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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general diseñar el modelo de gestión inte- 

gral de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, para contri- 

buir al logro de los estándares de acreditación pertinentes a los indicadores financie- 

ros, utilizando el balanced scorecard. Es de tipo de investigación aplicada, enfoque 

cuantitativo, diseño preexperimental. Se tomaron como población y muestra de 

estudio 30 colaboradores de posgrado, utilizando como instrumento el cuestiona- 

rio, como técnicas de recolección de datos, aplicando un pre test y un post test. Para 

evaluar la confiabilidad de las variables se aplicó el Alfa de Cronbach, obteniendo 

0,986 y 0,981 respectivamente para cada una de las variables, encontrándose dentro 

del rango de excelente confiabilidad, así mismo para validar la hipótesis se aplicó 

la prueba estadística Chi Cuadrado, obteniéndose un nivel de significancia asintó- 

1 Contador Público, Maestra en Ciencias Económicas, mención Auditoria. E-mail: marizc24@gmail.com. ORCID: 0000-

0002-3170-2852 

mailto:marizc24@gmail.com


Vol. 6 N°2, Julio - Diciembre, 2023 16 

 

 

 

tica (bilateral) es 0.001, menor al coe- 

ficiente de confianza permitido (0.05), 

considerando que la hipótesis alterna- 

tiva propuesta en esta   investigación, 

es aceptada. Podemos concluir que en 

dicho modelo se desarrolló las cinco 

etapas del balanced scorecard, plan- 

teando objetivos concretos a cada  una 

de las perspectivas con sus respectivos 

indicadores haciendo un comparativo 

entre al año 2019 y 2020, por otro lado 

con el reporte de progreso se ha utiliza- 

do el método  del  semáforo  en  función 

a la meta planificada para el año 2021, 

considerando los dos semestres, en re- 

lación al cumplimiento de sus objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta los es- 

tándares de acreditación pertinentes a 

los indicadores financieros, obtenien- 

do los siguientes resultados, un 77% de 

objetivos logrados, 13% de objetivos en 

proceso y 10% en objetivos en inicio 

respectivamente. Finalmente se com- 

plementa que dicho modelo, permite a 

los directivos lograr mejores resultados 

en su gestión, mayor crecimiento fi- 

nanciero, así como usuarios satisfechos 

y colaboradores motivados. 

 
PALABRAS CLAVE: Modelo de gestión 

integral; estándares de acreditación; es- 

cuela de posgrado. 

 
ABSTRACT 

 

The present study had as a general ob- 

jective to design the management mod- 

el of the Graduate School of the Nation- 

al University of Trujillo, to contribute to 

the achievement of accreditation stan- 

dards relevant to financial indicators, 

using the balanced scorecard. It is of the 

type of applied research, quantitative 

approach, pre-experimental design. 30 

postgraduate collaborators were taken 

as a population and study sample, using 

the questionnaire as an instrument, as 

data collection techniques, applying a 

pre-test and a post-test. To evaluate the 

reliability of the variables, Cronbach’s 

Alpha was applied, obtaining 0.986 and 

0.981 respectively for each of the vari- 

ables, being within the range of excel- 

lent reliability, likewise, to validate the 

hypothesis, the Chi Square  statistical 

test was applied, obtaining a asymptotic 

(bilateral) significance level is 0.001, less 

than the confidence coefficient allowed 

(0.05), considering that the alternative 

hypothesis proposed in this research is 

accepted. We can conclude that in said 

model the five stages of the balanced 

scorecard were developed, setting spe- 

cific objectives for each of the perspec- 

tives with their respective indicators, 

making a comparison between 2019 

and 2020, on the other hand, with the 

progress report, the traffic light  meth- 

od based on the goal planned for  the 

year 2021, considering the two semes- 

ters, in relation to the fulfillment of its 

proposed objectives, taking into ac- 

count the accreditation standards rel- 

evant to financial indicators, obtaining 

the following results, 77% of objectives 

achieved, 13% of objectives in process 
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and 10% of objectives in the beginning 

respectively. Finally, it is complement- 

ed that this model allows managers to 

achieve better results in their manage- 

ment, greater financial growth, as well 

as satisfied users and motivated collab- 

orators. 

 
KEY WORDS: Comprehensive man- 

agement model; accreditation stan- 

dards; graduate school. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el aspecto mundial, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Cultura, 

la Ciencia y la Educación (UNESCO, 

2018) hace un énfasis a las autoridades a 

fin de que asuman la responsabilidad de 

evaluar la profesión docente, reconocer 

su capacidad y diseñar e implementar 

políticas para recompensar a los 

docentes por su actividad educativa. 

También es importante abordar la 

calidad en el contexto de la diversidad, 

teniendo en cuenta la participación de 

la sociedad, y generar indicadores que 

correspondan a las características de las 

metas educativas de las instituciones, 

teniendo en cuenta la inclusión y la 

pertinencia como valores,  desarrollo 

de políticas y mecanismos que no se 

limiten a la evaluación de la calidad sino 

también a la promoción y apoyar a las 

instituciones para que se comprometan 

con una autonomía responsable con el 

fin de ser sostenibles en su capacidad 

de manifestar lo que necesita y en 

donde trabajan. (p. 100) 

A nivel nacional, desde el punto de vista 

de la calidad, la empresa privada a tra- 

vés de las ISOs ha buscado mejorar la 

calidad de sus servicios, en la actualidad 

el estado peruano se encuentra buscan- 

do que la misma se implemente en to- 

dos los niveles, sistemas y entre ellas el 

nivel de educación, especialmente en el 

nivel superior en las universidades pe- 

ruanas públicas y privadas. A través de 

leyes y normas que se están implemen- 

tado, estas instituciones puedan inser- 

tarse en un escenario competitivo, para 

lo cual es necesario plantear estrategias, 

establecer la igualdad de condiciones 

de acceso a los estudios, capacitación 

del personal, formación ligada a la bús- 

queda de la competitividad, basada en 

la mejor calidad de enseñanza, investi- 

gación y mejores servicios, pertinencia 

de los planes de estudios, mayores po- 

sibilidades de empleo para los egresa- 

dos, establecimientos de acuerdos de 

cooperación internacional. Así mismo, 

integrar tecnologías de información y 

comunicación como aliado sustantivo 

en este proceso de integración. 

