron con 
potenciómetro y sistema de imágenes hiperespectrales NIR, respectivamente en los días 0, 1, 2, 3, y 6. Las imáge-
nes fueron corregidas, luego se extrajeron los perfiles de la muestra por umbralizado y estos fueron pretratados con 
el filtro Savitzky-Golay, seguidamente, se implementó el modelo de regresión de mínimos cuadrados parciales 
(PLSR) con las longitudes de onda completas y optimizadas. Para validar el modelo se aplicaron 30 repeticiones 
con validación cruzada (K-fold = 5). El mejor rendimiento se obtuvo con PLSR optimizado con 9 variables laten-
tes, logrando un R2 superior a 0.85 y un RMSE de 0.904. Por tanto, es viable el uso de HSI NIR con PLSR para 
monitoreo del pH en pescado salazonado.

Palabras clave: calidad del pescado, conservación por salazón, perfiles espectrales, aprendizaje automático.

ABSTRACT
The objective of this study was to predict the pH of salted mackerel, as a quality indicator, using hyperspectral 
imaging technology coupled to chemometric techniques. Thirty-five fresh mackerel were acquired in a local 
market in Sullana, Peru, washed, gutted and filleted to obtain two skinless fillets for each specimen, which were 
–Ösubjected to a salting process by immersion in 28% brine and stored under refrigeration for 6 days. The pH 
evaluations and spectra acquisition were carried out with potentiometer and NIR hyperspectral imaging system, 
respectively on days 0, 1, 2, 3, and 6. The images were corrected, then the sample profiles were extracted by thres-
holding and pretreated with the Savitzky-Golay filter, followed by implementation of the partial least squares 
regression (PLSR) model with the full and optimized wavelengths. To validate the model, 30 replicates with 
cross-validation (K-fold = 5) were applied. The best performance was obtained with PLSR optimized with 9 latent 
variables, achieving an R2 greater than 0.85 and an RMSE of 0.904. Therefore, the use of HSI NIR with PLSR for 
pH monitoring in salted fish is feasible.

Keywords: fish quality, salting preservation, spectral profiles, machine learning.

 

1.  INTRODUCCIÓN
La caballa (Scomber japonicus peruanus) constituye uno de los recursos pesqueros más abundantes e importantes 
del Pacífico (Shengnan et al., 2019). Su carne resalta por el contenido de proteínas y ácidos grasos insaturados 
(Bae & Lim, 2012), siendo uno de los pescados de mayor consumo en el Perú con una demanda per cápita superior 
a los 19 Kg anuales (INFOPESCA, 2021). Por otro lado, la caballa es un alimento altamente perecedero (Zheng et 
al., 2020) y uno de los métodos para su conservación es la salazón (Park et al., 2009), asimismo, durante este 
proceso ocurren cambios que afectan su calidad (Goulas & Kontominas, 2005), y es necesario encontrar técnicas 
rápidas para el monitoreo in situ.

El pH es un indicador importante en la determinación de la calidad del pescado y se relaciona con el contenido de 
ácido láctico en el músculo (Nakazawa et al., 2022), el cual se genera a partir del metabolismo anaeróbico del 
glucógeno. Cuando se produce la hidrólisis de la molécula adenosina trifosfato (ATP, por sus siglas en inglés) el 
ácido láctico aumenta y el pH disminuye, esta variación en la etapa postmortem afecta directamente la capacidad 
de retención de agua, textura del músculo, color, solubilidad de proteínas y pérdida por goteo (Watabe et al., 1989). 
Existen estudios que evidencian que el pH elevado en pescado es determinante en la liberación de proteínas duran-
te el proceso de inmersión en salmuera (Martínez-Alvarez & Gómez-Guillén, 2005).

 Tradicionalmente la medición del pH se realiza con un potenciómetro (Chun et al., 2014), este método es preciso, 
sin embargo, destruye la muestra, requiere uso de reactivos con potencial efecto negativo al ambiente y demanda 
mucho tiempo. Asimismo, es frecuente el uso de tiras indicadoras de pH a base de papel tornasol, que al entrar en 
contacto con el alimento reaccionan cambiando de color según la acidez o alcalinidad de la muestra (Choi et al., 
2018), dicho método carece de precisión y es invasivo, por lo que, los métodos tradicionales son inapropiados para 
su aplicación en línea. Por tanto, es de gran interés en la industria alimentaria implementar métodos analíticos 
efectivos, rápidos, no destructivos y no invasivos para la predicción del pH en pescados.
Las imágenes hiperespectrales (HSI) han demostrado ser una técnica precisa, rápida, no destructiva y no invasiva 
para monitorear parámetros de calidad en el pescado (Wu et al., 2019). Además, teniendo en cuenta que las varia-
ciones de pH pueden tener efecto en la intensidad de la reflectancia y los perfiles espectrales (Rahman et al., 2022), 
se realizó este estudio para predecir el nivel de pH como indicador de calidad de los filetes de caballa sometidos 
al proceso de salazón en salmuera.

2.   MATERIALES Y MÉTODOS
      2.1.    Muestras
                Se adquirieron 35 ejemplares frescos de caballa (Scomber japonicus peruanus) con una longitud prome
                dio de 22 cm en un mercado local en Sullana, Perú. Por cada ejemplar se obtuvieron 2 filetes sin piel, lo  
                que constituyó la unidad muestral. 
 
