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Presentación  

 

Señor presidente 

Señores miembros del jurado 

Presento la Tesis titulada: Evaluación de la ecoeficiencia en el Ministerio de Salud, 

2015-2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestro en 

Administración de Negocios. 

 

Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 

solución de la problemática de la administración de negocios en especial en los 

aspectos relacionados con la Evaluación de la ecoeficiencia en el Ministerio de 

Salud, 2015-2018 

 

La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 

esquema de investigación sugerido por la universidad.  

 

En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene 

realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 

formulación del problema, la justificación del estudio y los objetivos de 

investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en donde 

se abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su  

operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. Los 

capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: los resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones y referencias.   

               

 

El autor. 
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Resumen 

La presente investigación titulada “Evaluación de la ecoeficiencia en el Ministerio 

de Salud, 2015-2018” tuvo como objetivo primordial evaluar el desempeño de la 

ecoeficiencia a través del análisis de consumo de recursos durante el transcurso 

de los años, para posteriormente se puedan crear alternativas de solución que 

repercutan en beneficio del medio ambiente y la población en general. 

 La siguiente investigación es de enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño no 

experimental-descriptivo, transversal. La población fueron todos los reportes de 

ecoeficiencia del Ministerio de Salud, el muestreo fue no probabilístico y se 

seleccionó como muestra los reportes de los años 2015-2018. Se utilizó como 

criterio de inclusión este rango de años porque a partir del 2017 se creó el comité 

de ecoeficiencia en el Ministerio de Salud, esto permitió evaluar un antes y un 

después; y como criterio de exclusión no se tomaron los años anteriores porque 

quedarían obsoletos para el análisis de la evaluación en base a la creación del 

comité de ecoeficiencia. Con los resultados obtenidos se determinó el consumo 

de los recursos relacionados a la ecoeficiencia según el Decreto Supremo 009-

2009-MINAM, los cuales son energía eléctrica, combustible, agua y útiles de 

escritorio. En cuanto a energía eléctrica el mayor consumo se dio en el 2018, 

combustible en el 2017, agua en el 2018 y útiles de oficina en el 2018. 

 Se concluyó que el año con mayor utilización de recursos dentro del 

Ministerio de Salud fue el 2018, esto significa que en vez de disminuir durante el 

transcurso de los años, este aumentó. A su vez esto determina que la 

implementación del comité de ecoeficiencia en el año 2017 no ha dado resultados 

óptimos. 

Palabras clave: ambiente, ecoeficiencia, comité. 
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Abstract 

The present research entitled "Evaluation of eco-efficiency in the Ministry of Health, 

2015-2018" had as its main objective to evaluate the performance of eco-efficiency 

through the analysis of resource consumption over the years, so that alternatives 

can be created later of solution that have repercussions for the benefit of the 

environment and the population in general. 

The following investigation is of quantitative approach, basic type, non-

experimental-descriptive, transversal design. The population was all the reports of 

eco-efficiency of the Ministry of Health, the sampling was not probabilistic and the 

reports of the years 2015-2018 were selected as sample. This range of years was 

used as an inclusion criterion because, starting in 2017, the eco-efficiency 

committee was created in the Ministry of Health, this allowed evaluating a before 

and after; and as an exclusion criterion, the previous years were not taken because 

they would be obsolete for the analysis of the evaluation based on the creation of 

the eco-efficiency committee. With the results obtained, the consumption of 

resources related to eco-efficiency was determined according to Supreme Decree 

009-2009-MINAM, which are electricity, fuel, water and office supplies. In terms of 

electricity, the highest consumption was in 2018, fuel in 2017, water in 2018 and 

office supplies in 2018. 

It was concluded that the year with the highest use of resources within the 

Ministry of Health was 2018, this means that instead of decreasing during the 

course of the years, it increased. This in turn determines that the implementation 

of the eco-efficiency committee in 2017 has not yielded optimal results. 

Keywords: environment, eco-efficiency, committee.
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1.1 Realidad Problemática 

El Estado peruano como garante del bienestar general de la sociedad, 

corresponde a un estado social y democrático, que se complementa con la 

constitucionalización de la economía y de la tutela del medio ambiente, y los 

recursos naturales. La Constitución Política del Perú de 1993 lo define como: 

Estado único y representativo en poderes descentralizados, encargado de velar y 

promover el bienestar de las personas que viven en su territorio. 

Este bienestar se debe garantizar a través del control de factores del 

entorno que pueden afectar a la población, factores que pueden ser políticos, 

económicos o ambientales. 

La responsabilidad social corporativa no es una realidad tangible, es una 

construcción social que responde al compromiso de una organización por el bien 

común de todas las personas que habitan en una sociedad. Las organizaciones 

deben responder por los efectos que causan a la sociedad producto del desarrollo 

de sus actividades. 

En las dos últimas décadas del siglo pasado, se comienza a debatir más 

ampliamente el término responsabilidad social corporativa y en diferentes ámbitos 

académicos y empresariales, es aceptado cada vez más. En un sentido más 

general, la responsabilidad social corporativa puede describirse como la 

responsabilidad que la organización tiene o asume frente a la sociedad en general. 

En consecuencia, el término ha sido objeto de un uso más extenso, 

cubriendo igualmente áreas tales como: derechos humanos, aspectos laborales 

corrupción y aspectos ambientales. El término responsabilidad social corporativa 

se utiliza frecuentemente en dos contextos diferentes: para describir lo que de 

hecho está haciendo la empresa y para describir lo que debería estar haciendo. 

Es decir, un enfoque descriptivo y uno normativo. 

Según la Organización Internacional de Normalización (2010), la 

responsabilidad social corporativa es la responsabilidad que tiene una 

organización sobre los efectos que causa en la sociedad y medio ambiente, para 

lo cual desarrolla una conducta integral y transparente para evitar estos efectos y 

crear un bienestar social, económico y ambiental. 
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Otro concepto que ha ganado una amplia aceptación es el de sostenibilidad, 

el cual surge de la creciente preocupación mundial sobre el ambiente. 

En este sentido, es importante entender que el cambio climático resultó de 

vital importancia para el desarrollo sostenible de todas las naciones del mundo. 

Las diferentes actividades que realizan las empresas, instituciones o personas, 

sea directa o indirecta, afecta al clima de forma positiva o negativa. El cambio 

climático generó fenómenos climáticos y modificaciones en los ecosistemas. No 

obstante, es posible que los efectos sobre el cambio climático hayan promovido 

empresas e instituciones amigables con el ambiente, más eficientes y rentables, 

generando mayores beneficios a la sociedad y creando países sostenibles. En 

este sentido, según Forno y Soto (2015), el cambio climático replanteó la forma de 

hacer negocios, pues a través de una buena gestión se pudo generar 

oportunidades de inversión y de desarrollo limpio. 

Ante esta constante preocupación mundial, nació el concepto de 

ecoeficiencia como una forma de gestión que impulsó a las empresas a buscar 

mejoras ambientales que lleven paralelamente beneficios económicos, 

enfocándose en las oportunidades de negocio y permitiendo a las empresas ser 

más responsables ambientalmente y, a su vez, más rentables, es así que la 

ecoeficiencia fomentó la innovación y por ende el crecimiento y la competitividad 

(World Business Council for Sustentainable Development [WBCSD], 2000). 

A nivel mundial, el Índice de Desempeño Amb (EPI por sus siglas en inglés), 

es el indicador que mide que tan ecoeficiente es un país, este indicador refleja que 

los países más ecoeficientes a nivel mundial son Noruega, Suecia y Austria. 

Noruega por implementar en el 2009 una estrategia global para aumentar la 

sostenibilidad y el desarrollo de nuevas industrias relacionadas con la acuicultura. 

Suecia por su uso de energía de fuentes renovables y por sus bajas emisiones de 

dióxido de carbono. Y Austria por ser la nación líder en el reciclaje de residuos 

sólidos. 

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual en el año 2006 aprobó la Guía Peruana 

900.200, está guía brinda orientación a las organizaciones sobre la 

implementación estrategias ambientales para reducir los riesgos sobre la 
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población humana y el ambiente, producto de las actividades productivas de las 

organizaciones. 

En el año 2009, el Ministerio del Ambiente publicó el Decreto Supremo N° 

009-2099-MINAM, en este se establece las medidas de ecoeficiencia a ser 

aplicadas de manera obligatoria en el sector público. En el año 2012 el Ministerio 

del Ambiente público una guía de gestión ecoeficiente para ayudar a facilitar la 

implementación de medidas ecoeficientes en las instituciones públicas. En el año 

2015, el Perú participó en la Cumbre de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, donde se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual 

comprende medidas para contrarrestar el medio ambiente. 

Como se puede apreciar, el Perú busca ser un país sostenible a través de 

la aplicación de medidas ecoeficientes para garantizar un entorno óptimo para las 

próximas generaciones. 

La organización pública donde se realizará la evaluación de ecoeficiencia 

es el Ministerio de Salud. Este ministerio es el encargado de proteger la dignidad 

de las personas, prevenir las enfermedades y garantizar la atención de salud 

integral de todos los habitantes del Perú. 

El Ministerio de Salud, como entidad pública está obligada a aplicar 

medidas ecoeficientes en el desarrollo de su gestión. A partir del año 2012, el 

Ministerio de Salud empezó a reportar los gastos relacionados a energía eléctrica, 

combustible, agua y útiles de oficina. 

Esta investigación evaluará los reportes de los años 2015 a 2018 con la 

finalidad de evaluar el desempeño de la ecoeficiencia a través del análisis de 

consumo de recursos durante el transcurso de los años, para posteriormente se 

puedan crear alternativas de solución que repercutan en beneficio del medio 

ambiente y la población en general. 

1.2. Trabajos previos 

1.2.1. Trabajos previos Internacionales 

Fernández (2013), en su estudio “La responsabilidad social corporativa en las 

radio-televisión públicas de Europa”. Utilizó la metodología de investigación mixta, 

en la cual se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas, tomó como muestra 
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todas empresas radiotelevisivas que hubiesen publicado al menos dos memorias 

anuales de responsabilidad social corporativa, concluyó que: (a) Las empresas 

radiotelevisivas públicas aplican la responsabilidad social corporativa para mejorar 

su imagen y credibilidad ante el público. (b) Existe una clara incongruencia en el 

desarrollo de responsabilidad corporativa en las corporaciones de radiotelevisión 

pública de la Unión Europea y las legislaciones estatales. (c) En el contexto de la 

responsabilidad social corporativa, es de especial importancia definir el modo de 

retorno de información con los grupos de interés de las corporaciones públicas, es 

decir, diseñar el modelo de informe o memoria anual de actuaciones, en los que 

se debe relatar debidamente todas las actuaciones de responsabilidad social 

corporativa.  

 Pérez y Aguiar, en su estudio “Comunicación de la responsabilidad social 

en la empresa pesquera Villa Clara (Pescavilla)”. Utilizaron la metodología de 

investigación mixta, en la que usaron técnicas cuantitativas y cualitativas, 

concluyeron que: (a) Se sistematiza que la responsabilidad social tiene vínculo con 

la comunicación organizacional, ya que ambos influyen en la cultura, imagen y 

reputación corporativa. (b) La empresa Pescavalle cuenta con canales exclusivos 

para comunicar las actividades que realiza, pero no tiene un plan comunicacional 

de responsabilidad social.  (c) La comunicación de responsabilidad social de la 

empresa Pescavilla no se comunica de manera clara a la población. 