 
De acuerdo con el Modelo de Calidad 

para la Acreditación de Programas de 

Posgrado de Especialización Profesio- 

nal en la Modalidad Presencial (2013), 

se puede demostrar que el diseño apli- 

cado es un enfoque sistemático, uno de 

los principios de la calidad total, a tra- 

vés del cual todas las interacciones de 

los procesos que se dan en la unidad 

académica que permitan la adecuación 
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a todas las actividades que realiza la 

institución para cumplir con sus obliga- 

ciones con la sociedad, en este caso se 

trataría de una alta especialización de 

los profesionales formados. Los resul- 

tados se expresarían en el número de 

egresados a través de la publicidad y su 

impacto, así como en la percepción de 

la sociedad sobre la calidad del servicio 

brindado y recibido. (p.2) 

 
A nivel local, existen diferentes univer- 

sidades que están acreditando sus pro- 

gramas tanto de pre y posgrado, con la 

finalidad de brindar a los estudiantes de 

pre y posgrado una formación de cali- 

dad tanto en el conocimiento que pue- 

dan obtener, así como el compromiso 

de estos con la sociedad. Teniendo en 

cuenta lo mencionado, este trabajo se 

ha realizado en la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 

el cual oferta 83 maestrías y 26 docto- 

rados, analizando el modelo de ges- 

tión para acreditación de programas de 

posgrado de especialización profesio- 

nal en la modalidad presencial (2013), 

los cuales a la fechan aún no han sido 

acreditados, Para lo cual analizando 

dicho modelo, en lo que corresponde 

los estándares indicadores financieros, 

ya que es uno de los puntos claves de 

dicha institución, se ha creído conve- 

niente revisar uno de los puntos clave 

que son los indicadores financieros en 

los estándares 58, 59 y 60 los cuales es 

una de las grandes falencias que tiene 

dicha institución. 

Para lo cual se ha contemplado los si- 

guientes antecedentes de investigación 

más significativos: 

 
Ferreiro (2018). Tesis “Indicadores de 

calidad y acreditación institucional”. 

Para obtener el grado de sociólogo, en 

la Universidad Nacional de Chile. Fue 

una investigación cualitativa, la pobla- 

ción y muestra fue de 251 procesos. Su 

objetivo principal fue determinar cuá- 

les son los indicadores que las institu- 

ciones deben reportar a la CNA, y cua- 

les se mas se encuentran relacionadas 

con las decisiones de acreditación y la 

cantidad de años que se decide acredi- 

tar a las IES o programas de posgrados. 

Concluyendo que es necesario que el 

sistema de educación mejore y centra- 

lice sus procesos de información, uti- 

lizando indicadores de calidad a fin de 

tener tres fuentes de información, sien- 

do que estos no son conscientes entre 

ellas, significando una doble dificultad. 

La disponibilidad y uniformidad de la 

data permite que la calidad de la infor- 

mación y el conocimiento, que se gene- 

re a partir de ella, mejore. 

 
Vilca (2018). Tesis “Modelo de gestión 

estratégica basado en el balanced sco- 

recard para mejorar la gestión compe- 

titiva de la Facultad de Ciencias Empre- 

sariales de la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt – 2017”. 

Para obtener el grado académico de 

maestro en Administración, Universi- 

dad Nacional del Centro del Perú. Fue 
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una aplicada, con diseño experimental, 

la población y la muestra fue el perso- 

nal de la facultad de ciencias empresa- 

riales. Su objetivo principal fue deter- 

minar el nivel de mejora de la gestión 

competitiva en la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Pri- 

vada de Huancayo Franklin Roosevelt, 

con la aplicación del modelo de gestión 

estratégica basada en el BSC. Conclu- 

yendo que la implementación del mo- 

delo Balanced Scorecard influye signi- 

ficativamente en la mejora de la gestión 

competitiva de la FCE de la UPHFR. 

Debido a la existencia de diferencias 

significativas entre la medida antes y 

después de su implementación, antes 

de esto era bajo (puntaje media = 2.28), 

y después de la aplicación paso a un 

nivel alto (puntaje media = 3.97), me- 

jorando significativamente la gestión 

competitiva, con lo que respecta al ni- 

vel de gestión de carrera, de la facultad 

después de la implantación del BSC, 

mejora significativamente a 3.19 muy 

por encima del 2.15 que era antes de la 

implementación del BSC., así mismo la 

gestión de la formación profesional de 

la facultad después de su implementa- 

ción, mejora significativamente a 4.30 

muy por encima del 2.40 que era antes 

y el nivel de gestión de los servicios de 

apoyo para la formación profesional de 

la facultad después su implementación 

mejora significativamente a 3.82 muy 

por encima del 2.32 que era antes. Fi- 

nalmente se viene utilizando eficiente- 

mente el Balanced Scorecard en todos 

sus procesos involucrados a la toma de 

decisiones y esto redunda en la satisfac- 

ción de los estudiantes de la Universi- 

dad. 

 
Mas (2014). tesis “Modelo de la eva- 

luación basado en la calidad total para 

valorar la calidad educativa en la edu- 

cación básica”. Para obtener el grado de 

Doctor en Planificación y Gestión, en la 

Universidad Nacional de Trujillo. Fue 

una investigación descriptivo- cuanti- 

tativo, la población  fue  620  personas 

y la muestra fue 324. Su principal ob- 

jetivo fue evidenciar que la propuesta 

y aplicación del modelo de evaluación 

basado en la calidad total permite valo- 

rar la calidad educativa de la institución 

en estudio. Concluyendo que se realizó 

la propuesta y aplicación del modelo, 

obteniendo como resultado que la ca- 

lidad educativa en nivel bajo, en nivel 

medio con algunos factores y en nivel 

alto con ningún factor, corroborando 

así la hipótesis propuesta. 

 
Se ha contemplado como objetivo ge- 

neral diseñar el modelo de gestión in- 

tegral de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, para 

contribuir al logro de  los  estándares 

de acreditación pertinentes a los indi- 

cadores financieros, aplicando factores 

críticos y el alineamiento  estratégico 

de metas, que posibilite la creación de 

una cultura organizacional orientada a 

resultados y al cliente, así mismo gene- 

rando la creación de valor para las par- 

tes interesadas del periodo 2019-2021 
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Así mismo se ha establecido como hi- 

pótesis general el modelo de gestión 

que debe diseñar e implementar la Es- 

cuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Trujillo, se sustenta en el 

enfoque integral, teniendo como he- 

rramienta el balanced scorecard, para 

contribuir al logro de los estándares de 

acreditación de los indicadores finan- 

cieros, periodo 2019-2021. 

 
Como bases teóricas, el modelo de ges- 

tión integral es aquella que involucra 

las actividades, procesos, organización 

y tecnología, así mismo todo ha ido 

cambiando de áreas funcionales a roles, 

procedimientos, objetivos estratégicos; 

así como las inversiones están justifica- 

das con objetivos estratégicos, así mis- 

mo se busca que se trabaje como un 

ente integrador y cuando se ha creado 

conciencia y se evalúa los aprendizajes 

en beneficios de las organizaciones. 

 
Teniendo en cuenta este concepto, se- 

gún Carrera et al (2018), ha considerado 

el modelo de gestión de calidad, como 

una herramienta que busca la calidad 

de productos y servicios que brinda la 

organización, también  menciona  que 

la gestión viene está relacionada con los 

cuatro pilares de la administración, el 

cual ayudará a culminar un proyecto o 

gestionar una organización. El modelo 

de gestión va a favorecer a las dimensio- 

nes más relevantes de la organización, 

así como también ayudará a la compa- 

ración de diversos criterios entre otras 

empresas y el intercambio de experien- 

cias, ya sea en la administración pública 

y privada. Es importante indicar que la 

calidad ha ido evolucionando desde la 

inspección de la calidad hasta llegar a la 

calidad total (pp.6-8). 

