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La literatura reciente revela un creciente enfoque académico en la transformación 

digital en múltiples disciplinas, particularmente en estudios organizacionales y de gestión. Las 

investigaciones muestran que los impactos de la transformación digital se extienden más allá 

de la adopción tecnológica para abarcar modelos de negocio, estructuras organizativas e 

implicaciones sociales más amplias (Kraus et al., 2021; Kraus et al., 2022). El campo ha surgido 

como muy fragmentado, con estudios que examinan la transformación digital a nivel macro 

(ecosistema), meso (industria/empresa) y micro (producto/equipo) (Appio et al., 2021). Si bien 

se ha prestado mucha atención a los modelos de negocio digitales y los aspectos tecnológicos, 

los investigadores han identificado brechas notables, incluido un enfoque insuficiente en las 

unidades organizativas de análisis (Jedynak et al., 2021; Broekhuizen et al., 2021), el ritmo de 

la transformación, la cultura del lugar de trabajo y las perspectivas de los mandos intermedios 

(Nadkarni & Prügl, 2021). Las tecnologías digitales están remodelando rápidamente los 

negocios y la sociedad, generando debates e investigaciones generalizados. Asimismo, las 

publicaciones que examinan sus impactos comerciales y de gestión han aumentado 

sustancialmente (Schneider & Kokshagina, 2021). 

La transformación digital está remodelando fundamentalmente la forma en que las 

organizaciones operan y compiten, permitiéndoles reinventar productos, procesos y cadenas de 

valor al tiempo que amplían el alcance del mercado. Si bien esta transformación ofrece 

importantes oportunidades a través de costos de transacción reducidos y nuevas posibilidades 

organizativas, también presenta desafíos como una mayor concentración del mercado y sesgos 

algorítmicos (Lanzolla et al., 2020; Kretschmer & Khashabi, 2020). Las investigaciones 

identifican factores clave que incluyen el liderazgo, la cultura organizacional y la tecnología, 

al tiempo que enfatizan el papel fundamental de la ética, particularmente en lo que respecta a 

la privacidad de los datos y la inteligencia artificial (Juma Omol, 2024). 

La era post-Covid ha acelerado estos cambios, exigiendo que las organizaciones 

adopten un nuevo paradigma de gestión que equilibre los aspectos económicos y sociales y al 

mismo tiempo trate la transformación como un ecosistema flexible y de autoaprendizaje 

(Zakharov et al., 2022).  
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Los altos ejecutivos ahora deben centrarse en impulsar el cambio empresarial, gestionar 

estructuras organizativas fluidas, gestionar la complejidad del talento y priorizar el aprendizaje 

(Fernandez-Vidal et al., 2022). A medida que las empresas avanzan en su transformación 

digital, se integran cada vez más en ecosistemas de plataformas con límites comerciales poco 

claros, lo que crea tensión entre la centralización y la descentralización del poder en todos los 

niveles organizacionales (Plekhanov et al., 2023). 

Así, la investigación sobre la transformación digital se ha expandido significativamente 

en todas las disciplinas, y los académicos examinan sus impactos multifacéticos en las 

organizaciones y la sociedad. La literatura reciente destaca cómo la transformación digital 

permite a las organizaciones reinventar productos, procesos y cadenas de valor al tiempo que 

reducen los costos de transacción (Lanzolla et al., 2020), aunque persisten importantes lagunas 

de investigación en áreas como la teoría organizacional (Jedynak et al., 2021) y las perspectivas 

de los mandos intermedios (Nadkarni & Prügl, 2021). Los estudios enfatizan el papel 

fundamental del liderazgo, la cultura organizacional y las tecnologías emergentes como la 

inteligencia artificial y la computación cuántica para impulsar la innovación (Juma Omol, 

2024), al tiempo que señalan los desafíos en la gestión del talento (Fernandez-Vidal et al., 

2022) y la tensión entre lo centralizado y estructuras de poder descentralizadas (Plekhanov et 

al., 2023). 

En esta nueva edición de la Revista de Análisis y Difusión de Perspectivas Educativas 

y Empresariales presentamos un par de artículos sobre el uso de inteligencia artificial en 

distintas áreas y otros interesantes aportes al conocimiento. Desde Perú, Sánchez Chumpitaz, 

Lozada Rodriguez y Asmat Caro, nos presentan un estudio sobre el impacto de la inteligencia 

artificial en la industria logística, analizando el caso del megapuerto de Chancay. Luego, Serna 

Castañeda y Rolón, analizan la influencia de la inteligencia artificial en los procesos de 

aprendizaje, presentado un caso de uso en un programa específico de posgrado. 

Por otro lado, en la sección de iniciación científica, Ramírez Osorio, Orrego Villalba y 

Kwan Chung, investigan sobre la percepción de los usuarios en relación al uso de TIC en el 

lugar de trabajo. A continuación, Medina León y Vera Ibarrola, examinan las estrategias de 

gestión educativa implementadas en Paraguay en los programas de grado universitario. 

Finalmente, Duarte Sánchez y Paniagua Duarte, presentan los factores que afectan la 

exportación de granos analizando la región específica de Salto de Guairá, Paraguay. 
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RESUMEN 

La transformación digital y la Inteligencia Artificial (IA) impulsan la competitividad empresarial y optimizan 

procesos logísticos y administrativos a nivel global. Este estudio compara el impacto de la IA en la eficiencia 

logística y administrativa en la República Popular China (RPC) y América Latina. En China, el apoyo estatal 

y la infraestructura avanzada han facilitado la adopción de IA en sectores clave. América Latina, en cambio, 

enfrenta barreras en infraestructura y recursos. El Megapuerto de Chancay, situado en la costa norte de Perú, 

emerge como una oportunidad estratégica para fortalecer la competitividad logística regional, reduciendo 

tiempos de exportación hacia Asia. Este análisis explora cómo la integración de IA en las operaciones del 

Megapuerto y la industria regional podría transformar la conectividad comercial y optimizar las cadenas de 

suministro, facilitando una inserción más efectiva de América Latina en los mercados globales. 

Palabras Clave: transformación digital; inteligencia artificial; competitividad logística; República Popular 

China; América Latina; megapuerto de Chancay. 
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La transformación digital es fundamental para la competitividad empresarial en el 

ámbito global, impulsando la eficiencia operativa y reducción de costos mediante tecnologías 

avanzadas como la Inteligencia Artificial (IA). En este contexto, la República Popular China 

(RPC) ha emergido como líder en innovación tecnológica, apoyada por políticas que integran 

la IA en sectores estratégicos y fomentan la modernización de infraestructura, fortaleciendo su 

posición en la economía global (Wang, 2021). 

La IA facilita la automatización de procesos críticos y optimiza la toma de decisiones 

mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, siendo clave en la modernización de 

sectores como la logística y la administración. Esta tecnología amplía la capacidad de las 

organizaciones para gestionar operaciones complejas, consolidando su competitividad en 

mercados internacionales (González, 2020). Mientras que la RPC ha logrado avances 

significativos gracias al respaldo estatal, América Latina enfrenta barreras de infraestructura y 

financiamiento que limitan su competitividad en la economía digital (López M., 2019). 

Un proyecto emblemático en América Latina es el puerto de Chancay en Perú, cuya 

apertura está programada para noviembre de 2024. Este centro logístico, desarrollado en 

colaboración con la RPC, busca mejorar la conectividad entre Asia y América Latina en el 

marco de APEC. Equipado con tecnología avanzada, el puerto de Chancay reducirá 

significativamente los tiempos de exportación hacia Asia, optimizando la eficiencia logística 

de la región e integrándola en las cadenas globales de valor. Esta infraestructura estratégica 

fortalecerá el comercio entre Perú y China, posicionando a Perú como un nodo clave en las 

rutas comerciales internacionales y potenciando la competitividad de las empresas regionales 

(Ramírez, 2023; Zhang, 2021). 

 

La transformación digital como motor de competitividad empresarial 

 

La transformación digital ha emergido como un pilar esencial para la competitividad en 

el entorno empresarial global, optimizando procesos y reduciendo costos mediante tecnologías 

como la IA, Big Data y el Internet de las Cosas (IoT), que ofrecen ventajas en rapidez, 

personalización y eficiencia operativa. La automatización de procesos críticos aumenta la 

precisión en tareas repetitivas y permite a las organizaciones redirigir recursos hacia 

actividades de mayor valor agregado (Gurbaxani & Dunkle, 2019). 

El gobierno de Beijing ha implementado políticas que incentivan la inversión en IA y 

promueven la innovación tecnológica, consolidando a China como líder en la adopción de estas 

herramientas y contribuyendo a un crecimiento económico sostenido (Hess, Matt, Benlian, & 

Wiesböck, 2020). En contraste, América Latina enfrenta barreras como la limitada 

ABSTRACT  

Digital transformation and Artificial Intelligence (AI) drive business competitiveness and streamline 

logistical and administrative processes globally. This study compares the impact of AI on logistical and 

administrative efficiency in the People’s Republic of China (PRC) and Latin America. In China, state support 

and advanced infrastructure have enabled AI adoption in key sectors. Latin America, however, faces 

infrastructure and resource limitations. The Chancay Megaport, located on the northern coast of Peru, presents 

a strategic opportunity to enhance regional logistical competitiveness by reducing export times to Asia. This 

analysis examines how integrating AI into the operations of the Megaport and regional industry could 

transform commercial connectivity and improve supply chains, supporting Latin America’s engagement in 

global markets. 

Keywords: digital transformation; artificial intelligence; logistical competitiveness; People's Republic of 

China; Latin America; Chancay Megaport. 
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infraestructura y la ausencia de regulaciones que incentiven la digitalización, lo cual restringe 

su competitividad en el mercado digital global (Jiang & Katsamakas, 2010). 

Las PYMES en Latinoamérica podrían beneficiarse de esta transformación, aunque 

afrontan obstáculos más marcados, como el acceso limitado a financiamiento y la falta de 

capacidades técnicas, factores que limitan su competitividad en un contexto globalizado (Jin, 

Ma, & Ye, 2019). Asimismo, la capacidad de tomar decisiones en tiempo real, aprovechando 

el análisis de grandes volúmenes de datos, se vuelve crucial para optimizar las cadenas de 

suministro y mejorar la experiencia del cliente, lo que fortalece la posición competitiva de las 

empresas (Li, 2020). A nivel macroeconómico, los países que implementan estrategias de 

digitalización nacional, como la RPC, consolidan su posición en el comercio internacional (Li, 

Su, & Zhang, 2018). 

 

Tabla 1. Comparativa de inversión en inteligencia artificial, crecimiento empresarial y 

oportunidades en América Latina y la República Popular China 

País 

Nivel de 

Inversión 

en IA (%) 

Crecimiento de 

Productividad 

Empresarial 

(%) 

Barreras 

Principales 

Oportunidades 

Principales 

Infraestructura 

 Tecnológica 

 (Ranking 

Global) 

Argentina 12% 2,00% 
Inestabilidad 

económica 

Expansión en fintech 

y agroindustria 

digitalizada 

58.º 

Brasil 18% 2,10% 
Falta de 

financiamiento 

Crecimiento en  

e-commerce, 

digitalización 

emergente 

56.º 

Chile 20% 2,50% 
Baja inversión 

pública 

Mercado fintech en 

crecimiento, políticas 

de inclusión digital 

48.º 

Colombia 14% 2,30% 
Falta de acceso 

a financiación 

Expansión en 

logística y tecnología 

móvil 

60.º 

Estados 

Unidos 
40% 5,50% 

Complejidad 

regulatoria 

Ecosistema 

empresarial 

avanzado, alta 

inversión en I+D 

1.º 

México 15% 1,90% 
Baja adopción 

de IA 

Integración con 

mercados globales, 

políticas de fomento 

a startups 

51.º 

Paraguay 8% 1,50% Brecha digital 

Crecimiento en el 

sector agrícola 

mediante tecnologías 

emergentes 

89.º 

Perú 10% 1,80% 
Infraestructura 

limitada 

Potencial logístico 

con el Megapuerto 

de Chancay 

72.º 
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Rep. Pop. 

China 
35% 7,20% 

Regulaciones, 

privacidad 

Innovación 

tecnológica, 

infraestructura 

avanzada 

2.º 

Uruguay 17% 2,20% 

Falta de 

regulaciones 

claras 

Innovación en el 

sector financiero y 

agrícola 

50.º 

Nota. Elaboración propia a partir de datos de International Data Corporation (2023), McKinsey 

Global Institute (2023), World Economic Forum Global Competitiveness Report (2024), y 

OECD (2023). 

La integración de la IA y la transformación digital se ha convertido en un motor clave 

de competitividad para empresas de todos los tamaños, aunque las barreras estructurales en 

América Latina siguen limitando su adopción a gran escala. Las políticas gubernamentales en 

la RPC han permitido una rápida expansión de estas tecnologías, mientras que en América 

Latina el desarrollo depende en gran medida de acuerdos bilaterales y multilaterales que 

faciliten el acceso a infraestructura y financiamiento. 

Inteligencia Artificial (IA) y su aplicación en procesos administrativos 

La Inteligencia Artificial (IA) ha impulsado la digitalización de procesos en sectores 

industriales y administrativos al emular capacidades cognitivas humanas mediante técnicas 

avanzadas como Machine Learning, Deep Learning y Natural Language Processing (Badghish 

& Yasir, 2024). En China Continental, el respaldo estatal ha sido fundamental en la 

implementación de IA en infraestructuras tecnológicas, optimizando tanto la gestión de 

recursos humanos como los sistemas logísticos, y fortaleciendo significativamente la 

competitividad empresarial (Zhang & Wei, 2021). Como muestra la Tabla 2, la adopción de IA 

en China ha alcanzado un 85% en 2023, con un aumento de eficiencia del 30%, en comparación 

con el 45% de América Latina, donde la eficiencia mejora en un 15%. 

Tabla 2. Adopción de IA en procesos administrativos por región (2023) 

Región 
Porcentaje de 

adopción de IA (%) 

Aumento de eficiencia 

(%) 

Rep. Popular China 85% 30% 

Estados Unidos 80% 28% 

Europa Occidental 75% 25% 

América Latina 45% 15% 

África Subsahariana 30% 10% 

Nota. Elaboración propia a partir de datos de McKinsey Global Institute (2023), International 

Data Corporation (2023), y Zhang & Wei (2021). 

La integración de IA en China ha facilitado una respuesta ágil a las dinámicas del 

mercado mediante análisis predictivo y decisiones basadas en datos, optimizando tiempos y 

recursos (Li, 2021). América Latina, sin embargo, enfrenta obstáculos como la falta de 
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infraestructura adecuada y una limitada inversión en investigación y desarrollo (I+D), lo cual 

retrasa su avance en IA (Martínez & Silva, 2023). La capacidad para procesar datos en tiempo 

real se ha convertido en una ventaja estratégica para empresas que buscan mejorar su 

competitividad operativa y optimizar la experiencia del cliente (Gupta & Singh, 2023). A pesar 

de los retos, algunas empresas latinoamericanas han comenzado a incorporar IA como una 

herramienta clave para fortalecer su presencia en mercados internacionales (García & 

Hernández, 2021). 

En el contexto administrativo, el análisis de grandes volúmenes de datos es esencial 

para una toma de decisiones informada y estratégica. El business analytics, definido por Delen 

y Ram (2018) como la ciencia de extraer información de datos para apoyar decisiones en el 

momento adecuado, se ha consolidado como un recurso central en este ámbito (Gómez et al., 

2022). La Tabla 3 muestra la disparidad en inversión en IA entre Asia y América Latina; en 

2023, Asia destina un 5,4% de su PIB a IA, mientras que América Latina invierte solo un 1,8%, 

una brecha que, según proyecciones, se mantendrá hasta 2030 (OECD, 2023; McKinsey Global 

Institute, 2023; World Economic Forum, 2024; PNUD, 2024). 

Tabla 3. Comparación de la inversión en IA en América Latina y Asia (2023-2030) 

Año 

Inversión en IA en 

 América Latina 

 (% PIB) 

Inversión en IA en Asia  

(% PIB) 

2023 1,8% 5,4% 

2026 2,3% 6,0% 

2030 5,4% 6,5% 

Nota. Elaboración propia a partir de datos de OECD (2023), McKinsey Global Institute (2023), 

y World Economic Forum (2024) y el PNUD (2024). 

Perspectivas y desafíos comparativos entre la República Popular China y América Latina 

Este estudio se enfoca en un análisis comparativo del impacto de la transformación 

digital en la competitividad empresarial en la RPC y América Latina, explorando las 

diferencias y oportunidades que presenta la integración de tecnologías avanzadas como la IA 

en cada región. La digitalización ha impulsado el crecimiento económico y optimizado la 

eficiencia operativa en sectores estratégicos, con resultados diversos según el contexto 

regional. En China Continental, el respaldo estatal a la innovación tecnológica ha posicionado 

al país como líder en la adopción de IA, especialmente en sectores clave como manufactura y 

logística, donde la IA se integra con políticas gubernamentales que favorecen el desarrollo de 

infraestructuras robustas (Li et al., 2018). América Latina, en contraste, experimenta un 

progreso fragmentado debido a limitaciones en infraestructura y un entorno regulatorio menos 

sólido, lo cual restringe el impacto de la IA en la competitividad regional (World Economic 

Forum, 2024). 

La Tabla 4 compara los niveles de inversión en IA, crecimiento de productividad y las 

principales barreras y oportunidades en la transformación digital en ambas regiones. La RPC 

destina un 5,4% de su PIB a IA, mientras que América Latina apenas alcanza el 1,8%, lo que 

refleja una brecha significativa en infraestructura y capacidad de innovación. Sin embargo, 

ambos bloques encuentran oportunidades de desarrollo en sectores como la agricultura digital 
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y la logística avanzada, aunque el alcance y la eficiencia de estas iniciativas varían 

considerablemente. 

 

Tabla 4. Comparativa de los desafíos y oportunidades en la transformación digital entre 

América Latina y la RPC. 

Región  
Inversión en IA  

 (% del PIB)  

Crecimiento de 

productividad  

 (%)  

Barreras 

principales  

Oportunidades 

principales  

América Latina  1,8%  2,5%  

Infraestructura 

tecnológica 

limitada  

Expansión en 

agricultura y 

comercio digital  

Rep. Pop. China 5,4%  7,0%  

Desafíos 

regulatorios en 

materia de 

privacidad  

Innovación en 

manufactura, 

tecnología y 

exportaciones 

Nota. Elaboración propia a partir de datos de OECD (2023), McKinsey Global Institute (2023), 

y World Economic Forum (2024). 

El Megapuerto de Chancay en Perú destaca como un caso representativo de 

colaboración tecnológica y conectividad estratégica entre América Latina y Asia. Este puerto, 

ubicado en la costa del Pacífico, permitirá reducir significativamente los tiempos de transporte 

hacia Asia y constituye una alternativa competitiva frente a rutas tradicionales como el Canal 

de Panamá (Ramírez, 2023). En particular, países sin acceso directo al mar, como Paraguay y 

Bolivia, se beneficiarán de este proyecto al reducir sus costos logísticos y mejorar su acceso a 

los mercados asiáticos, consolidando la posición de Chancay como un centro logístico clave 

para la región (Fundación Andrés Bello, 2023). 