      2.2.    Tratamiento de salazón
                Los filetes fueron salazonados por inmersión en salmuera al 28%, y se almacenaron en condiciones de 
                refrigeración (4 °C aprox.) durante 6 días, siendo evaluados a los 0,1, 2, 3 y 6 días.

      2.3.    Medición de pH
                El pH se determinó usando un potenciómetro portátil (Hanna HI 98107, Italia), de acuerdo a los descrito 
                por Negara et al., (2021), brevemente; se pesó 10 g de filete el cual se homogeneizó con 90 ml de agua  
                destilada y el pH se midió sumergiendo el potenciómetro en la solución, este procedimiento se realizó 
                por triplicado y se registró el valor promedio con la desviación estándar.

      2.4.    Adquisición de espectros
                Se utilizó un sistema HSI (Resonon Pika NIR-640-505, Estados Unidos) que opera en el rango del infrarrojo    
                cercano (900 nm – 1700 nm) en modo reflectancia y escaneo lineal. El sistema contaba con una fuente 
                de iluminación halógena de alta intensidad regulada por una fuente de luz, una plataforma portamuestra 
                configurada a una velocidad de 9 mm/s y un computador portátil desde donde se controló el proceso de 
                adquisición de imágenes usando el software Spectronon PRO suministrado por el mismo proveedor del 
                sistema.

      2.5.    Corrección de imágenes 
                Para tal efecto, se tomó una imagen de referencia oscura (O) y una blanca (B); “O” se obtuvo bloqueando 
                el lente de la cámara con su propia cubierta (~0% de reflectancia), mientras que “B” se adquirió escanedo
                una barra de teflón (~99% de reflectancia). La imagen corregida (IC) se obtuvo aplicando la Ecuación 1.

                Donde; “I” corresponde a la imagen original.

      2.6.    Extracción de perfiles 
                Se aplicó la técnica de segmentación por umbralizado, la cual permite extraer los píxeles que correspon-
                den a la muestra, eliminando los píxeles del fondo. Esta operación se realizó a los 1332 nm debido al 
                mayor contraste entre la muestra y el fondo.

      2.7.    Pretratamiento espectral
                Los perfiles fueros pretratados para mejorar la relación señal/ruido; primero se aplicó el filtro savitzky-
                Golay (Ecuación 2) y luego la variable normal estándar (Ecuación 3).

                Donde; Yj es el perfil suavizado; C  es el coeficiente del i    término del perfil Y; Yj + i es el perfil original 
                y N es el número de convoluciones.

                Donde; SNVy corresponde a la variable normal estándar por cada longitud de onda, Yλ son los valores 
                de reflectancia, Ȳλ corresponde a los espectros medios.

      2.8.    Modelamiento
                Los datos espectrales se correlacionaron con los valores de pH y se modelaron usando regresión de mínimos 
                cuadrados parciales (PLSR, por sus siglas en inglés), con treinta repeticiones y validación cruzada 
                (K-fold = 5). PLSR se implementó con la data completa, luego se optimizó en base a los beta coeficientes.   
                El rendimiento de los modelos completos y optimizados se evaluó en función del coeficiente de determina-
                ción (R2) y la raíz del error cuadrático medio (RECM).

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
     3.1.     Concentración de pH
                En la Figura 1, se muestra la distribución de pH para los filetes de caballa salazonados y almacenados en   
                 refrigeración. El valor más alto de pH se obtuvo en los filetes recientemente salazonados (pH = 6.2), 
                 evidenciándose una caída pronunciada al primer día de almacenamiento (pH = 5.5), mientras que, del día 
                 2 al día 6 se aprecian cambios menores en pH, manteniendo la tendencia al descenso, el valor medio más 
                 bajo fue registrado en el día 6 (pH = 5.3). El comportamiento del pH es similar al reportado por Aursand 
                 et al., (2008).
                 Figura 1
                 Distribución de pH para los filetes de caballa salazonados y almacenados en refrigeración
 

.

 

     3.2.     Perfiles espectrales
                En la Figura 2, se muestran los espectros HSI-NIR de los filetes de caballa salazonados durante los seis  
                días de almacenamiento en refrigeración. Se las principales variaciones espectrales se observaron alrede-
                dor de los 980 nm y 1130 nm relacionado a la vibración de los enlaces O-H por el contenido de agua de 
                los filetes (He et al., 2014). Asimismo, presentó un pico a los 1220 nm, relacionado al segundo sobretono 
                C-H, debido a la presencia de ácidos grasos (Fernández-Cabanás et al., 2011). Las señales posteriores a 
                los 1400 nm no evidenciaron cambios.

                Figura 2
                Perfiles espectrales medios de los filetes de caballa salazonados en salmuera

      3.3.    Variables relevantes
                En la Figura 3 se muestran las longitudes de onda más relevantes, seleccionadas en base a los beta 
                coeficientes, se seleccionaron entre 7 y 12 longitudes de onda, en su mayoría ubicadas entre los 
                1320 nm y 1350 nm, región espectral que se relaciona con el contenido de grasa (Zhu et al., 2014).