 
Dentro de los modelos más conocidos 

tenemos, el Modelo Deming, según 

Mejías et al (2018), menciona que este 

modelo se caracteriza a que la calidad 

se refiere a la satisfacción del cliente, 

siendo un concepto multidimensional, 

existiendo diferentes grados de calidad. 

(p.7). El Modelo de Excelencia Baldri- 

ge, según Mejías et al (2018), fue creado 

por el presidente Ronald Reagan, en 

memoria de Malcolm Baldrige, secre- 

tario de comercio de los Estados Uni- 

dos, este modelo fue fundado por su 

excelencia y aporte a la mejora a largo 

plazo de la gestión del gobierno de los 

Estados Unidos. Este modelo tiene en 

cuenta siete puntos destinados a eva- 

luar la gestión de la calidad, como son 

el liderazgo, la planificación estratégi- 

ca, la orientación al cliente y al merca- 

do, la medición, el análisis y la gestión 

de la información, la orientación a las 

personas, la gestión por procesos y los 

resultados. (p.19). El Modelo EFQM, se- 

gún Mejías et al (2018), define al mode- 

lo “European Foundation Quality Ma- 

nagement”, o su abreviatura EFQM, se 

base en tres aspectos importantes que 

es la dirección, ejecución y resultados, 

buscando brindar a las organizaciones 

del mundo desarrollando una cultura 
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de mejora e innovación, ayudando a 

definir un propósito, forjando lideres 

fuertes que ayuden a transformar su 

organización, desarrollando practicas 

agiles y siendo capaces de enfrentar los 

desafíos de las mismas pensando en un 

futuro mejor. (p.25). El Modelo BMC, 

según Mejías et al (2018), define al “Bus- 

sines model Canvas” creado Alexander 

Osterwalders como una herramienta 

en la cual establece un modelo de ne- 

gocio en una sola hoja en la cual con- 

tiene 9 elementos como segmento del 

mercado, propuesta de valor, canales 

de distribución, clientes, ingresos, re- 

cursos, actividades, socios estratégicos, 

costos, con esto nos permitirá  poner 

en marcha la compañía  organizándo- 

lo en cuatro áreas clientes, oferta, in- 

fraestructura y viabilidad económica. 

(p.29) El Modelo MEG, según Mejías et 

al (2018), menciona entre otros mode- 

los, la “Excelência Da Gestão”, llamada 

MEG, creada por la Fundación Nacio- 

nal de la Calidad (FNQ).  Compuesta 

por once fundamentos que  sostienen 

la gestión de las organizaciones mun- 

diales y ocho criterios de excelencia 

reconocidos internacionalmente que 

vienen hacer parámetros para la puesta 

en marcha, estructurándose en puntos 

y requisitos que buscan facilitar la com- 

prensión de la excelencia en gestión. 

(p.31) 

 
Según Chiavenato (2019), nos indicia 

que el Modelo Balanced Scorecard 

(BSC) desarrollado por el profesor de 

Harvard Robert Kaplan  y  el  consul- 

tor de Nolan & Norton David Norton, 

conocido también como cuadro de 

mando integral. Este modelo es una 

herramienta de gestión que permite 

implementar la estrategia de una em- 

presa a partir de una serie de medidas 

de actuación, permitiendo un control 

permanente sobre todos los factores de 

la organización, interrelacionando ob- 

jetivos y relacionándolos con acciones 

concretas. (p.266) 

 
Según Chiavenato (2017), considera 

como perspectivas, al BSC como una 

herramienta de gestión que sirve para 

la implementación de estrategias, este 

modelo se debe considerar para trans- 

formar la visión y estrategias abstractas, 

en indicadores y metas concretas. El 

propósito es transformar la visión en 

términos tangibles a partir de perspec- 

tivas establecidas. (p.264). 

 
La perspectiva financiera, según Chia- 

venato (2017), busca la manera de maxi- 

mizar el valor de los propietarios o ac- 

cionistas, así mismo medir la creación 

de calor en la organización e incorpo- 

rar la visión de ellos. Esta perspectiva 

muestra los resultados de las decisiones 

estratégicas tomadas en las otras pers- 

pectivas, al tiempo que refleja las me- 

tas a largo plazo, una gran parte de las 

reglas y principios de procedimientos 

generales para las demás perspectivas. 

(p. 277) 
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La perspectiva del cliente, según Chia- 

venato (2017), dice que es un reflejo del 

mercado en la que se está compitiendo, 

así mismo brinda información para ge- 

nerar, adquirir, retener y satisfacer a los 

clientes, así mismo permite a los due- 

ños de las empresas vincular la estrate- 

gia de cliente apoyada en el mercado, 

cuyo producto será futuros rendimien- 

tos financieros. Lo que busca esta pers- 

pectiva es crear valor para los clientes, 

como se satisface la demanda y como el 

cliente acepta pagar por ello, esta ven- 

dría ser el centro del BSC. (p.277) 

 
La perspectiva del proceso interno, 

según Chiavenato (2017), identifica que 

procesos internos e incluye los recursos 

y capacidades que la empresa necesita 

mejorar. La cadena y oferta del valor 

detalla todas las actividades sustantivas 

de la empresa, desde el análisis de las 

necesidades del cliente hasta la entrega 

del producto o servicio. Los procesos 

que tienen a extender la base de los 

clientes y favorecen su lealtad, son los 

más importantes que se deben descri- 

bir y analizar. (p.278). 

 
La perspectiva del aprendizaje y cre- 

cimiento, según Chiavenato (2017), in- 

dica que esta perspectiva, permite a la 

organización asegure su capacidad de 

renovación, un requisito para la exis- 

tencia duradera. Esta perspectiva tiene 

tres áreas sustantivas, las cuales son las 

personas, los sistemas y el clima organi- 

zacional, estas son intangibles, pues son 

identificadores vinculados a la capacita- 

ción a recursos humanos, sistemas in- 

formativos, aplicaciones e instalaciones 

todos lo que se necesita para alcanzar 

los objetivos de las otras perspectivas. 

(p.278). 

 
Este modelo del balanced scorecard, 

tiene un diseño que se establece en un 

proceso de cinco etapas las cuales se de- 

tallan a continuación: 

La declaración de estado final, según 

Gallardo (2012), viene hacer la descrip- 

ción del estado de la organización  si 

las estratégicas son exitosas, colocando 

los objetivos por las cuatro perspecti- 

vas, indicando las metas alcanzadas si 

las iniciativas tuvieran éxito, pudiendo 

realizar una comparación entre el esta- 

do actual y el futuro. (p.340) 

El mapa estratégico, según Gallardo 

(2012), viene hacer la gráfica que des- 

cribe las relaciones causa-efecto entre 

los objetivos para alcanzar el estado 

final, indicando de qué manera la im- 

plementación de una estrategia deter- 

mina el éxito de la otra. Generalmen- 

te se realiza un diagrama diseñado de 

arriba hacia abajo, que va desde los 

resultados financieros, pasando por la 

perspectiva del cliente, siguiendo  por 

la perspectiva de los procesos internos 

y culminando por la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento. (p.340). El 

cuadro de indicadores, según Gallardo 

(2012), viene hacer la elaboración de las 

tablas que relacionan objetivos, metas, 

indicadores y estrategias. El análisis del 
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mapa estratégico ayudara a reconocer 

los indicadores clave que permita ga- 

rantizar el éxito entre cada una de estas 

perspectivas. (p.340). 