 Molina y Parrales (2017), en su estudio “Propuesta para la rentabilidad en 

reciclaje de papel en la empresa Intercia”. Utilizaron la metodología de 

investigación de enfoque cuantitativo, diseño de investigación descriptivo, tomaron 

como muestra 300 trabajadores de la empresa Intercia S.A., concluyeron que: (a) 

El reciclaje permite generar una nueva fuente de empleo y energía, alternativa que 

en un futuro representará una opción para evitar la deforestación. (b) Las prácticas 

de ecoeficiencia generan nuevas fuentes de empleo, lo cual ayuda a mejorar la 

calidad de vida de las familias. 

1.2.2. Trabajos previos nacionales 

Torres (2010), en su estudio “Aplicación de la norma ISO26000 de responsabilidad 

social interna en la empresa Contratista Minera S.A.”. Utilizó la metodología de 

investigación de enfoque mixto, en la cual se utilizaron técnicas cuantitativas y 
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cualitativas, tomó como muestra 435 trabajadores y 8 gerentes de la empresa 

Contratista Minera S.A., concluyó que: (a) El concepto de responsabilidad social 

es identificado por los trabajadores, en el caso de los gerentes este concepto no 

se tiene bien entendido. (b) Las principales limitaciones de implementar la ISO 

26000 es de tipo económico y de recurso humano. (c) De manera general la 

aplicación de prácticas de responsabilidad social en la empresa se encuentra en 

un nivel mediano. 

 Revelli y Rijalba (2017), en su estudio “Estudio comparativo del nivel de 

cumplimiento normativo sobre ecoeficiencia en las municipalidades de San Isidro 

y Villa María del Triunfo-Lima”. Utilizaron la metodología de investigación de 

enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental y transversal, tomó 

como muestra 160 trabajadores administrativos de la municipalidad de San Isidro 

y 200 de la municipalidad de Villa María del Triunfo, concluyeron que: (a) Existen 

diferencias significativas en el cumplimiento normativo sobre ecoeficiencia en las 

municipalidades de San Isidro y Villa María del Triunfo. La municipalidad de San 

Isidro cumple un 69.4% y la municipalidad de Villa María del Triunfo un 78%. (b) 

Los costos de inversión de actividades ecoeficientes en ambas municipalidades 

se recuperarían con los ahorros que se pueden obtener en actividades 

ecoeficientes. (c) Ambas municipalidades aplican alguna medida de reciclaje en 

transcurso de sus actividades, aunque estas no estén en algún plan ecoeficiente.  

 Díaz, Melgar, Tapia y Vallejo (2016), en su estudio “Hacia un análisis de la 

gestión ecoeficiente minera: un estudio de seis empresas mineras en el Perú”. 

Utilizaron como metodología de investigación el enfoque cuantitativo, diseño de 

investigación descriptivo, tomaron como muestra 6 empresas mineras, 

concluyeron que: (a) Solo se observaron algunas prácticas ecoeficientes en los 

procesos productivos de las empresas mineras. (b) Las 6 empresas mineras no 

cuentan con un plan ecoeficiente. (c) Tres de las 6 empresas tuvieron vertimiento 

cero de emisiones de gas invernadero (GEI). 

 Chiroque, Gamarra, Medrano y Richetter (2016), en su estudio “Gestión 

ecoeficiente de tres hospitales de categoría III en Lima Metropolitana”. Utilizaron 

como metodología de investigación el enfoque cuantitativo, diseño de 

investigación descriptivo, tomaron como muestra tres hospitales categoría III de 

Lima Metropolitana, concluyeron que: (a) Los hospitales de categoría III de Lima 
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Metropolitana que participaron de la presente investigación cumplen con el 

Decreto Supremo N° 009-2009 del Ministerio del Ambiente (MINAM) y aplican 

medidas de ecoeficiencia, orientadas a recopilar, evaluar y controlar 

periódicamente el uso de energía eléctrica, agua, papel, tóner, combustible, 

emisiones CO2 equivalente, así como la segregación de residuos en sus 

instituciones.(b) Los tres hospitales categoría III de Lima Metropolitana aplican una 

gestión ecoeficiente a nivel medio. (c) La concientización en temas de 

ecoeficiencia al personal y a la comunidad en general resulta de vital importancia, 

no solo para la gestión integral de consumo de agua, energía, tóner y combustible, 

sino también para la gestión óptima de los residuos generados. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Variable Ecoeficiencia 

Las primeras nociones del término ecoeficiencia fueron aplicadas en el año de 

1975 por la empresa fabricante de consumo masivo 3M, al implementar el plan 

Pollution Prevention Pay (3P) - la Prevención de la Contaminación Paga. Según 

el Ministerio del Ambiente (2009) en su guía de ecoeficiencia para empresas, la 

aplicación de este plan para 3M, le generó US$ 800 millones de ahorros en el 

primer año. Seguidamente, la empresa Dow Chemical aplica su plan Waste 

Reduction Always Pays (WRAP) - la Reducción de la Contaminación Siempre 

Paga, con el cual también obtuvo buenos resultados. 

En el año 1991, el Bussines Council for Sustainable Development (BCSD) 

emplea por primera vez el término de ecoeficiencia, después de reunirse con 

líderes empresariales, academia y gobiernos regionales para desarrollar el término 

ecoeficiencia tomando como referencia los casos de 3M, Dow Chemical y otros 

casos exitosos.  

La ecoeficiencia es importante porque permite un desarrollo sostenible para 

los países que lo apliquen. Velazco (2013) define al desarrollo sostenible a las 

actividades que se realizan que satisfacen las necesidades de las personas sin 

comprometer los recursos de las futuras generaciones. Es decir, que permite 

producir y satisfacer a la población sin poner el riesgo el medio ambiente. 
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La ecoeficiencia tiene como principal característica la de ser aplicada por 

cualquier tipo de organización, sea esta pública, privada, incluso no 

gubernamental. Para todos estos tipos de organizaciones, la ecoeficiencia 

representa un compromiso con el medio ambiente, en la que ambas partes salen 

beneficiadas. Para el ambiente, un uso responsable de recursos y para la 

organización, un ahorro a nivel económico. 

Enfocándonos en el sector público, debido a que nuestro caso de aplicación 

es el Ministerio de Salud -  institución pública- , la ecoeficiencia resulta importante, 

ya que a partir de prácticas ecoeficientes, se puede conseguir un ahorro en el 

gasto público. La disminución de recursos y el reciclaje permitirán obtener un 

ahorro en el presupuesto y poder destinar el dinero en otras actividades que 

generen mayor valor a la población. 

Definiciones de la variable: ecoeficiencia 

La ecoeficiencia es la elaboración de productos o servicios que durante su proceso 

productivo han tenido en consideración los recursos ambientales, es decir que se 

busca reducir el impacto que se produce al ambiente al crear productos o servicios. 

Así mismo, el Ministerio del Ambiente (2016) refiere que la ecoeficiencia permite 

satisfacer las necesidades de las personas a través del uso eficiente de los 

recursos y energía. Por lo que se puede decir que la ecoeficiencia permite un 

desarrollo sostenible al tener en cuenta satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer los recursos del futuro. 

La ecoeficiencia proviene de una palabra compuesta, ecología y 

ecoeficiencia. La ecología es la ciencia que estudia la relación se los seres 

humanos con el mundo y los recursos que lo rodean (Costas, 2018) y la eficiencia 

es el aprovechamiento de la mejor forma de los recursos para satisfacer las 

necesidades humanas (Pérez y Gardey, 2012). Si se junta esas dos definiciones 

se obtiene como resultado que la ecoeficiencia es la mejor forma de utilizar los 

recursos del planeta para satisfacer las necesidades humanas sin comprometer 

las necesidades de las futuras generaciones. Así mismos, Isan (2017) refiere que 

la ecoeficiencia busca reducir el consumo de los recursos de la manera más 

óptima, ya sea en el uso del agua, suelo, aire, la energía y el manejo de desechos. 
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La WBCSD (2000) refiere que la ecoeficiencia se obtiene por medio del 

suministro de productos o servicios a precios competitivos que satisfacen las 

necesidades, además que durante su proceso productivo se ha tenido en cuenta 

la preservación del ambiente. Lo que trata de decir la WBCSD es que la 

ecoeficiencia busca crear productos con más valor, pero con menos impacto para 

el ambiente. Es posible crear más valor al aprovechar de la mejor manera los 

recursos, es decir, tratar de no desperdiciar nada, de esta forma se les puede dar 

a los clientes mayores beneficios con la creación de nuevos productos que pueden 

ser obsequiados en una compra o transacción. Así mismo, la Fundación Fórum 

Ambiental refiere que la ecoeficiencia es beneficioso para las organizaciones ya 

que las vuelve competitivas en el mercado al producir más con menos recursos 

empleados. Al utilizar menos recursos repercute en ahorro para la organización, 

por lo que puede emplear ese dinero en otras actividades beneficiosas. 

De igual manera, Räuchle y Korswagen (2000) afirman que la ecoeficiencia 

es la gestión de la economía con la ecología, es decir, aumentar la producción 

pero con menos daños al ambiente; y es que si se analiza, la ecoeficiencia aporta 

beneficios económicos a la organización al utilizar de una manera mucho más 

eficiente los recursos. 

Plan ecoeficiencia Institucional 

La normativa mediante la cual se aprobaron las medidas de ecoeficiencia para las 

instituciones del sector público, se dio a través del Decreto Supremo N° 009-2009- 

MINAM, cuyo objetivo es la optimización del gasto público y define a las medidas 

dictadas sobre el tema, como las acciones orientadas a la mejora continua del 

servicio público, a través del uso de menores recursos que conlleve a generar 

menos impactos negativos en el ambiente. Asimismo, según el artículo 7° del 

referido Decreto Supremo, define el Plan de Ecoeficiencia Institucional como el 

conjunto de medidas, identificadas como viables en la etapa de diagnóstico, que 

incluyen innovaciones tecnológicas y organizacionales orientadas a prestar un 

mejor servicio público a los ciudadanos. 

En el marco de esta normativa, el Ministerio de Salud, llevó a cabo un 

conjunto de acciones orientadas a la implementación de estas medidas de 

ecoeficiencia acorde con los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica 
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del Ministerio del Ambiente, tal es así que mediante Resolución Ministerial 179-

2017/MINSA; se conformó el Comité de Ecoeficiencia del Ministerio de Salud - 

sede central y dependencias, quien tuvo a su cargo la elaboración del Plan de 

Ecoeficiencia del Ministerio de Salud - sede central y dependencias en el año 

2018. Según la Guía Metodológica del Ministerio del Ambiente (2016), para la 

elaboración de este plan previamente se debe desarrollar el diagnóstico de 

ecoeficiencia, que incluye el estado situacional de cada entidad o las alternativas 

que se ofrecen para optimizar la luz, agua, combustible, útiles de oficina y residuos 

sólidos. De conformidad con lo señalado, a través del Acta N° 007-2018-

CGE/MINSA, se aprobó el Plan de Ecoeficiencia Institucional del Ministerio de 

Salud - sede central y dependencias, cuya finalidad fue la de cumplir con los 

lineamientos establecidos en el D.S. N° 009-2009-MINAM, referidas a las medidas 

de ecoeficiencia en el sector público.  