                 Figura 3 
                 Valores máximos de beta coeficientes

 

      3.4.    Rendimiento del modelo
                En la Tabla 1, se muestran los resultados de predicción del modelo PLSR para el pH de los filetes de 
                caballa salazonados y almacenados en refrigeración durante 6 días, utilizando los espectros completos y     
                óptimos en función a los beta coeficientes. El modelo PLSR simplificado (9 variables), usando los espec- 
                tros pretratados con SG+SNV, mostró el mejor rendimiento R   = 0.875 y RMSEv = 0.904, lo que indica 
                una buena capacidad para predección de los valores de pH (Ziegel, 2004).

                Tabla 1
                Métricas de predicción para el nivel de pH de los filetes de caballa salazonados, usando PLSR full 
                y optimizado.

 

4-  CONCLUSIONES
     Los resultados evidencian que es factible aplicar la tecnología de imágenes hiperespectrales en el rango del   
     infrarrojo cercano acopladas al modelo PLSR, para la predicción del pH, como indicador de la calidad de los 
     filetes de caballa salazonados por inmersión en salmuera, con enfoque rápido, no destructivo y no invasivo.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

 

1.   INTRODUCCIÓN
      El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre  
      interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la 
      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

      La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como 
      herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
      diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
      novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
      gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
      sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 
      maravilloso país posee (Correa, 2018).

      Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
      turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12 
      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 
      Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
      (Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-
      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado 
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

      En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales  
      como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno 
      con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
      desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
      lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
      opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
      una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

      La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
      el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente 
      el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 
      generaciones (Tinoco, 2018). 

      El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
      aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
      momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
      y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-
      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
      2.1     Tipo de investigación
                La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

                El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
                fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
                constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
                rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-
                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
                El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
                y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 
                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
                La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 
                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
                El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 
                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

                Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
                diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
                371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
                modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  
                cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual, 
                 a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
                Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
                Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
                validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
                alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 
                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

                Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
                Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en 
                Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  
                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

                Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
                WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
                El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 
                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
                Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 
                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
     Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
     generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada 
     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

     El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
     sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 
     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 
     de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
     tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-
     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

           Tabla 1
               Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
     cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.
 
           Tabla 2
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

 

      Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
      cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

           Tabla 3
               Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

      Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi 
      cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 
      Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.
 
           Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

 

4.   DISCUSIÓN
      Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo 
      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
      por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
      Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible 
      se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 
      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

      Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
      su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
      recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a 
      forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
      conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-
      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

      Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
      existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 
      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
      Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
      sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
      mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 
      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
      si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como 
     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

     Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido 
     virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
     por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
     difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados 
     encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
     ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
     la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el 
     horizonte cultural (Burgos, 2018).
     En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la    
     sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-
     ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación    
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

     Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede   
     acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
     como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
     de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo
     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,
     pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte 
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
     Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
     nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
     se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-
     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.
 
     Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
     atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00. 
     Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 
     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN 
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
     Tabla 1
     Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
      Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
        Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

      Tabla 2
      Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.
 
En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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RESUMEN
Conscientes de que la mentoría y el coaching poseen diferencias sustanciales, es posible diseñar un programa de 
mentoría en una organización basado en una cultura de mentoría/coaching que desarrolle un determinado enfoque 
como aspecto clave de la forma en que los líderes, los gerentes y colaboradores se comprometen y desarrollan a 
todo su equipo, y comprometen a las partes interesadas, de manera que crean un mayor rendimiento, productividad 
y eficiencia individual, del equipo y de la organización en su totalidad y un valor compartido a los grupos de 
interés. En tal sentido, una mentoría STEM en una institución de educación superior universitaria, especialmente 
para mujeres, se orienta a fortalecer el perfil científico de futuras líderes en STEM en la organización, consolidan-
do una relación mentoras(es)/mentoreadas(os) que combine lo profesional y personal, la cual podría estar basado 
en una limitada continuidad de mentoría instrumental (solamente Carrera/Promoción, limitándose a una relación 
unidireccional sin un sentido de reciprocidad, meramente transferencia de conocimientos, solamente necesidad 
institucional, rol principal menos propicio para un cambio organizacional o de crecimiento personal); o mejor aún 
una mentoría de desarrollo (que fortalezca y consolide una Guía/Apoyo, propone un enfoque de recorrido más 
abierto y desarrollo más amplio, necesidad del mentoread@, guía paralela), siendo esta última mentoría la que 
sustente mejor un enfoque bifocal, generando así una mutualidad y asociación colaborativa que aborda una gama 
más amplia de problemas identificados por la mentoread@. Finalmente, implementar la mentoría dentro de una 
organización, conllevará a consolidar una cultura más inclusiva, desarrollar mejores habilidades comunicacionales 
en la gestión, ampliar la diversidad para mejorar el rendimiento y productividad de los colaboradores, contribuyen-
do además dichas técnicas a mejorar los sistemas de reclutamiento, retención y desarrollo; entre otros.