La Tabla 5 compara los tiempos de tránsito y costos de exportación de distintas rutas 

hacia Asia, evidenciando las ventajas del megapuerto. Con tiempos de tránsito de 

aproximadamente 30 días y un costo estimado de $1.300 por TEU, esta ruta representa una 

opción eficiente frente a los 45 días y $1.800 del Canal de Panamá, que además enfrenta 

desafíos de congestión y riesgos de seguridad. 

Tabla 5. Comparación de rutas logísticas y costos de transporte hacia Asia 

Ruta  
Tiempo de tránsito 

(días)  

Costo aproximado por 

TEU ($)  
Riesgos principales  

Canal de Panamá 

(Atlántico)  
45  1.800  

Congestión, piratería en 

África  

Megapuerto de Chancay 

(Pacífico)  
30  1.300  Riesgo climático menor  

Ruta de Brasil 

(Atlántico)  
50  2.000  

Largo tiempo de 

tránsito, piratería 
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Nota. Elaboración propia a partir de datos de International Data Corporation (IDC) (2023) y 

McKinsey Global Institute (2023). 

El Megapuerto optimizará la competitividad de las exportaciones sudamericanas hacia 

Asia y fortalecerá la conectividad logística de América Latina, incrementando su 

competitividad en el comercio internacional y consolidando a Perú como un eje estratégico 

entre América Latina y Asia (OECD, 2023). 

Megapuerto de Chancay: un caso de estudio sobre la digitalización de procesos logísticos 

El Megapuerto de las costas del Pacífico peruano, emerge como una infraestructura 

clave para la integración de América Latina con Asia, especialmente con la RPC. Con su 

inauguración prevista para noviembre de 2024, este proyecto coincide con la visita del 

presidente Xi Jinping en el marco del foro APEC, lo que destaca su relevancia estratégica. El 

puerto de Chancay se presenta como una solución logística avanzada, que ofrecerá una vía de 

exportación más eficiente para países como Bolivia y Paraguay, al reducir hasta en 10 días los 

tiempos de tránsito hacia Asia, evitando así rutas más largas y costosas por el Atlántico, donde 

se enfrentan riesgos como la piratería en las rutas africanas (López M., 2023). La Tabla 6 

muestra una comparación de los tiempos de tránsito de las principales rutas comerciales hacia 

Asia. 

Tabla 6. Comparación de rutas comerciales para exportaciones hacia Asia (días de tránsito 

promedio) 

Ruta 
Tiempos de tránsito 

(días) 

Canal de Panamá 

(vía Atlántico) 
45 

Megapuerto de Chancay 

(vía Pacífico) 
30 

Ruta de Brasil 

(vía Atlántico) 
50 

Ruta de Shanghái 

(vía Pacífico) 
35 

Nota. Elaboración propia a partir de datos de International Data Corporation (IDC) (2023), 

McKinsey Global Institute (2023), World Economic Forum Global Competitiveness Report 

(2024), y OECD (2023). 

El desarrollo de esta obra portuaria, en colaboración con COSCO Shipping Ports 

Limited, incorpora tecnologías de última generación en gestión logística. La automatización 

del manejo de contenedores y el uso de vehículos autónomos son algunos de los sistemas 

avanzados que optimizan el flujo de mercancías, incrementando la precisión y reduciendo 

costos operativos. La IA aplicada en la planificación de la demanda y la optimización de rutas 

permitirá que el puerto opere como un hub logístico digitalizado, con sistemas de monitoreo 

predictivo que minimizan el margen de error y aseguran una operación fluida. Esta tecnología, 
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basada en prácticas exitosas implementadas en Shanghái, asegura una integración eficiente y 

un rendimiento logístico de alta calidad (McKinsey Global Institute, 2023). 

El impacto del mega puerto trasciende el comercio bilateral entre Perú y China, 

afectando positivamente a toda la región. La Tabla 7 presenta una proyección de crecimiento 

de las exportaciones peruanas hacia Asia en sectores agrícolas y mineros. Este crecimiento, 

impulsado por la infraestructura avanzada de Chancay, permitirá una integración más eficaz de 

América Latina en las cadenas globales de valor, promoviendo la competitividad y atrayendo 

inversión extranjera directa (IED), lo que contribuye al crecimiento económico sostenido en la 

región (Wang, 2021). 

Tabla 7. Evolución y proyección de exportaciones peruanas hacia Asia (2020-2028) 

Año 

Exportaciones de productos 

agrícolas 

(USD millones) 

Exportaciones de productos 

mineros 

(USD millones) 

2020 2.500 9.500 

2022 3.000 11.000 

2024 3.500 12.500 

2026 

(proy.) 
4.000 14.000 

2028 

(proy.) 
4.500 16.000 

Nota. Elaboración propia a partir de datos de López (2023), Ramírez (2023), OECD (2023), y 

World Economic Forum Global Competitiveness Report (2024). 

Además, la digitalización de operaciones logísticas en dicha obra, mediante tecnologías 

de IA y Big Data, facilitará la optimización de la cadena de suministro, consolidándolo como 

el puerto más avanzado tecnológicamente en América Latina (Zhang, 2021). La 

implementación de estas tecnologías permitirá a Perú posicionarse como un punto de conexión 

crucial en el comercio intercontinental, fortaleciendo su rol como hub logístico en la región y 

mejorando la competitividad de sus exportaciones agrícolas y mineras hacia los mercados 

asiáticos. 

MARCO TEÓRICO 

Definición de IA y su aplicación en la administración de negocios 

La Inteligencia Artificial (IA) es la capacidad de los sistemas tecnológicos para imitar 

funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones, utilizando algoritmos avanzados y grandes volúmenes de datos (Russell & Norvig, 

2021). En el entorno empresarial, la IA ha revolucionado la administración de negocios 

mediante la automatización de tareas repetitivas, el aumento de la eficiencia operativa y la 

provisión de análisis predictivos que respaldan decisiones estratégicas (Huang & Rust, 2022). 

Sectores como la logística, las finanzas y el marketing emplean IA para mejorar sus 

procesos. En la cadena de suministro, la IA ajusta inventarios y anticipa la demanda, 

optimizando la rentabilidad y reduciendo costos (Zhong et al., 2022). En el ámbito financiero, 
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la automatización de auditorías y la evaluación de riesgos mediante IA aumentan la precisión 

y eficiencia en la gestión de recursos (Kumar et al., 2023). En marketing, facilita una 

segmentación detallada y personalización de campañas, mejorando el impacto publicitario 

(Bessen, 2022).  

Recursos Humanos también utiliza IA para optimizar el reclutamiento y evaluar el 

desempeño, agilizando la selección de talento (Li, 2023). Además, en atención al cliente, los 

chatbots permiten interacciones rápidas y continuas, mejorando la satisfacción del cliente y 

liberando recursos humanos para actividades estratégicas (Gupta & Singh, 2023). 

Tabla 8. Impacto de la IA en la administración de negocios por sector 

Sector Aplicación clave de IA Beneficios principales 

Finanzas 

Evaluación de riesgos, 

automatización de 

auditorías 

Mejora en la precisión de las 

decisiones, reducción de costos 

Recursos Humanos 

Reclutamiento 

automatizado, análisis de 

desempeño 

Optimización del proceso de 

contratación 

Marketing 

Segmentación de mercado, 

personalización de 

campañas 

Aumento en la conversión de 

clientes 

Logística 
Optimización de la cadena 

de suministro 

Reducción de costos, mejora en 

la planificación de demanda 

Atención al cliente 
Chatbots, análisis de 

sentimientos 

Mejora en la satisfacción del 

cliente, atención 24/7 

Nota. Adaptación a partir de datos de McKinsey Global Institute (2023), PwC (2023), y OECD 

(2023). 

La adopción de IA ha demostrado ser efectiva en distintos sectores, mejorando la 

eficiencia operativa y reduciendo costos. En logística, por ejemplo, la planificación de rutas 

mediante IA optimiza los tiempos de entrega, mientras que, en atención al cliente, los chatbots 

gestionan interacciones frecuentes, liberando recursos para tareas de mayor valor (Li, 2023). 

No obstante, la implementación de IA plantea desafíos, como la necesidad de reestructuración 

organizativa y la gestión de grandes volúmenes de datos, lo cual requiere estrictos protocolos 

de privacidad (Acemoglu & Restrepo, 2020). A pesar de estos obstáculos, la IA presenta 

oportunidades significativas para innovar y mejorar la competitividad de las empresas en un 

mercado global (Agrawal et al., 2022). 

Transformación digital en China y América Latina: Un análisis comparativo 

La transformación digital ha sido un motor de crecimiento económico global, con la IA 

como un factor clave en este proceso. En América Latina, la adopción tecnológica avanza más 

lentamente debido a barreras estructurales como la desigualdad social, baja inversión en 

infraestructura y capacidad institucional limitada (CEPAL, 2024). Estas limitaciones han 
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frenado el desarrollo en sectores estratégicos como la manufactura y las energías renovables, 

esenciales para el crecimiento regional. 

China Continental, en cambio, ha logrado un avance acelerado en transformación 

digital. En 2022, su economía digital alcanzó 50,2 trillones de RMB, equivalente al 41,5% del 

PIB, reflejando su liderazgo en tecnologías avanzadas (Leng & Zhang, 2024). Este crecimiento 

ha sido impulsado por una fuerte inversión en I+D y políticas gubernamentales que promueven 

la digitalización empresarial, aunque persisten desafíos como la formación de talento 

especializado en IA (Chen, 2024). 

América Latina, a pesar de los obstáculos en infraestructura y financiamiento, intenta 

aprender de la experiencia china en políticas de inversión tecnológica y desarrollo de 

competencias digitales. No obstante, la región requiere una colaboración más efectiva entre el 

sector público y privado para maximizar las oportunidades que ofrece la digitalización. 

Desafíos y Competitividad: El rol de la IA en implementación y distinción en los procesos 

logísticos y administrativos 

La IA ha revolucionado los procesos logísticos y administrativos mediante herramientas 

como Enterprise Resource Planning (ERP) y Big Data Analytics, facilitando decisiones en 

tiempo real que optimizan la planificación de la demanda, la gestión de inventarios y la 

supervisión de actividades, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa (Rodríguez & 

Sulivan, 2023). 

En América Latina, la adopción de IA e IoT en la cadena de suministro es fundamental 

para mejorar la competitividad. La integración de sistemas de información automática permite 

a las empresas ajustar sus operaciones en función de variables críticas como el tráfico y el 

clima, reduciendo así los costos variables y la huella de carbono. No obstante, la región enfrenta 

barreras significativas, como la baja inversión en infraestructura digital y la escasez de talento 

especializado, dificultando la implementación de IA a gran escala. La calidad deficiente de los 

datos históricos en muchas empresas latinoamericanas limita también la precisión en la 

generación de predicciones (Rodríguez & Sulivan, 2023). 

A pesar de estos desafíos, la IA ofrece oportunidades para la planificación de la 

demanda y la gestión de inventarios, permitiendo a las empresas ajustar su producción de forma 

eficiente, evitando excesos y mejorando su competitividad en mercados internacionales. 

Conectividad e infraestructura: El Megapuerto de Chancay y su contribución a la 

eficiencia digital en el comercio internacional 

El puerto emerge como un nodo estratégico en la conectividad entre América Latina y 

Asia, ofreciendo una infraestructura avanzada que disminuye los tiempos de tránsito en rutas 

clave hasta en 10 días comparado con las rutas atlánticas. Con la implementación de tecnología 

5G, impulsada en colaboración con autoridades chinas y peruanas, el puerto se moderniza 

integralmente, adoptando modelos avanzados de automatización y conectividad en tiempo real 

similares a los de puertos como Tianjin y Shanghái. Esta tecnología facilita la interacción 

eficiente entre maquinaria y vehículos autónomos, incrementando la productividad operativa. 

La modernización del puerto se estructura en cuatro pilares fundamentales: 

automatización de grúas, sistemas de reconocimiento facial y óptico para mejorar el flujo de 

transporte, y grúas eléctricas que disminuyen la huella de carbono, estableciendo a Chancay 

como pionero en la aplicación de IA para la gestión portuaria en Sudamérica. Estas 

innovaciones fortalecen tanto la eficiencia como la sostenibilidad de las operaciones. 

No obstante, para optimizar el impacto de esta infraestructura es esencial la integración 

coordinada de todos los actores logísticos mediante estándares uniformes que garanticen la 
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interoperabilidad en toda la cadena de suministro. La coordinación efectiva entre los 

participantes permitirá que Perú se consolide como un centro logístico de alta eficiencia en el 

comercio internacional, facilitando las exportaciones de productos agrícolas y mineros hacia 

Asia, al tiempo que reduce costos y tiempos de transporte. Este megaproyecto promete reforzar 

la competitividad logística de Perú y consolidar su papel estratégico en las cadenas globales de 

suministro y el comercio intercontinental. 

 

METODOLOGÍA 

Enfoque cualitativo y cuantitativo de la investigación 

Este estudio emplea una metodología mixta, combinando enfoques cualitativos y 

cuantitativos para analizar el impacto de la IA y la transformación digital en la competitividad 

administrativa de la RPC y América Latina. El uso de métodos mixtos permite una 

triangulación de datos y una validación sólida de los hallazgos al abordar la complejidad 

inherente a la adopción de tecnologías avanzadas en sectores logísticos y administrativos. 

El enfoque cualitativo busca comprender en profundidad las dinámicas que influyen en 

la implementación de la IA en distintos contextos económicos. A través de entrevistas con 

expertos y análisis documental, se exploran los factores que facilitan o dificultan la 

digitalización en la RPC y América Latina. La participación de dos embajadores peruanos con 

experiencia en política internacional y comercio ofrece una perspectiva valiosa sobre los 

desafíos y oportunidades en ambas regiones. Este enfoque, fundamentado en Creswell (2014), 

es esencial para capturar la complejidad de los fenómenos tecnológicos y proporcionar un 

contexto detallado. 

Por otro lado, el enfoque cuantitativo mide variables clave como inversión en IA, 

crecimiento en productividad empresarial, tiempos de exportación y modernización de 

infraestructuras logísticas. A partir de datos de la OECD (2023), el Foro Económico Mundial 

(2024), y el BID, se realizan comparaciones empíricas que identifican patrones y tendencias en 

la transformación digital en la RPC y América Latina. Este análisis cuantitativo refuerza los 

hallazgos cualitativos, estableciendo un marco sólido para evaluar el impacto de la IA en la 

competitividad logística y administrativa en ambas regiones. 

 

Selección de casos de estudio en China y América Latina 

 

Los casos de estudio de la RPC y América Latina reflejan trayectorias divergentes en 

la adopción de IA y transformación digital, marcadas por factores económicos y políticos 

específicos. En la RPC, la estrategia de modernización tecnológica del Gobierno de Beijing ha 

consolidado al país como líder en integración de IA en sectores clave como administración 

pública y logística. Este enfoque centralizado promueve la adopción de tecnologías 

emergentes, consolidando a China Continental en las cadenas de suministro globales (Li & 

Zhang, 2022). 

Por otro lado, América Latina avanza de manera fragmentada, con iniciativas como el 

Megapuerto de Chancay en Perú. Este proyecto, financiado en gran medida por inversión 

extranjera, busca optimizar la competitividad regional mediante la implementación de IA en la 

gestión portuaria. Este puerto promete mejorar la conexión comercial entre América Latina y 

Asia, reduciendo tiempos y costos logísticos (Ramírez & González, 2023). La Tabla 9 compara 

los factores clave de transformación digital en ambas regiones. 

El análisis muestra cómo la RPC ha seguido un modelo de integración vertical, con el 

Estado jugando un papel central en la financiación y ejecución de proyectos de IA. En 
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contraste, América Latina depende de alianzas estratégicas y cooperación internacional, lo que 

refleja una dependencia en la inversión extranjera directa y un enfoque de “intercambio de 

tecnología por influencia” (Wong & Li, 2023). 

 

Tabla 9. Comparación de la transformación digital y la adopción de IA en la RPC y América 

Latina. 

Factor 
República Popular 

China 
América Latina 

Inversión en IA (% PIB) 5,4% 1,8% 

Crecimiento de 

productividad 
7,0% 2,5% 

Barreras principales Regulaciones y privacidad 
Infraestructura y financiamiento 

limitado 

Oportunidades principales 
Innovación tecnológica, 

manufactura y logística 

Agricultura digital y comercio 

electrónico 

Nota. OECD (2023), McKinsey Global Institute (2023), Foro Económico Mundial (2024). 

Fuentes de datos primarias y secundarias 

 

Este estudio se basa en una combinación de datos primarios y secundarios. Las 

entrevistas semiestructuradas con expertos en logística, diplomacia y relaciones internacionales 

permiten obtener perspectivas sobre los desafíos y oportunidades de la adopción de IA en 

ambos contextos. Estas entrevistas exploran temas como barreras regulatorias, limitaciones 

económicas y desafíos tecnológicos en la integración de IA en sectores estratégicos. 

A nivel cuantitativo, el estudio utiliza datos de informes internacionales como los del 

Foro Económico Mundial (2024) y la OECD (2023) para evaluar métricas clave de 

digitalización, inversión en IA y modernización logística. Además, el análisis se complementa 

con literatura académica, como los estudios de Huang y Chen (2022) sobre digitalización en la 

RPC y de González y Ramírez (2023) en América Latina, que proporcionan un contexto 

comparativo valioso sobre los retos estructurales de cada región. 

 

Limitaciones del estudio 

 

Las principales limitaciones del estudio incluyen restricciones temporales y espaciales 

que afectan la representatividad de los hallazgos. La investigación, de carácter exploratorio y 

bibliográfico, se apoya en fuentes secundarias y entrevistas selectivas, lo que, si bien 

proporciona un panorama amplio, está condicionado por la disponibilidad de información 

confiable. La distancia geográfica entre las regiones estudiadas y las limitaciones en acceso a 

datos actualizados también plantean desafíos para una interpretación exhaustiva. A pesar de 

estas limitaciones, los datos recopilados permiten una visión robusta que contribuye al análisis 

comparativo de IA y transformación digital en la RPC y América Latina. 
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RESULTADOS  

Impacto de la IA en la eficiencia de los procesos administrativos en China y 

Latinoamérica 

 

Caso 1 - NUTRI Co 

La implementación de IA en empresas de distintos sectores y contextos geográficos ha 

demostrado un impacto significativo en la eficiencia y competitividad empresarial. En el caso 

de NUTRI Co, una empresa peruana de alimentación saludable, el uso de la IA personalizada 

"Virgilio" ha optimizado su proceso de desarrollo de productos. Diseñada para analizar grandes 

volúmenes de datos sobre ingredientes, restricciones nutricionales y costos, esta IA permite la 

creación de fórmulas veganas y sostenibles, alineadas con las demandas del mercado actual. 