Dimensiones de la variable: ecoeficiencia 

Dimensión 1: Consumo de energía eléctrica 

El Ministerio del Ambiente (2016) manifestó que el consumo de energía eléctrica 

en una organización pública es la facturación del consumo de energía activa 

dentro de un periodo de tiempo. 

Este consumo de energía eléctrica es el que realiza todos los trabajadores 

de la organización. Para calcular la energía activa se debe identificar la energía 

en horas de punta (hp) y la energía fuera de horas punta (fp). Según Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin - (2018), las horas 

puntas se encuentran comprendidas en el periodo de 18 horas a 23 horas debido 

a que la población utiliza más energía en este periodo. La energía en horas fuera 

de punta, son las no comprendidas en el periodo de horas punta.  

Para Selectra (2018), el consumo de energía eléctrica es la cantidad de 

energía demanda por un punto de suministro durante un determinado periodo de 

tiempo, la cual es calculada según el número de kilovatios (kw) usados. 

Esta demanda de consumo eléctrico es facturada a cada familia u 

organización según la tarifa de kilovatios por hora (kwh) de acuerdo a cada país. 

En Perú, el encargado de fijar las tarifas es el Osinergmin. 
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Indicadores: 

- Consumo de energía eléctrica anual por trabajador: El Ministerio del Ambiente 

(2016) refirió que este indicador se obtiene del consumo de energía eléctrica anual 

entre el número promedio de trabajadores registrados en el año. 

Dimensión 2: Consumo de combustibles 

El Ministerio del Ambiente (2016) manifestó que el consumo de combustibles en 

una organización pública es la suma total del consumo de combustible usado en 

vehículos, así como en las cocinas y grupos electrógenos. 

Para Ecología Verde (2018), los combustibles son la energía que necesitan 

los equipos como vehículos, cocinas, grupos electrógenos y otros. Los 

combustibles más conocidos son el petróleo, la gasolina y el gas. 

 El Ministerio de Economía y Finanzas (2018), afirmó que todos los 

combustibles contaminan el ambiente, es por ello que en este año se incrementó 

el impuesto selectivo al consumo (ISC) para los combustibles a través del  Decreto 

Supremo Nº 091-2018-EF. Este Decreto busca incentivar el uso de combustible 

de menor contaminación como lo son el gas natural y el gas licuado de petróleo. 

 Como podemos apreciar, el uso mínimo de estos combustibles tiene un 

impacto positivo en el medio ambiente, ya que la contaminación es menor. 

Indicadores: 

- Consumo de gasolina de 90 anual por trabajador: El Ministerio del Ambiente 

(2016) refirió que este indicador se obtiene de la sumatoria del consumo de 

gasolina de 90 anual entre el número promedio de trabajadores registrados en el 

año. 

- Consumo de gasolina de 97 anual por trabajador: El Ministerio del Ambiente 

(2016) refirió que este indicador se obtiene de la sumatoria del consumo de 

gasolina de 97 anual entre el número promedio de trabajadores registrados en el 

año. 

- Consumo de diesel anual por trabajador: El Ministerio del Ambiente (2016) refirió 

que este indicador se obtiene de la sumatoria del consumo de diesel anual entre 

el número promedio de trabajadores registrados en el año. 
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- Consumo de GNV anual por trabajador: El Ministerio del Ambiente (2016) refirió 

que este indicador se obtiene de la sumatoria del consumo de GNV anual entre el 

número promedio de trabajadores registrados en el año. 

- Consumo de GLP anual por trabajador: El Ministerio del Ambiente (2016) refirió 

que este indicador se obtiene de la sumatoria del consumo de GLP anual entre el 

número promedio de trabajadores registrados en el año. 

Dimensión 3: Consumo de agua 

El Ministerio del Ambiente (2016) manifestó que el consumo de agua en una 

organización pública se calcula a partir de todos los recibos de agua durante el 

periodo de un año. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017) - OMS, la cantidad de 

agua necesaria que debe utilizar una persona para consumo y aseo  es de 100 

litros; sin embargo en Perú el promedio de uso de agua por persona es de 163 

litros, según afirma Sedapal (2017). Al hacer cálculos, teniendo en cuenta que los 

m3 se utilizan para la medición de la línea base de ecoeficiencia, el uso de agua 

ideal por mes es de 3 m3 por persona. 

Sin embargo, como analizaremos el comportamiento del consumo de agua 

dentro de un centro de labores, quitaremos el consumo de tomar una ducha, según 

la OMS (2017), el consumo promedio de tomar una ducha es de 100 litros, sin 

embargo, esta entidad recomienda usar solo 50 litros con máximo. Para continuar 

con la investigación, solo tomaremos este dato para calcular el consumo en m3 

óptimo que debe tener un trabajador, ya que algunos lavan sus táper y hacen uso 

del agua dentro del trabajo para otras actividades. 

Entonces se hace la resta de 100 litros. Menos 50 litros., lo que no da un 

consumo de 50 litros diarios por trabajador al día. Haciendo el cálculo de manera 

mensual, el resultado es que un trabajador debe consumo 1.5 m3 al mes. 

Cabe mencionar que, en el Perú, el encargado de fijar las tarifas cobradas 

por m3 es Sedapal. 
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Indicadores: 

-Consumo de agua anual por trabajador: El Ministerio del Ambiente (2016) refirió 

que este indicador se obtiene del consumo de agua anual entre el número 

promedio de trabajadores registrados en el año. 

Dimensión 4: Consumo de útiles de oficina 

El Ministerio del Ambiente (2016) manifestó que el consumo de útiles de oficina 

en una organización pública se calcula a partir de las solicitudes de compra de 

útiles de oficina, la cual debe ser solicitada al área de logística o compras. La 

información importante a recabar son el papel y los materiales conexos, como tinta 

y tóner. 

 En caso de que la organización compre diferentes tipos de papeles 

(convencional, ecológico, reciclado o libre de cloro), es recomendable realizar el 

registro de manera individual a fin de llevar un mejor control. Lo mismo debe ser 

aplicado para las tintas y tóner. 

 Según Marketing Directo (2017), los útiles de oficina son muy necesarios 

para el entorno laboral, ya que tener los materiales en el momento adecuado 

incrementa el desempeño de los trabajadores. 

Sin embargo, es necesario utilizarlos adecuadamente si llegar a 

desperdiciar los útiles de oficina, ya que todos los materiales llevan un proceso de 

fabricación, en donde se han utilizado recursos renovables y no renovables. 

Así mismo, Fundación Empresa Universidad de Granada (2006), mencionó 

que a pesar de existir tecnología en la fabricación de útiles de oficina de manera 

ecoeficiente, la mejor forma de contribuir a ello, es el uso racional y necesario que 

le den los trabajadores. 

Indicadores: 

-Consumo de papel anual por trabajador: El Ministerio del Ambiente (2016) refirió 

que este indicador se obtiene del consumo de papel anual entre el número 

promedio de trabajadores registrados en el año. 

-Consumo de tóner anual por trabajador: El Ministerio del Ambiente (2016) refirió 

que este indicador se obtiene del consumo tóner entre el número promedio de 

trabajadores registrados en el año. 



27 
 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema General 

¿Cómo es la agrupación jerárquica de la ecoeficiencia en el Ministerio de Salud, 

2015-2018? 

1.4.2. Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Cómo es la agrupación jerárquica en el consumo de energía eléctrica en el 

Ministerio de Salud, 2015-2018? 

Problema específico 2 

¿Cómo es la agrupación jerárquica en el consumo de combustible en el Ministerio 

de Salud, 2015-2018? 

Problema específico 3 

¿Cómo es la agrupación jerárquica en el consumo de agua en el Ministerio de 

Salud, 2015-2018? 

Problema específico 4 

¿Cómo es la agrupación jerárquica en el consumo de útiles de oficina en el 

Ministerio de Salud, 2015-2018? 

1.5. Justificación del estudio 

1.5.1. Justificación teórica 

La presente investigación pretende brindar mayor conocimiento sobre los métodos 

para interpretar los datos de la línea base de ecoeficiencia en las organizaciones 

públicas. De esta forma los estudiantes, profesionales y trabajadores de 

instituciones públicas podrán conocer a mayor detalle los resultados y poder 

establecer un proceso de mejora. 

1.5.2. Justificación práctica 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de implementar mejoras 

en cuanto a ecoeficiencia en el Ministerio de Salud, debido a que no existe un 
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análisis a profundidad sobre los resultados reportados de manera anual. Según el 

D.S. 009-2009-MINAM, las medidas ecoeficientes son obligatorias para el sector 

público, por lo que esta investigación ayudará a tomar medidas que en el futuro 

serán beneficiosas para la organización. 

1.5.3. Justificación metodológica 

El análisis y evaluación de ecoeficiencia en el Ministerio de Salud se realiza 

mediante la metodología para identificar la línea base propuesta por el Ministerio 

del Ambiente en su guía de ecoeficiencia para instituciones públicas, la cual brinda 

las pautas para obtener la información y las fórmulas para determinar la evaluación 

de ecoeficiencia. Esta línea base se encuentra reportada en el portal del Ministerio 

de Salud. 

1.5.4. Justificación social 

El estudio identificará la evolución que han tenido las medidas ecoeficientes en el 

Ministerio de Salud, esta línea ayudará a implementar medidas de mejora en 

temas de ecoeficiencia en la organización. Estas medidas repercutirán en la 

mejora de la sociedad, ya que la organización será más responsable con el medio 

ambiente y el aprovechamiento de los recursos, logrando así una gestión 

sostenible. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar cómo es la agrupación jerárquica de la ecoeficiencia en el Ministerio 

de Salud, 2015-2018. 

1.6.2. Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar cómo es la agrupación jerárquica en el consumo de energía eléctrica 

en el Ministerio de Salud, 2015-2018. 
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Objetivo específico 2 

Determinar cómo es la agrupación jerárquica en el consumo de combustibles en 

el Ministerio de Salud, 2015-2018. 

Objetivo específico 3 

Determinar cómo es la agrupación jerárquica en el consumo de agua en el 

Ministerio de Salud, 2015-2018. 

Objetivo específico 4 

Determinar cómo es la agrupación jerárquica en el consumo de útiles de oficina 

en el Ministerio de Salud, 2015-2018. 
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II. Método 
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2.1. Diseño de investigación 

Paradigma 

Hernández, Fernández y Baptista (2015), sostuvieron que el positivismo afirma 

que el único conocimiento que se admite es el obtenido por la aplicación científica. 

Esta investigación es de paradigma positivista ya que busca una explicación 

causal de la variable analizada. 

Enfoque 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya que se recolectaron los datos 

de la organización para analizarlos y posteriormente interpretarlos, tal como 

afirmaron Hernández, et.al. (2015) que la investigación cuantitativa lleva una 

secuencia de pasos en los que pretende medir e interpretar la variable. En este 

caso, se pretende evaluar la variable ecoeficiencia en el Ministerio de Salud. 

Método 

El método es deductivo, puesto que se va de lo general a lo particular. En ese 

sentido Hernández, et.al. (2015) afirmaron que este método lleva una serie de 

determinados procesos para llegar a conclusiones a partir de leyes y teorías 

revisadas.  