Palabras clave: Mentoría, STEM, mujeres y niñas, coaching

ABSTRACT
Aware that mentoring and coaching have substantial differences, it is possible to design a mentoring program in an 
organization based on a mentoring/coaching culture that develops a certain approach as a key aspect of how 
leaders, managers, and collaborators engage and develop their entire team, and engage stakeholders in a way that 
creates greater performance, productivity and efficiency for individuals, the team and the organization as a whole, 
and shared value to stakeholders. In this sense, STEM mentoring in a university higher education institution, 
especially for women, is oriented to strengthen the scientific profile of future STEM leaders in the organization, 
consolidating a mentor/mentee relationship that combines the professional and personal, which could be based on 
a limited continuity of instrumental mentoring (only Career/Promotion, limited to a unidirectional relationship 
without a sense of reciprocity, merely knowledge transfer, only institutional need, less conducive to organizational 
change or personal growth); or better yet a developmental mentoring (which strengthens and consolidates a 
Guide/Support, proposes a more open path approach and broader development, the need of the mentee, parallel 
guidance), the latter mentoring better supporting a bifocal approach, thus generating a mutuality and collaborative 
partnership that addresses a broader range of issues identified by the mentee. Finally, implementing mentoring 
within an organization will lead to consolidating a more inclusive culture, developing better communication skills 

in management, broadening diversity to improve the performance and productivity of employees, and contributing 
to improving recruitment, retention, and development systems, among others.

Keywords: Mentoring, STEM, women and girls, coaching.

1. INTRODUCCIÓN 
Ramírez-Corona et al. (2022), evidenciaron la realidad del proceso de las mujeres a lo largo de los años en las áreas 
STEM (acrónimo que por sus siglas en inglés representa Science, Technology, Engineering and Mathematics – 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en América Latina, mostrando el panorama actual de como poco a 
poco las mujeres van ganando más espacios a favor de la ciencia y la igualdad de género. Asimismo, afirmaron que 
en África, Europa y Asia únicamente las mujeres representan un 30% de todos los profesionales que actualmente 
trabajan en el área investigativa relacionada con las ingenierías. El área de STEM va creciendo gradualmente; toda 
vez que, los egresados de estos campos actualmente van consiguiendo mayor demanda en el mercado laboral.
Sin embargo, ese porcentaje anterior, se ve incrementado a un estimado de 50% en países tales como América 
Latina y el Caribe. Definitivamente, el papel que desempeña una mujer en la ingeniería, se va volviendo más 
relevante a medida que avanzan los años; toda vez que, mujeres que realizan ciencia y son exitosas se convierten 
en modelos de inspiración, motivación y estimulación, liderando ellas mismas campañas de fomento y promoción 
de la ciencia para otras mujeres interesadas en ejemplificar y emular su trascendencia.
De acuerdo a lo que manifiesta Commodore-Mensah et al. (2020) y tal como lo evidencia estadísticamente 
Ramírez-Corona et al. (2022), el nivel de representación de las mujeres en ciencia en países africanos se encuentra 
rezagado; pero el avance se viene dando a nivel mundial especialmente en países desarrollados de tal manera que 
esa representación sea significativa y relevante. Sin lugar a duda, diversos factores personales, económicos, socio-
culturales, ambientales, entre otros, vienen generando diferencias y disparidades marcadas de género en STEM no 
solamente en África, sino también en otros países, especialmente en aquellos países en desarrollo. Por tal motivo, 
existen a nivel mundial iniciativas y sólidos programas de mentoría STEM para mujeres o programas para mujeres 
en ciencias STEM, que vienen buscando revertir ese bajo nivel o porcentaje de representación de las mujeres en 
STEM.
Cabe indicar que, a nivel internacional tanto en países orientales como occidentales, los programas de mentoría e 
inducción están basados en diferentes enfoques y/o estándares relacionados con la centralización de la práctica 
docente en los países asiáticos pero instrucción descentralizada en países como Francia y Australia, profesionaliza-
ción de la docencia y de la enseñanza, responsabilidad colectiva de mejora y esfuerzos colectivos para mejorar la 
instrucción (Elmore, Aswegen y Youngs, 2023). En esa misma línea, los mentores consolidados tienen ciertas 
dificultades de interacción al momento de brindar su apoyo a los docentes principiantes para que interioricen y 
repliquen la diversidad y equidad en su instrucción.
Los programas integrales de mentoría e inducción en cierta medida influyen en el rendimiento STEM de las(los) 
mentoread@s; pero para ello, es importante fortalecer la inducción de los maestros principiantes a partir de están-
dares centralizados, un seguimiento y monitoreo al logro estudiantil, enseñando en un ambiente con enfoque de 
diversidad e igualdad (Appelbaum, 2023).
 
STEM, orienta el fortalecimiento de diferentes capacidades y competencias con la finalidad de abordar con la 
ciencia diferentes problemáticas del cambio climático, el calentamiento global o la medicina; asimismo, la tecno-
logía abarca las ciencias de la computación, la programación e inteligencia artificial como principales áreas; por el 
lado de la ingeniería se fortalecen los conocimientos y competencias relacionadas como problemas relacionados a 
infraestructura, puentes, diseño de edificios, ciudades, entre otros; siendo las Matemáticas en realidad la que 
abarca campos como la criptografía, economía, finanzas, analítica de datos, contabilidad  entre otras.