Gracias a Virgilio, NUTRI Co ha reducido los tiempos de formulación en un 30% y 

minimizados errores en pruebas iniciales, incrementando tanto la eficiencia operativa como la 

satisfacción del consumidor (Forbes, 2023).  

 

Caso 2 – Tencent 

En contraste, Tencent, en la República Popular China, ha adoptado un modelo de IA de 

gran escala llamado "Hunyuan", aplicado en áreas críticas como gestión de riesgos y atención 

al cliente. Esta IA gestiona enormes volúmenes de datos en tiempo real y optimiza operaciones 

mediante el uso de chatbots y análisis predictivo. Su integración en la plataforma de cloud 

computing de Tencent mejora la seguridad en línea y personalización de contenido, 

permitiendo a la compañía reducir los errores de predicción de riesgos en un 40% y 

posicionarse como líder en digitalización avanzada en China (Tencent, 2023; Chen, 2023). 

 

Estudio comparativo: NUTRI Co (Perú) y Tencent (RPC) 

El análisis de NUTRI Co y Tencent ilustra cómo la IA puede optimizar operaciones en 

sectores y contextos diversos. NUTRI Co, como empresa peruana de foodtech, emplea la 

plataforma Virgilio AI para el desarrollo de productos nutricionales sostenibles, analizando 

datos de ingredientes, restricciones y costos. Este sistema ha reducido en un 30% el tiempo de 

creación de productos y disminuidos errores en las pruebas iniciales, incrementando la 

eficiencia y satisfaciendo mejor las demandas del mercado (NUTRI Co, 2023). 

 

Tabla 10. Diferencias de los panoramas empresariales tras la implementación de la IA. 

Aspecto 
Antes del uso de la 

IA 

Después del uso de la 

IA 

Control de tiempos 
Procesos manuales y 

más lentos 

Reducción del tiempo de 

creación en un 30% 

Margen de error 
Errores frecuentes en 

pruebas iniciales 

Reducción del 40% en 

errores de predicción 

Gastos operativos 
Mayores costos 

debido a ineficiencia 

Disminución de costos 

operativos significativos 

Optimización de recursos 
Difícil asignación de 

recursos 

Optimización y mejor 

asignación de recursos 
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Capacidad de respuesta 
Lenta reacción ante 

cambios de mercado 

Respuesta más ágil y 

basada en datos 

Nota. Elaboración propia basada en datos de NUTRI Co (2023) y Tencent (2023). 

En contraste, Tencent utiliza IA a gran escala con su modelo Hunyuan, el cual maneja 

grandes volúmenes de datos en tiempo real. Aplicado en áreas críticas como gestión de riesgos 

y personalización de servicios, Hunyuan ha permitido a Tencent reducir en un 40% los errores 

en predicciones de riesgo y mejorar la atención al cliente, consolidando su liderazgo en 

servicios tecnológicos avanzados en la RPC (Tencent, 2023). 

A pesar de operar en sectores distintos, ambas empresas demuestran que la IA fortalece 

su competitividad al optimizar procesos críticos. NUTRI Co enfoca la IA en la creación de 

productos físicos a partir de datos nutricionales, mientras Tencent la aplica en la gestión de 

plataformas digitales y análisis masivo de datos. Esta versatilidad de la IA en adaptar 

soluciones según las necesidades sectoriales destaca su valor en mejorar la eficiencia operativa 

tanto en Perú como en China. 

Este caso comparativo subraya cómo la IA permite responder eficazmente a las 

demandas del mercado y optimizar recursos en sectores variados, siendo un componente crítico 

para la competitividad y eficiencia en la economía global. 

 

La transformación digital en el comercio: Un análisis del Megapuerto de Chancay 

 

La transformación digital en el comercio internacional, ejemplificada por el 

Megapuerto de Chancay, demuestra cómo tecnologías avanzadas como IoT y dispositivos 

inteligentes están reconfigurando la gestión organizacional en áreas clave: fidelización del 

cliente, competitividad de la oferta y disponibilidad de datos estratégicos para proyecciones de 

mercado (Verhoef et al., 2021). Estas tecnologías fortalecen la capacidad de respuesta y la 

eficiencia operativa en un entorno global digital. 

 

Tabla 11. Modelo Roca Salvatella de los Seis Pilares para la Transformación Digital 

Eje temático Justicación de digitalización 

Visión 
Integración de la digitalización en todas las áreas del negocio, 

reforzando el liderazgo en el sector. 

Procesos Internos 
Optimización y alineación tecnológica de procesos clave para 

maximizar el retorno de inversión. 

Relaciones con el cliente 
Uso estratégico de la omnicanalidad para atender la creciente 

demanda de comunicación multicanal.  

Clima Laboral 
Fomento del autoliderazgo digital y desarrollo continuo en 

competencias tecnológicas para el equipo. 

Propuesta de Valor 
Incorporación de tecnología avanzada para mejorar el 

rendimiento y asegurar una ventaja competitiva sostenible. 

Nota. Elaboración propia con información de Townsend y Figueroa (2022) y Roca (2014) 
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Para enfrentar estos retos, el modelo de integración digital de RocaSalvatella, con sus 

seis pilares estratégicos (ver Tabla 11), resulta esencial para optimizar visión organizacional, 

procesos internos y relaciones con el cliente, estableciendo una base sólida para la 

digitalización (Townsend & Figueroa, 2022). En el caso de Chancay, este marco impulsa su 

competitividad en las cadenas globales de valor. 

La infraestructura tecnológica avanzada en Chancay, inspirada en modelos de la RPC, 

posiciona a Perú como un puente comercial estratégico entre América Latina y Asia, 

optimizando su impacto en el comercio exterior (Paveck, 2024). 

 

Desempeño Logístico 

La operación de Chancay se enfoca en el control de inventarios, programación de envíos 

y rastreo, lo que reduce el lead time y aumenta la competitividad regional (Torres, 2024). Con 

una capacidad de 1.5 millones de TEUs anuales, el puerto reducirá los tiempos de transporte a 

Asia de 45 a 10 días, disminuyendo los costos logísticos en un 15% (Dueñas, 2024). 

Análisis de Caso 

La decisión estratégica de COSCO Shipping Lines de trasladar sus operaciones a 

Chancay refleja un movimiento planificado para maximizar eficiencia, reducir costos y mejorar 

tiempos de envío. Según Percy Quispe, director del Programa Especializado en Logística 

Internacional, esta transición permitirá a COSCO recibir embarcaciones de mayor tamaño 

gracias a la capacidad de 21.237 TEUs de Chancay, consolidando así su eficiencia operativa y 

competitividad en el mercado logístico (Perú Retail, 2024). 

 

Barreras y facilitadores para la adopción de IA en las empresas de la región 

 

La adopción de IA en América Latina enfrenta múltiples desafíos estructurales. La mera 

implementación de tecnología resulta insuficiente; es necesario un enfoque estructurado que 

integre la IA en los procesos empresariales para maximizar su impacto. Jeff Schumacher, CEO 

del Grupo NAX, destaca que la IA necesita un despliegue progresivo que incluya recopilación 

de datos, automatización y retroalimentación continua. Sin esta integración, la región enfrenta 

riesgos de altos costos, dependencia de infraestructura obsoleta y problemas de 

confidencialidad que limitan la efectividad de la IA (World Economic Forum, 2024). 

Por otra parte, un estudio de EY señala que el 70% de los CEO en América Latina 

expresan dudas sobre la IA generativa en estrategias empresariales debido a los márgenes de 

error en tecnologías como asistentes virtuales y chatbots, con tasas de error del 3% en tareas 

simples y hasta un 27% en situaciones complejas. Esto es especialmente relevante en sectores 

como salud, finanzas y logística, donde los riesgos de una automatización total son altos. La 

prudencia en estos sectores sugiere la necesidad de equilibrar eficiencia con seguridad, 

manteniendo la supervisión humana en decisiones críticas (World Economic Forum, 2024). 

 

Tabla 12. Barreras y Facilitadores de IA en empresas de la región. 

Barrera Facilitador 

Escases de Talento Humano Inversiones de empresas para capacitación. 

Falta de Recursos Económicos Subsidios a empresas por parte del Gobierno. 

Infraestructura y fallas técnicas de 

funcionamiento 
Promoción de Políticas Gubernamentales. 
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Seguridad Cibernética 
Colaboraciones de Empresas y Entidades 

educativas para el manejo de IA. 

Nota. Elaboración propia con información de World Economic Forum, 2024. 

Para abordar estos desafíos, los gobiernos latinoamericanos están promoviendo 

incentivos y subsidios que fomentan la colaboración entre empresas y entidades educativas. 

Estas políticas apoyan tanto la inversión en infraestructura como en la capacitación de personal, 

integrando formación tecnológica y experiencia práctica, lo que facilita la adopción sostenible 

de la IA en las actividades empresariales (World Economic Forum, 2024). 

Comparativa de competitividad entre empresas chinas y latinoamericanas 

El análisis comparativo entre la RPC y América Latina evidencia una notable disparidad 

en la adopción e impacto de la IA y la transformación digital sobre la competitividad 

empresarial. En la RPC, el respaldo estatal y la infraestructura avanzada han permitido una 

integración robusta de la IA en sectores estratégicos, con ejemplos como Tencent y su modelo 

Hunyuan, que gestiona riesgos y personaliza servicios mediante el procesamiento en tiempo 

real de grandes volúmenes de datos, fortaleciendo así su ventaja competitiva global (Zhang & 

Wei, 2021; Leng & Zhang, 2024; OECD, 2023). 

En América Latina, limitaciones estructurales como la deficiencia en infraestructura y 

el acceso restringido a financiamiento dificultan la aplicación de IA a gran escala. Un caso 

representativo es NUTRI Co., una foodtech peruana que utiliza IA en la formulación de 

productos, aunque en una escala menor y con menor integración que en la RPC. La región 

depende en gran medida de inversión extranjera y alianzas estratégicas para superar estos 

obstáculos (Badghish & Yasir, 2024; García & Hernández, 2021; Verhoef et al., 2021). 

Mientras que China avanza con un modelo de integración vertical respaldado por 

políticas gubernamentales de innovación, América Latina muestra un desarrollo fragmentado 

donde la falta de talento especializado y la escasez de acceso a tecnología avanzada limitan el 

impacto de la IA en la competitividad. Esta diferencia resalta cómo el entorno regulatorio y las 

capacidades tecnológicas son determinantes en la efectividad de la transformación digital en 

cada región (Jin et al., 2019; Hess et al., 2020; World Economic Forum, 2024). 

DISCUSIÓN 

Implicaciones de la IA en la logística global y su impacto en el comercio internacional 

La incorporación de IA en la logística global ha reconfigurado el comercio 

internacional, optimizando áreas clave como la gestión de inventarios, planificación de rutas y 

análisis de demanda. Estas herramientas permiten procesar grandes volúmenes de datos en 

tiempo real, facilitando decisiones ágiles en entornos cambiantes y reduciendo tanto costos 

como tiempos operativos. Tecnologías como el aprendizaje automático, IoT y big data han 

automatizado tareas antes manuales, incrementando la eficiencia y precisión en cada punto de 

la cadena de suministro (Zhong et al., 2022; Verhoef et al., 2021). 

A nivel comercial, la IA permite a las empresas anticiparse a las fluctuaciones del 

mercado y optimizar recursos, mejorando su capacidad de respuesta y su competitividad. Un 

ejemplo relevante es el Megapuerto de Chancay en Perú, desarrollado con el apoyo de la 

República Popular China, que optimiza la conectividad comercial entre América Latina y Asia. 

Su tecnología avanzada promete reducir tiempos de tránsito y costos logísticos, posicionándose 
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como un nodo logístico estratégico en la región (López M., 2023; McKinsey Global Institute, 

2023). 

La integración de IA en la logística también contribuye a la sostenibilidad mediante la 

optimización de rutas, disminuyendo el consumo de recursos y las emisiones de carbono, lo 

que responde a las crecientes exigencias ambientales en el comercio global (OECD, 2023; 

World Economic Forum, 2024). 

 

Oportunidades estratégicas para mejorar la competitividad de las empresas 

latinoamericanas 

 

Para que las empresas de América Latina puedan maximizar el potencial de la IA y 

mejorar su competitividad global, es necesario implementar estrategias de acceso a esta 

tecnología. Inversiones en infraestructura digital y capacitación en talento especializado son 

esenciales. Incentivos fiscales y financieros pueden estimular la adopción de IA, disminuyendo 

la dependencia de inversión extranjera y promoviendo una transformación digital autónoma en 

la región (González & Ramírez, 2023; CEPAL, 2024). 

La región tiene un alto potencial para aplicar IA en sectores clave como la agroindustria, 

logística y comercio digital. En la agroindustria, la IA permite una producción más eficiente 

mediante el análisis predictivo de factores climáticos y del suelo. En logística, la optimización 

de rutas reduce tiempos y costos en las cadenas de suministro. En el comercio digital, la IA 

personaliza la experiencia del consumidor, incrementando las tasas de conversión y lealtad 

(Kumar et al., 2023; Rodríguez & Sulivan, 2023). 

Fomentar alianzas entre los sectores público y privado es fundamental para desarrollar 

la infraestructura y el acceso a tecnologías avanzadas en América Latina. Estas colaboraciones, 

incluyendo a empresas tecnológicas, universidades y gobiernos, fortalecen las capacidades 

técnicas y financieras, promoviendo la adopción de IA y la capacitación en habilidades 

digitales críticas para mantener la competitividad global (Huang & Chen, 2022; World 

Economic Forum, 2024). 

 

Retos regulatorios y éticos en la implementación de IA 

 

La adopción de IA en sectores estratégicos demanda un marco regulatorio sólido que 

garantice seguridad, respeto a los principios éticos y protección de los Derechos Humanos. En 

ciberseguridad, la IA permite identificar y monitorear amenazas, actuando como una barrera 

contra los riesgos contemporáneos. Sin embargo, sectores como el financiero enfrentan 

desafíos en la privacidad y gestión de datos, enfatizando la necesidad de políticas claras que 

equilibren eficiencia y responsabilidad ética (Inglada et al., 2024). 

Desde una perspectiva ética, la IA debe funcionar como un soporte al criterio humano, 

especialmente en decisiones críticas. La interpretabilidad y la confianza son fundamentales 

para esta integración. La interpretabilidad permite que la IA comunique sus procesos y 

decisiones de forma comprensible, lo cual es crucial en sectores como salud y finanzas para 

garantizar la transparencia y mitigar posibles sesgos. La confianza se basa en la comprensión 

de los usuarios sobre los criterios de decisiones automatizadas, creando un entorno seguro de 

interacción con la tecnología (Inglada et al., 2024). 
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El rol del Megapuerto en la transformación digital y su influencia en la reducción de 

costos logísticos 

 

A través del estudio, se ha observado la gran implicación de las últimas tecnologías en 

la Región de América Latina, desde una primera mirada, con el Megapuerto de Chancay. Es 

clave acotar que, la IA viene desde muchos años revolucionando los parámetros digitales y 

haciendo el frente al soporte humano para la ideación y creación de nuevas líneas de negocio, 

e inclusive en el ámbito de la salud y política.  

En temas regionales, la localidad de Chancay busca incorporar áreas verdes como parte 

del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), para promover el lugar. Como parte de la proyección, 

Chancay se proyecta a convertirse en lugar turístico y de apertura al comercio, en donde se 

evidencia la priorización del bienestar de su población.  

En ese sentido, las proyecciones del Megapuerto están transformando la competencia a 

nivel internacional a nuestro país como nodo principal de la parte Pacífico Sur, sino que a nivel 

local como motor e impulsador a las fuentes de desarrollo en favor de los habitantes. 

CONCLUSIONES 

Aportes del estudio sobre la IA y su impacto en la competitividad de la región 

Este estudio evidencia cómo la adopción de Inteligencia Artificial (IA) en América 

Latina podría transformar la competitividad regional, impulsando la eficiencia en procesos 

logísticos y administrativos en diversos sectores estratégicos. En particular, los avances en IA 

permiten a las empresas mejorar la precisión en la toma de decisiones, optimizar recursos y 

agilizar operaciones, beneficiando especialmente a sectores como la logística, finanzas y 

comercio exterior. No obstante, los desafíos en infraestructura y en la capacitación de talento 

especializado limitan la implementación efectiva de esta tecnología en comparación con 

economías avanzadas como la de la República Popular China (RPC), donde el respaldo estatal 

ha sido determinante para consolidar un ecosistema favorable a la IA. 

 

El futuro de la transformación digital en América Latina y su conectividad con Asia 

 

La transformación digital en América Latina ofrece un potencial significativo para 

mejorar la integración comercial con Asia, un mercado con creciente demanda en sectores 

agrícolas, mineros y manufactura avanzada. La adopción de tecnologías avanzadas, como el 

Internet de las Cosas (IoT) y la IA, resulta esencial para mejorar la competitividad de las 

empresas latinoamericanas en el contexto global, permitiéndoles optimizar sus cadenas de 

suministro y atender las demandas de eficiencia del mercado asiático. Sin embargo, la región 

enfrenta el reto de establecer políticas públicas y marcos regulatorios que impulsen la inversión 

en infraestructura digital, minimicen las barreras de acceso y promuevan el desarrollo de 

habilidades digitales en la fuerza laboral. La conectividad con Asia puede consolidarse a 

medida que las empresas latinoamericanas logren superar estas limitaciones estructurales y 

adopten modelos de negocio digitales más robustos. 

 

Implicaciones estratégicas para los negocios regionales a partir de la obra del Megapuerto 

de Chancay 

El Megapuerto ejemplifica la integración de tecnologías avanzadas en América Latina, 

destacándose como un nodo logístico que conecta de manera eficiente a la región con Asia. Su 
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enfoque en automatización y optimización de rutas no solo reduce tiempos y costos logísticos, 

sino que fortalece la posición de Perú en las cadenas de suministro globales. Además, el puerto 

impulsa el desarrollo local, con iniciativas como el Plan de Desarrollo Urbano, que fomenta 

áreas verdes y proyecta a Chancay como un espacio turístico y comercial. Este megaproyecto 

convierte a Perú en un puente estratégico en el Pacífico Sur, consolidando su competitividad 

en el comercio internacional. 
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RESUMEN 

La irrupción de la Inteligencia Artificial IA en una sociedad cada vez más digitalizada hace pensar en 

paradigmas educativos nuevos. Esta investigación cualitativa busca analizar el potencial de la Inteligencia 

Artificial y su contribución en la mejora de la calidad educativa y el desarrollo de competencias técnicas en 

la Maestría en Auditoría Impositiva de Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y 

Administrativa (FOTRIEM), a través de entrevistas a informantes, a  estudiantes, docentes, auditores externos 

impositivos, utilizando como instrumento de recolección de información la entrevista no estructurada, para 

su análisis se empleó el software MAXQDS, el análisis de contenido y la triangulación de datos. Se concluye 

que la implementación de la IA en la maestría de auditoría impositiva tiene un potencial con énfasis en la 

mejora de la calidad educativa y el fortalecimiento de las competencias técnicas para los egresados que 

optarán en su mayoría a ser Auditor Externo Impositivo (AEI). 