El formato de reporte de progreso, 

según Gallardo (2012), viene hacer la 

elaboración del formato de control de 

avance de los indicadores, el cual va a 

permitir hacerle un seguimiento a cada 

uno de los indicadores, su desarrollo 

permite liberar al personal operativo 

de las tareas de lidiar con la descripción 

de estrategias dejando en manos ex- 

clusiva del supervisor y enfocarse solo 

en aquellos resultados específicos que 

afectan el avance de dichas estratégicas. 

(p.341). 

El resumen de iniciativas, según Ga- 

llardo (2012), viene hacer la tabla que 

resume la totalidad de los objetivos con 

responsables y fechas de finalización, 

es un resumen ejecutivo que necesita 

todo directivo, donde se puede ver los 

objetivos y metas, como en un panel de 

control. (p.341). 

 
Como otra base teórica se considera al 

modelo de gestión integral, basado en 

el Balanced Scorecard, según Gallar- 

do (2012) menciona que este modelo 

fue desarrollado por el profesor Ro- 

bert Kaplan de Harvard y el consultor 

David Norton de la compañía Nolan & 

Norton, siendo este un sistema de eva- 

luación de desempeño organizacional, 

que se ha convertido a nivel mundial 

como una pieza fundamental del siste- 

ma estratégico de gestión en las compa- 

ñías. (p.253) 

El modelo de calidad para la acredi- 

tación de programas de posgrado, en 

nuestro país, el posgrado es el mayor 

nivel de instrucción que se ofrece a 

través de las instituciones reconocidas 

por la Ley Universitaria, en dichos es- 

tudios comprende aquellos que otor- 

gan los grados académicos de Maestro 

y de Doctor; así como, también, los de 

segunda especialidad. 

 
La Conferencia Regional de Educación 

Superior para América Latina y el Ca- 

ribe (CRES, 2018), menciona que la ca- 

lidad es un concepto difícil de definir, 

si se trata de llegan algún conceso, en 

realidad existen varias definiciones, las 

cuales no se pueden analizar sin tener 

en cuenta el entorno social, económico 

y tecnológico donde se desarrolla y los 

objetivos que busca. (p.15) 

 
En la CRES (2018), indica que cualquier 

definición de calidad, no se deja de con- 

siderar la diversidad de la educación 

superior, por lo que sería buena con- 

siderar el proceso formativo, respeto 

de la autonomía de las  instituciones y 

la valoración de las distintas formar de 

operar con calidad, teniendo en cuen- 

ta la consistencia interna, externa y lo 

recursos y procesos a resultados espe- 

rados. (p.15) 

Conferencia Mundial de Educación Su- 

perior (WHEC, 2021), menciona que el 

mundo se caracteriza por economías 

que evolucionan rápidamente, desafíos 

sociales y ambientas, estos tienen im- 
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pacto con la educación superior, esto se 

debe a nuevas formas de trabajo, avan- 

ces tecnológicos, tendencias demográ- 

ficas y migraciones masivas, a las crisis 

derivas de la pandemia COVID 19, afec- 

tando a la mayoría de los países y a los 

más desfavorecidos. (p.1) 

 
La WHEC (2021), menciona que abrir 

las puertas a conceptos nuevos, inno- 

vadores, creativos y visionarios que no 

solo sirven a los objetivos de desarro- 

llo sostenibles, sino que abren camino 

para para futuras comunidades, que 

buscan el aprendizaje diario. (p.4) 

 
La Asociación Universitaria Iberoame- 

ricana de Postgrado (AUIP, 2021), en su 

plan de acción 2020-2021, menciona 

que una maestría y doctorado es un es- 

tudio de profundidad que tiene como 

finalidad principal la capacitación para 

la docencia universitaria, investigación, 

la aplicación tecnológica o la especia- 

lización profesional. Estos programas 

han tomado gran importancia en los 

últimos años en aquellos países que 

apuestan por la construcción de una 

comunidad fundada en conocimien- 

to como un motor de desarrollo de las 

mismas. (p.05) 

 
El Consejo de Evaluación, Acredita- 

ción y Certificación de la  Calidad  de 

la Educación Superior Universitaria 

(2010), a través de la Dirección de Eva- 

luación y  Acreditación  (DEA),  elaboró 

la propuesta de modelo de calidad para 

la acreditación de programas de pos- 

grado, a partir de un estudio compara- 

tivo de distintos modelos nacionales e 

internacionales. (p. 1) 

 
La CONEAU (2013), indica las 3 di- 

mensiones las cuales son: gestión del 

programa de posgrado, formación del 

estudiante y servicios de apoyo para la 

formación del estudiante. 

 
“La gestión del programa de pos- 

grado está orientada a evaluar la 

eficacia de la gestión institucional 

y administrativa, incluyendo me- 

canismos para medir el grado de 

coherencia y cumplimiento de su 

misión y objetivos, así como tam- 

bién el desarrollo de aquellos que 

promuevan la mejora continua. La 

formación del estudiante, que ma- 

terializa las funciones de la univer- 

sidad, está orientada a evaluar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje 

e investigación, así como los resul- 

tados derivados de ellos, reflejados 

a través de su desempeño al egresar 

del programa. Servicios de apoyo 

para la formación del estudiante, 

constata la capacidad de gestión y 

participación de los recursos hu- 

manos y materiales como 

 
El sistema nacional de evaluación, acre- 

ditación y certificación de la calidad 

educativa (2018), menciona que los es- 

tándares o denominado matriz de es- 

tándares se formula con el propósito de 
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llamar la reflexión y con lleve a un ma- 

yor análisis y valoración de la relación 

entre: que se propone la universidad y 

que efectivamente realiza, que obtiene 

como resultado y que tiene que hacer 

para mejorar, pretende ser una herra- 

mienta que potencie la autoevaluación, 

instale una práctica de mejora continua 

y conduzca hacia la autorregulación. 

Para considerar el logro de cada uno de 

los estándares, la universidad debe ex- 

plicar, mediante sustentos y evidencias 

verificables, que se responde a lo esta- 

blecido. (p. 34) 

Teniendo en cuenta estos aspectos hay 

que identificar los estándares que se 

aplicarán en el presente trabajo de in- 

vestigación. 

 
El estándar 58, denominado el plan es- 

tratégico de la unidad académica que 

gestiona el programa se encuentra fi- 

nanciado, nos permitió medir la ejecu- 

ción del plan estratégico, operacional y 

presupuestal. 

 
El estándar 59, la gestión administrativa, 

el proceso de formación del estudiante 

y los servicios de apoyo se encuentran 

financiados, nos permitió medir los ni- 

veles de inversión ejecutados en gestión 

administrativa, formación, formación 

del estudiante, inversión de investiga- 

ción producto de fuentes internas. 

 
El estándar 60, los programas de am- 

pliación, renovación y mantenimiento 

de las instalaciones y sus equipos se en- 

cuentran financiados, nos permitió me- 

dir la ejecución presupuestal en lo que 

corresponde ampliación, renovación y 

mantenimiento de la infraestructura y 

sus equipos. 