Powell et al. (2019) en su estudio abordado, evaluaron el efecto de un programa LEAD que tenía la finalidad de 
fortalecer el empoderamiento de estudiantes a través del desarrollo de liderazgo y capacidad educativa en diversi-
dad e inclusión. Dicho programa, arrojó que, es significativa la creación de capacidades de liderazgo y becas para 
mejorar la diversidad e inclusión desde los inicios de la formación estudiantil, concluyendo que, si se puede 
fomentar con éxito un programa de liderazgo que fomente la diversidad e inclusión, pero que si es necesario 
expandirlo a otros departamentos y realizar un seguimiento de resultados profesionales y contemplar un desarrollo 
de plan de estudios de mentores simultáneos.
Finalmente, es necesario que los científicos, ingenieros, mentores, formadores, instructores, docentes, maestros 
y/o profesores actúen con responsabilidad social, de tal manera que en sus acciones y asesoramiento a jóvenes 
mentoread@s en STEM, enfaticen en lo importante que es la diversidad y el fortalecimiento de la calidad de la 
mentoría dentro de la tubería STEM si es que se desea diversificar la fuerza laboral en STEM (Muindi y Tsai, 
2017).

2.  PROGRAMAS DE MENTORÍA STEM PARA MUJERES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  
     SUPERIOR UNIVERSITARIA
     Cuando se tiene en mente realizar una exitosa carrera en las áreas STEM, tal como afirma Baluch (2016), es
     necesario tener una idónea formación y educación; así como, un sólido y amplio fortalecimiento de capacidades
     que haya sido guiado y preparado por mentores y paradigmas a seguir, los cuales cuenten con una trayectoria,
     dedicación, entusiasmo y preparación acorde a lo que se desea lograr.
     Sin embargo, aún en la actualidad, las mujeres en los campos STEM continúan teniendo una baja tasa de avance 
     profesional, a pesar de que un número similar viene obteniendo títulos de alto nivel en comparación con sus 
     pares masculinos. Asimismo, se conoce que un número limitado de mujeres ocupan los puestos de mayor rango, 
     titulares y titulares dentro del mundo académico.

     Por tal motivo, el desarrollo de programas de mentoría STEM para mujeres especialmente en instituciones de 
     educación superior universitaria, deben convertirse en recursos institucionales sostenibles y permanentes que 
     consoliden el posicionamiento y empoderamiento en igualdad de oportunidades de las mujeres en esta senda 
     de fuerza laboral académica y/o profesional y de investigación STEM.

     Ya hace muchos años atrás, Madden et al. (2013), en este caso particular se pusieron a repensar la educación 
     STEM, proponiendo la implementación de planes de estudios interdisciplinarios STEAM; dado que, en la 
     Universidad Estatal de Nueva York en Potsdam, se empezó a fomentar el pensamiento creativo a partir de 
     combinar la formación en STEM, humanidades y artes, necesarios para la multidisciplinariedad de la industria, 
     educación y negocios, donde la innovación, tecnología y ciencias se hacen evidentes en problemas complejos 
     de la sociedad.
     En la misma dirección, se debe evaluar los diferentes factores o determinantes que contribuyen a la limitada 
     representación (infrarrepresentación o subrepresentación) de las mujeres en las carreras científicas tanto a nivel 
     mundial como nacional, regional y local (Avolio, Chávez y Vílchez-Román, 2020). Se conoce que, específica
     mente que desde 1985 hasta la actualidad, han existido importantes determinantes o factores que influyen en el
     acceso, la participación y el progreso de las mujeres en las carreras científicas, siendo esto un problema complejo
     con múltiples factores interdependientes. Avolio, Chávez y Vílchez-Román (2020), agruparon los factores                        
     involucrados en dimensiones tales como: laboral-económico, individual, social, familiar y educativo, donde  
     destaca la autoeficacia autopercibida, apoyo familiar, oportunidades de aprendizaje, dificultades económicas, 
     factores ocupacionales; sobretodo, decisión sobre fertilidad/estilos de vida y preferencias profesionales, equili-
     brio trabajo-familia o inflexibilidad en horarios de titularidad y opciones de empleo.