Palabras Clave: inteligencia artificial; auditoría externa impositiva; calidad educativa; procesos de 

aprendizaje. 
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En el día a día se observa el constante avance de la tecnología y su abrupta 

incorporación en algunos sectores de la cotidianidad. Caldeiro (2024) dice que:  

Las definiciones de (IA) han ido cambiando a medida que fue  avanzando  el  desarrollo 

tecnológico,  en  la  actualidad podríamos  acercarnos  a  esa definición  asumiendo  que  

es  la  capacidad  de  un  sistema  para  interpretar  datos  externos, utilizar estos datos 

para lograr metas específicas  y llevar a cabo acciones que  maximizan  las posibilidades 

de éxito en una tarea concreta para ello debe llevar a cabo una serie de procesos previos, 

entre ellos la recopilación de la información que se alimentan de una base de datos 

universal, para adquirir los conocimientos previos que interpretará; y en la actualidad 

es la base para generar contenido (p.22).  

Este artículo se basa en un estudio cuyo problema de investigación fue ¿cuál es el 

potencial de la Inteligencia Artificial en la mejora de la calidad educativa y el desarrollo de 

competencias técnicas en la Maestría en Auditoría Impositiva de FOTRIEM?  

En 2024, Pedreño et al. plantean que “las universidades tienen la misión de 

democratizar el acceso a la educación. En este sentido, deben diseñar programas que 

aborden la IA a diversos niveles, desde introducciones básicas hasta formaciones 

especializadas, favoreciendo la inclusión y apoyando a quienes deseen reintegrarse al 

sistema educativo” (p. 22). 

Sin embargo, la implementación efectiva de estos cambios representa un desafío 

significativo, estos se incrementan por limitaciones en recursos, infraestructura y capacitación 

docente, en algunos casos la combinación de estos factores.  Ahora bien, la IA surge como una 

herramienta potencialmente transformadora, capaz de ofrecer soluciones personalizadas que 

pueden revolucionar la manera en que se enseña y se aprende, es decir, pueden rediseñar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. La integración de la IA en el sistema educativo promete, 

no solo una educación más personalizada y adaptada a las necesidades individuales de los 

estudiantes, sino también la posibilidad de superar barreras de acceso y equidad que han sido 

persistentes en Paraguay. 

La IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que se imparte y se accede a la 

educación, brindando oportunidades de aprendizaje personalizadas y adaptativas que pueden 

mejorar los resultados educativos. Estos hallazgos del estudio podrían servir de base para un 

estudio profundo que sirvan como fundamento al diseño e implementación de políticas y 

estrategias educativas que aprovechen el potencial de la IA para reducir brechas de acceso y 

calidad en la educación. 

 

ABSTRACT  

The emergence of Artificial Intelligence (AI) in an increasingly digitalized society makes us think about new 

educational paradigms. This qualitative research seeks to analyze the potential of Artificial Intelligence and 

its contribution to improving educational quality and developing technical skills in the Master's Degree in 

Tax Auditing at the Higher Institute of Tax, Commercial and Administrative Training (FOTRIEM), through 

interviews with informants, students, teachers, external tax auditors, using the unstructured interview as an 

instrument for collecting information, for analysis the MAXQDS software, content analysis and data 

triangulation were used. It is concluded that the implementation of AI in the tax audit master's degree has 

potential with an emphasis on improving educational quality and strengthening technical skills for graduates 

who will mostly opt to be External Tax Auditor (AEI). 

Keywords: artificial intelligence; external tax audit; educational quality; learning processes. 
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MARCO TEÓRICO 

Desde la perspectiva teórica, esta investigación contribuye a expandir el conocimiento 

existente sobre la aplicación de la IA en el ámbito educativo, especialmente en el contexto de 

los programas de posgrado en Auditoría Impositiva. La presentación de este tema se realiza 

con un enfoque en el desarrollo de competencias técnicas, se enmarca en un paradigma 

epistemológico constructivista y una filosofía educativa centrada en el aprendizaje significativo 

y adaptativo que prepara a los egresados a desarrollar las habilidades para los desafíos del 

entorno cambiante que evoluciona rápidamente. 

Desde una perspectiva epistemológica, esta investigación reconoce que el conocimiento 

sobre la IA en educación y su impacto en el desarrollo de competencias es aún limitado y está 

en constante evolución. Por lo tanto, se adopta un enfoque abierto y flexible, dispuesto a 

cuestionar y revisar las teorías y prácticas existentes a medida que surgen nuevas evidencias y 

perspectivas. 

Asimismo, se reconoce que la integración de la IA en la educación no es un proceso 

neutral, sino que está influenciado por factores sociales, culturales, económicos y políticos. Por 

lo tanto, esta investigación adopta una postura crítica y reflexiva, considerando las 

implicaciones éticas y sociales de la IA en la educación y su potencial para reducir o perpetuar 

las desigualdades existentes. 

En cuanto a los antecedentes que fundamentan esta investigación, en revisiones previas, 

se verificaron que varios organismos internacionales han realizado estudios y publicaron 

informes sobre el potencial de la (IA) en la educación y su papel en el desarrollo de 

competencias técnicas, entre ellos y los más significativos por su afinidad con el tema de 

investigación se plantean. 

 

Publicaciones de organismos internacionales referidos a TIC, IA y educación 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): presenta “El futuro del trabajo en América 

Latina y el Caribe: ¿Una gran oportunidad para la región?” en este informe analiza las 

tendencias y desafíos del mercado laboral en América Latina y el Caribe, incluyendo el impacto 

de la IA y la automatización, para entender la importancia de adaptar los sistemas educativos 

y de formación profesional que demanda el mercado laboral, también, se presenta estudios de 

caso de iniciativas que utilizan la IA para mejorar la educación y la formación profesional en 

la región. (Bosch et al., 2018). 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 

Howells(2018) expresa que  en el proyecto titulado: “The Future of Education and Skills: 

Education 2030” la OCDE explora cómo la educación puede preparar a los estudiantes para un 

futuro complejo e incierto, con un enfoque en el desarrollo de competencias del siglo XXI, para 

el organismo que tiene como objetivos mejorar la calidad, la equidad, la eficiencia y la eficacia 

de sus sistemas educativos de los países miembros y afiliados, entre otras cosas, destaca el 

papel de la IA y otras tecnologías en la transformación de la educación y la necesidad de adaptar 

los sistemas educativos a estas nuevas realidades, además propone un marco de aprendizaje 

que enfatiza la agencia del estudiante, las competencias transformadoras y las habilidades 

fundacionales. 

UNESCO: presenta el informe denominado “Inteligencia Artificial en Educación: 

Desafíos y Oportunidades para el Desarrollo Sostenible” (2019) plantea el potencial de la IA 

para contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la Agenda 2030, 

que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, para ello, destaca cómo 

la IA puede personalizar el aprendizaje, mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la educación, 
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y ayudar a desarrollar competencias relevantes para el siglo XXI, además, advierte sobre los 

desafíos y riesgos potenciales de la IA en la educación, como la privacidad, cuestiones sobre 

la ética y la equidad. 

Comisión Europea: en su propuesta denominada “White Paper on Artificial 

Intelligence: A European Approach to Excellence and Trust” (2020) presenta la visión de la 

Unión Europea para el desarrollo y la regulación de la IA, incluyendo su aplicación en la 

educación, para destacar el potencial de la IA para mejorar la calidad y la eficiencia de la 

educación, así como para promover la equidad y la inclusión, entre otros elementos, enfatiza 

la importancia de desarrollar habilidades digitales y competencias relacionadas con la IA en 

todos los niveles educativos. 

Banco Mundial: en su informe titulado: “Reimagining Human Connections: 

Technology and Innovation in Education at the World Bank” (2020)analiza cómo la tecnología, 

incluyendo la IA, puede transformar la educación y contribuir a la reducción de la pobreza y la 

desigualdad, en este se presentan estudios de caso de proyectos apoyados por el Banco Mundial 

que utilizan la IA para mejorar los resultados educativos en países en desarrollo, además, 

enfatiza la importancia de desarrollar habilidades digitales y competencias del siglo XXI para 

preparar a los estudiantes para el futuro del trabajo. 

 

Definición de competencias técnicas en auditoría impositiva 

 

Basado en la Resolución General N.º 093/2016 Anexo 1, las competencias técnicas de 

un auditor impositivo en Paraguay abarcan una amplia gama de conocimientos y habilidades 

para ejecutar trabajos de auditoría externa impositiva efectivamente. En la Tabla 1, se presenta 

un resumen de dichas competencias. 

Tabla 1. Competencias técnicas según la Resolución General N.º 093/2016 Anexo 1 

Área de Competencia Descripción de las competencias 

Normativas y 

Estándares 

Conocimiento y aplicación de las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIAs) y otras normativas reguladoras relevantes. 

Planeación y 

Estrategia de 

Auditoría 

Capacidad para planificar y diseñar la estrategia general de la 

auditoría, incluyendo la definición de alcance, equipo de trabajo, 

cronograma, y procedimientos analíticos para la evaluación del 

riesgo. 

Programa de  

Auditoría 

Desarrollo de un programa de auditoría detallado que incluya 

procedimientos específicos ajustados al riesgo evaluado de cada 

cuenta y la verificación del cumplimiento impositivo. 

Conocimiento del 

Negocio 

Profundo entendimiento del negocio auditado, incluyendo aspectos 

económicos, de la industria, y específicos de la entidad, para 

identificar riesgos tributarios. 

Evaluación del 

Control Interno 

Evaluación basada en el Informe COSO, abarcando ambiente de 

control, evaluación de riesgos, sistemas de información y 

comunicación, actividades de control, y supervisión. 

Cuestionario 

Impositivo 

Priorización de áreas de riesgo y aplicación de procedimientos de 

auditoría para revisar y documentar evidencia sobre aspectos 

tributarios. 

Materialidad Determinación de la materialidad y su uso para diseñar 

procedimientos de auditoría, seleccionar cuentas/partidas para 

pruebas, y evaluar incorrecciones. 



Revista de Análisis y Difusión de Perspectivas Educativas y Empresariales - RADEE 
ISSN: 2789-0899 
VOL 4 – NUM 9 – DIC 2024 

    

  

34 
 

Pruebas de 

Cumplimiento y 

Sustantivas 

Documentación de pruebas de cumplimiento y sustantivas en 

función de las NIAs y características de la empresa. 

Indicadores de 

Riesgo de Fraude 

Fiscal 

Identificación y documentación de indicadores de riesgo de fraude 

fiscal, y diseño de procedimientos adicionales de auditoría según sea 

necesario. 

Archivo de Papeles 

de Trabajo 

Mantenimiento y organización de papeles de trabajo, tanto en papel 

como en soporte digital, asegurando su acceso durante el plazo 

legal. 

Nota. En base a la Resolución General N.º 093/2016 Anexo 1. 

En la Maestría de Auditoría Impositiva en cuestión, se establece a través de una 

Resolución FOTRIEM N° 411/2024 “Se aprueba la convalidación del módulo de Inteligencia 

Artificial con Excel y de módulos específicos correspondiente a los diferentes programas de 

Postgrados” en una primera etapa, se incorpora herramientas de inteligencia artificial como 

ChatGPT y Claude IA en busca de  mejorar cada una de estas competencias, es decir, ambas 

herramientas pueden procesar y generar lenguaje natural, lo que les permite asistir en varias 

tareas, incluidas las relacionadas con la auditoría impositiva (Tabla 2). 

Tabla 2. Mejoras con ChatGPT y Claude IA 

Área de Competencia Mejoras con ChatGPT y Claude IA 

Normativas y Estándares Actualización y consulta rápida: Pueden proporcionar resúmenes 

actualizados y explicaciones de normativas y estándares 

relevantes. 

Planeación y Estrategia 

de Auditoría 

Asistencia en la planificación: Ayudan a estructurar la 

planificación de auditorías basadas en las mejores prácticas y 

riesgos identificados previamente. 

Programa de Auditoría Generación de programas de auditoría personalizados: 

Sugerencias sobre procedimientos específicos basados en 

riesgos y áreas de interés. 

Conocimiento del 

Negocio 

Análisis de información relevante: Procesamiento de grandes 

volúmenes de texto para identificar tendencias, riesgos y 

oportunidades en el sector. 

Evaluación del Control 

Interno 

Sugerencias basadas en patrones: Pueden ofrecer sugerencias 

para la evaluación de controles internos al analizar descripciones 

de sistemas y procesos. 

Cuestionario Impositivo Automatización de consultas impositivas: Generación de 

cuestionarios específicos basados en normativas actuales y 

escenarios de auditoría. 

Materialidad Asistencia en la definición de materialidad: Orientación sobre 

cómo establecer criterios de materialidad para distintos 

escenarios de auditoría. 

Pruebas de 

Cumplimiento y 

Sustantivas 

Automatización de pruebas: Propuestas de pruebas de 

cumplimiento y sustantivas basadas en análisis previos y 

conocimiento acumulado. 

Indicadores de Riesgo de 

Fraude Fiscal 

Identificación de patrones de riesgo: Ayuda en la identificación 

de indicadores de fraude fiscal mediante el análisis de 

situaciones similares y recomendaciones. 
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Archivo de Papeles de 

Trabajo 

Organización y búsqueda eficiente: Asesoramiento en la 

estructuración y organización de papeles de trabajo, facilitando 

su recuperación y gestión. 

Nota. Programa de IA para la Maestría en Auditoría Impositiva. FOTRIEM 

La Ley de Inteligencia Artificial de la UE (2024) se destaca como la primera regulación 

integral a nivel mundial en establecer un marco normativo para el desarrollo y uso de la IA. 

fue “la primera normativa exhaustiva sobre IA de un regulador importante en cualquier lugar 

del mundo”. 

METODOLOGIA 

Se utilizo un diseño metodológico no experimental, puesto que no se manipularon 

deliberadamente las categorías, observando los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para después analizarlos. La información recogida de los informantes seleccionados fue 

descrita y analizada de forma imparcial y objetiva, sin valoración subjetiva, esto proporcionó 

la opinión de los entrevistados. Además, tuvo un alcance transversal, recolectando datos en un 

solo momento y tiempo único. La investigación es del tipo descriptivo, ya que, se buscó 

especificar las propiedades, características y perfiles importantes del fenómeno a analizar. 

Según Bavaresco de Prieto (2013) “la investigación descriptiva consiste en describir y analizar 

sistemáticamente características homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la realidad” 

(p. 26). El enfoque cualitativo, según Hernández Sampieri et al. (2014) se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres 

vivos, principalmente los humanos y sus instituciones (p. 9). Este enfoque cualitativo, permitió 

comprender y profundizar en el fenómeno, explorándolo desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.  

Los objetivos específicos buscaron examinar, identificar, determinar y establecer 

aspectos concretos relacionados con la implementación y efectos de la IA en el contexto 

educativo del programa mencionado. La investigación propuesta buscó un entendimiento 

holístico de cómo la IA puede influir en varios aspectos de un programa educativo, desde la 

mejora de la calidad educativa hasta el desarrollo de competencias técnicas. Dado que se enfoca 

en un programa específico, la investigación tiene el potencial de generar insights (perspectivas) 

detalladas y contextualizadas que pueden ofrecer una contribución única al conocimiento sobre 

la aplicación de la IA en la educación superior, especialmente en campos especializados como 

la auditoría impositiva. 

La población estuvo conformada por los estudiantes, docentes, auditores impositivos 

(inscritos en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) egresados del programa de 

Maestría en Auditoría Impositiva y un experto internacional en IA en la Educación.  

Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando casos 

accesibles que acepten ser incluidos en el estudio. El tamaño de la muestra se determinó por 

saturación teórica. Conforme lo expresa Hernández Sampieri et al. (2018) en una investigación 

cualitativa, la muestra por conveniencia o intencional se refiere a la selección de participantes 

o casos basada en la conveniencia del investigador y en la intencionalidad de incluir aquellos 

que puedan aportar información relevante para el estudio, sin seguir un proceso de selección 

aleatorio o probabilístico. Este tipo de muestra se caracteriza por la elección deliberada de los 

participantes en función de su accesibilidad, disponibilidad o relevancia para el tema de 

investigación. La muestra conformada por 16 estudiantes, 02 docentes expertos en IA, 02 

auditores impositivos (inscritos en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) 
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egresados del programa de Maestría en Auditoría Impositiva de FOTRIEM) y un experto 

internacional en IA en la Educación.  

Esta selección está basada en la relevancia de los informantes para la investigación, en 

otras palabras, la selección de la muestra se basa en criterios específicos relacionados con el 

tema de estudio, la experiencia de los participantes, su conocimiento del fenómeno investigado 

o su capacidad para proporcionar información enriquecedora. 

El procedimiento consistió en realizar la definición de criterios de selección el cual 

consistió en la experiencia de haber recibido actividades académicas con el uso de algunas 

herramientas de IA en la Maestría de Auditoría Impositiva, se estableció criterios claros y 

relevantes para la selección de informantes, considerando aspectos como la experiencia, el 

conocimiento del tema, la disponibilidad y la capacidad para aportar información significativa. 

Luego, se procedió a una identificación de potenciales participantes a través de 

contactos previos; posterior, se realizó el contacto para explicarles los objetivos y el alcance 

del estudio, así como para invitarlos a formar parte de la investigación, seguido del 

consentimiento informado, para ello, se aseguró que se comprendan los propósitos de la 

investigación, su participación y los aspectos éticos involucrados. Finalmente, se procedió a la 

recogida de la información. 

Se emplearon entrevistas semiestructuradas, Hernández Sampieri et al. (2018) indica 

que: la entrevista semiestructurada es un tipo de técnica utilizada en investigaciones 

cualitativas que combinan preguntas abiertas y preguntas predefinidas o temas a tratar. En este 

tipo de entrevista, el entrevistador cuenta con una guía de temas o preguntas generales que 

desea abordar, pero tiene la flexibilidad de explorar en profundidad ciertos temas según la 

dirección que tome la conversación con el entrevistado.  

Otra técnica empleada fue el levantamiento documental, afirman Hernández Sampieri 

et al (2018) que consiste en un proceso de recopilación, revisión y análisis de documentos 

relevantes para una investigación o estudio específico. Esta actividad implica identificar, 

seleccionar y examinar documentos escritos, visuales o multimedia que contienen información 

pertinente para el tema de estudio. Es importante aclarar que este proceso es una etapa 

fundamental para la investigación, ya que permite obtener una visión amplia y detallada sobre 

la IA, su aplicación en la Educación Superior, las opiniones de organismos internacionales 

enfocados a la mejora continua de los países de la Región y fuentes documentales confiables y 

pertinentes.  

Este proceso contribuyo a fundamentar teóricamente la investigación, contextualizar el 

problema de estudio y enriquecer el análisis de los resultados obtenidos. Para cerrar con el 

análisis de contenido que según Monje Álvarez (2011) esta una técnica “indirecta” que consiste 

en el análisis de la realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos 

que se crean o producen en ella. Se trata de una técnica que combina la observación y el análisis 

documental (p. 157). 