 
Modelo de Calidad para la acredita- 

ción universitaria en el Perú, según 

la Convención Sanmarquina (2018), 

menciona que en el 2006 se promulgó 

la Ley N.° 28740, Ley de creación del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acre- 

ditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), y en el año 2007 

se publica su reglamento, consignando 

como función principal el garantizar a 

la sociedad que las instituciones edu- 

cativas públicas y  privadas  ofrezcan 

un servicio de calidad. En dicho año se 

aprobó el Proyecto Educativo Nacional 

al 2021, cuyo objetivo estratégico N.° 5 

consigna la importancia de que la edu- 

cación superior de calidad se convierta 

en un factor determinante para el cre- 

cimiento del país. (p.24) 

 
Convención Sanmarquina (2018), men- 

ciona que en marco de la Ley Universi- 

taria 30220, el 26 de setiembre de 2015 

se publicó el D.S. N.° 016-2015-MINE- 

DU, cuya política de aseguramiento de 

la calidad de la educación superior uni- 

versitaria con el objetivo de: “[…] garan- 

tizar un servicio educativo universitario 

de calidad, que ofrezca una formación 

integral y de perfeccionamiento conti- 

nuo, centrado en el logro del desempe- 

ño profesional competente y, en la in- 



Vol. 6 N°2, Julio - Diciembre, 2023 26 

 

 

 

corporación de valores ciudadanos que 

permitan una reflexión académica del 

país, a través de la investigación”. (p.29) 

Convención Sanmarquina (2018), men- 

ciona que el licenciamiento se refiere a 

la posición del estado para asegurar que 

la educación superior cumpla con las 

condiciones básicas de calidad, y cons- 

tituye un mecanismo de protección de 

bienestar individual y social de aquellos 

que buscan acceder al sistema de edu- 

cación superior” (p.29) 

Consejo de evaluación, acreditación y 

certificación de la calidad de la educa- 

ción superior universitaria (CONEAU, 

2007), no solo ha generado  el  mode- 

lo de calidad para las carreras de pre- 

grado, sino también lo ha hecho para 

acreditar posgrados y a las instituciones 

mismas. (p.13) 

 
Estándares para la acreditación de 

programas de Posgrado, según la SI- 

NEACE (2018) menciona a los estánda- 

res o la llamada matriz estándar, están 

diseñados para pensar, orientar a un 

mayor estudio entre lo que ofrece la 

universidad y lo que realmente hace, 

así mismo que es lo que recibe como 

resultado y lo que debe hacer para me- 

jorar. Para evaluar el cumplimiento de 

cada estándar, la universidad debe de- 

mostrar mediante evidencias y respal- 

dos comprobables que cumple con los 

requisitos establecidos. Considerando 

estos aspectos, se deben determinar los 

estándares que se aplicarán en esta in- 

vestigación. (p.34) 

MÉTODO O METODOLOGÍA 

 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), es de tipo aplicada, porque per- 

mite dar solución a un problema de la 

realidad, debido a que se está realizan- 

do una propuesta de modelo de gestión 

integral, el cual permitirá lograr los es- 

tándares de acreditación para la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Trujillo, utilizando el Balanced Sco- 

recard, también es de nivel explicativo, 

debido a que responde a la causa de 

los fenómenos físicos o sociales que se 

han estudiado y de enfoque cuantitati- 

vo, debido a que se utiliza recolección 

de datos y análisis de los mismos para 

responder preguntas de investigación y 

probar la hipótesis formulada. Así mis- 

mo la población y la muestra de estu- 

dio se considera finita, conformada por 

los 30 colaboradores de la Escuela de 

Posgrado de la UNT., el diseño de in- 

vestigación es pre experimental con un 

solo grupo a investigar, permite iden- 

tificar el punto inicial para comprobar 

el nivel de la variable independiente 

antes de un estímulo, para su obtener 

la medición de los indicadores finan- 

cieros antes y después de la aplicación 

del modelo de gestión integral, basado 

en el balanced scorecard. 

 
Según Hernández, Fernández y Baptis- 

ta (2014), la técnica que se empleó para 

el presente trabajo de investigación será 

la encuesta, la cual servirá para ayudar- 

nos a obtener información precisa y de- 
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tallada percibiendo el comportamiento 

de la realidad, siendo esta técnica la que 

nos facilitará la recolección de dato y 

el instrumento será el cuestionario, el 

cual se elaborará teniendo en cuenta el 

problema de investigación, variables, 

dimensiones y los indicadores de cada 

variable. 

 
El método para el análisis de datos 

empleado será la estadística descrip- 

tiva, para ello se utilizará el programa 

Microsoft Excel 2016 o SPSS, que per- 

mitirá describir indicando las catego- 

rías de variables, dimensiones, con sus 

interpretaciones de ellas. Luego se hará 

la parte inferencial de variables y di- 

mensiones, con sus interpretaciones de 

ellas. 

 
RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1: Evaluar el modelo 

de gestión integral vigente en la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 
Con lo que respecta al diagnóstico de 

la situacional de la Escuela de Pos- 

grado de la UNT, en la actualidad la 

Escuela de Posgrado es la unidad aca- 

démica de más alto nivel dentro de la 

Universidad Nacional de Trujillo según 

la Ley y el vigente Estatuto Universi- 

tario de la UNT, su actividad principal 

se encuentra abocada a la  formación 

de académicos e investigadores en las 

distintas ramas de la formación profe- 

sional a través de la prestación de servi- 

cios académicos de educación superior 

universitaria a nivel de posgrado; los 

servicios académicos y educativos que 

brinda  están dirigida específicamente 

a los egresados de las distintas univer- 

sidades del norte del país, a través de 

dos programas que son el programa de 

Maestrías y de Doctorados. Estos servi- 

cios académicos que brinda la Escuela 

de Posgrado los desarrolla cada año en 

dos semestres que comprenden cuatro 

ciclos académicos de estudios para los 

programas de maestría y tres semestres 

que comprenden seis ciclos académi- 

cos de estudios para los programas de 

doctorado, en el primer semestre se 

dictan clases a los alumnos del I y III 

ciclo y en el segundo semestre a los 

alumnos del II y IV ciclo, para maestría 

y en el caso del doctorado se agrega el 

tercer semestre para alumnos del V y VI 

ciclo. Hay que tener presente que el I 

semestre tiene un periodo de duración 

que empieza en abril y termina en ju- 

lio y el II semestre tiene un periodo de 

duración que empieza en setiembre y 

termina en diciembre. Como conse- 

cuencia de las actividades académicas, 

se generan ingresos que sirven para el 

mismo sostenimiento económico de la 

escuela y para mejorar el presupuesto 

de la institución. 
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Tabla 1 

Análisis FODA de la Escuela de Posgrado-UNT 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 

• Universidad Licenciada por SUNEDU. 

• Experiencia reconocida en el desarrollo de 

programas de maestría y doctorado, más de 30 

años de funcionamiento. 

• Elevado número de graduandos. 

• Diversidad de oferta académica, 86 maes- trías 

y 26 doctorados a comparación de otras 

universidades del norte del país 

• Plana docente local, nacional y extranjera de 

calidad con que cuentan los diferentes 

programas de especialización de maestría y 

doctorado. 