3.  MENTORÍA PARA MUJERES EN STEM DESDE EL BRITISH COUNCIL PERÚ
     Desde el año 2020, en el Perú, a través del CONCYTEC se formuló e implementó un programa a nivel nacional 
     que fomente durante un periodo de 4 años la inclusión en el ecosistema de CTI en Perú, orientado a reducir 
     brechas y fortalecer capacidades de mujeres científicas e investigadoras, extendiéndolo también a científicos e 
     investigadores en regiones (fuera de Lima ciudad capital). Cabe indicar que, este programa se enmarcó en el 
     programa regional Mujeres y Niñas en STEM en América Latina, que se centraba en expandir el impacto y el 
     alcance de la agenda de Equidad, Diversidad e Inclusión (EDI) del British Council a través del diseño y mejora
     de mecanismos sostenibles para el desarrollo y la integración social para mujeres y poblaciones vulnerables en 
     América Latina (CONCYTEC, 2022).
     Tal es así que el programa de mentoría del British Council que permite crear más oportunidades, definitivamente  
     reconoce los desafíos que enfrentan los investigadores y científicos en el Perú; por ello, en el Perú se conformó
     un Comité Pro-Mujer en CTI, con la finalidad de disminuir las deserciones de mujeres en carreras STEM y
     STEAM; así como, contribuir a la equidad de género a través de la formación de mentores, mujeres y hombres,
     que guíen y apoyen la travesía profesional y personal de mujeres universitarias (mentoread@s) en el ecosistema
     de Ciencia, Tecnología e Innovación.
     Todo este trabajo viene siendo desarrollado por el CONCYTEC y su Comité Pro-Mujer en CTI, así como de 
     otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la academia, la industria y la sociedad
     civil. En algunos casos, este apoyo se extiende a su participación en el Grupo Consultivo de Educación Superior
     del British Council.
     En 2021, el British Council decidió apalancar su oferta digital aún más considerando los cambios permanentes  
      en las interacciones presenciales debido a la pandemia de la Covid-19. Como resultado, en el Perú se implementó
     un contenido académico de la capacitación de mentoría que se transmitió a través de un MOOC, complemen-
     tándose el mismo con sesiones virtuales en vivo para fomentar estratégicamente la flexibilidad de aprendizaje,
     la mentoría entre pares, el intercambio de conocimientos y fortalecer la Asociación de Género en Ciencia entre
     el Reino Unido-LAC.
     Tal es así que, estos programas o proyectos de mentoría para el ecosistema científico con enfoque de género,   
     se vienen implementando con la finalidad de fortalecer las habilidades interpersonales, de liderazgo y comuni-
     cación; también, ampliar la perspectiva del futuro de la próxima generación de jóvenes mujeres, hombres 
     investigadores y científicos realizada por parte de expertos locales e internacionales, creación de una red profe-
     sional con colegas pares en el mismo sector, apoyándose en la red regional del British Council con enfoque de 
     género y Apoyar la agenda de cierre de brechas para desarrollar una nueva generación de científicas e investiga
     doras líderes globalmente móviles y culturalmente ágiles.

4.  CONCLUSIONES
     Una mentoría STEM en una institución de educación superior universitaria, debe buscar un sentido de propósito   
     que, conlleve a la implementación de una cultura de cambio y estrategias en desarrollo de productos y servicios   
     que obtengan ventajas competitivas y una propuesta de valor; así como, diseñar nuevas formas de trabajo 
     colaborativo monitoreando el desempeño de investigadoras e investigadores; además, en atraer y retener el   
     talento humano con la premiación y reconocimiento institucional especialmente para mujeres investigadoras.  
     Asimismo, es importante y significativo como cultura de cambio promover una comunicación asertiva con 
     resolución de problemas y toma de decisiones que conlleve al desarrollo del liderazgo dentro de los programas 
     STEM en la organización. Adicionalmente a ello, la implementación de políticas de género y equidad en las 
     instituciones de educación superior universitaria, son capaces de promover espacios de desarrollo de la ciencia 
     al interno de la organización como al vínculo de la comunidad, especialmente a las mujeres, niñas y adolescentes.
     Tal es así que, implementar la mentoría dentro de una organización, consolidaría una cultura más inclusiva,  

     permitiendo desarrollar mejores habilidades comunicacionales en la gestión, ampliando la diversidad para 
     mejorar el rendimiento y productividad de los colaboradores, contribuyendo además dichas técnicas a mejorar 
     los sistemas de reclutamiento, retención y desarrollo; entre otros.
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Predicción del pH en filetes de caballa salazonada usando imágenes hiperespectrales y quimiometría

Prediction of pH in salted mackerel fillets using hyperspectral imaging and chemometrics
 

Diana Arévalo, Wilson Castro

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología de la Universidad Nacional de Frontera

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue predecir el pH de la caballa salazonada, como indicador de calidad, mediante la 
tecnología de las imágenes hiperespectrales acopladas a técnicas quimiométricas. Se adquirieron 35 caballas 
frescas en un mercado local de Sullana, Perú, estas fueron lavadas, evisceradas y fileteadas para obtener dos filetes 
sin piel por cada ejemplar, los mismos se sometieron a un proceso de salazón por inmersión en salmuera al 28% y 
se almacenaron en refrigeración por 6 días. Las evaluaciones de pH y adquisición de espectros se realizaron con 
potenciómetro y sistema de imágenes hiperespectrales NIR, respectivamente en los días 0, 1, 2, 3, y 6. Las imáge-
nes fueron corregidas, luego se extrajeron los perfiles de la muestra por umbralizado y estos fueron pretratados con 
el filtro Savitzky-Golay, seguidamente, se implementó el modelo de regresión de mínimos cuadrados parciales 
(PLSR) con las longitudes de onda completas y optimizadas. Para validar el modelo se aplicaron 30 repeticiones 
con validación cruzada (K-fold = 5). El mejor rendimiento se obtuvo con PLSR optimizado con 9 variables laten-
tes, logrando un R2 superior a 0.85 y un RMSE de 0.904. Por tanto, es viable el uso de HSI NIR con PLSR para 
monitoreo del pH en pescado salazonado.

Palabras clave: calidad del pescado, conservación por salazón, perfiles espectrales, aprendizaje automático.