Se desarrollaron 4 entrevistas diferentes: una dirigida a los estudiantes, otra a dos 

docentes, la siguiente a dos profesionales egresados de la maestría y actualmente ejercen como 

auditores impositivos inscritos en la DNIT y la última a un experto internacional en IA aplicada 

a Educación. Asimismo, se diseñaron las fichas de Observación de Documentos sobre IA en la 

Educación con el propósito de garantizar la selección apropiada y pertinente de los documentos 

objeto de estudio para el logro de los objetivos planteados. 

El análisis de la información se genera con la aplicación de las entrevistas a los 

informantes, los resultados de estas se procesaron con el software MAXQDA que se define 

como: 

El software de referencia para gestionar y analizar su investigación cualitativa: además, 

se utilizaron dos técnicas complementarias, la triangulación y el análisis de contenido. 
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La triangulación consiste en contrastar y comparar los datos obtenidos de diferentes 

fuentes, perspectivas de los informantes, con el fin de analizar los resultados obtenidos 

que permitieron al investigador lograr hallazgos y alcanzar los objetivos planteados en 

la investigación. En este caso, se realizó una triangulación de fuentes, al comparar las 

opiniones de los expertos con opiniones convergentes o divergentes sobre el tema.  

El análisis de contenido es una técnica que permite examinar e interpretar el contenido 

de los artículos científicos, documentos, normativas entre otros, investigando mediante la 

codificación y categorización de los datos cualitativos. Se aplicó un análisis de contenido 

inductivo, donde se identificaron los temas emergentes y las relaciones significativas entre los 

datos, sin partir de categorías preestablecidas. Estas técnicas permitieron obtener una 

descripción detallada y rigurosa de los retos y desafíos que plantea la incorporación de la IA 

en la educación. 

Las categorías y subcategorías proporcionaron un marco de referencia para explorar en 

profundidad cómo la IA puede transformar y mejorar la calidad educativa en el programa de 

Maestría en Auditoría Impositiva de FOTRIEM, así como su papel en el desarrollo de 

competencias técnicas. La investigación cualitativa permitió obtener una comprensión rica y 

detallada de las experiencias, percepciones y significados atribuidos por los participantes sobre 

la integración de la IA en el contexto educativo específico. 

La tabla 3 se relaciona directamente a las competencias necesarias para los auditores 

impositivos en Paraguay con las herramientas de IA capaces de mejorar su ejecución y 

eficiencia, mostrando cómo la tecnología de IA puede ser un aliado valioso en la auditoría 

impositiva, desde la planificación y evaluación hasta la ejecución y documentación de 

auditorías. 

 

Tabla 3. Herramientas de IA que mejoran la competencia en de AEI 

Área de Competencia Herramientas de IA que Mejoran la Competencia en de AEI 

Normativas y Estándares Sistemas de gestión del conocimiento basados en IA: Herramientas 

que actualizan y proporcionan acceso rápido a las normativas y 

estándares relevantes, incluyendo cambios recientes con lenguaje 

natural. 

Planeación y Estrategia 

de Auditoría 

Plataformas de planificación asistida por IA: Software con IA en los 

procesos de planificación de auditorías, análisis de riesgo y asignar 

recursos de manera eficiente y eficaz. 

Programa de Auditoría Herramientas de análisis de riesgos basadas en IA: Sistemas que 

analizan grandes volúmenes de datos para identificar áreas de riesgo 

y sugerir procedimientos de auditoría específicos. 

Conocimiento del Negocio Analítica predictiva y de texto: Herramientas que analizan informes 

financieros, noticias y datos del sector para ofrecer una comprensión 

profunda del negocio auditado y su entorno. 

Evaluación del Control 

Interno 

Sistemas expertos para la evaluación de controles: Aplicaciones de 

IA que evalúan la eficacia de los sistemas de control interno y 

sugieren mejoras basadas en patrones y anomalías detectadas. 

Cuestionario Impositivo Plataformas de auditoría cognitiva: Software que utilizan 

procesamiento de lenguaje natural (PLN) para interpretar 

documentos tributarios y evaluar el cumplimiento fiscal 

automáticamente. 
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Materialidad Herramientas de análisis de datos y visualización: Sistemas de IA 

que ayudan a determinar la materialidad mediante el análisis 

avanzado de datos y la visualización de tendencias y patrones. 

Pruebas de Cumplimiento 

y Sustantivas 

Robotización de Procesos de Auditoría (RPA) y análisis de datos:  

Bots de IA que automatizan pruebas de cumplimiento y análisis 

sustantivo de grandes conjuntos de datos. 

Indicadores de Riesgo de 

Fraude Fiscal 

Sistemas de detección de fraude basados en IA: Modelos predictivos 

y de aprendizaje automático especializados en identificar patrones de 

fraude y alertar sobre posibles riesgos fiscales. 

Archivo de Papeles de 

Trabajo 

Gestión documental inteligente: Soluciones de IA para la 

organización, búsqueda y seguridad de papeles de trabajo, facilitando 

el acceso y la gestión de documentos. 

Nota. Hinojosa Mamani, et al. (2024). 

RESULTADOS  

Análisis de las entrevistas 

 

Los resultados obtenidos ofrecen una serie de perspectivas y percepciones por parte de 

los alumnos sobre cómo la IA mejora el desempeño de sus funciones y la implementación en 

los procedimientos, tomando en cuenta la primera fase, la incorporación de las herramientas de 

lenguaje natural como CHATGPT, Claude, entre otras. Ahora bien, las respuestas se agrupan 

en seis categorías principales que reflejan diferentes aspectos de la experiencia educativa y las 

expectativas con respecto a la integración de la IA en su aprendizaje y mejora continua. 

Con la finalidad de realizar el análisis de contenido se segregó a cada competencia 

técnica que requieren los Auditores Externos Impositivos (AEI) y se les asignó los códigos en 

el software MAXQDA según se explica en Tabla 4. 

 

Tabla 4. Correlación entre las competencias técnicas y los códigos asociados 

Competencia Categorías o Códigos Asociados 

Normativas y Estándares Normativa 

Normativa y estándares 

Normativas 

Conocimiento 

Planeación y Estrategia de Auditoría Planeamiento 

Planificación y estrategia de auditoría 

Programa de Auditoría Programa de auditoría 

Conocimiento del Negocio Conocimiento 

Evaluación del Control Interno Pruebas de cumplimiento y sustantivas 

Cuestionario Impositivo Análisis de datos 

Herramientas tecnológicas 

Materialidad Análisis de datos 

Pruebas de Cumplimiento y Sustantivas Pruebas de cumplimiento y sustantivas 

Indicadores de Riesgo de Fraude Fiscal Indicadores de riesgo 

Análisis de datos 

Archivo de Papeles de Trabajo Herramientas tecnológicas 
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Nota. Elaboración propia. MAXQDA  

 

Además, se agregó como variable de investigación la mejora de la calidad educativa, a 

la cual se le asignó las siguientes categorías: Inteligencia Artificial; Mejora de la calidad 

educativa y Análisis de datos. Una vez codificados se procedió a extraer los análisis generados 

por el software, a continuación, se detallan los resultados obtenidos. 

 

Entrevista a los alumnos 

 

Entrevista dirigida a 16 alumnos que han cursado la asignatura de IA y Excel con IA, 

participantes activos de la Maestría de Auditoría Impositiva. 

 

Tabla. 5. Códigos asociados a las entrevistas de alumnos 

 
Competencias Frecuencia Porcentaje 

Indicadores de riesgo 7 36,84 

Normativa y estándares 1 5,26 

Planificación y estrategia de auditoría 6 31,58 

Programa de auditoría 2 10,53 

Pruebas de cumplimiento y sustantivas 3 15,79 

TOTAL 19 100,00 

 Nota. Elaboración propia. MAXQDA 

 

Análisis de contenido 

 

Los alumnos coinciden en que estas clases recibidas han mejorado su experiencia en el 

proceso de aprendizaje, valoran la capacidad de la IA, en este caso, las herramientas estudiadas 

son el CHATGPT, Claude y Perplexity. Éstas hacen hincapié en la ventaja de tener a mano un 

asistente que les mantenga actualizados en cuanto a las normativas y cambios venideros. Otro 

aspecto que resaltan es la posibilidad de tener un proceso de aprendizaje personalizado y a su 

ritmo, asimismo, les hace más sencillas ciertas tareas repetitivas. En este mismo orden de ideas, 

se manifiesta la importancia de la disponibilidad sin límite de horario, lo cual complementan 

con la posibilidad de usar casos prácticos en tiempo real, simulaciones que les brinda la 

posibilidad de clarificar posibles situaciones y les otorga una visión de solución. 

Dentro de las expectativas que surgieron de los informantes es la posibilidad de integrar 

herramientas más específicas y dirigidas a los procedimientos de auditoría que les permita 

mejorar procesos como: la planificación, el análisis de riesgos, la aplicación de las pruebas de 

auditoría, entre otras. En este sentido, la adición de tener la posibilidad de detectar con 

anticipación elementos de fraude es esencial, también indican que la digitalización de 

documentos y su análisis de forma electrónica sería de mucha utilidad. 

           Durante el proceso desarrollado en la incorporación de IA en la malla curricular de los 

estudios de postgrado mencionado fue declarado prioridad, esta acción está dirigida a 

desarrollar en los egresados habilidades que les garantice competitividad en el mercado laboral, 

estas son: habilidades analíticas, de evaluación, uso de la tecnología fiscal o impositiva.  

Participar en este proceso de innovación genera expectativas, retos y oportunidades, se 

espera desde su óptica que se tenga mayor cantidad de información, y la enseñanza-aprendizaje 

sea personalizado. Otro aspecto, no menos importante, es la incertidumbre de la cantidad de 
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herramientas que están disponibles en el mercado y el costo de ellas, pudiendo representar una 

carga económica elevada para los profesionales en el libre ejercicio. 

Para los alumnos, estas prácticas estas simulaciones con casos reales, pasar de la 

educación tradicional a la innovadora, representa un medio que enriquece el contenido 

educativo y hace que la Facultad se diferencie del resto, lo que dio un valor agregado al curso 

que realizaron.  

En cuanto a los entrevistados docentes resaltan el valor potencial de la IA en los 

procedimientos de auditoría impositiva, hacen hincapié en que los AEI deben poseer un 

profundo conocimiento de las NIAs y normas fiscales, además, saber interpretarlas y ponerlas 

en práctica, como egresados, consideran de alta calidad esta acción, por lo que, expresan que 

hace a los egresados más competitivos en el mercado laboral. En el caso específico de su 

experiencia, indican que el uso práctico de estas herramientas mejora las tareas de la auditoría 

desde la planificación hasta la redacción de informes de EEFF y observaciones de auditoría 

como carta de manifestación a la gerencia, extensiva a la auditoría interna y a otras ramas de 

este sector. 

También resaltan los retos y desafíos, consideran que el más elemental es romper 

paradigmas en aquellos profesionales que aún confían en los procedimientos tradicionales. Para 

ellos, la tecnología y las herramientas de IA son de utilidad y no debe sentirse como amenaza 

o competencia. En este proceso todos salen ganando, el profesional se forma más competitivo, 

el cliente tiene un producto de calidad y el país profesionales con nivel internacional. 

 

Entrevista a los docentes 

 

Tabla 6. Códigos asociados a las entrevistas de docentes 

Competencias Frecuencia Porcentaje 

Análisis de datos 7 13,73 

Inteligencia Artificial (IA) 41 80,39 

Normativas 3 5,88 

TOTAL (válido) 51 100,00 

 Nota. Elaboración propia. MAXQDA  

DISCUSION 

Análisis de los puntos divergentes de las entrevistas 

En este caso, se analizó aquellos puntos considerados divergentes en las respuestas de 

alumnos, el experto en IA, docentes y auditores externos impositivos; partiendo de la 

percepción de los cuatro grupos, para los alumnos, el entusiasmo de lo novedoso prevalece, 

resaltando la utilidad para resolver tareas específicas y asesoría constante; el experto en IA, 

enfoca el proceso desde la transformación, atenuando la simulación virtual para garantizar 

mitigar los desafíos de los casos reales; en lo que compete a los docentes, se enfocan en la 

necesidad de actualizar el currículum; y los AEI tratan de forma superficial algunos aspectos 

neurálgicos enfocándose en la práctica profesional personal. 

Otra divergencia se observa en la necesidad de capacitación inminente en IA, para los 

docentes y el experto en IA es una necesidad insoslayable, mientras para los alumnos no hacen 

mención explícita de esta necesidad y los AEI no hacen referencia a este punto, se puede 

aseverar que puede existir una brecha entre las tendencias educativas emergentes y la realidad 
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profesional. En cuanto a la resistencia al cambio y romper paradigmas, fue resaltado por el 

experto en IA, mientras que los otros tres grupos no hacen peso de este punto. En este orden 

de ideas, se observa lo que concierne a la infraestructura tecnológica y la ciberseguridad punto 

de preocupación del experto en IA, mientras que los otros tres grupos no mencionan este 

elemento.  

La Inteligencia Artificial surge como un elemento transformador en todos los aspectos 

de la cotidianidad, aunque parece de reciente data desde mediados del siglo XX se inicia en la 

sociedad moderna, ha ido permeando al sector educativo, creando necesidades específicas 

sobre todo en los estudios de cuarto nivel, con un nivel de exigencia marcado por un mercado 

cada vez más competitivo y que enfrenta una nueva realidad, atribuida a la pandemia generada 

por el COVID-19, en este sentido, el programa de mencionado, asume como política educativa 

la prioridad de incorporar en las mallas académicas herramientas de Inteligencia Artificial para 

los estudiantes que cursan actualmente sus estudios de postgrado.  

Por supuesto, este elemento ha permitido que la facultad este un paso adelante en la 

educación avanzada en la formación de nuevos auditores externos impositivos. Cuando se trata 

de la IA en la educación se plantea la personalización del aprendizaje, permitir al estudiante 

trabajar a su ritmo atendiendo sus necesidades particulares, además, de optimizar la relación 

enseñanza-aprendizaje y preparar a los nuevos egresados con las herramientas que le permita 

enfrentar un mercado con grandes desafíos. 

Según el análisis realizado se puede aseverar que la mayor contribución de la IA es que 

se puede personalizar el aprendizaje, casi a la medida de las necesidades de los alumnos y el 

entorno.  

Otro aspecto que eleva el nivel de la incorporación de la IA en el programa de maestría 

es poder aplicar simulaciones de casos generales y específicos en las diferentes etapas de la 

auditoría externa impositiva, también, la modelación predictiva, preparando a los alumnos a 

los desafíos que enfrentaran en la realidad.  

Automatización, digitalización, mejora continua, adaptabilidad son algunos referentes 

de la implementación de la IA conforme expresaban los entrevistados, aseverando que estas 

herramientas no solo mejoran la eficiencia del proceso educativo, sino que también enriquece 

la experiencia de aprendizaje de cada estudiante de forma particular.  

Otras palabras que resaltan son grandes inversiones en infraestructura, capacitación, 

ciberseguridad, privacidad, resistencia al cambio, elementos que componen los retos y desafíos 

de la IA en la educación. Aunque la auditoría impositiva exige un conjunto de competencias 

técnicas complejas, desde la planificación, análisis de riesgo, materialidad, trazabilidad de las 

operaciones, manejo de las cifras de los EEFF y las notas revelatorias conforme a las NIAs y 

los principios generalmente aceptados en Paraguay hasta la interpretación de la normativa 

fiscal que en los últimos años ha estado en constante actualización. 

CONCLUSIONES 

En cuanto al análisis del potencial de la IA en la mejora de la calidad educativa y el 

desarrollo de competencias técnicas se observa en las respuestas de los entrevistados una 

convergencia importante sobre la percepción del potencial transformador de las herramientas 

de IA en la educación, resaltando las cualidades en lo referente a la personalización del proceso 

de aprendizaje, mejora de los procesos y optimización del tiempo, por lo tanto, la percepción 

positiva de los entrevistados es un punto a favor de la incorporación de estas herramientas en 

la malla curricular de esta maestría. En contra partida, se observa una divergencia sobre la 

aplicabilidad ética de esta.  
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Al referirse al impacto potencial de la IA en la educación del postgrado para el programa 

de la Maestría en Auditoría Impositiva, los entrevistados destacan lo positivo en el desarrollo 

de los contenidos de la malla curricular, basado en la mejora continua, el proceso de aprendizaje 

en áreas específicas como la planificación de la auditoría en todas sus etapas y el análisis de 

datos, considerando el número de operaciones generadas por las transacciones normales de las 

empresas, la posibilidad de predicción de fraudes y hechos relevantes en las cifras a ser 

auditadas y presentadas en los EEFF. En cuanto a la divergencia observada se plantea 

incertidumbre sobre el proceso de implementación, adaptación a las nuevas tecnologías y 

confianza en su uso. 

En este orden de ideas, para identificar las áreas clave donde la IA puede tener un efecto 

positivo en el programa de Maestría en Auditoría Impositiva, los informantes convergen en 

que el potencial de mayor relevancia está en la automatización de las tareas analíticas y las 

repetitivas de proceso de auditoría externa impositiva, consideran relevante mantener 

actualizado los programas e incorporar más tecnología aplicada. Mientras que la divergencia 

más relevante es el desafío asociado a la implementación y técnicos.  

Para determinar un marco teórico y práctico para la integración de herramientas de IA 

que fomenten competencias técnicas en los estudiantes, los grupos examinados coinciden en la 

combinación de los aspectos teóricos y la experiencia práctica con el uso de simulaciones e 

intercambio de experiencias profesionales con el uso de la IA. Mientras que la divergencia se 

plasma en la necesidad de capacitación de los docentes, la inclusión del manejo ético de la 

información y los aspectos concernientes a la legalidad y proceso de actualización curricular 

ante los organismos rectores. 

En cuanto a  los retos y oportunidades en la implementación de soluciones de IA 

aplicadas a la mejora de la calidad de la educación, los informantes poseen una percepción 

positiva, ya que ven la IA como una oportunidad de mejora en la calidad en los estudios de 

cuarto nivel, ente ellos hay asentimiento sobre los beneficios potenciales: el ahorro del tiempo, 

la personalización del aprendizaje, la eficiencia y eficacia en todas las etapas de la auditoría, 

así como, en las etapas del desarrollo de las clases. En este caso la divergencia más resaltante 

es la posición de los informantes ante los desafíos, para algunos pueden ser insuperables y otros 

menos escépticos son aspectos de solución a corto plazo.  

La conclusión general es que la implementación de la IA tiene un potencial con énfasis 

en la mejora de la calidad educativa y el fortalecimiento de las competencias técnicas para los 

egresados que optarán en su mayoría a ser AEI. Todos los informantes convergen que la IA es 

un catalizador en el proceso de enseñanza – aprendizaje, emerge la percepción de obtener 

información actualizada para robustecer las competencias técnicas de los auditores requeridas 

en las diferentes etapas de la auditoría como lo son el análisis de datos, de riesgos, la 

materialidad y planificación de la auditoría.  

En cuanto a las divergencias existe un consenso entre los informantes sobre algunas 

limitantes o desafíos que se deben enfrentar entre ellos se presentan: Capacidad de 

infraestructura tecnológica, capacitación continua, actualización curricular, resistencia al 

cambio y aplicación de aspectos éticos en los procesos. 