 Este estudio ha seguido una serie de etapas para poder llegar a las 

conclusiones, las cuales responden a cada uno de los objetivos planteados. 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio utilizado en la investigación es la básica o pura, ya que se 

recopiló y analizó datos para generar nuevos conocimientos. En ese sentido, 

Valderrama (2013) refirió que la investigación básica se preocupa de recoger 

información de la realidad para generar conocimiento teórico. Por lo que se 

recopiló información relacionada a la ecoeficiencia en el Ministerio de Salud para 

generar conocimientos base que sean de utilidad a esta organización. 

Diseño 

La investigación realizada es no experimental, ya que no se tiene manipulación de 

la variable y se observa cómo esta variable se comporta en el contexto analizado. 
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Al respecto, Hernández, et. al. (2015) afirmaron que en la investigación no 

experimental la variable ya ha sucedido, por lo que no puede manipularse, sino 

más bien analizar como sucedió en su contexto. 

Además, la investigación realizada es descriptiva porque se describe cómo 

sucedieron las cosas, así mismo Hernández, et. al. (2015) refirieron que la 

investigación no experimental-descriptiva es la que recolecta datos de una 

realidad y se empieza a describir cómo sucedieron las cosas. 

Temporalidad 

La investigación es transversal porque toda la información se recopiló en un 

determinado momento. Al respecto Hernández, et. al. (2015) refirieron que la 

investigación de corte transversal recolecta información en un solo momento, en 

la cual busca describir una variable en un tiempo específico.  

2.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual de la variable ecoeficiencia 

Según el Ministerio del Ambiente (2016), la ecoeficiencia en las instituciones 

públicas incluye la evaluación de consumo de energía eléctrica, combustible, 

agua, útiles de oficina, residuos sólidos y emisiones de CO2eq. 

Definición operacional de la variable ecoeficiencia 

Operacionalmente la variable ecoeficiencia se mide con cuatro dimensiones. 

Energía eléctrica que incluye como indicador el consumo de energía eléctrica 

anual por trabajador, la cual se mide en kw/h. Combustible que incluye el consumo 

anual de cada uno de los tipos de combustibles utilizados en las entidades 

públicas, los cuales son gasolina de 90 que se mide en galones, gasolina de 97 

que se mide en galones, diésel que se mide en galones, GNV que se mide en m3 

y GLP que se mide en litros. Agua que incluye el consumo de agua anual por 

trabajador, la cual se mide en m3. Y finalmente, útiles de oficina que incluyen 

indicadores como consumo de papel que se mide en millares utilizados por 

trabajador; y tóner por año que se mide en unidades utilizadas por cada trabajador 

durante el año. 
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Operacionalización de la variable: ecoeficiencia 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable ecoeficiencia. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y valores Niveles 

Energía eléctrica 
 
 
 
 
Combustibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agua 
 
 
 
 
Útiles de oficina 

Consumo de 
energía eléctrica 
anual por 
trabajador. 
 
Consumo de 
gasolina de 90 
anual por 
trabajador. 
 
 
 
Consumo de 
gasolina de 97 
anual por 
trabajador. 
 
 
Consumo de 
diésel anual por 
trabajador. 
 
 
 
Consumo de 
GNV anual por 
trabajador. 
 
 
 
Consumo de GLP 
anual por 
trabajador. 
 
 
 
Consumo de 
agua anual por 
trabajador. 
 
 
Consumo de 
papel anual por 
trabajador. 
 
 
Consumo de 
tóner anual por 
trabajador. 

 Reporte de 
consumo de 
energía eléctrica 
y número de 
trabajadores. 
Reporte de 
consumo de 
combustible y 
número de 
trabajadores. 
 
 
Reporte de 
consumo de 
combustible y 
número de 
trabajadores. 
 
Reporte de 
consumo de 
combustible y 
número de 
trabajadores. 
 
Reporte de 
consumo de 
combustible y 
número de 
trabajadores. 
 
Reporte de 
consumo de 
combustible y 
número de 
trabajadores. 
 
Reporte de 
consumo de 
agua y número 
de trabajadores. 
 
Reporte de 
útiles de oficina 
y número de 
trabajadores. 
 
Reporte de 
consumo de 
útiles de oficina 
y número de 
trabajadores. 

No se utilizó 
cuestionario. 
 
 
 
No se utilizó 
cuestionario 
 
 
 
 
 
No se utilizó 
cuestionario. 
 
 
 
 
No se utilizó 
cuestionario. 
 
 
 
 
No se utilizó 
cuestionario. 
 
 
 
 
No se utilizó 
cuestionario. 
 
 
 
 
No se utilizó 
cuestionario. 
 
 
 
No se utilizó 
cuestionario. 
 
 
 
No se utilizó 
cuestionario. 

Frecuencias. 
 
 
 
 

Frecuencias. 
 
 
 
 
 
 

Frecuencias. 
 
 
 
 
 

Frecuencias. 
 
 
 
 
 

Frecuencias. 
 
 
 
 
 

Frecuencias. 
 
 
 
 
 

Frecuencias. 
 
 
 
 

Frecuencias. 
 
 
 
 

Frecuencias. 
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2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población 

Hernández, Fernández y Baptista (2015) definieron que la población es el conjunto 

de casos que coinciden con características o determinadas especificaciones. 

La población de la presente investigación está conformada por todos los 

reportes de ecoeficiencia del Ministerio de Salud realizado en el portal de 

transparencia a partir del año 2012. Estos reportes se hacen de manera mensual, 

por lo que doce (12) reportes se realizan en un (1) año. El total de reportes es 

ochenta y cuatro (84). 

2.3.2. Muestreo 

Según Hernández, et.al. (2015), el muestreo no probabilístico es el que elige la 

muestra según las características de la investigación más que por un análisis 

estadístico. 

2.3.3. Muestra 

Según Carrasco (2009), la muestra es una parte representativa de la población y 

que tienen como características ser objetiva y reflejo fiel de la población. 

La muestra de la presente investigación fue intencionada eligiéndose así 

los reportes de ecoeficiencia de los años 2015-2018. Siendo más específicos se 

revisaron los cuarenta y ocho (48) reportes publicados en el transcurso de estos 

últimos cuatro (4) años.  

Criterio de inclusión 

Se utilizaron los reportes de ecoeficiencia de los últimos 4 años ya que debido a 

la naturaleza de la investigación, era necesario evaluar la evolución que se tuvo 

desde poco antes de formar el comité de ecoeficiencia del Ministerio de Salud y 

después de formarse, para poder tener así un análisis de las medidas de 

ecoeficiencia tomadas por este sector. 

Criterio de exclusión 

No se tuvo en cuenta los reportes de ecoeficiencia de los primeros años que datan 

desde el 2012, ya que en estos años estaba en implementación la medición de 
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ecoeficiencia en el Ministerio de Salud, y para contrastar desde la creación del 

comité de ecoeficiencia eran reportes muy antiguos. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio se utilizó la técnica del análisis documental para el recojo 

de la información de las dimensiones de la variable ecoeficiencia. Hernández, et. 

al. (2015) afirmaron que en este caso se recolecta información y en base a ella se 

da respuesta a los objetivos planteados. 

 Se utilizó una base de datos en el programa Excel, que recogió los reportes 

publicados por el Ministerio de Salud relacionados con la ecoeficiencia durante los 

años 2015-2018. 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Se utilizó el método de análisis de clúster jerárquico, el Departamento de Ciencias 

de la Computación (2016) lo definió como la técnica que permite agrupar datos 

que se asemejan en características y que se expresan a través de un dendograma. 

 Al realizar el método de clúster jerárquico no se conoce el número de clúster 

a analizar, sino que estos se van dando según los criterios del investigador. No 

existe una sola medida de homogeneidad ni tampoco un único método de agrupar, 

el investigador puede crear los grupos necesarios o pertinentes. 

 En esta investigación se utilizó los reportes publicados por el Ministerio de 

Salud relacionados a la ecoeficiencia, estos datos solo muestran el consumo por 

meses y por años de los recursos, energía eléctrica, combustible, agua y útiles de 

oficina. 

 Para la interpretación de datos, se realizaron dendogramas, el 

Departamento de Ciencias de la Computación (2016) lo define como un gráfico en 

forma de árbol que organiza los datos en subcategorías hasta llegar al resultado 

deseado. Además, la interpretación no solo se basa en los resultados obtenidos a 

través del dendograma, si no que esta se puede complementar con información 

adicional relacionada al tema. 

Bavaresco (2006), señaló que es en etapa en la que se interpretan las 

tablas y gráficos para obtener los resultados deseados. En este caso se analizó 



36 
 

cada una de las tablas y dendogramas creados con la finalidad de dar respuesta 

al objetivo general y objetivos específicos. 

 Para complementar la información se utilizó el uso de tablas de frecuencias 

y gráficos de barras, así como también se realizó el pronóstico de tendencias para 

el año 2019 para ver si este tendrá buenos frutos en cuanto a la aplicación de 

medidas de ecoeficiencia. 

 Para la creación de tablas y gráficos, se utilizó los programas Excel 2013 y 

la herramienta estadística SPSS en su versión 2016. 

2.6. Aspectos éticos 

El presente estudio contiene información relevante al Ministerio de Salud respecto 

a la ecoeficiencia, para ello se consultó el portal de transparencia del Ministerio de 

Salud y mostrar la veracidad de los datos proporcionados. 

Esta investigación cumple con todos los aspectos éticos, se tuvo respeto 

de la identidad intelectual a través del uso de citas comentadas y no se 

manipularon los resultados obtenidos por el programa estadístico SPSS.  
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3.1. Descripción 

Descripción de la variable ecoeficiencia 

Tabla 2 

Consumo de ecoeficiencia durante los años 2015-2018. 

 

Fuente: Ministerio de Salud.  

 

Figura 1: Consumo de ecoeficiencia durante los años 2015-2018.  

Según la tabla 2 y figura 1 se presenta el consumo de ecoeficiencia durante los 

años 2015-2018, donde se observa los distintos tipos de consumo de energía 

eléctrica, gasolina de 90, gasolina de 97, diésel, GNV, GLP, papel y tóner. Se 

puede ver el mayor consumo de cada uno de estos recursos, por lo que en cuanto 

a energía eléctrica, el mayor consumo fue en el 2015 y 2018, en gasolina de 90 el 

mayor fue en el 2015; en gasolina de 97 el mayor fue en el 2017, en diésel el 

mayor fue en el 2018, en GNV el mayor fue en el 2015, en GLP el mayor fue en el 

2016, en agua el mayor fue en el 2018, en papel el mayor fue en el 2018 y en tóner 

el mayor fue en 2018.  

Año Fenergía kw/h FG90 G90 FG97 G97 Fdiesel Diesel FGNV GNV FGLP GLP Fagua Agua m3 Fpapel Millares Ftóner Unidades

2015 27% 72.57 32% 0.27 22% 0.26 20% 0.81 36% 0.36 25% 0.15 21% 0.41 23% 0.41 17% 0.03

2016 23% 60.22 26% 0.23 25% 0.30 20% 0.80 33% 0.34 27% 0.16 22% 0.43 25% 0.43 22% 0.04

2017 23% 60.65 24% 0.20 29% 0.34 22% 0.86 18% 0.19 24% 0.15 20% 0.39 22% 0.39 22% 0.04

2018 27% 70.87 18% 0.16 24% 0.29 38% 1.51 12% 0.12 23% 0.14 39% 0.77 30% 0.52 39% 0.07

Total 100% 264.31 100% 0.86 100% 1.20 100% 3.98 100% 1.01 100% 0.60 100% 2.00 100% 1.75 100% 0.18

Energía Combustible Agua Útiles de oficina
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Descripción de la dimensión energía eléctrica 

Tabla 3 

Consumo de energía eléctrica durante los años 2015-2018. 