ABSTRACT
The objective of this study was to predict the pH of salted mackerel, as a quality indicator, using hyperspectral 
imaging technology coupled to chemometric techniques. Thirty-five fresh mackerel were acquired in a local 
market in Sullana, Peru, washed, gutted and filleted to obtain two skinless fillets for each specimen, which were 
–Ösubjected to a salting process by immersion in 28% brine and stored under refrigeration for 6 days. The pH 
evaluations and spectra acquisition were carried out with potentiometer and NIR hyperspectral imaging system, 
respectively on days 0, 1, 2, 3, and 6. The images were corrected, then the sample profiles were extracted by thres-
holding and pretreated with the Savitzky-Golay filter, followed by implementation of the partial least squares 
regression (PLSR) model with the full and optimized wavelengths. To validate the model, 30 replicates with 
cross-validation (K-fold = 5) were applied. The best performance was obtained with PLSR optimized with 9 latent 
variables, achieving an R2 greater than 0.85 and an RMSE of 0.904. Therefore, the use of HSI NIR with PLSR for 
pH monitoring in salted fish is feasible.

Keywords: fish quality, salting preservation, spectral profiles, machine learning.

 

1.  INTRODUCCIÓN
La caballa (Scomber japonicus peruanus) constituye uno de los recursos pesqueros más abundantes e importantes 
del Pacífico (Shengnan et al., 2019). Su carne resalta por el contenido de proteínas y ácidos grasos insaturados 
(Bae & Lim, 2012), siendo uno de los pescados de mayor consumo en el Perú con una demanda per cápita superior 
a los 19 Kg anuales (INFOPESCA, 2021). Por otro lado, la caballa es un alimento altamente perecedero (Zheng et 
al., 2020) y uno de los métodos para su conservación es la salazón (Park et al., 2009), asimismo, durante este 
proceso ocurren cambios que afectan su calidad (Goulas & Kontominas, 2005), y es necesario encontrar técnicas 
rápidas para el monitoreo in situ.

El pH es un indicador importante en la determinación de la calidad del pescado y se relaciona con el contenido de 
ácido láctico en el músculo (Nakazawa et al., 2022), el cual se genera a partir del metabolismo anaeróbico del 
glucógeno. Cuando se produce la hidrólisis de la molécula adenosina trifosfato (ATP, por sus siglas en inglés) el 
ácido láctico aumenta y el pH disminuye, esta variación en la etapa postmortem afecta directamente la capacidad 
de retención de agua, textura del músculo, color, solubilidad de proteínas y pérdida por goteo (Watabe et al., 1989). 
Existen estudios que evidencian que el pH elevado en pescado es determinante en la liberación de proteínas duran-
te el proceso de inmersión en salmuera (Martínez-Alvarez & Gómez-Guillén, 2005).

 Tradicionalmente la medición del pH se realiza con un potenciómetro (Chun et al., 2014), este método es preciso, 
sin embargo, destruye la muestra, requiere uso de reactivos con potencial efecto negativo al ambiente y demanda 
mucho tiempo. Asimismo, es frecuente el uso de tiras indicadoras de pH a base de papel tornasol, que al entrar en 
contacto con el alimento reaccionan cambiando de color según la acidez o alcalinidad de la muestra (Choi et al., 
2018), dicho método carece de precisión y es invasivo, por lo que, los métodos tradicionales son inapropiados para 
su aplicación en línea. Por tanto, es de gran interés en la industria alimentaria implementar métodos analíticos 
efectivos, rápidos, no destructivos y no invasivos para la predicción del pH en pescados.
Las imágenes hiperespectrales (HSI) han demostrado ser una técnica precisa, rápida, no destructiva y no invasiva 
para monitorear parámetros de calidad en el pescado (Wu et al., 2019). Además, teniendo en cuenta que las varia-
ciones de pH pueden tener efecto en la intensidad de la reflectancia y los perfiles espectrales (Rahman et al., 2022), 
se realizó este estudio para predecir el nivel de pH como indicador de calidad de los filetes de caballa sometidos 
al proceso de salazón en salmuera.

2.   MATERIALES Y MÉTODOS
      2.1.    Muestras
                Se adquirieron 35 ejemplares frescos de caballa (Scomber japonicus peruanus) con una longitud prome
                dio de 22 cm en un mercado local en Sullana, Perú. Por cada ejemplar se obtuvieron 2 filetes sin piel, lo  
                que constituyó la unidad muestral. 
 
      2.2.    Tratamiento de salazón
                Los filetes fueron salazonados por inmersión en salmuera al 28%, y se almacenaron en condiciones de 
                refrigeración (4 °C aprox.) durante 6 días, siendo evaluados a los 0,1, 2, 3 y 6 días.

      2.3.    Medición de pH
                El pH se determinó usando un potenciómetro portátil (Hanna HI 98107, Italia), de acuerdo a los descrito 
                por Negara et al., (2021), brevemente; se pesó 10 g de filete el cual se homogeneizó con 90 ml de agua  
                destilada y el pH se midió sumergiendo el potenciómetro en la solución, este procedimiento se realizó 
                por triplicado y se registró el valor promedio con la desviación estándar.