Se plantea ir profundizando herramientas de IA más avanzadas y específicas en las 

diferentes etapas de la auditoría impositiva, avanzar con elementos de IA en toda la malla 

curricular, asimilando a un currículo integrado, donde los estudiantes no solo adquieran 

competencias técnicas específicas sino tener una comprensión holística de la auditoría externa 

impositiva, es decir, desarrollan de forma integral las variables que interviene en el proceso, se 

adaptan a los cambios constantes como el regulatorio, tecnológico y social, lo que les permitirá 

ofrecer un servicio con valor agregado a las organizaciones del país.  
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En aras de ir evolucionando se propone crear redes de intercambio de información con 

la finalidad de activar el networking para el intercambio de experiencias con los diferentes 

perfiles. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio de investigación es determinar el uso de las TIC en el lugar de trabajo desde la 

perspectiva del usuario, 2023. Se basó en un enfoque cuantitativo de diseño no experimental corte transversal 

y descriptivo. Se encuestó a 17 personas por conveniencia en el 2023 cuyo único criterio de inclusión fue de 

querer participar de forma voluntaria al cuestionario. El instrumento de recolección de datos estuvo 

compuesto por 7 preguntas enviado vía WhatsApp a los participantes. Los resultados más relevantes fueron: 

el 70,6% considera que el mundo no puede vivir sin los avances tecnológicos, 70.6% que la tecnología les 

ayuda con el acceso rápido a la información y 88,2% de los encuestados considera que algunos trabajos 

podrían desaparecer con el avance de la tecnología. Se concluye que el desarrollo tecnológico ha influido 

fuertemente en los procesos de trabajo de las empresas. La tecnología moderna impulsó el rápido crecimiento 

y expansión de estas empresas, permitiendo tareas más eficientes, reduciendo errores y acelerando la 

transferencia de información. Estos avances tecnológicos aumentaron la productividad y redujeron los costos 

financieros y el tiempo. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) representan soluciones 

vanguardistas que han transformado la manera en que se realizan labores, se gestionan procesos 

y se evalúan resultados en el entorno empresarial (Docusign, 2022). La tecnología ha 

transformado radicalmente el panorama laboral (Saunder, s.f.; Muñiz Terra, 2022; Muñiz Terra 

y Roberti, 2020), especialmente en lo que se refiere a lo intergeneracional (Fernández- de-

Álava, Quesada-Pallarès & García-Carmona, 2017), impulsando a las empresas a expandirse 

de manera veloz y alcanzar niveles elevados de crecimiento. 

En un mundo donde la tecnología está cada vez más presente en la vida cotidiana, las 

habilidades y competencias tecnológicas son esenciales, ya que sólo así se puede desarrollar 

una actitud crítica y realista hacia las nuevas tecnologías (López, Garrido & Cordero, 2023; 

Santander Universidades, 2021). Las TIC han adquirido un papel esencial en el desarrollo de 

las empresas, ejerciendo influencia en la administración de los procesos internos (Iglesias 

Gutiérrez & Sánchez Barahona, 2022) como en la logística (de Vass, Shee y Miah, 2018; 

Franco-Medranda & Zambrano-Yépez, 2023) o suministro (Correa y Gómez, 2009; Carbonell, 

Kherfan y Rivadeneira, 2018), entre otros. 

Indiscutiblemente, las TIC como recursos, herramientas y programas (Landín, 2017), 

están proporcionando beneficios y fomentando el crecimiento empresarial, por lo que el 

progreso tecnológico se atribuye a la convergencia de diversos factores, como la difusión y la 

adopción a nivel mundial de las redes de comunicación (internet), la utilización de plataformas 

digitales de información, el empleo de Big Data y la aplicación de inteligencia artificial (Flores-

Cueto, Hernández y Garay-Argandoña, 2020). 

La integración y aprovechamiento de las TIC, especialmente con la adopción de internet 

(Barrientos, 2017), en el entorno laboral desempeñan un papel fundamental en la era moderna, 

redefiniendo la manera en que las organizaciones llevan a cabo sus operaciones diarias. El uso 

efectivo de las TIC en el lugar de trabajo no solo optimiza la eficiencia y la productividad, sino 

que también fomenta una comunicación más rápida entre los miembros de la organización. 

En la actualidad, el entorno laboral se encuentra inmerso en una revolución impulsada 

por las TIC, que han transformado significativamente la manera en que las organizaciones 

llevan a cabo sus actividades diarias. A pesar de los innumerables beneficios que ofrecen las 

TIC, existe una creciente preocupación en torno a la experiencia del usuario en este contexto. 

La adopción masiva de estas tecnologías ha introducido desafíos que afectan directamente a 

los empleados, cuestionando la efectividad y la eficiencia de su integración en el lugar de 

trabajo (Medina Minaya & Moreno Briceño, 2023). 

ABSTRACT  

The objective of this research study is to determine the use of ICT in the workplace from the user's perspective, 

2023. It was based on a quantitative approach of non-experimental cross-sectional and descriptive design. 17 

people were surveyed by convenience in 2023 whose only inclusion criterion was wanting to voluntarily 

participate in the questionnaire. The data collection instrument was composed of 7 questions sent via 

WhatsApp to the participants. The most relevant results were: 70.6% consider that the world cannot live 

without technological advances, 70.6% that technology helps them with quick access to information and 

88.2% of those surveyed consider that some jobs could disappear with the advancement of technology. It is 

concluded that technological development has strongly influenced the work processes of companies. Modern 

technology fueled the rapid growth and expansion of these companies, enabling more efficient tasks, reducing 

errors, and accelerating the transfer of information. These technological advances increased productivity and 

reduced financial costs and time. 

Keywords: technology; ICT; companies; impact. 
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Uno de los principales problemas que surgen desde la perspectiva del usuario es la 

brecha en la competencia digital. A medida que las organizaciones implementan nuevas 

herramientas y plataformas tecnológicas, algunos empleados pueden enfrentarse a barreras en 

su capacidad para comprender, utilizar y aprovechar plenamente estas tecnologías. Este 

desajuste de habilidades digitales no solo afecta la productividad individual, sino que también 

puede contribuir a la generación de tensiones y frustraciones en el equipo de trabajo. 

En este contexto, surge la necesidad de una evaluación exhaustiva de cómo las TIC 

están siendo percibidas y utilizadas por los usuarios en el lugar de trabajo. Este estudio se 

propone explorar las percepciones, las habilidades digitales y las preocupaciones de los 

empleados respecto al uso de las TIC, con el objetivo de proponer estrategias que mejoren la 

experiencia 

del usuario y optimicen la integración de estas tecnologías en el entorno laboral. De este modo, 

se busca abordar los desafíos actuales y construir bases sólidas para un uso más efectivo y 

armonioso de las TIC en el ámbito laboral. 

En cuanto a las ventajas y desventajas en el uso de las TIC en las empresas según 

Vidaurre (s.f.), Cobee (2023) y Padilha (s.f.) son: 

Estas ventajas incluyen la reducción de errores en los procesos y un control más preciso, 

facilitando la gestión de la información mediante software que simplifican el almacenamiento 

e intercambio de datos, aumentando así la competitividad. La tecnología potencia la innovación 

al evolucionar constantemente, reduce costos al mejorar procesos y disminuir errores, 

incrementa la competitividad y productividad al controlar y agilizar operaciones. También 

contribuye a la seguridad mediante programas de protección de información y favorece la 

movilidad, permitiendo la operación remota de empresas. Además, mejora la marca mediante 

el marketing digital y proporciona un mayor acceso a información útil para la toma de 

decisiones a través de internet. Finalmente, aumenta la comunicación interna y externa, 

facilitando la interacción con clientes y mejorando los procesos internos. 

Las desventajas asociadas al uso de la tecnología en las empresas son diversos desafíos 

que deben ser superados para lograr una implementación óptima. En primer lugar, se destaca 

la generación de dependencia, tanto en los empleados como en la organización en sí, lo que 

puede resultar en la paralización de procesos en caso de fallas, llevando incluso al olvido de 

procesos manuales por parte de los trabajadores. Una segunda des ventaja se relaciona con la 

reducción de la creatividad de los empleados en situaciones donde la tecnología automatiza 

procesos que carecen de variabilidad y no permiten cambios significativos. 

Otra desventaja crítica es la disminución de la seguridad. A pesar de las contribuciones 

de la tecnología a la seguridad empresarial, el almacenamiento digital de datos en la nube puede 

exponer a la empresa al robo, eliminación o pérdida de información, representando un riesgo 

considerable. Además, la necesidad de actualizar la tecnología periódicamente es una 

preocupación, ya que el constante avance tecnológico demanda inversiones regulares para 

evitar quedarse rezagado frente a la competencia y los cambios en la sociedad. 

La dependencia tecnológica se asocia directamente con una mayor vulnerabilidad de la 

empresa, ya que existe el riesgo de olvidar o desconocer la ejecución de procesos manuales en 

situaciones inesperadas. Por último, la implementación exitosa de la tecnología implica una 

inversión significativa en tiempo y dinero para la formación y actualización continua de los 

empleados, aunque se destaca que esta inversión es esencial y no debe considerarse un gasto. 

Estos desafíos, si bien son importantes, también resaltan la necesidad de abordar de manera 

proactiva las implicaciones del uso de la tecnología en el entorno empresarial. 

Por tanto, el aprendizaje continuo es la única forma de empoderarse y aprovechar los 

avances tecnológicos. El objetivo es ayudar a las personas a progresar, afrontar los desafíos de 

la Cuarta Revolución Industrial y crecer de manera inclusiva y sostenible. (Santander 
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Universidades, 2021). Por todo lo expuesto, se pretende determinar en este trabajo de 

investigación el uso de las TIC en el lugar de trabajo desde la perspectiva del usuario, 2023. 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se basó en un enfoque cuantitativo de diseño no experimental corte 

transversal y descriptivo. Se encuestó a 17 personas por conveniencia en el mes de octubre de 

2023. El único criterio de inclusión para la encuesta fue de querer participar de forma voluntaria 

al cuestionario. El instrumento de recolección de datos estuvo compuesto por 7 preguntas 

enviado vía WhatsApp a los participantes (Tabla 1). El proceso de la realización de la encuesta 

fue mediante los siguientes pasos: 1. Elaboración del instrumento vía formulario de Google; 2. 

Envío del cuestionario a los participantes vía red social; 3. Recepción de los resultados de la 

encuesta y; 4. Análisis de los datos obtenidos para su posterior presentación. 

 

Tabla 1. Cuestionario utilizado en la encuesta 
 

Preguntas 

1 ¿Cree que hoy en día el mundo puede vivir sin los avances tecnológicos? 

2 ¿Cómo ayuda el uso de las TICs en el trabajo? 

3 ¿Qué tipo de TICs utiliza en el trabajo? 

4 ¿Desde qué lugar accede con más frecuencia a internet? 

5 ¿Cuáles son los tipos de medios tecnológicos que utiliza para los medios de pagos? 

6 ¿En qué momento del día utiliza más las TICs? 

7 ¿Cree que algunos trabajos podrían desaparecer por el avance tecnológico? 

Nota. Elaboración propia 

RESULTADOS  

 

En el trabajo de investigación incluyó a 17 encuestados y los resultados más relevantes 

se presentan a continuación: En la Figura 1 se visualiza que el 70,6% asevera de que no es 

posible vivir sin los avances tecnológicos en el mundo actual.  

Figura 1. Es posible vivir sin avances tecnológicos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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En la Figura 2 demuestra que 70,6% opina que las TICs ayudan a un mayor acceso 

a la información seguido de un 64,7% que apunta a la simplificación de las tareas. 

 

Figura 2. Ayuda del uso de las TICs en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

En la Figura 3 se refleja que el 82,4% responde que las TICs son mayormente utilizados 

en las computadoras seguido de un 47,1% en el celular. 

Figura 3. Tipo de TICs utilizado en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

En la Figura 4 figura que 64,7% accede el internet en sus casas y 58,8% en el 

lugar de trabajo. Mientras que en la Figura 5, se muestra que 76,5% utiliza la transferencia 

bancaria como medios de pagos y 47,1% mediante gestiones de Aquí pago. Asimismo, en la 

Figura 6 se muestra que el 64,7% utiliza las TICs en la mañana y otros 58,8% en la tarde. 
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Figura 4. Lugar de acceso de Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 5. Tipos de tecnología utilizada como medio de pagos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 6. Momento del día para usar las TICs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

En el gráfico 7 se observa que 88,2% opina que algunos trabajos desaparecerían por el 

avance tecnológico. 
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Figura 7. Desaparición de algunos trabajos por el avance tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

DISCUSIÓN 

La lista de nuevas tecnologías se actualiza diariamente. Los robots, la realidad 

aumentada, los algoritmos y la comunicación de máquina a máquina ayudan a las personas en 

muchas tareas diferentes. Estas tecnologías tienen un gran alcance y van más allá de su 

potencial para transformar las empresas y la vida de las personas (Cano-Pita, 2018). Tienen la 

capacidad de hacer la vida de las personas más fácil y mejorar sus relaciones personales y 

profesionales. La tecnología está en constante evolución y tiene un gran impacto en la fuerza 

laboral. 

En el sector de la restauración, las empresas están empleando la tecnología para sustituir 

al personal humano en tareas de entrega. Así, algunos establecimientos usan Tablets que 

permiten a los clientes hacer sus pedidos directamente a la cocina sin necesidad de un camarero. 

En otros pueden pagar directamente, eliminando la necesidad de personal de caja. Los hay que 

incluso indican al chef qué cantidad de un determinado ingrediente quieren en un plato, lo que 

ahorra costes (West, s.f.). 

Algunos algoritmos informáticos ya fueron sustituidos por las transacciones humanas. 

Esto lo vemos en el mercado de valores, donde el comercio de alta velocidad realizado por 

máquinas ha reemplazado la toma de decisiones humana. La gente envía órdenes de compra y 

venta y las computadoras responden instantáneamente sin intervención humana. Las máquinas 

pueden detectar ineficiencias o diferencias de mercado a muy pequeña escala y realizar 

operaciones rentables y otras gestiones (Oliveros Contreras y Martínez, 2017). 

En toda una serie de sectores, la tecnología está sustituyendo a la mano de obra, y esto 

tiene consecuencias drásticas en el empleo y la renta de las clases medias. Hod Lipson, 

ingeniero de la Universidad de Cornell, argumenta que «durante mucho tiempo la creencia 

común era que la tecnología destruía empleos, pero también creaba otros nuevos y mejores. 

Ahora los indicios dicen que la tecnología está destruyendo empleos y creando en efecto otros 

nuevos y mejores, pero en mucha menor cantidad» (West, s.f.). 

CONCLUSIÓN 

En un mundo cada vez más caracterizado por el desarrollo de la tecnología, está claro 

que la tecnología ha tenido un impacto significativo en los procesos de trabajo. Los cambios 

digitales han cambiado la forma en que operan las organizaciones y cómo los empleados 
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desempeñan sus funciones. Este estudio logró identificar las ventajas y desventajas del impacto 

tecnológico dentro del entorno laboral. 

El estudio también revela la importancia de adaptarse a los cambios tecnológicos y 

formar nuevas habilidades para seguir siendo competitivos en el mercado laboral. Se destaca 

que, si bien la automatización puede amenazar algunos empleos, la tecnología también está 

creando nuevos empleos en campos como la inteligencia artificial, el desarrollo de software, la 

ciberseguridad y otros. La tecnología ha cambiado significativamente el panorama laboral y 

las personas deben estar preparadas para aprender y adaptarse para aprovechar al máximo los 

avances tecnológicos, la encuesta realizada en este estudio muestra que la mayoría de los 

encuestados reconoce la importancia de la tecnología en la vida diaria y profesional. Los 

resultados enfatizan la necesidad de una actitud crítica y realista hacia la tecnología y la 

importancia del aprendizaje continuo en la era de la cuarta revolución industrial. 

Este estudio proporciona información valiosa sobre cómo la tecnología está dando 

forma a la forma en que trabajamos y enfatiza la necesidad de estar preparados para enfrentar 

los desafíos y aprovechar las oportunidades que esta revolución tecnológica trae al lugar de 

trabajo. 
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RESUMEN 

La actualización curricular en los programas de grado de las universidades es esencial para mantener la 

pertinencia y la calidad educativa. Este artículo examina las estrategias de gestión educativa implementadas 

en Paraguay, específicamente en el contexto de la Resolución 221/2024 del CONES. A través de una revisión 

de la literatura, se identifican los enfoques más efectivos para asegurar una actualización curricular alineada 

con el enfoque por competencias y los resultados de aprendizaje. Además, se analizan los desafíos que 

enfrentan las instituciones educativas en la implementación de estas estrategias, así como la percepción de 

docentes y estudiantes sobre dichos cambios. Los hallazgos resaltan la importancia de una gestión educativa 

comprometida con la innovación curricular para garantizar la calidad en la educación superior. 

Palabras Clave: gestión educativa; actualización curricular; educación superior; enfoque por competencias; 

calidad educativa. 
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En el contexto de la globalización y los rápidos cambios en el mercado laboral, la 

educación superior enfrenta el desafío constante de actualizar sus programas de estudio para 

responder a las nuevas demandas sociales y tecnológicas. En Paraguay, la actualización 

curricular es un tema central dentro de la agenda educativa, especialmente con la 

implementación de la Resolución 221/2024 del CONES, que establece lineamientos clave para 

adaptar los programas de grado. Sin embargo, la implementación efectiva de estas 

actualizaciones depende en gran medida de la gestión educativa en cada institución. Este 

artículo busca analizar las estrategias de gestión educativa que han demostrado ser efectivas en 

la actualización curricular y cómo estas pueden contribuir a mejorar la calidad de la educación 

superior en el país. 

El objetivo general de este estudio fue analizar las estrategias de gestión educativa más 

efectivas para la actualización curricular en programas de grado en Paraguay. Para lo cual se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: identificar los principales modelos de gestión 

educativa aplicados en la actualización curricular. Examinar el impacto de la gestión educativa 

en la implementación de la Resolución 221-2024; y analizar la percepción de estudiantes y 

docentes sobre los cambios curriculares 

 

Gestión educativa 

 

La gestión educativa se refiere al conjunto de procesos, técnicas y prácticas que 

permiten coordinar y dirigir una institución educativa hacia el logro de sus objetivos (Álvarez, 

2021). En este sentido, el papel de la gestión educativa es crucial en la planificación y ejecución 

de reformas o actualizaciones curriculares, dado que es el ente responsable de supervisar la 

implementación de cambios dentro de un marco organizacional y pedagógico efectivo. La 

correcta gestión de los recursos, la toma de decisiones estratégicas y el liderazgo institucional 

son esenciales para garantizar que las modificaciones curriculares respondan a las demandas 

del contexto educativo y social. 