Año Frecuencia kw/h 

2015 27% 72.57 

2016 23% 60.22 

2017 23% 60.65 

2018 27% 70.87 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

Figura 2: Consumo de energía eléctrica durante los años 2015-2018. 

De la tabla 3 y figura 2, se presenta el consumo de energía eléctrica durante los 

años 2015-2018; donde se observa que los años 2015 y 2018 tuvieron el mayor 

consumo con el 27% de consumo, seguidamente los años 2017 y 2016 obtuvieron 

el 22%. Estos resultados muestran que la aplicación de medidas ecoeficientes 

dieron resultados óptimos durante el 2016 y 2017, ya que bajaron notablemente 

en relación al 2015; sin embargo, en el 2018 dio este consumo volvió a subir. 
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Figura 3: Regresión lineal del consumo de energía eléctrica durante los años 2015-2018. 

De la figura 3, se presenta la regresión lineal del consumo de energía eléctrica 

durante los años 2015- 2018, donde se observa la ecuación de la línea, la cual es 

y=-1.01E3-0.47*x. Esta ecuación calcula que la tendencia de consumo para el año 

2019 sería de 64.91 kw/h por cada trabajador. 
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Descripción de la dimensión combustible 

Tabla 4 

Consumo de combustible durante los años 2015-2018. 

Fuente: Ministerio de Salud 

 

Figura 4: Consumo de combustible durante los años 2015-2018. 

De la tabla 4 y figura 4, se presenta el consumo de combustible durante los años 

2015-2018, donde se observa los distintos tipos de consumo en gasolina de 90, 

gasolina de 97, diésel, GNV y GLP. De los datos se puede ver el mayor consumo 

de cada uno de estos tipos, por lo que en cuanto a gasolina de 90 el mayor 

consumo fue en el 2015; en gasolina de 97 el mayor fue en el 2017; en diésel el 

mayor fue en el 2018; en GNV el mayor fue en el 2015; y en GLP el mayor fue en 

el 2016.  

AÑO FG90 G90 FG97 G97 FDIESEL DIESEL FGNV GNV FGLP GLP

2015 32% 0.27 22% 0.26 20% 0.81 36% 0.36 25% 0.15

2016 26% 0.23 25% 0.30 20% 0.80 33% 0.34 27% 0.16

2017 24% 0.20 29% 0.34 22% 0.86 18% 0.19 24% 0.15

2018 18% 0.16 24% 0.29 38% 1.51 12% 0.12 23% 0.14

TOTAL 100% 0.86 100% 1.20 100% 3.98 100% 1.01 100% 0.60



42 
 

 

Figura 5: Regresión lineal del consumo de gasolina de 90 durante los años 2015-2018. 

De la figura 5, se presenta la regresión lineal del consumo de gasolina de 90 

durante los años 2015-2018, donde se observa la ecuación de la línea, la cual es 

y=-0.0362*x+73.185. Esta ecuación calcula que la tendencia de consumo para el 

año 2019 sería de 0.12 galones por cada trabajador. 

 

 

  

y=-0.0362*x+73.1853 
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Figura 6: Regresión lineal del consumo de gasolina de 97 durante los años 2015- 2018. 

De la figura 6, se presenta la regresión lineal del consumo de gasolina de 97 

durante los años 2015-2018, donde se observa la ecuación de la línea, la cual es 

y=0.0126*x-25.103. Esta ecuación calcula que la tendencia de consumo para el 

año 2019 sería de 0.33 galones por cada trabajador. 

 

  

y = 0.0126*x - 25.103 
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Figura 7: Regresión lineal del consumo de Diesel durante los años 2015-2018. 

De la figura 7, se presenta la regresión lineal del consumo de Diésel durante los 

años 2015-2018, donde se observa la ecuación de la línea, la cual es y=0.217*x-

436.57. Esta ecuación calcula que la tendencia de consumo para el año 2019 sería 

de 1.54 galones por cada trabajador. 

 

 

 

 

 

  

y = 0.217*x - 436.57 
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Figura 8: Regresión lineal del consumo de GNV durante los años 2015-2018. 

De la figura 8, se presenta la regresión lineal del consumo de GNV durante los 

años 2015-2018, donde se observa la ecuación de la línea, la cual es y= -

0.0878*x+177.33. Esta ecuación calcula que la tendencia de consumo para el año 

2019 sería de 0.03 m3 por cada trabajador. 

 

 

 

 

  

y = -0.0878*x + 177.33 
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Figura 9: Regresión lineal del consumo de GLP durante los años 2015-2018. 

De la figura 9, se presenta la regresión lineal del consumo de GLP durante los 

años 2015-2018, donde se observa la ecuación de la línea, la cual es y= 13,03-

6.39E-3*x. Esta ecuación calcula que la tendencia de consumo para el año 2019 

sería de 0.13 litros por cada trabajador. 
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Descripción de la variable agua 

Tabla 5 

Consumo de agua durante los años 2015-2018. 

Año Frecuencia Agua m3 

2015 26% 1.60 

2016 22% 1.37 

2017 27% 1.69 

2018 25% 1.53 

Total 100% 6.19 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

Figura 10: Consumo de agua durante los años 2015-2018. 

De la tabla 5 y figura 10, se presenta el consumo de agua durante los años 2015-

2018; donde se observa que el 2017 fue el que tuvo mayor consumo con el 27%, 

seguidamente de los años 2015, 2018 y 2016 con resultados 26%, 25% y 22% 

respectivamente. Estos datos muestran que la aplicación de medidas 
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ecoeficientes no han dado resultados del todo óptimos, ya que los resultados se 

mantienen en constante subida y bajada. 

Figura 11: Regresión lineal del consumo de agua durante los años 2015-2018. 

De la figura 11, se presenta la regresión lineal del consumo de agua durante los 

años 2015-2018, donde se observa la ecuación de la línea, la cual es y=0.011*x-

20.634. Esta ecuación calcula que la tendencia de consumo para el año 2019 sería 

de 1.58 m3 por cada trabajador. 

 

  

y = 0.011*x - 20.634 
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Descripción de la dimensión útiles de oficina 

Tabla 6 

Consumo de útiles de oficina durante los años 2015-2018. 

Año FPapel Millares FTóner Unidades 

2015 21% 0.41 17% 0.03 

2016 22% 0.43 22% 0.04 

2017 20% 0.39 22% 0.04 

2018 39% 0.77 39% 0.07 

Total 100% 2 100% 0.18 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

Figura 12: Consumo de útiles de oficina durante los años 2015-2018. 

De la tabla 6 y figura 12, se presenta el consumo de útiles de oficina durante los 

años 2015-2018; donde se observa los distintos tipos de consumo en papel bond 

y tóner. De los datos se puede ver el mayor consumo de cada uno de estos tipos, 

por lo que en cuanto a papel bond y tóner el mayor consumo fue en el año 2018, 

con un consumo promedio de trabajador de 0.77 millares y 0.07 unidades 

respectivamente.   
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Figura 13: Regresión lineal del consumo de papel durante los años 2015-2018. 

De la figura 13, se presenta la regresión lineal del consumo de papel durante los 

años 2015-2018, donde se observa la ecuación de la línea, la cual es y= 0.104*x-

209.22. Esta ecuación calcula que la tendencia de consumo para el año 2019 sería 

de 0.76 millares por cada trabajador. 

 

  

y = 0.104*x - 209.22 
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Figura 14: Regresión lineal del consumo de tóner durante los años 2015-2018. 

De la figura 14, se presenta la regresión lineal del consumo de papel durante los 

años 2015-2018, donde se observa la ecuación de la línea, la cual es y=0.012*x-

24.153. Esta ecuación calcula que la tendencia de consumo para el año 2019 sería 

de 0.08 unidades por cada trabajador. 

  

y = 0.012*x - 24.153 
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Análisis clúster jerárquico 

Análisis clúster jerárquico de la variable ecoeficiencia 

Tabla 7 

Historial de conglomeración del consumo de ecoeficiencia durante los años 2015-2018. 

Etapa Clúster 1 Clúster 2 Coeficientes Etapa siguiente 

1 2 3 0.22 3 

2 1 4 3.60 3 

3 1 2 128.45 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15: Dendograma del consumo de energía eléctrica por meses durante los años 2015-2018. 

De la tabla 7 y figura 15, se presenta la agrupación jerárquica del consumo de 

ecoeficiencia durante los años 2015-2018, donde se observa que el consumo del 

año 2016 es parecido al del año 2017, siendo estos dos años el clúster con menor 

consumo de recursos. El año 2015 y 2018 es el clúster con mayor consumo. De 

este último destaca que el 2018 utilizó más recursos relacionados a la 

ecoeficiencia. 
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Análisis clúster jerárquico de la dimensión energía eléctrica 

Tabla 8 

Historial de conglomeración del consumo de energía eléctrica por meses durante los años 2015- 2018. 

Etapa Clúster 1 Clúster 2 Coeficientes 
Etapa 

siguiente 

1 3 4 5192.43 2 

2 1 3 9149.23 3 

3 1 2 16828.61 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16: Dendograma del consumo de energía eléctrica por meses durante los años 2015-2018. 

De la tabla 8 y figura 16, se presenta la agrupación jerárquica del consumo de 

energía eléctrica por meses durante los años 2015-2018, donde se observa que 

el consumo por meses es parecido en los años 2017 y 2018, es decir, no hay 

variación notoria de consumo de enero a diciembre en cada uno de estos años. El 

año 2016 fue el que tuvo mayor variación de consumo durante los meses de enero 

a diciembre, ya que en algunos meses el consumo era alto y en otros era bajo. 
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Análisis clúster jerárquico de la dimensión combustible 

Tabla 9 

Historial de conglomeración del consumo promedio total de combustible durante los años 2015-2018. 

Etapa Clúster 1 Clúster 2 Coeficientes 
Etapa 

siguiente 

1 1 2 0.00 2 

2 1 3 0.04 3 

3 1 4 0.52 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17: Dendograma del consumo promedio total de combustible durante los años 2015-2018. 

De la tabla 9 y figura 17, se presenta la agrupación jerárquica del consumo 

promedio total de combustible durante los años 2015-2018, donde se observa que 

el consumo total del año 2015 fue muy parecido al del año 2016. Además, se 

puede apreciar, que el consumo mayor de combustible se dio en el año 2018 ya 

que es el clúster que más se distancia de los demás años. 
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Análisis clúster jerárquico de la dimensión agua 

Tabla 10 

Historial de conglomeración del consumo de agua por meses durante los años 2015-2018. 

Etapa Clúster 1 Clúster 2 Coeficientes 
Etapa 

siguiente 

1 3 4 1.31 2 

2 1 3 1.97 3 

3 1 2 3.19 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18: Dendograma del consumo de agua por meses durante los años 2015- 2018. 