• Convenios suscritos con universidades na- 

cionales y extranjeras de prestigio. 

• La oferta de cursos complementarios de 

educación continuada a bajo costo y con un 

valor mínimo 30 créditos con certifica- ciones 

a nivel de posgrado. 

• La oferta de bajo costo de curso de idio- mas 

extranjero (inglés, francés, portugués e 

italiano) como requisito 

• Limitación en cuanto a la atención opor- tuna 

de los requerimientos (bienes y servicios) 

que programa anualmente la Escuela en su 

cuadro de necesidades y ejecución de 

gastos, por parte de la ad- ministración 

central. 

• Limitación en atenciones de pago opor- tuno 

a los docentes que dictan cursos en los 

programas de maestría y doc- torado, por 

parte de la administración central. 

• Limitación en cuanto a la agilización de 

los trámites para la elaboración de nuevos 

convenios y atenciones de los mismos. 

 
 

 

• Se cuenta con un mercado amplio para captar 

alumnos que deseen continuar sus estudios de 

programas de maestría y doc- torado y en su 

mayoría está integrado por los profesionales 

egresados de la UNT, así como de otras 

Universidades del norte del país. 

• Existe en el mercado medios promociona- les a 

través del marketing digital, muy ase- quibles a 

la economía actual y sostenible de la Escuela 

de Posgrado. 

• La competencia que existe por parte de otras 

universidades en cuanto a la ofer- ta también 

de programas de maestría y doctorado con 

mayor flexibilidad en la ejecución 

académica (maestría de 1 año) Los 

recortes presupuestarios de la Universidad 

Nacional de Trujillo por parte del gobierno 

central, que afectan a la Escuela, en lo que 

respecta a la im- plementación de nuevos 

proyectos de inversión (equipamiento, 

tecnologías de punta y otros). 
 

 

 

 
Para evaluar el modelo de gestión integral vigente se aplicó el cuestionario a los 

colaboradores obteniendo lo siguiente: 
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Tabla 2 

Modelo de gestión integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Esta tabla muestra los niveles en 

los que se encuentra el modelo de ges- 

tión integral, a razón de sus 5 dimen- 

siones. 

 
En la tabla 2, se aprecia que el 50% de 

las personas encuestadas indican que el 

modelo de gestión integral, se encuen- 

tra en un nivel de proceso, por otro 

lado, el 27% se encuentra en un nivel 

de inicio y el 23% en el nivel de logrado 

respectivamente. 

Objetivo específico 2: Determinar el 

nivel de implementación de los están- 

dares de acreditación pertinentes a los 

indicadores financieros, en la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 
Para determinar el nivel de implemen- 

tación de los estándares de acreditación 

pertinentes a los indicadores financie- 

ros, se aplicó el cuestionario a los co- 

laboradores obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla 3 

Indicadores financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Esta tabla muestra los niveles en 

los que se encuentra los indicadores fi- 

nancieros 

Según la tabla 3, indica que el 60% afir- 

ma que los indicadores financieros es- 

tán en el nivel inicial, mientras que el 

30% están en proceso y el 10% están en 

logrado. 

 
Objetivo específico 3: Determinar el 

nivel de implementación de la declara- 

ción de estado final, mapas estratégicos, 

cuadro de indicadores, reporte de pro- 

greso y resumen de iniciativas para la 

Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 
Para lograr los objetivos  propuestos, 

se ha aplicado el cuestionario pre test 

(2019) y post test (2021), a los colabora- 

dores obteniendo los siguientes resul- 

tados: 

Niveles n % 
 

Niveles n % 

Inicio 8 27% 
 

Inicio 18 60% 

Proceso 15 50% 
 

Proceso 9 30% 

Logrado 7 23% 
 

Logrado 3 10% 

Total 30 100% 
 

Total 30 100% 
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Tabla 4 

Dimensión 1: Declaración del estado final 

(pre test) 

 
Niveles n % 

Según la tabla 5, se observa que poste- 

rior a la aplicación de la propuesta el 

100% se encuentra a nivel de logrado. 

 
Tabla 6 

   Dimensión 2:  Mapa  estratégico  (pre  test) 

Inicio 9 30%     

Proceso 14 47% 
 

Niveles n % 

Logrado 7 23% 
 

Inicio 2 7% 

Total 30 100% 
 

Proceso 24 80% 

 

Nota: Esta tabla muestra los niveles de 

las cuatro perspectivas del balanced 

scorecard. 

 
Según la tabla 4, se observa que el 47% se 

encuentra a nivel de proceso,  mientras 

que el 30% se encuentra en el nivel de 

inicio y el 23% de los encuestados en el 

nivel logrado. 

 
Tabla 5 

Dimensión 1: Declaración del estado fina l 

(post test) 

 
Niveles n % 

 

Inicio 0 0% 

Proceso 0 0% 

Logrado 30 30% 

Total 30 100% 

 
Nota: Esta tabla muestra los niveles de 

las cuatro perspectivas del balanced 

scorecard. 

 
 
 
 

Nota: Esta tabla muestra los niveles de 

los indicadores de crecimiento y satis- 

facción del mapa estratégico. 

 
Según la tabla 6, menciona que el 80% 

se encuentra en nivel de proceso, mien- 

tras que el 13% está a nivel de logrado y 

el 7% está a nivel de inicio. 

 
Tabla 7 

Dimensión 2: Mapa estratégico (post test) 
 

Niveles n % 
 

Inicio 0 0% 

Proceso 0 0% 

Logrado 30 30% 

Total 30 100% 

 
Nota: Esta tabla muestra los niveles de 

los indicadores de crecimiento y satis- 

facción del mapa estratégico. 

Logrado 4 13% 

Total 30 100% 
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Según la tabla 7, se observa que poste- 

rior a la aplicación de la propuesta el 

100% se encuentra a nivel de logrado. 

 
Tabla 8 

Dimensión 3: Cuadro de indicadores (pre 

test) 

Nota: Esta tabla muestra los niveles de 

los indicadores: objetivo, indicador y 

meta por perspectiva, establecido en el 

cuadro de indicadores. 

 
Según la tabla 9, se observa que poste- 

rior a la aplicación de la propuesta el 

   100% se encuentra a nivel de logrado. 

 

Tabla 10 

Dimensión 4: Reporte de progreso (pre test) 

   

Niveles n % 
   

 

 

 
Nota: Esta tabla muestra los niveles de 

los indicadores: objetivo, indicador y 

meta por perspectiva, establecido en el 

cuadro de indicadores. 

 
Según la tabla 8, indica que 47 % está en 

nivel de inicio, mientras que el 33 % es- 

taba en proceso y el 20 % estaba en el 

logrado. 

 
Tabla 9 

Dimensión 3: Cuadro de indicadores (post 

test) 

 
 
 
 

Nota: Esta tabla muestra los niveles de 

los indicadores establecido en el repor- 

te de progreso. 

 
La tabla 10, muestra que 67% afirman 

que el informe de progreso está en el 

nivel de proceso, mientras que el 17% 

está en el nivel inicial y el 17% está en el 

nivel de logrado. 