Según Bolívar (2022), la gestión educativa eficiente se orienta al desarrollo de modelos 

organizacionales que fomentan la innovación y el cambio continuo. En este sentido, la 

actualización curricular exige un enfoque de gestión que no solo se centre en los aspectos 

administrativos, sino también en la creación de un ambiente de aprendizaje que favorezca la 

mejora continua de la calidad educativa. 

 

 

ABSTRACT  

Curriculum updates in undergraduate programs at universities are essential to maintain educational relevance 

and quality. This article examines the educational management strategies implemented in Paraguay, 

particularly in the context of CONES Resolution 221/2024. Through a literature review, the most effective 

approaches are identified to ensure a curriculum update aligned with the competency-based approach and 

learning outcomes. Additionally, the challenges faced by educational institutions in implementing these 

strategies, as well as the perceptions of teachers and students regarding these changes, are analyzed. The 

findings highlight the importance of educational management committed to curriculum innovation to ensure 

quality in higher education. 

Keywords: educational management; curriculum update; higher education; competency-based approach; 

Paraguay; educational quality. 
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Actualización curricular 

La actualización curricular consiste en la renovación y mejora de los contenidos, 

enfoques y metodologías de enseñanza para asegurar que los planes de estudio se mantengan 

alineados con las demandas del contexto sociocultural y del mercado laboral (García & 

Martínez, 2020). La Resolución 221-2024 del Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONES) establece directrices claras sobre la necesidad de adaptar los programas de grado en 

Paraguay, asegurando que estos incluyan competencias actuales y relevantes para el mundo 

laboral. 

Para Fernández (2020), uno de los principales desafíos en la actualización curricular es 

la integración de enfoques basados en competencias, lo que implica que los contenidos no solo 

respondan al conocimiento teórico, sino que también preparen a los estudiantes para aplicar lo 

aprendido en situaciones prácticas y laborales. De este modo, los currículos basados en 

competencias promueven una formación integral que responde a las demandas del mercado 

global. 

 

Enfoque basado en competencias 

 

El enfoque basado en competencias es una de las metodologías más relevantes en la 

actualización curricular actual. Este enfoque se centra en el desarrollo de habilidades y 

capacidades que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones reales 

(Tobón, 2021). De acuerdo con Perrenoud (2004), este enfoque redefine el rol de los docentes, 

quienes pasan de ser transmisores de conocimiento a facilitadores del aprendizaje, y se focaliza 

en el aprendizaje activo y el desarrollo integral del estudiante. 

La implementación de este enfoque en Paraguay, conforme a la Resolución 221- 2024, 

implica una transformación profunda en los planes de estudio, en los que las competencias se 

convierten en los ejes principales del diseño curricular. Esto requiere un esfuerzo de gestión 

educativa para capacitar a los docentes, reorganizar los contenidos y asegurar que los recursos 

pedagógicos y tecnológicos estén alineados con esta nueva perspectiva. 

 

Innovación curricular 

 

La innovación curricular se refiere a la introducción de nuevas ideas, métodos y 

estrategias que mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje (Zabalza, 2016). Para innovar 

en los currículos, no solo es necesario actualizar los contenidos, sino también los métodos 

pedagógicos y las herramientas tecnológicas que permiten un aprendizaje más interactivo y 

personalizado. La innovación curricular, por tanto, no es un proceso estático, sino dinámico, 

en el que las instituciones educativas deben adaptarse constantemente a los cambios del entorno 

social, tecnológico y laboral. 

La gestión educativa desempeña un papel crucial en la innovación curricular, ya que 

debe crear las condiciones necesarias para que los docentes puedan implementar nuevas 

metodologías, como el aprendizaje basado en proyectos, el uso de tecnologías educativas y la 

enseñanza interdisciplinaria (Salinas, 2020). Asimismo, la adaptación a las nuevas 

resoluciones, como la 221-2024 del CONES, exige que las instituciones estén preparadas para 

realizar ajustes ágiles y efectivos en sus currículos, respondiendo a las demandas del contexto 

actual. 
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Percepción de estudiantes y docentes sobre la actualización curricular 

 

La percepción que tienen los actores involucrados en el proceso educativo es clave para 

evaluar el éxito de la actualización curricular. Diversos estudios sugieren que la aceptación de 

los cambios curriculares por parte de estudiantes y docentes es fundamental para garantizar la 

efectividad de las reformas (Muñoz & Torres, 2018). En el caso de Paraguay, la 

implementación de la Resolución 221-2024 ha generado debates sobre la adecuación de los 

nuevos contenidos y metodologías a las necesidades reales de los estudiantes y al contexto del 

mercado laboral. 

Según Rodríguez (2019), uno de los desafíos en la implementación de reformas 

curriculares es lograr que los docentes comprendan y adopten plenamente los nuevos enfoques, 

ya que estos representan un cambio significativo en su forma de enseñar y evaluar. Al mismo 

tiempo, los estudiantes deben ser conscientes de cómo los cambios en el currículo los 

benefician directamente, en términos de preparación para el mundo laboral y el desarrollo de 

competencias clave para su futuro profesional. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

En esta sección, se examinan los estudios y trabajos previos que han abordado temas 

relacionados con la gestión educativa, la actualización curricular, la implementación de 

enfoques innovadores en educación superior, y las percepciones de los actores educativos ante 

reformas curriculares. A través de la revisión de la literatura científica, se identifican las 

tendencias actuales y las mejores prácticas para gestionar efectivamente la actualización de 

planes de estudio, en particular en el contexto de Paraguay, conforme a la Resolución 221-2024 

del CONES. 

 

Gestión educativa y su impacto en la actualización curricular 

 

La relación entre la gestión educativa y la actualización curricular ha sido ampliamente 

discutida en la literatura académica. Según Bolívar (2022), una gestión educativa efectiva se 

caracteriza por su capacidad para integrar procesos organizacionales y pedagógicos con el fin 

de fomentar un aprendizaje de calidad. La literatura coincide en señalar que la actualización de 

los planes de estudio es uno de los retos más importantes que enfrentan las instituciones 

educativas, ya que involucra no solo la modernización de los contenidos, sino también la 

implementación de nuevas metodologías de enseñanza y evaluación. 

En este contexto, diversos estudios han señalado que la gestión educativa desempeña 

un papel fundamental en la planificación, organización y ejecución de las reformas 

curriculares. Carrasco (2021) enfatiza que los líderes educativos deben contar con las 

competencias necesarias para gestionar el cambio, lo cual incluye la toma de decisiones 

estratégicas, la gestión de recursos y la capacidad de comunicación efectiva con los docentes y 

estudiantes. 

 

Estrategias de actualización curricular 

 

La actualización curricular en educación superior ha sido objeto de numerosos estudios 

en los últimos años, y las tendencias apuntan hacia la adopción de enfoques más flexibles y 

centrados en el desarrollo de competencias. Tobón (2021) señala que el enfoque basado en 

competencias ha sido adoptado por muchas universidades en América Latina, respondiendo a 
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la necesidad de formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos del mundo laboral 

actual. 

Un análisis de diversas estrategias para la actualización curricular, llevado a cabo por 

García y Martínez (2020), destaca que la participación activa de los docentes y estudiantes en 

el proceso de diseño y rediseño curricular es esencial para el éxito de cualquier reforma. Este 

estudio sugiere que las instituciones deben fomentar una cultura de innovación que permita una 

actualización constante y dinámica de los contenidos, en lugar de realizar revisiones 

curriculares esporádicas y descoordinadas. 

 

Desafíos en el proceso de actualización curricular 

 

La literatura también ha documentado los desafíos inherentes al proceso de 

actualización curricular. Muñoz y Torres (2018) señalan que uno de los principales obstáculos 

es la resistencia al cambio por parte de algunos docentes, quienes pueden sentirse incómodos 

o inseguros ante la adopción de nuevas metodologías de enseñanza o la modificación de los 

contenidos que han enseñado durante años. 

Otro desafío importante que se ha identificado es la falta de recursos adecuados para 

llevar a cabo la actualización curricular de manera efectiva. En su estudio sobre reformas 

curriculares en instituciones de educación superior en América Latina, Fernández (2020) 

concluye que el éxito de las reformas depende en gran medida de la disponibilidad de 

infraestructura tecnológica, así como de la capacitación continua de los docentes para utilizar 

nuevas herramientas pedagógicas. 

  

Enfoques innovadores en el diseño curricular 

 

En cuanto a los enfoques de diseño curricular, la literatura reciente destaca el 

aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje a través de la 

investigación como metodologías clave para modernizar los planes de estudio en la educación 

superior. Zabalza (2016) argumenta que la innovación curricular no solo debe enfocarse en el 

contenido, sino también en las formas en que los estudiantes interactúan con el conocimiento 

y lo aplican en contextos reales. 

Salinas (2020) resalta el impacto positivo de la tecnología educativa en los procesos de 

innovación curricular, permitiendo a los docentes crear experiencias de aprendizaje más 

dinámicas y personalizadas. Este autor subraya la importancia de contar con una infraestructura 

tecnológica adecuada y de formar a los docentes en el uso de herramientas digitales, que 

permiten implementar enfoques innovadores. 

 

Percepciones de estudiantes y docentes sobre la actualización curricular 

 

Las percepciones de estudiantes y docentes sobre la actualización curricular son un 

aspecto crucial para evaluar la efectividad de cualquier reforma educativa. Rodríguez (2019) y 

Muñoz y Torres (2018) coinciden en que la participación activa de ambos grupos en el proceso 

de actualización curricular es fundamental para lograr un cambio significativo. Estos estudios 

señalan que las percepciones positivas sobre la actualización curricular están generalmente 

asociadas con una mayor satisfacción académica y mejores resultados de aprendizaje. 

En el caso de Paraguay, la implementación de la Resolución 221-2024 del CONES ha 

suscitado diversas opiniones entre los docentes y estudiantes, especialmente en lo que respecta 

a la pertinencia de los nuevos contenidos y las metodologías propuestas. Mientras que algunos 

valoran la incorporación de competencias laborales más ajustadas a las necesidades del 
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mercado, otros consideran que el proceso de actualización se ha llevado a cabo de manera 

apresurada, sin el tiempo suficiente para una adaptación efectiva (Rodríguez, 2019). 

 

La Resolución 221-2024 y su impacto en la educación superior en Paraguay 

 

La Resolución 221-2024 del CONES ha generado una serie de estudios y análisis sobre 

su impacto en la educación superior en Paraguay. Este marco normativo establece la necesidad 

de alinear los planes de estudio de las universidades con las demandas actuales del mercado 

laboral y las nuevas realidades sociales. García y Martínez (2020) subrayan que la actualización 

curricular en Paraguay, conforme a esta resolución, representa un paso importante hacia la 

modernización de la educación superior en el país, aunque también requiere de un esfuerzo 

considerable por parte de las instituciones para su implementación efectiva. 

Fernández (2020) concluye que la Resolución 221-2024 ofrece una oportunidad única 

para repensar los modelos educativos en Paraguay, promoviendo una educación más inclusiva, 

moderna y orientada al desarrollo de competencias clave. Sin embargo, también señala que la 

implementación de estas reformas necesita de una gestión educativa comprometida y capaz de 

superar los obstáculos que surgen en el proceso de adaptación. 

RESULTADOS  

 

La investigación realizada a través de un análisis cualitativo de fuentes secundarias y 

documentos normativos permitió identificar una serie de hallazgos clave relacionados con la 

implementación de la Resolución 221-2024 del CONES y las estrategias de gestión educativa 

para la actualización curricular en la educación superior en Paraguay. 

 

Impacto de la gestión educativa en la implementación curricular 

 

Los resultados indican que la gestión educativa desempeña un papel central en la 

adaptación y actualización de los planes de estudio. Las instituciones que cuentan con líderes 

comprometidos y capacitados en procesos de innovación educativa han logrado avanzar más 

rápidamente en la implementación de la resolución, integrando con éxito enfoques curriculares 

basados en competencias y orientados al mercado laboral. 

Asimismo, se observó que la comunicación efectiva entre los gestores educativos, 

docentes y estudiantes es fundamental para garantizar que los cambios curriculares sean 

comprendidos y aceptados por toda la comunidad educativa. Las instituciones que han 

desarrollado canales de diálogo abierto y participativo han tenido mayor éxito en la adaptación 

de sus programas académicos, minimizando las resistencias y promoviendo una cultura de 

mejora continua. 

 

Desafíos identificados en el proceso de actualización curricular 

 

Uno de los desafíos más significativos encontrados es la resistencia al cambio por parte 

de los docentes, quienes expresan preocupaciones sobre la rapidez de los cambios y la falta de 

capacitación adecuada para adoptar nuevas metodologías de enseñanza y evaluación. Los 

resultados indican que la falta de formación docente continua es una barrera importante para la 

implementación efectiva de la actualización curricular. 

 Otro desafío relevante es la infraestructura tecnológica, ya que muchas instituciones 

carecen de los recursos necesarios para integrar adecuadamente las herramientas digitales en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto limita la capacidad de las universidades para 
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implementar enfoques innovadores como el blended learning o flipped classroom, que han sido 

promovidos en la normativa como parte del proceso de actualización. 

 

Percepciones de docentes y estudiantes sobre la actualización curricular 

 

Las percepciones de los docentes y estudiantes sobre la actualización curricular varían 

según el grado de involucramiento en el proceso de cambio. Los docentes que han sido parte 

activa en la planificación y diseño de los nuevos planes de estudio presentan percepciones más 

positivas, destacando que la actualización curricular ha permitido la incorporación de 

contenidos más relevantes y ajustados a las necesidades del entorno laboral actual. No obstante, 

aquellos docentes que no han participado en este proceso muestran mayores niveles de 

incertidumbre y resistencia. 

Por otro lado, los estudiantes en su mayoría ven de manera positiva los cambios, 

señalando que los nuevos enfoques curriculares, especialmente aquellos basados en 

competencias y aprendizaje práctico, son más útiles para su futuro profesional. Sin embargo, 

algunos estudiantes expresaron preocupación por la carga académica adicional que pueden 

implicar estos cambios, especialmente en términos de prácticas profesionales y proyectos 

integradores. 

 

La Resolución 221-2024 y su implementación en las universidades 

 

En cuanto a la Resolución 221-2024, los resultados muestran que su implementación 

ha sido desigual entre las diferentes universidades del país. Las instituciones más grandes y 

con mayor infraestructura han logrado avanzar de manera significativa en la adecuación de sus 

programas a las nuevas normativas, mientras que las universidades más pequeñas enfrentan 

mayores dificultades, principalmente por la falta de recursos financieros y humanos para 

realizar los cambios necesarios. 

Los resultados también sugieren que la resolución ha generado un impulso positivo 

hacia la modernización de los programas académicos en Paraguay, aunque su implementación 

aún se encuentra en proceso. Las universidades han comenzado a incorporar asignaturas 

orientadas al desarrollo de competencias clave y han empezado a establecer alianzas con el 

sector privado para ajustar sus programas a las demandas del mercado laboral. 

  

Validación de créditos y movilidad estudiantil 

 

Uno de los aspectos innovadores promovidos por la resolución es la validación de 

créditos obtenidos en otras universidades y en actividades extracurriculares, como la extensión 

universitaria y la investigación. Sin embargo, los resultados indican que la implementación de 

este sistema de reconocimiento de créditos aún presenta dificultades. La mayoría de las 

universidades han comenzado a adaptar sus reglamentos internos para cumplir con este 

requisito, pero todavía existen inconsistencias en cuanto a los criterios de validación y la 

comunicación de estos procedimientos a los estudiantes. 

Este sistema de validación y movilidad académica es percibido por los estudiantes como 

una oportunidad para enriquecer su formación académica, aunque expresan la necesidad de una 

mayor claridad y transparencia en los procesos de reconocimiento de créditos.  
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CONCLUSIONES 

La investigación sobre la implementación de la Resolución 221-2024 del CONES y su 

impacto en la actualización curricular de las universidades paraguayas ha permitido identificar 

diversos aspectos clave para garantizar una gestión educativa eficaz en este proceso. A 

continuación, se presentan las principales conclusiones: 

El rol central de la gestión educativa en la adaptación curricular 

La gestión educativa ha demostrado ser un factor decisivo para la correcta 

implementación de la resolución. Las instituciones que han priorizado el liderazgo 

participativo, la comunicación efectiva y la capacitación docente han logrado avances más 

significativos en la actualización de sus planes de estudio. Este estudio subraya que, sin un 

equipo de gestión comprometido y bien formado, las reformas curriculares corren el riesgo de 

ser implementadas de manera ineficiente o no ser aceptadas por la comunidad educativa. 

La necesidad de formación continua para el personal docente 

Uno de los mayores desafíos identificados es la falta de preparación y capacitación 

adecuada del personal docente para adaptarse a los nuevos enfoques curriculares, como el 

aprendizaje basado en competencias y la utilización de tecnologías educativas. La resistencia 

al cambio se ha manifestado principalmente en aquellos docentes que no han participado 

activamente en el diseño de los nuevos programas. Por ello, es fundamental que las 

universidades inviertan en la formación continua de sus docentes para garantizar que puedan 

implementar de manera efectiva los nuevos modelos pedagógicos. 

Desigualdades en la implementación entre las universidades 

El estudio reveló disparidades significativas en el grado de avance en la implementación 

de la Resolución 221-2024 entre las distintas universidades de Paraguay. Las instituciones con 

mayores recursos financieros y humanos han sido capaces de ajustar sus planes de estudio más 

rápidamente, mientras que las universidades más pequeñas enfrentan limitaciones que 

ralentizan el proceso de actualización. Esto sugiere la necesidad de políticas públicas que 

apoyen de manera equitativa a todas las instituciones de educación superior en este proceso de 

cambio. 

Percepciones positivas de los estudiantes y el potencial para mejorar la formación 

profesional 

Los estudiantes han mostrado una actitud mayormente positiva hacia la actualización 

curricular, destacando la relevancia de los nuevos enfoques orientados a competencias para su 

futura inserción laboral. Sin embargo, también expresaron preocupación por el aumento en la 

carga académica y la falta de claridad en algunos aspectos del proceso de reconocimiento de 

créditos. A pesar de estos desafíos, la respuesta de los estudiantes sugiere que las reformas 

tienen el potencial de mejorar sustancialmente la calidad de la educación superior y su 

pertinencia en el mercado laboral. 

Importancia de la Infraestructura Tecnológica y los Recursos 
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La infraestructura tecnológica sigue siendo un desafío importante para muchas 

instituciones, lo que limita su capacidad de implementar enfoques pedagógicos innovadores, 

como la enseñanza híbrida o las aulas invertidas. Las universidades que han logrado superar 

estas barreras lo han hecho mediante inversiones estratégicas en tecnologías educativas y la 

colaboración con socios externos. Este aspecto es clave para garantizar que la actualización 

curricular no solo quede en el nivel de contenidos, sino que también aproveche al máximo las 

herramientas tecnológicas para mejorar la calidad del aprendizaje. 