De la tabla 10 y figura 18, se presenta la agrupación jerárquica del consumo de 

agua por meses durante los años 2015-2018, donde se observa que el consumo 

por meses es parecido en los años 2017 y 2018, es decir no existe una variación 

excesiva de consumo en cada uno de los meses de estos años. El año 2016 fue 

el que tuvo mayor variación de consumo durante los meses. 
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Análisis clúster jerárquico de la dimensión útiles de oficina 

Tabla 11 

Historial de conglomeración del consumo promedio total de útiles de oficina por durante los años 2015-2018. 

Etapa Clúster 1 Clúster 2 Coeficientes 
Etapa 

siguiente 

1 1 3 0.001 2 

2 1 2 0.001 3 

3 1 4 0.131 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19: Dendograma del consumo promedio total de útiles de oficina durante los años 2015-2018. 

De la tabla 11 y figura 19, se presenta la agrupación jerárquica del consumo 

promedio total de útiles de oficina durante los años 2015-2018, donde se observa 

que el consumo total de los años 2015, 2017 y 2016 fueron muy parecidos. 

Además, se puede apreciar, que el consumo mayor de combustible se dio en el 

año 2018 ya que es el clúster que más se distancia de los demás años. 
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IV. Discusión 
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Tras haber realizado la interpretación de los resultados, que están enfocados a 

responder cada uno de los objetivos de la investigación, es necesario contar con 

una adecuada perspectiva sobre el análisis de estos. 

Respecto al objetivo general que es determinar cómo es la agrupación 

jerárquica de la ecoeficiencia en el Ministerio de Salud, 2015-2018. Los resultados 

obtenidos en esta investigación fueron que el clúster con menor consumo de 

recursos de ecoeficiencia fueron los años 2016 y 2017.  El año 2018 fue el que 

tuvo más consumo de todos los recursos analizados, energía eléctrica, 

combustible, agua y útiles de oficina. Esto representa que a pesar que el Ministerio 

de Salud cuenta con un comité de ecoeficiencia, este no está funcionando de la 

manera más óptima, ya que el consumo de recursos de manera general ha ido en 

crecimiento durante el transcurso de los años. Este resultado concuerda con el 

resultado obtenido por Revelli y Rijalba (2017), en su estudio “Estudio comparativo 

del nivel de cumplimiento normativo sobre ecoeficiencia en las municipalidades de 

San Isidro y Villa María del Triunfo-Lima” en la que nos dice que existe diferencias 

significativas en el cumplimiento normativo sobre ecoeficiencia en ambas 

municipalidades, a pesar que estas normas son obligatorias para el sector público. 

Así mismo concuerda Chiroque, et.al. (2016), en su estudio “Gestión 

ecoeficiencia de tres hospitales de categoría III en Lima Metropolitana”, en la cual 

concluyeron que no basta con implementar las mediciones de ecoeficiencia en la 

institución, sino que es muy importante concientizar al personal y a la comunidad 

en general en temas ecoeficientes, ya que estos son los que hacen uso de los 

recursos agua, energía, papel y combustible. 

Y en efecto, el Ministerio de Salud solo se ha dedicado a realizar los 

trámites administrativos del D.S. 009-2011-MINAM, ya que durante los años 2015, 

2016 y 2017 no existen reportes de una capacitación intensiva de ecoeficiencia al 

personal que labora en este ministerio. Por lo que lo reflejado en los resultados no 

escapa de la realidad. A partir del año 2018 se ha venido realizando 

capacitaciones, formando comités en unidades dependientes del Ministerio de 

Salud, capacitando al personal, enviando tips al correo institucional de manera 

continua; sin embargo lo reflejado en el análisis de clúster jerárquico se aprecia 

que estas acciones no han tenido resultados alentadores, puesto que el 2018 

supera en consumo al 2017. 
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En relación al objetivo específico 1, que es determinar cómo es la 

agrupación jerárquica en el consumo de energía eléctrica en el Ministerio de Salud 

2015-2018, esta refleja que mediante la agrupación jerárquica, se observa que el 

consumo de energía eléctrica por meses es parecido en los años 2017 y 2018. El 

año 2016 fue el que tuvo mayor variación de consumo durante los meses, ya que 

en algunos meses el consumo era alto y en otros era bajo. 

 La agrupación mencionada no tiene relación con el consumo de energía 

eléctrica total, ya que la agrupación jerárquica en este caso interpreta el consumo 

parecido durante el transcurso de los meses; sin embargo, al analizar las demás 

tablas y gráficos, se sabe que el Ministerio de Salud tuvo una buena iniciativa 

reducir su consumo de energía eléctrica del 2015 al 2017. No obstante, en el año 

2018 no se pudo controlar el consumo de este recurso y subió nuevamente. 

 Este resultado concuerda con el obtenido por Chiroque, et.al. (2016), en su 

estudio “Gestión ecoeficiencia de tres hospitales de categoría III en Lima 

Metropolitana”, en la que refirió que la aplicación de medidas de ecoeficiencia 

orientadas a recopilar, evaluar y controlar periódicamente el uso de energía 

eléctrica, ayuda a disminuir la segregación de contaminación en el ambiente. 

 En este sentido, el análisis de este clúster determina que el Ministerio de 

Salud, tuvo un avance o aporte al medio ambiente al lograr disminuir su consumo 

en el transcurso de los años 2015 a 2017, aunque debe seguir mejorando el control 

sobre estos recursos para mantener su consumo e incluso disminuirlo. 

En referencia al objetivo específico 2, que es determinar cómo es la 

agrupación jerárquica en el consumo de combustibles en el Ministerio de Salud, 

2015-2018, esta refleja que, mediante la agrupación jerárquica, se observa que el 

consumo total de combustibles del año 2015 fue muy parecido al del año 2016. 

Además, se puede apreciar, que el consumo mayor de combustible se dio en el 

año 2018. 

 Este resultado no guarda concordancia con los resultados obtenidos por 

Revelli y Rijalba (2017), en su estudio “Estudio comparativo del nivel de 

cumplimiento normativo sobre ecoeficiencia en las municipalidades de San Isidro 

y Villa María del Triunfo-Lima” en la que nos dice que tres de las 6 empresas que 

investigaron tuvieron vertimiento cero de emisiones de gas de efecto invernadero 

(GEI). 
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Por lo mencionado, en el párrafo anterior, vemos que es posible aplicar 

medidas ecoeficientes a las actividades propias del trabajo diario, claro que por 

motivo de cumplimiento de comisiones y la necesidad de transportarse no se exige 

que el Ministerio de Salud tenga emisiones GEI cero, pero esta sí pudo ser menor 

que la de años anteriores, ya que según el Ministerio del Ambiente (2016), el uso 

de combustible en transporte representa el 43% de emisiones GEI en el Perú. 

En relación al objetivo específico 3, que es determinar cómo es la 

agrupación jerárquica en el consumo de agua en el Ministerio de Salud 2015-2018, 

esta refleja que mediante la agrupación jerárquica, se observa que el consumo de 

agua por meses es parecido en los años 2017 y 2018, es decir no existe una 

variación excesiva de consumo en cada uno de los meses de estos años. El año 

2016 fue el que tuvo mayor variación de consumo durante los meses. Además, el 

consumo de los 4 años analizados determina que superaron el consumo 

recomendado por la OMS, ya que el resultado ideal para cada trabajador es de 

1.50 m3 al mes. 

 Este resultado guarda relación con el resultado obtenido por Torres (2010), 

en su estudio “Aplicación de la norma ISO26000 de responsabilidad social interna 

en la empresa Contratista Minera S.A.” en la que nos dice que las principales 

limitaciones de implementar la ISO 26000 son de tipo económico y de recurso 

humano. 

 El resultado obtenido de consumo de 1.53 m3 obtenido en el año 2018 

puede verse reducido si es que se instala grifos ahorradores o ecoeficientes que 

permitan disminuir el consumo de agua, por lo que el factor económico tiene un 

rol importante. 

Respecto al objetivo específico 4, que es determinar cómo es la agrupación 

jerárquica en de útiles de oficina en el Ministerio de Salud, 2015-2018, se observa 

que el consumo total de útiles de oficina del año 2015 es muy parecido al del 2017. 

Además, se puede apreciar, que el consumo mayor de útiles de oficina se dio en 

el año 2018. Estos resultados se reflejan en el uso de papel bond, ya que el mayor 

consumo de este recurso fue en el año 2018 con un promedio de 0.77 millares por 

trabajador. En este caso el consumo del 2015 al 2018 no se redujo. Si bien es 

cierto, en la guía de ecoeficiencia para instituciones pública no especifica el 

consumo que se debe tener por trabajador en millares, lo que si recomienda es el 
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uso de papel reciclado, sin embargo, el Ministerio de Salud no hace uso de ello, 

puesto que no existe ningún reporte a la fecha. 

 El Ministerio de Salud lo que, si realiza, como práctica de responsabilidad 

social, ya que la ecoeficiencia es parte de las buenas prácticas de esta, es entregar 

el papel utilizado a la “Asociación de Damas Voluntarias del Ministerio de Salud - 

Adavaminsa” para que genere ingresos y a fin de año se entregue una canasta de 

víveres a los trabajadores nombrados del Ministerio de Salud. 

 Este resultado guarda relación con el obtenido con el obtenido con Molina 

y Parrales (2017), en su estudio “Propuesta para la rentabilidad en reciclaje de 

papel en la empresa Intercia”, los cuales refirieron que las prácticas de 

ecoeficiencia generan nuevas fuentes de empleo, lo cual ayuda a mejorar la 

calidad de vida de las familias. Como ya se mencionó Advaminsa genera ingresos 

y puede retribuir a los trabajadores con víveres, lo cual repercute en el bienestar 

de las familias. 
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V. Conclusiones 
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Primera:  

En referencia al objetivo general, se observa que la variable de estudio: 

ecoeficiencia, la agrupación jerárquica que tuvo mayor consumo de recursos es el 

año 2018, a pesar de que para este año ya existe un comité de ecoeficiencia. Esto 

significa que la aplicación del D.S. 09-2009-MINAM, no ha tenido efectos positivos 

en el Ministerio de Salud. 

Segunda:  

En relación al objetivo específico 1, según los resultados obtenidos, se observa 

que la dimensión energía eléctrica, la agrupación jerárquica que obtuvo mayor 

consumo fue el clúster conformado por los años 2015 y 2018 con un 72.57 kwh y 

70.87 kw/h respectivamente. El menor consumo fue en el año 2016 con un 

consumo de 60.22 kw/h. Si bien es cierto, el Ministerio del Ambiente no ha fijado 

una cantidad mínima de consumo, sin embargo, en su guía de ecoeficiencia para 

instituciones públicas menciona tips que ayudarían a reducir mucho más el 

consumo de kw/h por trabajador. 

Tercera:  

Respecto al objetivo específico 2, según los resultados obtenidos, se observa que 

la dimensión combustible, la agrupación jerárquica que obtuvo mayor consumo 

fue el año 2018. El consumo de este recurso incrementó en vez de reducirse al 

transcurrir los años 2015, 2016 y 2017. 

Cuarta:    

En referencia al objetivo específico 3, según los resultados obtenidos, se observa 

que la dimensión agua, la agrupación jerárquica determinó que el consumo de los 

años 2015, 2017 y 2018 son muy parecidos. De estos el 2017 fue el que el mayor 

consumo con un consumo promedio de 1.69 m3. Este consumo excede al sugerido 

por la OMS, el cuál es el de 1.50 m3 por trabajador al mes. 