   Tabla 11 

Niveles n

 % 

Dimensión 4: Reporte de progreso (post test) 

 
       

Inicio 0 0%  
Niveles n % 

Proceso 0 0%  Inicio 0 0% 

Logrado 30 30% 
 Proceso 0 0% 

Total 30 100%  Logrado 30 30% 
       

    Total 30 100% 

Niveles n % 

Inicio 14 47% 

Proceso 10 33% 

Logrado 6 20% 

Total 30 100% 

 

Inicio 5 17% 

Proceso 20 67% 

Logrado 5 17% 

Total 30 100% 
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Nota: Esta tabla muestra los niveles de 

los indicadores establecido en el repor- 

te de progreso. 

 
La tabla 11,  se  observa  que  posterior  a 

la aplicación de la propuesta el 100% se 

encuentra a nivel de logrado. 

 
Tabla 12 

Dimensión 5: Resumen de iniciativas (pre 

test) 

Niveles n % 
 

Inicio 12 40% 

Proceso 12 40% 

Logrado 6 20% 

Total 30 100% 

Nota: Esta tabla muestra los niveles de 

los indicadores establecido en el resu- 

men de iniciativas. 

 
Según la tabla 12, muestra que el 40% 

está a nivel de proceso, mientras que el 

40% está en el nivel inicial y el 20% está 

en el nivel logrado. 

 
Tabla 13 

Nota: Esta tabla muestra los niveles de 

los indicadores establecido en el resu- 

men de iniciativas. 

 
Según la tabla 13, se observa que pos- 

terior a la aplicación de la propuesta el 

100% se encuentra a nivel de logrado. 

 
Objetivo específico 4: Determinar el 

nivel de implementación del plan es- 

tratégico financiado, de la gestión ad- 

ministrativa, el proceso de formación 

de estudiante y los servicios de apoyo 

financiados y los programas de amplia- 

ción, renovación y mantenimiento de 

las instalaciones y sus equipos financia- 

dos para la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Trujillo 

Para lograr los objetivos  propuestos, 

se ha aplicado el cuestionario pre test 

(2019) y post test (2021), a los colabora- 

dores obteniendo los siguientes resul- 

tados: 

 
Tabla 14 

Dimensión 1:  Plan  estratégico  financiado 

(pre test) 
 

Niveles n % 
Dimensión 5: Resumen de iniciativas (post    

test) 

 

Niveles n % 

 

 

 
Nota: Esta tabla muestra los niveles en 

los que se encuentra la dimensión plan 

estratégico financiado. 

Inicio 13 43% 

Proceso 11 37% 

Logrado 6 20% 

Total 30 100% 

 

Inicio 12 40% 

Proceso 12 40% 

Logrado 6 20% 

Total 30 100% 
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Según la tabla 14, indica que el 43% afir- 

ma que el plan estratégico financiado 

está en el nivel inicial, mientras que el 

37% está en proceso y el 20% está en lo- 

grado. 

 
Tabla 15 

Dimensión  1:  Plan  estratégico  financiado 

(post test) 
 

Niveles n % 

Inicio 13 43% 

Proceso 11 37% 

Logrado 6 20% 

Total 30 100% 

 
Nota: Esta tabla muestra los niveles en 

los que se encuentra la dimensión plan 

estratégico financiado. 

 
Según la tabla 15, se observa que pos- 

terior a la aplicación de la propuesta el 

100% se encuentra a nivel de logrado. 

 
Tabla 16 

Dimensión 2: Gestión administrativa, el 

proceso de formación de estudiante y los ser- 

vicios de apoyo financiados (pre test) 

Nota: Esta tabla muestra los niveles en 

los que se encuentra la Gestión admi- 

nistrativa, el proceso de formación de 

estudiante y los servicios de apoyo fi- 

nanciados 

 
Según la tabla 16. muestra que el 70% 

está a nivel inicial, mientras que el 23% 

se encuentra en el nivel de proceso y el 

7% en el nivel logrado. 

 
Tabla 17 

Dimensión 2: Gestión administrativa, el 

proceso de formación de estudiante y los ser- 

vicios de apoyo financiados (post test) 
   

 

Niveles n % 

Inicio 21 70% 

Proceso 7 23% 

Logrado 2 7% 

Total 30 100% 

Nota: Esta tabla muestra los niveles en 

los que se encuentra la Gestión admi- 

nistrativa, el proceso de formación de 

estudiante y los servicios de apoyo fi- 

nanciados 

   Según la tabla 17, se observa que pos- 

Niveles n

 % 
terior a la aplicación de la propuesta el 

100% se encuentra a nivel de logrado. 

 
Tabla 18 

Dimensión3: Programas de ampliación, 

renovación y mantenimiento de las insta- 

laciones y sus equipos financiados (pre test) 

Inicio 21 70% 

Proceso 7 23% 

Logrado 2 7% 

Total 30 100% 
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Objetivo específico 5: Proponer el mo- 

delo de gestión integral que permita 

lograr los estándares de acreditación 

pertinentes a los indicadores financie- 

ros para la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, utili- 

            zando el Balanced Scorecard. 

Nota: Esta tabla muestra los niveles en 

los que se encuentra los programas de 

ampliación, renovación y manteni- 

miento de las instalaciones y sus equi- 

pos. 

 
Según la tabla 18, indica que el 93 % está 

a nivel inicial, el 7 % en proceso y el 0 % 

en logrado. 

 
Tabla 19 

Dimensión3: Programas de ampliación, 

renovación y mantenimiento de las insta- 

laciones y sus equipos financiados (post test) 

 

Niveles n % 

Inicio 10 33% 

Proceso 20 67% 

Logrado 0 0% 

Total 30 100% 

 
Nota: Esta tabla muestra los niveles en 

los que se encuentra los programas de 

ampliación, renovación y manteni- 

miento de las instalaciones y sus equi- 

pos. 

 
Según la tabla 19, indica que el 33 % está 

a nivel inicial, el 67 % en proceso y el 0 

% en logrado. 

Niveles n % 

Inicio 28 93% 

Proceso 2 7% 

Logrado 0 0% 

Total 30 100% 
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Mejorar los 

rendimientos 

 
 

 
 
 
 
 

 
Perspectiv

a 

Financier

a 

Crecimiento Productividad 

 

Diversificación 

de ingresos 

 

• Incrementar la demanda de ingresan- tes. 

• Incrementar la oferta de cursos de 

educación continuada. 

• Incrementar la ofertas de cursos de 

idiomas. 

 

Diversificación 

de ingresos 

 

• Diversificación de otros servicios 

académicos. 

• Implementación de políticas de co- 

branza. 

• Pago oportuno de docentes de maestría 

y doctorado. 

• Recupero de cuentas por cobrar. 

 
 
 
 
 
 

 
Perspectiva 

del cliente 

• Precio de competitivos con el mer- cado. 

• Prestigio ganado por ser una de las 

mejores universidades del norte del 

Perú, con más de 198 años de funda- ción, 

licenciada por Sunedu. 

• Plana docente local, nacional y ex- 

tranjera. 

• Horarios de fines de semana. 