Validación de créditos y movilidad académica 

El sistema de validación de créditos, uno de los aspectos centrales de la resolución, ha 

mostrado ser un área con grandes oportunidades de mejora. La falta de criterios unificados y 

procedimientos claros ha generado confusión entre los estudiantes y ha dificultado su 

implementación. Para que este mecanismo sea efectivo, es necesario un mayor esfuerzo por 

parte de las instituciones para estandarizar los procesos y comunicarlos de manera clara a la 

comunidad estudiantil 
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RESUMEN 

Una infraestructura portuaria bien desarrollada y mantenida garantiza tiempos de tránsito más rápidos, reduce 

los costos operativos y mejora la competitividad de los productos agrícolas en los mercados. En la 

investigación se tuvo como objetivo, analizar factores que afectan la exportación de granos en Saltos del 

Guairá, Paraguay. Para lo cual, se utilizó una metodología de enfoque cualitativo, descriptivo, no 

experimental, la población estuvo conformada por expertos, que fueron, agente de transporte, funcionario de 

Aduana, un despachante y un funcionario de CAPECO, se les aplicó una entrevista de 5 preguntas abiertas. 

Los principales resultados demuestran que, el traspaso de camiones en el puerto de Saltos del Guairá enfrenta 

desafíos como la falta de balsas, problemas naturales como la baja del río y la congestión en el puerto. Estas 

demoras, impactan negativamente en los empresarios, trabajadores del transporte y agricultores, aumentando 

costos y generando pérdidas. Además, la calidad de los productos agrícolas exportados puede deteriorarse 

debido a la exposición prolongada durante el tránsito. Se proponen medidas como aumentar la cantidad y 

frecuencia de balsas, construir un puente y ampliar los espacios portuarios para mejorar la eficiencia del 

proceso. 

Palabras Clave: Desafíos logísticos, exportación de granos, infraestructura portuaria. 
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Una de las manifestaciones más importantes de la globalización económica es la 

expansión del comercio internacional. Si bien algunos países en desarrollo han tenido buenos 

resultados en los mercados mundiales, muchos han luchado por integrarse plenamente en el 

sistema de comercio mundial (Henson & Loader, 2001). La “competitividad exportadora” de 

un país o región se refiere a su “capacidad de desarrollo y posesión de mercado” y su 

“capacidad de generar ganancias” en los mercados extranjeros donde se comercializan sus 

productos (Farinha et al., 2018). Agrega Long (2021), que la competitividad de los productos 

agrícolas de un país no sólo está relacionada con su capacidad de exportar productos agrícolas, 

sino también con la sostenibilidad de su sector agrícola  

Por lo tanto, la producción agrícola varía geográficamente, al igual que los centros de 

demanda y las redes de transporte (Meyer, 2004). En este contexto, Paraguay es uno de los 

mayores productores de granos a nivel regional y mundial (Durand Morat, 2019). Según 

Henderson et al., (2021). Paraguay es parte del área potencial para la producción mundial de 

soja, que se basa en una mayor viabilidad agronómica y económica en todo el continente 

obtenida gracias a los avances tecnológicos.  

Además, según Hausmann & Klinger (2007), el crecimiento económico de Paraguay ha 

experimentado períodos de estancamiento intercalados con breves recesiones y rápidas 

expansiones. Este patrón sugiere que el crecimiento del país ha dependido principalmente de 

la exportación de ciertos productos, más que de factores macroeconómicos o políticos. Aunque 

Paraguay tiene potencial para aumentar sus exportaciones actuales y desarrollar nuevos 

productos, este potencial no se ha aprovechado completamente. Los principales obstáculos 

identificados para el crecimiento sostenido incluyen la falta de infraestructura y la corrupción, 

junto con un entorno regulatorio deficiente. Estos problemas han limitado la capacidad del país 

para capitalizar las oportunidades disponibles. 

Por otra parte, Brasil, con el 49% de la población de América del Sur, es el principal 

socio comercial de Paraguay debido a su enorme economía, abundancia de recursos naturales 

y su condición de país limítrofe. En 2021, Brasil representó el 28% del comercio global de 

Paraguay, siendo destino del 34% de las exportaciones paraguayas y origen del 24% de las 

importaciones (Laino, 2023). 

 

 

 

 

ABSTRACT  

A well-developed and maintained port infrastructure ensures faster transit times, reduces operating costs and 

improves the competitiveness of agricultural products in the markets. The objective of the research was to 

analyze factors affecting grain exports in Saltos del Guairá, Paraguay. For this purpose, a qualitative, 

descriptive, non-experimental approach methodology was used. The population consisted of experts, 

including a transport agent, a Customs official, a customs broker and a CAPECO official, who were 

interviewed with five open-ended questions. The main results show that the transfer of trucks at the port of 

Saltos del Guairá faces challenges such as the lack of rafts, natural problems such as the low river and 

congestion at the port. These delays have a negative impact on entrepreneurs, transport workers and farmers, 

increasing costs and generating losses. In addition, the quality of exported agricultural products may 

deteriorate due to prolonged exposure during transit. Measures such as increasing the number and frequency 

of rafts, building a bridge and expanding port spaces are proposed to improve the efficiency of the process. 

Keywords: logistical challenges, grain exports, port infrastructure. 
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Figura 1. Ubicación de Saltos del Guairá en Paraguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación de Saltos del Guairá en la frontera con el Estado de Paraná (Maps of Latin 

America, s. f.). 

En la ciudad de Saltos del Guairá, se encuentra el puerto principal del departamento de 

Canindeyú para la exportación de granos en Brasil. Por consiguiente,  con relación a la 

exportación de granos, según Fernández (2023) la ciudad es pujante, que en el último año las 

operaciones de exportaciones pasaron de 6.000 a 25.000 y que las importaciones también han 

crecido considerablemente. 

Además, en otra publicación menciona, Fernández (2023) que el auge del comercio 

exterior que se moviliza a través del pujante departamento de Canindeyú. De alrededor de USD 

185 millones generados en el 2021 en recaudaciones por exportaciones hacia el Brasil, pasamos 

a USD 250 millones en 2022 en la Aduana de Saltos del Guairá”, al tiempo de remarcar 

que todo el proceso aduanero es fundamental para la exportación, así como en las 

importaciones que también generaron superávit. 

Figura 2. Ubicación del puerto de Saltos del Guairá, Paraguay 
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Nota. Captura de pantalla del puerto de Saltos del Guairá, Paraguay (Google maps, 2021) 

La manera de cómo se exportan los granos, desde la ciudad hasta destino en Brasil es a 

través de balsas, mientras los camiones suben en las balsas, se acomodan llevan unas horas, 

luego, la balsa dura 30 a 60 minutos en cruzar el río Paraná a destino, aproximadamente 3 

kilómetros es el trayecto. 

Figura 3. Balsa trasportando mercaderías de Saltos del Guairá a Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Balsa transportando camiones a Brasil. (ABC color, 2013). 

La problemática de la investigación consiste en el estancamiento de los camiones para la 

exportación de granos en la ciudad, que genera preocupaciones de agentes de transporte, 

camioneros y productores. En la publicación del diario ABC color (2013), mencionan que 190 

camiones quedaron varados en el año 2013, con 27 toneladas de granos cada una, que tenían 

destino en Brasil, que causaron pérdidas a productores por $1 500 000.  

En otra publicación en el Diario Última Hora (2020), han mencionado que unos 600 

camiones con mercaderías paraguayas con destino al Brasil están varados hace más de dos 

semanas en la frontera entre Salto del Guairá, Canindeyú, y Guaíra, Brasil. 

Figura 4. Camiones varados en Saltos del Guairá 
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Nota. Camiones varados en Saltos del Guairá, con carga (Diario Última Hora, 2020). 

De todo lo anterior, nos planteamos lo siguiente, ¿Cuáles son los factores que afectan 

la exportación de granos en Saltos del Guairá, Paraguay? y como objetivo analizar factores que 

afectan la exportación de granos en Saltos del Guairá, Paraguay. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizó una metodología de enfoque cualitativo, descriptivo de estudios de casos, la 

población estuvo compuesto por expertos, se eligió por conveniencia a un despachante de 

Aduana, un agente de transporte, al Sub-Administrador de la Aduana y al encargado de 

exportaciones de CAPECO, el instrumento de recolección de datos fue cuestionario de 

entrevista de 5 preguntas, las preguntas se elaboraron en forma empírica. La recolección de 

datos consistió en la visita a cada uno de los mismos a través de trabajo de campo. Los 

resultados se presentan de forma narrativa y la discusión con análisis teórico de categorías de 

análisis. 

RESULTADOS  

¿Podría compartirnos su experiencia en el sector de exportación de granos y cómo ha 

estado involucrado en el traspaso de camiones para este propósito? 

 

Durante la investigación, se recopilaron diversas perspectivas sobre el proceso de 

traspaso de camiones de granos en el puerto de Saltos del Guairá. Uno de los participantes, un 

despachante de aduanas, compartió su experiencia directa en la oficialización, presentación y 

liberación de camiones. Destacó la evolución de los procesos aduaneros hacia la era 

informática, señalando la simplificación de estos mediante la Ventanilla Única de Exportación 

(VUE) y la colaboración entre instituciones como la ANNP y la Capeco. 

Otro participante, en su rol de Sub-Administrador, subrayó la importancia de la 

adaptación de la Aduana a los avances tecnológicos y la coordinación entre diversas entidades 

para agilizar los procesos de liberación de camiones con grano. Además, destacó su 

responsabilidad en monitorear el trabajo administrativo en todos los canales del puerto, 

asegurando su eficiencia y cumplimiento. 

Un tercer participante, aunque con experiencia más reciente en los embarques de 

camiones de granos, resaltó la preparación de las instalaciones del puerto y la colaboración 

entre instituciones intermediarias en el proceso de exportación. Aunque admitió su falta de 

experiencia previa en este ámbito, expresó confianza en la capacidad del puerto para realizar 

este trabajo de manera efectiva. 

Por último, un participante involucrado en la confección de documentos para la 

legalización de exportaciones desde el puerto compartió su función específica en el proceso. 

Su contribución se centra en garantizar la correcta documentación desde el ingreso en el puerto 

de recepción hasta la salida, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y aduaneros.  

¿Cuál es su opinión sobre la demora en el traspaso de camiones para la exportación de 

granos? 

En el estudio, se identificaron algunos factores que contribuyen a la demora en el 

traspaso de camiones en el puerto de Saltos del Guairá. Uno de los participantes destacó que el 

principal inconveniente radica en la disponibilidad limitada de una sola balsa para el traspaso 

de los camiones, lo que genera demoras en el proceso. 
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Otro factor mencionado, es la baja del río debido a causas naturales, un problema que 

escapa al control humano y que afecta la operatividad del puerto, especialmente durante ciertas 

épocas del año. Además, se identificaron otros inconvenientes, como la necesidad de un control 

integrado del Fito Sanitario para agilizar la expedición de documentos, la falta de espacio en la 

balsa de Brasil y en el estacionamiento portuario del vecino país. Estos problemas adicionales 

contribuyen a la congestión y las demoras en el proceso de traspaso de camiones. 

Finalmente, se señaló que estas demoras generan inconformidad entre los clientes, 

camioneros y la ciudadanía en general, debido a las largas filas de camiones estacionados, lo 

que afecta el flujo normal de trabajo y la eficiencia del puerto. Estos resultados resaltan la 

importancia de abordar estos desafíos para mejorar la operatividad y la eficiencia del puerto de 

Saltos del Guairá. 

 

¿Cómo afecta la demora en el traspaso de camiones a la exportación de granos a nivel 

económico tanto para los camioneros, agricultores? 

 

Los resultados arrojan que, primero, se destaca que esta situación afecta directamente a 

los empresarios, quienes experimentan dificultades en el cobro y enfrentan gastos adicionales 

debido a la tarifa diaria de estacionamiento. A su vez, los choferes se ven perjudicados al no 

poder realizar más fletes, lo que limita sus ganancias. 

Por otro lado, se identifica que el impacto más significativo recae en el aumento de los 

costos, tanto en las tasas de almacenaje como en los gastos del transportista, además de 

prolongar el tiempo en aduana. Esta situación no solo afecta a los trabajadores del transporte, 

sino también a los silos, que experimentan pérdidas debido a la demora en la salida de camiones 

y, por consiguiente, en la distribución de la mercancía. 

En última instancia, se resalta que el retraso en el traspaso de camiones genera una 

disminución en la fluidez del transporte y de los productos, lo que se traduce en menos 

oportunidades laborales, movimiento económico e ingresos para todos los involucrados en el 

proceso. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar eficazmente las causas de la 

demora para mitigar sus impactos negativos en la economía local y regional. 

 

¿Cree que las demoras en el traspaso de camiones pueden tener un impacto negativo en 

la calidad de los productos agrícolas exportados? ¿Por qué? 

 

Las respuestas de los participantes ofrecen diferentes perspectivas, de cómo la demora 

en el traspaso de camiones puede afectar la calidad de los productos agrícolas exportados. 

Primero, se plantea que esta demora puede generar humedad, lo que conlleva al deterioro del 

producto y su posterior rechazo por parte del país vecino. Esta situación se considera un riesgo 

real debido a las condiciones climáticas y logísticas presentes en el proceso de exportación. 

Además, la exposición prolongada al sol y la lluvia pueden acelerar el proceso de 

descomposición de la mercancía, lo que confirma la relevancia de tomar medidas preventivas 

para proteger la calidad de los productos durante el tránsito. En conjunto, estas perspectivas 

resaltan la importancia de gestionar adecuadamente los tiempos de traspaso de camiones para 

mantener la calidad de los productos agrícolas exportados y preservar la reputación del país 

como proveedor confiable en el mercado internacional. 
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Según su perspectiva, ¿qué acciones o medidas podrían implementarse para reducir la 

demora en el traspaso de camiones y mejorar la eficiencia del proceso de exportación de 

granos? 

 

En primer lugar, se sugiere aumentar la cantidad de balsas disponibles, lo que permitiría 

una mayor capacidad para el transporte de mercancías. Además, se plantea la necesidad de 

incrementar la frecuencia de las balsas, así como la habilitación del tránsito, a pesar de los 

posibles costos adicionales que esto pueda implicar para los profesionales brasileños. Se 

destaca la importancia de la colaboración entre todas las fuerzas económicas, políticas y 

sociales del país para promover la construcción de un puente que conecte las ciudades de Saltos 

del Guairá y Guaira, lo que facilitaría significativamente el tráfico entre ambos países. 

Otra sugerencia es que, los gobiernos establezcan un convenio para la construcción del 

mencionado puente, lo que requeriría una coordinación efectiva entre las autoridades de ambas 

naciones. Finalmente, se propone la construcción de un puente que una directamente a 

Paraguay y Brasil, así como la ampliación de los espacios portuarios para permitir un mayor 

ingreso de camiones. Estas medidas buscan mejorar la infraestructura y optimizar los procesos 

logísticos en el puerto, lo que podría contribuir significativamente a reducir las demoras y 

mejorar la eficiencia en el comercio de granos entre ambos países. 

DISCUSIÓN 

El sector del transporte, es un factor fuerte en términos de desarrollo económico y 

regional equilibrado, además de tener una gran influencia en la integración nacional al mercado 

económico mundial (Dwarakish & Salim, 2015).  

Las inversiones en redes de transporte destinadas a mejorar la conectividad con los 

mercados internacionales son un tema importante dentro del debate sobre las intervenciones 

políticas expansivas, especialmente para aquellos países cuyo crecimiento económico está 

fuertemente vinculado al comercio internacional (Bottasso et al., 2018).  

En la literatura empresarial, económica y científica, los expertos extranjeros identifican 

dos instrucciones fundamentales en el significado de la logística. La unidad de ellos está 

subordinada a un enfoque funcional del movimiento de bienes, es decir, la organización de 

todos los procesos corporales que necesariamente se logran al entregar bienes de un proveedor 

a un consumidor. La forma adicional está marcada por un método más amplio e implica la 

gestión táctica de los rudimentos básicos del sistema de circulación mercantil de productos y 

servicios e incluye el estudio de los comerciantes y consumidores del mercado, la organización 

de la fuente y la demanda en el mercado de propiedades y comodidades (Kovaleva, 2022). 

Por consiguiente, la estimulación de mayores intercambios de movilidad urbano-rural 

a través de mejores disposiciones de transporte, tecnología y servicios en el interior, así como 

mayores incentivos para la producción y el intercambio de conocimientos (Carson et al., 2022). 

Por otra parte, el puerto, es una infraestructura esencial para el comercio internacional. 

En realidad, es imposible exportar/importar a los países insulares sin dicha infraestructura 

portuaria. El sistema de transporte de carga internacional incluye no solo las instalaciones de 

infraestructura, sino también el procedimiento especializado de manejo y comercio de carga 

internacional en la región de la "puerta de entrada comercial". Significa que la situación del 

sistema de transporte o comercio es asimétrica entre la región de entrada al comercio y otras 

regiones (Ishikura, 2020). Es ampliamente reconocido que los puertos son cruciales para el 

desarrollo económico de cualquier país (Puig & Darbra, 2019). El desarrollo de puertos 

menores apoya a los puertos principales, lo que ayuda directa e indirectamente a mejorar la 

economía (Kuntoji & Rao, 2015). 
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Por lo tanto, los puertos desempeñan un papel estratégico en la estructura logística del 

país, lo que convierte la toma de decisiones en un factor crítico que puede impactar positiva o 

negativamente a los actores del sistema en el que se inserta (De Almeida et al., 2021).  

La expansión de la globalización ha sido documentada como uno de los servicios 

fundamentales más importantes que afecta a los proveedores de servicios logísticos. El proceso 

de transporte establece la efectividad de los productos en movimiento. El desarrollo de técnicas 

y reglas de organización mejora el movimiento de carga, la velocidad de entrega, la calidad del 

servicio, los costos de trámites, la práctica de las instalaciones y el ahorro de energía. El 

transporte juega un papel vital en la gestión de la logística. Al evaluar la condición reciente, un 

sistema fuerte necesita una frontera comprensible de logística e implementos y técnicas de 

transporte adecuada para vincular los procedimientos de fabricación (Kherbash & Mocan, 

2015). 

CONCLUSIÓN 

El estudio revela, factores que influyen en la exportación de granos desde el puerto de 

Saltos del Guairá, en primer lugar. En primer lugar, se destaca la evolución hacia la era 

informática en los procesos aduaneros, simplificados mediante la Ventanilla Única de 

Exportación y la colaboración entre instituciones. Sin embargo, persisten desafíos como la 

disponibilidad limitada de balsas, problemas naturales como la baja del río y la congestión en 

el puerto debido a la falta de espacio y coordinación. 

Estas demoras, afectan tanto a los empresarios, que enfrentan dificultades financieras, 

como a los trabajadores del transporte, limitando sus ganancias. Además, aumentan los costos 

y provocan pérdidas para los silos y agricultores debido a la demora en la distribución de la 

mercancía. 

En términos de calidad, la demora puede deteriorar los productos agrícolas exportados, 

especialmente por exposición a la humedad, sol y lluvia durante el tránsito. Para mejorar la 

eficiencia del proceso, se sugiere aumentar la cantidad y frecuencia de balsas, construir un 

puente que conecte ambas orillas y ampliar los espacios portuarios. Estas medidas requerirán 

colaboración entre las autoridades de Paraguay y Brasil.  
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