Quinta:   

En relación al objetivo específico 4, según los resultados obtenidos, se observa 

que la dimensión útiles de oficina, la agrupación jerárquica determinó que el 
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consumo de los años 2015, 2016 y 2017 son parecidos. El año 2018 es diferente 

puesto que obtuvo un consumo mayor en papel bond y tóner. 
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VI. Recomendaciones 
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Primera:   

En relación al objetivo general, se recomienda al Ministerio de Salud, tomar 

medidas ecoeficientes en sus actividades, es decir ejecutar el plan ecoeficiente 

aprobado este año (2018), sin embargo, este plan debe tener mejoras ya que en 

ninguna parte figura el tema de campañas que se realizaran en los meses del año 

2019. Para ello la Oficina general de Administración debe incluir en el presupuesto 

del año 2019 las acciones a tomar relacionadas a la ecoeficiencia.  

Implementar medidas de ecoeficiencia depende mucho de las actitudes de 

las personas, por lo que resulta necesario también que la Oficina General de 

Comunicaciones (OGC) cree un plan comunicacional que ayude a cambiar las 

actitudes de los trabajadores hacia el medio ambiente. 

Segunda: 

En referencia al objetivo específico 1, de primera opción, el plan de ecoeficiencia 

debe incentivar los buenos hábitos de los trabajadores en el uso de la energía 

eléctrica, puesto que esta es la medida más económica. En segunda opción 

implementar en todas las instalaciones de la sede central del Ministerio de Salud 

el uso de la tecnología, como la instalación de focos led ahorradores. Además 

seguir las sugerencias realizadas por el Ministerio del ambiente, como el pintado 

de paredes de color blanco y utilizar la luz natural en la mañana, para ello se 

deberá reubicar los muebles o escritorios de los trabajadores, ya que al estar mal 

ubicados no permiten aprovechar la luz del sol. 

Tercera:  

En relación al objetivo específico 2, de primera opción, el plan de ecoeficiencia 

debe incentivar la revisión preventiva de vehículos, a fin de evitar consumos 

innecesarios de combustible. Como segunda opción cambiar a GNV todos los 

vehículos del Ministerio de Salud como lo sugiere la guía de ecoeficiencia para 

instituciones públicas. 

Cuarta: 

Respecto al objetivo específico 3, de primera opción, incentivar a los trabajadores 

el reportar fugas de agua para poder evitar el desperdicio de este recurso. Esta 
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primera opción en si busca premiar las buenas prácticas. De segunda opción 

implementar la tecnología a través del uso de grifos ahorradores o de presión en 

todas las instalaciones. 

Quinta: 

Según el objetivo específico 4, se debe incentivar a las personas al ahorro de papel 

bond, se sabe que los trabajadores del Ministerio de Salud hacen un uso 

indiscriminado de papel al momento de revisar informes, memorándums, etc, ya 

que todo ello lo hacen de forma manual sin aprovechar el uso de la tecnología, 

como lo es el uso del correo electrónico. Para ello se debe premiar a los 

trabajadores y oficinas por disminuir su consumo de papel, esto es fácil de evaluar 

a través de los requerimientos de materiales que se hacen por medio de formatos 

solicitados a la OGA. 
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Anexo 1. Artículo Científico 

1. Título: Evaluación de la Ecoeficiencia en el Ministerio de Salud, 2015-2018. 

2. Autor:  

Hubert Marcelo Cabrera López 

hmcabreralopez@gmail.com 

Universidad César Vallejo 

3. Resumen 

La presente investigación busca evaluar cómo se ha ido desarrollando la 

ecoeficiencia en el Ministerio de Salud en los últimos 4 años, en cumplimiento al 

Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM. Esta investigación se fundamente en 

brindar mayor conocimiento sobre la interpretación de la línea base de ecoeficiencia 

en las organizaciones públicas, de esta forma, estudiantes, profesionales y 

trabajadores podrán conocer y establecer un proceso de mejora continua en relación 

al análisis identificado. Se utilizó la metodología con enfoque en investigación 

cuantitativa, investigación básica no experimental-descriptiva. Los principales 

resultados obtenidos fueron que el año 2018 obtuvo el mayor consumo de recursos 

relacionados a la ecoeficiencia y que el comité de ecoeficiencia creado en el año 

2017 no ha tenido un buen desempeño. Se concluyó que de manera general cada 

año se consume más recursos, por lo que resulta importante tomar acciones 

inmediatas que ayuden a revertir esta tendencia. 

4. Palabras clave: 

Ecoeficiencia, recursos, ambiente. 

5. Abstract 

The present investigation seeks to evaluate how ecoefficiency has been developed 

in the Ministry of Health in the last 4 years, in compliance with Supreme Decree N ° 

009-2009-MINAM. This research is based on providing greater knowledge on the 

interpretation of the baseline of eco-efficiency in public organizations, in this way, 

students, professionals and workers can know and establish a process of continuous 

improvement in relation to the identified analysis. The methodology was used with a 

focus on quantitative research, basic non-experimental-descriptive research. The 

mailto:hmcabreralopez@gmail.com
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main results obtained were that the year 2018 obtained the highest consumption of 

resources related to eco-efficiency and that the eco-efficiency committee created in 

2017 has not performed well. It was concluded that in general, each year more 

resources are consumed, so it is important to take immediate actions that help to 

reverse this trend. 

6. Keywords 

Eco-efficiency, resources, environment. 

7. Introducción 

La responsabilidad social corporativa no es una realidad tangible, es una 

construcción social que responde al compromiso de una organización por el bien 

común de todas las personas que habitan en una sociedad. Las organizaciones 

deben responder por los efectos que causan a la sociedad producto del desarrollo 

de sus actividades. Esta responsabilidad se divide en tres aspectos fundamentales: 

social, económico y ambiental. 

El siguiente estudio se sitúa en la preocupación por el medio ambiente, es 

decir, ecoeficiencia, que trata de producir más con menos recursos utilizados. En el 

año 2009, el Ministerio del Ambiente publicó el Decreto Supremo N° 009-2009-

MINAM, este establece las medidas de ecoeficiencia a ser aplicadas de manera 

obligatoria en el sector público. En el año 2012 el Ministerio del Ambiente público 

una guía de gestión ecoeficiente para ayudar a facilitar la implementación de 

medidas ecoeficientes en las instituciones públicas. 

Como antecedentes se consultó trabajos previos internacionales y 

nacionales, de los cuales el más importante en internacionales fue realizado por 

Molina y Parrales (2017), en su estudio “Propuesta para la rentabilidad en reciclaje 

de papel en la empresa Intercia”; y como nacional, el más importante fue realizado 

por Revelli y Rijalba (2017), en su estudio “Estudio comparativo del nivel de 

cumplimiento normativo sobre ecoeficiencia en las municipalidades de San Isidro y 

Villa María del Triunfo-Lima”. 

El Ministerio del Ambiente (2016) refiere que la ecoeficiencia permite 

satisfacer las necesidades de las personas a través del uso eficiente de los recursos 

y energía. Por lo que se puede decir que la ecoeficiencia permite un desarrollo 
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sostenible al tener en cuenta satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer los recursos del futuro. Esta definición está ligada a responder la 

pregunta general: ¿Cómo es la agrupación jerárquica de la ecoeficiencia en el 

Ministerio de Salud, 2015-2018?; y al objetivo general: definir cómo es la agrupación 

jerárquica de la ecoeficiencia en el Ministerio de Salud, 2015-2018.  

8. Metodología 

La siguiente investigación es de enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica, 

diseño no experimental-descriptivo, transversal. La población fueron todos los 

reportes de ecoeficiencia del Ministerio de Salud, el muestreo fue no probabilístico y 

se seleccionó como muestra los reportes de los años 2015-2018. Se utilizó como 

criterio de inclusión porque a partir del año 2017 se creó el comité de ecoeficiencia 

en el Ministerio de Salud, esto permitió evaluar un antes y un después; y como criterio 

de exclusión porque los años anteriores quedarían obsoletos para el análisis de la 

evaluación. 

Cómo técnica de recolección de datos se utilizó el análisis documental, 

recolectando así los reportes de ecoeficiencia de los años 2015-2018, traspasando 

la base al programa Excel para la creación de tablas. Como método de análisis de 

datos se utilizaron gráficos de barras y análisis de clúster jerárquico en el programa 

SPSS versión 2016. 

9. Resultados 

De la tabla 7 y figura 15, se presenta la agrupación jerárquica del consumo de 

ecoeficiencia durante los años 2015-2018, donde se observa que el consumo del año 

2015 es parecido al del año 2016, siendo estos dos años el clúster con menor 

consumo de recursos. El año 2018 es el que ha obtenido la mayor cantidad de 

recursos en el transcurso de los años analizados. 

De la tabla 8 y figura 16, se presenta la agrupación jerárquica del consumo 

de energía eléctrica por meses durante los años 2015-2018, donde se observa que 

el consumo por meses es parecido en los años 2017 y 2018. El año 2016 fue el que 

tuvo mayor variación de consumo durante los meses, ya que en algunos meses el 

consumo era alto y en otros era bajo. Al contrastar estos resultados con los gráficos 

de barras, se determinó que en el año 2018 se consumió más energía eléctrica. 
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De la tabla 9 y figura 17, se presenta la agrupación jerárquica del consumo 

promedio total de combustible durante los años 2015-2018, donde se observa que el 

consumo total del año 2015 fue muy parecido al del año 2016. Además, se puede 

apreciar, que el consumo mayor de combustible se dio en el año 2018. 

De la tabla 10 y figura 18, se presenta la agrupación jerárquica del consumo 

de agua por meses durante los años 2015-2018, donde se observa que el consumo 

por meses es parecido en los años 2017 y 2018, es decir no existe una variación 

excesiva de consumo en cada uno de los meses de estos años. El año 2016 fue el 

que tuvo mayor variación de consumo durante los meses. 

De la tabla 11 y figura 19, se presenta la agrupación jerárquica del consumo 

promedio total de útiles de oficina durante los años 2015-2018, donde se observa 

que el consumo total del año 2015 es muy parecido al del 2017. Además, se puede 

apreciar, que el consumo mayor de útiles de oficina se dio en el año 2018. 

10. Discusión 

Respecto al objetivo general que es determinar cómo es la agrupación jerárquica de 

la ecoeficiencia en el Ministerio de Salud, 2015-2018. Los resultados obtenidos en 

esta investigación fueron que el clúster con menor consumo de recursos de 

ecoeficiencia fueron los años 2016 y 2017.  El año 2018 fue el que tuvo más consumo 

de todos los recursos analizados, energía eléctrica, combustible, agua y útiles de 

oficina. Esto representa que a pesar que el Ministerio de Salud cuenta con un comité 

de ecoeficiencia, este no está funcionando de la manera más óptima, ya que el 

consumo de recursos de manera general ha ido en crecimiento durante el transcurso 

de los años. Este resultado concuerda con el resultado obtenido por Revelli y Rijalba 

(2017), en su estudio “Estudio comparativo del nivel de cumplimiento normativo sobre 

ecoeficiencia en las municipalidades de San Isidro y Villa María del Triunfo-Lima” en 

la que nos dice que existe diferencias significativas en el cumplimiento normativo 

sobre ecoeficiencia en ambas municipalidades, a pesar que estas normas son 

obligatorias para el sector público. 