      2.4.    Adquisición de espectros
                Se utilizó un sistema HSI (Resonon Pika NIR-640-505, Estados Unidos) que opera en el rango del infrarrojo    
                cercano (900 nm – 1700 nm) en modo reflectancia y escaneo lineal. El sistema contaba con una fuente 
                de iluminación halógena de alta intensidad regulada por una fuente de luz, una plataforma portamuestra 
                configurada a una velocidad de 9 mm/s y un computador portátil desde donde se controló el proceso de 
                adquisición de imágenes usando el software Spectronon PRO suministrado por el mismo proveedor del 
                sistema.

      2.5.    Corrección de imágenes 
                Para tal efecto, se tomó una imagen de referencia oscura (O) y una blanca (B); “O” se obtuvo bloqueando 
                el lente de la cámara con su propia cubierta (~0% de reflectancia), mientras que “B” se adquirió escanedo
                una barra de teflón (~99% de reflectancia). La imagen corregida (IC) se obtuvo aplicando la Ecuación 1.

                Donde; “I” corresponde a la imagen original.

      2.6.    Extracción de perfiles 
                Se aplicó la técnica de segmentación por umbralizado, la cual permite extraer los píxeles que correspon-
                den a la muestra, eliminando los píxeles del fondo. Esta operación se realizó a los 1332 nm debido al 
                mayor contraste entre la muestra y el fondo.

      2.7.    Pretratamiento espectral
                Los perfiles fueros pretratados para mejorar la relación señal/ruido; primero se aplicó el filtro savitzky-
                Golay (Ecuación 2) y luego la variable normal estándar (Ecuación 3).

                Donde; Yj es el perfil suavizado; C  es el coeficiente del i    término del perfil Y; Yj + i es el perfil original 
                y N es el número de convoluciones.

                Donde; SNVy corresponde a la variable normal estándar por cada longitud de onda, Yλ son los valores 
                de reflectancia, Ȳλ corresponde a los espectros medios.

      2.8.    Modelamiento
                Los datos espectrales se correlacionaron con los valores de pH y se modelaron usando regresión de mínimos 
                cuadrados parciales (PLSR, por sus siglas en inglés), con treinta repeticiones y validación cruzada 
                (K-fold = 5). PLSR se implementó con la data completa, luego se optimizó en base a los beta coeficientes.   
                El rendimiento de los modelos completos y optimizados se evaluó en función del coeficiente de determina-
                ción (R2) y la raíz del error cuadrático medio (RECM).

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
     3.1.     Concentración de pH
                En la Figura 1, se muestra la distribución de pH para los filetes de caballa salazonados y almacenados en   
                 refrigeración. El valor más alto de pH se obtuvo en los filetes recientemente salazonados (pH = 6.2), 
                 evidenciándose una caída pronunciada al primer día de almacenamiento (pH = 5.5), mientras que, del día 
                 2 al día 6 se aprecian cambios menores en pH, manteniendo la tendencia al descenso, el valor medio más 
                 bajo fue registrado en el día 6 (pH = 5.3). El comportamiento del pH es similar al reportado por Aursand 
                 et al., (2008).
                 Figura 1
                 Distribución de pH para los filetes de caballa salazonados y almacenados en refrigeración
 

.

 

     3.2.     Perfiles espectrales
                En la Figura 2, se muestran los espectros HSI-NIR de los filetes de caballa salazonados durante los seis  
                días de almacenamiento en refrigeración. Se las principales variaciones espectrales se observaron alrede-
                dor de los 980 nm y 1130 nm relacionado a la vibración de los enlaces O-H por el contenido de agua de 
                los filetes (He et al., 2014). Asimismo, presentó un pico a los 1220 nm, relacionado al segundo sobretono 
                C-H, debido a la presencia de ácidos grasos (Fernández-Cabanás et al., 2011). Las señales posteriores a 
                los 1400 nm no evidenciaron cambios.

                Figura 2
                Perfiles espectrales medios de los filetes de caballa salazonados en salmuera

      3.3.    Variables relevantes
                En la Figura 3 se muestran las longitudes de onda más relevantes, seleccionadas en base a los beta 
                coeficientes, se seleccionaron entre 7 y 12 longitudes de onda, en su mayoría ubicadas entre los 
                1320 nm y 1350 nm, región espectral que se relaciona con el contenido de grasa (Zhu et al., 2014).

                 Figura 3 
                 Valores máximos de beta coeficientes

 

      3.4.    Rendimiento del modelo
                En la Tabla 1, se muestran los resultados de predicción del modelo PLSR para el pH de los filetes de 
                caballa salazonados y almacenados en refrigeración durante 6 días, utilizando los espectros completos y     
                óptimos en función a los beta coeficientes. El modelo PLSR simplificado (9 variables), usando los espec- 
                tros pretratados con SG+SNV, mostró el mejor rendimiento R   = 0.875 y RMSEv = 0.904, lo que indica 
                una buena capacidad para predección de los valores de pH (Ziegel, 2004).

                Tabla 1
                Métricas de predicción para el nivel de pH de los filetes de caballa salazonados, usando PLSR full 
                y optimizado.

 

4-  CONCLUSIONES
     Los resultados evidencian que es factible aplicar la tecnología de imágenes hiperespectrales en el rango del   
     infrarrojo cercano acopladas al modelo PLSR, para la predicción del pH, como indicador de la calidad de los 
     filetes de caballa salazonados por inmersión en salmuera, con enfoque rápido, no destructivo y no invasivo.
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