En relación al objetivo específico 1, que es determinar cómo es la agrupación 

jerárquica en el consumo de energía eléctrica en el Ministerio de Salud 2015-2018, 

esta refleja que, mediante la agrupación jerárquica, se observa que el consumo de 

energía eléctrica por meses es parecido en los años 2017 y 2018. El año 2016 fue el 
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que tuvo mayor variación de consumo durante los meses, ya que en algunos meses 

el consumo era alto y en otros era bajo. 

La agrupación mencionada no tiene relación con el consumo de energía 

eléctrica total, ya que la agrupación jerárquica en este caso interpreta el consumo 

parecido durante el transcurso de los meses; sin embargo, al analizar las demás 

tablas y gráficos, se sabe que el Ministerio de Salud tuvo una buena iniciativa reducir 

su consumo de energía eléctrica del 2015 al 2017. No obstante, en el año 2018 no 

se pudo controlar el consumo de este recurso y subió nuevamente. 

Este resultado concuerda con el obtenido por Chiroque, et.al. (2016), en su 

estudio “Gestión ecoeficiencia de tres hospitales de categoría III en Lima 

Metropolitana”, en la que refirió que la aplicación de medidas de ecoeficiencia 

orientadas a recopilar, evaluar y controlar periódicamente el uso de energía eléctrica, 

ayuda a disminuir la segregación de contaminación en el ambiente. 

En referencia al objetivo específico 2, que es determinar cómo es la 

agrupación jerárquica en el consumo de combustibles en el Ministerio de Salud, 

2015-2018, esta refleja que mediante la agrupación jerárquica, se observa que el 

consumo total de combustibles del año 2015 fue muy parecido al del año 2016. 

Además, se puede apreciar, que el consumo mayor de combustible se dio en el año 

2018. 

Este resultado no guarda concordancia con los resultados obtenidos por 

Revelli y Rijalba (2017), en su estudio “Estudio comparativo del nivel de cumplimiento 

normativo sobre ecoeficiencia en las municipalidades de San Isidro y Villa María del 

Triunfo-Lima” en la que nos dice que tres de las 6 empresas que investigaron tuvieron 

vertimiento cero de emisiones de gas de efecto invernadero (GEI). 

Por lo mencionado, en el párrafo anterior, vemos que es posible aplicar 

medidas ecoeficientes a las actividades propias del trabajo diario, claro que por 

motivo de cumplimiento de comisiones y la necesidad de transportarse no se exige 

que el Ministerio de Salud tenga emisiones GEI cero, pero esta sí pudo ser menor 

que la de años anteriores, ya que según el Ministerio del Ambiente (2016), el uso de 

combustible en transporte representa el 43% de emisiones GEI en el Perú. 

En relación al objetivo específico 3, que es determinar cómo es la agrupación 

jerárquica en el consumo de agua en el Ministerio de Salud 2015-2018, esta refleja 

que, mediante la agrupación jerárquica, se observa que el consumo de agua por 
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meses es parecido en los años 2017 y 2018, es decir no existe una variación excesiva 

de consumo en cada uno de los meses de estos años. El año 2016 fue el que tuvo 

mayor variación de consumo durante los meses. Además, el consumo de los 4 años 

analizados determina que superaron el consumo recomendado por la OMS, ya que 

el resultado ideal para cada trabajador es de 1.50 m3 al mes. 

Este resultado guarda relación con el resultado obtenido por Torres (2010), 

en su estudio “Aplicación de la norma ISO26000 de responsabilidad social interna en 

la empresa Contratista Minera S.A.” en la que nos dice que las principales 

limitaciones de implementar la ISO 26000 son de tipo económico y de recurso 

humano. 

El resultado obtenido de consumo de 1.53 m3 obtenido en el año 2018 puede 

verse reducido si es que se instala grifos ahorradores o ecoeficientes que permitan 

disminuir el consumo de agua, por lo que el factor económico tiene un rol importante. 

Respecto al objetivo específico 4, que es determinar cómo es la agrupación 

jerárquica en de útiles de oficina en el Ministerio de Salud, 2015-2018, se observa 

que el consumo total de útiles de oficina del año 2015 es muy parecido al del 2017. 

Además, se puede apreciar, que el consumo mayor de útiles de oficina se dio en el 

año 2018. Estos resultados se reflejan en el uso de papel bond, ya que el mayor 

consumo de este recurso fue en el año 2018 con un promedio de 0.77 millares por 

trabajador. En este caso el consumo del 2015 al 2018 no se redujo. Si bien es cierto, 

en la guía de ecoeficiencia para instituciones pública no especifica el consumo que 

se debe tener por trabajador en millares, lo que si recomienda es el uso de papel 

reciclado, sin embargo, el Ministerio de Salud no hace uso de ello, puesto que no 

existe ningún reporte a la fecha. 

El Ministerio de Salud lo que si realiza, como práctica de responsabilidad 

social, ya que la ecoeficiencia es parte de las buenas prácticas de esta, es entregar 

el papel utilizado a la “Asociación de Damas Voluntarias del Ministerio de Salud - 

Adavaminsa” para que genere ingresos y a fin de año se entregue una canasta de 

víveres a los trabajadores nombrados del Ministerio de Salud. 

Este resultado guarda relación con el obtenido con el obtenido con Molina y 

Parrales (2017), en su estudio “Propuesta para la rentabilidad en reciclaje de papel 

en la empresa Intercia”, los cuales refirieron que las prácticas de ecoeficiencia 
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generan nuevas fuentes de empleo, lo cual ayuda a mejorar la calidad de vida de las 

familias. 

Como ya se mencionó Advaminsa genera ingresos y puede retribuir a los 

trabajadores con víveres, lo cual repercute en el bienestar de las familias. 

11. Conclusiones 

En referencia al objetivo general, se observa que la variable de estudio: 

ecoeficiencia, la agrupación jerárquica que tuvo mayor consumo de recursos es el 

año 2018, a pesar de que para este año ya existe un comité de ecoefiencia. Esto 

significa que la aplicación del D.S. 09-2009-MINAM, no ha tenido efectos positivos 

en el Ministerio de Salud. 

En relación al objetivo específico 1, según los resultados obtenidos, se 

observa que la dimensión energía eléctrica, la agrupación jerárquica que obtuvo 

mayor consumo fue el clúster conformado por los años 2015 y 2018 con un 72.57 

kwh y 70.87 kw/h respectivamente. El menor consumo fue en el año 2016 con un 

consumo de 60.22 kw/h. Si bien es cierto, el Ministerio del Ambiente no ha fijado una 

cantidad mínima de consumo, sin embargo, en su guía de ecoeficiencia para 

instituciones públicas menciona tips que ayudarían a reducir mucho más el consumo 

de kw/h por trabajador. 

Respecto al objetivo específico 2, según los resultados obtenidos, se observa 

que la dimensión combustible, la agrupación jerárquica que obtuvo mayor consumo 

fue el año 2018. El consumo de este recurso incrementó en vez de reducirse al 

transcurrir los años 2015, 2016 y 2017. 

En referencia al objetivo específico 3, según los resultados obtenidos, se 

observa que la dimensión agua, la agrupación jerárquica determinó que el consumo 

de los años 2015, 2017 y 2018 son muy parecidos. De estos el 2017 fue el que el 

mayor consumo con un consumo promedio de 1.69 m3. Este consumo excede al 

sugerido por la OMS, el cuál es el de 1.50 m3 por trabajador al mes. 

En relación al objetivo específico 4, según los resultados obtenidos, se 

observa que la dimensión útiles de oficina, la agrupación jerárquica determinó que el 

consumo de los años 2015, 2016 y 2017 son parecidos. El año 2018 es diferente 

puesto que obtuvo un consumo mayor en papel bond y tóner. 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

Matriz de consistencia 
Título: Evaluación de la Ecoeficiencia en el Ministerio de Salud, 2015-2018. 
Autor: Hubert Marcelo Cabrera López 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

Problema General: 
 
¿Cómo es la agrupación 
jerárquica de la 
ecoeficiencia en el 
Ministerio de Salud, 2015-
2018? 
 
Problemas Específicos: 
 
¿Cómo es la agrupación 
jerárquica en el consumo 
de energía eléctrica en el 
Ministerio de Salud, 2015-
2018? 
 
¿Cómo es la agrupación 
jerárquica en el consumo 
de combustible en el 
Ministerio de Salud, 2015-
2018? 
 
¿Cómo es la agrupación 
jerárquica en el consumo 
de agua en el Ministerio de 
Salud, 2015-2018? 
 
¿Cómo es la agrupación 
jerárquica en el consumo 
de útiles de oficina en el 
Ministerio de Salud, 2015-
2018? 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general: 
 

Determinar la 
agrupación jerárquica 
de la ecoeficiencia en 
el Ministerio de Salud, 
2015-2018. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar cómo es la 
agrupación jerárquica en 
el consumo de energía 
eléctrica en el Ministerio 
de Salud, 2015-2018. 
 
Determinar cómo es la 
agrupación jerárquica en 
el consumo de 
combustible en el 
Ministerio de Salud, 
2015-2018. 
 
Determinar cómo es la 
agrupación jerárquica en 
el consumo de agua en 
el Ministerio de Salud, 
2015-2018. 
 
Determinar cómo es la 
agrupación jerárquica en 
el consumo de útiles de 
oficina  en el Ministerio 
de Salud, 2015-2018. 

Hipótesis general: 
 
No aplica. 
 
Hipótesis específicas: 
 
No aplica. 

Variable 1: Ecoeficiencia. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  

Niveles y rangos 

Energía eléctrica. 

Consumo de energía 
eléctrica anual por 
trabajador. 

Reporte de consumo 
de energía eléctrica 
anual y número de 
trabajadores. 

No se utilizó 
cuestionario. 

Frecuencias. 

Combustible. 

Consumo de gasolina de 
90 anual por trabajador. 

Reporte de 
consumo de 
combustible anual y 
número de 
trabajadores. 

Consumo de gasolina de 
97 anual por trabajador. 

Consumo de diésel anual 
por trabajador. 

Consumo de GNV anual 
por trabajador. 

Consumo de GLP anual 
por trabajador. 

Agua. 

Consumo de agua anual 
por trabajador. 

Reporte de consumo 
de agua y número de 
trabajadores. 

Útiles de oficina. 

Consumo de papel anual 
por trabajador. 

Reporte de 
consumo de útiles 
de oficina por 
trabajador. 

Consumo de tóner anual 
por trabajador. 
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Nivel - diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  

Enfoque: 
Cuantitativo. 
 
Tipo de estudio: 
Básica. 
 
Método: 
Inductivo. 
 
Diseño: 
No experimental. 

Población: 
Reportes de 
ecoeficiencia del 
Ministerio de Salud a 
partir de año 2012. 
Ochenta y cuatro (84) 
reportes en total. 
 
Tipo de muestreo: 
No probabilístico. 
 
Tamaño de muestra: 
 
Reportes de 
ecoeficiencia de los años 
2015-2018. Cuarenta y 
ocho (48) reportes. 

Variable 1: Ecoeficiencia 
 
Técnicas: Análisis documental. 
 
Instrumentos: No aplica. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS en su versión 24 en español, para estadística 
descriptiva. 
 
DESCRIPTIVA: 
 

 Distribución de frecuencias. 

 Tablas y figuras. 

 Dendogramas. 
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Anexo 3. Base de datos 
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