• Convenios suscritos con Universi- dades 

Nacionales y Extranjeras de prestigio. 

• Calidad de servicio en la atención a 

usuarios internos y externos. 

• Calidad del servicio educativo que se 

brinda a los estudiantes. 

• Posicionamiento de la marca. 

• Oferta de cursos complementarios de 

educación continuada a bajo cos- to y con 

un valor mínimo 30 créditos con 

certificaciones a nivel de posgra- do. 

• Oferta de cursos de idiomas que ser- 

virán para la obtención del grado de 

maestro y doctor. 

 
Aumentar 

confianza del 

clientre 

Aumentar 

satisfacción 

del clientre 

  
 
 

Adaptar Desarrollo 

productos a de nuevos 

clientes productos 

 
Transferir a Mejorar 

distribuidor tiempo de 

adecuado respuesta 

Reducir 

tasas de 

error 

 
Perspectiva 

de procesos 

internos 

• Innovar servicios complementarios que 

ayude al desarrollo del estudian- te. 

• Establecer nuevos servicios, diplo- 

mados, cursos de capacitación, entre otros. 

• Establecer procesos de seguimiento del 

estudiante durante los periodos 

académicos hasta su graduación. 

• Implementar un manual de procedi- 

mientos administrativos con su res- 

pectivo flujograma. 

• Dar a conocer la normativa académi- ca 

vigente en lugares visibles o por uso de 

la tecnología. 

• Atención oportuna a usuarios inter- nos 

y externos, en el plazo que esta- blece el 

TUPA. 
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Productividad 

por empleado 

  

 
Mejorar en Acceso a la Alinear metas 

habilidades información personales 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

 
• Compromiso de los colaboradores con sus habilidades, competencias y expe- riencia en 

el cargo que ejerce. 

• Trabajo en equipo de los colaboradores para asumir los cambios. 

• Implementación de plan de capacitación constante a los trabajadores. 

• Disponibilidad de los sistemas de información, redes e infraestructura reque- ridos. 

• Disponibilidad y uso de base de datos de estudiantes y futuros usuarios. 

• Utilización de redes sociales para brindar información a los estudiantes y futu- ros 

usuarios. 

• Estrategias de Trabajo en equipo. 

• Mantener clima laboral armonioso entre todos los colaboradores. 

• Formación de colaboradores de carrera con liderazgo y aplicación de principio éticos. 

 

 

 

 

 

 
Perspectiva 

de procesos 

internos 

 

• Innovar servicios complementarios que 

ayude al desarrollo del estudian- te. 

• Establecer nuevos servicios, diplo- 

mados, cursos de capacitación, entre otros. 

 

• Establecer procesos que de segui- 

miento del estudiante durante los 

periodos académicos hasta su gra- 

duación. 

• Implementar un manual de procedi- 

mientos administrativos con su res- 

pectivo flujograma. 

• Dar a conocer la normativa académi- ca 

vigente en lugares visibles o por uso de 

la tecnología. 

• Atención oportuna a usuarios inter- nos 

y externos, en el plazo que esta- blece el 

TUPA. 

 

Nota: Cuadro que ha sido adaptado por el investigado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabla 20 

Cuadro de indicadores de la EPG 

 
Perspectivas Objetivos Indicadores Año 2019 Año 2020 

 

 

 

 

Perspectiv

a 

Financier

a 

• Incrementar la demanda de ingresantes. 

• Incrementar la oferta de cursos de educación 

continuada 

• Incrementar la oferta de cursos de idiomas. 

• Diversificación de otros servicios académicos. 

• Implementación de políticas de cobranza. 

• Pago oportuno de docentes de maestría y docto- rado. 

• Recupero de cuentas por cobrar. 

• Cantidad de ingresantes por proceso de admisión 

• Cantidad de cursos de educación continuada por 

semestre académico. 

• Cantidad de cursos mensuales. 

• Cantidad de servicios académicos 

• Ingresos mensuales por maestrías y doctorados 

• Nivel de ejecución por especifica de gasto. 

 
• Monto recuperado por mes. 

1400 

8 

 
24 

2 

8,578,185.94 

80% 

 
0 

800 

6 

 
24 

2 

5,744,328.79 

50% 

 
0 

 

 

 

 

 

 
Perspectiva del 

cliente 

• Precio de competitivos con el mercado. 

• Plana docente local, nacional y extranjera. 

 
• Horarios de fines de semana. 

 
• Convenios suscritos con Universidades nacionales y 

extranjeras de prestigio. 

• Calidad de servicio en la atención a usuarios inter- nos y 

externos. 

• Calidad del servicio educativo que se brinda a los 

estudiantes. 

• Posicionamiento de la marca. 

• Tabla comparativa de precios del mercado. 

• Cantidad de docentes locales, nacionales y 

extranjeros. 

• Índice de encuesta a los usuarios internos y 

externos. 

• Cantidad de convenios por universidades naciona- les y 

extranjeras 

• Índice de encuesta a los usuarios internos y 

externos. 

• Índice de encuesta a los usuarios internos. 

 
• Índice de encuesta a los usuarios internos y 

externos 

0 

200 

 
50% 

 
3 

 
50% 

 
50% 

 
50% 

0 

250 

 
50% 

 
3 

 
50% 

 
50% 

 
50% 

Perspectiva de 

procesos internos 

• Innovar servicios complementarios que ayude al 

desarrollo del estudiante. 

• Cantidad de servicios complementarios. 0 0 
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 • Establecer nuevos servicios como diplomados, 

cursos de capacitación, entre otros. 

• Cantidad de nuevos servicios. 0 0 

 • Establecer procesos de seguimiento del estu- diante 

durante los periodos académicos hasta su graduación. 

• Cantidad de estudiantes por ciclo y egresados. 1028 1100 

 

Perspectiva de 

procesos internos 

• Implementar un manual de procedimientos adminis- 

trativos con su respectivo flujograma. 

• Dar a conocer la normativa académica vigente en 

lugares visibles o por uso de la tecnología. 

• Cantidades de procedimientos administrativos. 

 
• Cantidad de visitas a la página web. 

0 

 
100000 

0 

 
100000 

 • Atención oportuna a usuarios internos y externos, en el 

plazo que establece el TUPA. 

• Cantidad de atenciones a usuarios internos y 

externos, dentro de los plazos. 

10060 10060 

 • Atención de oportuna de libro de reclamaciones • Cantidad de atención según libro de reclamacio- nes. 0 10 

 • Compromiso de los colaboradores con sus habili- dades, 

competencias y experiencia en el cargo que ejerce. 

• Aplicación de encuesta a los usuarios internos. 80% 80% 

 • Estrategias de Trabajo en equipo de los colaborado- res 

para asumir los cambios. 

• Instrumento de desempeño laboral. 60% 60% 

 • Implementación de plan de capacitación constante a los 

trabajadores. 

• Cantidad de capacitaciones por mes. 2 2 

Perspectiva 

de 

aprendizaje 

y crecimiento 

• Disponibilidad de los sistemas de información, redes 

e infraestructura requeridos. 

• Disponibilidad y uso de base de datos de estudian- tes. 

• Índice de encuesta a los usuarios internos. 

 
• Cantidad de usuarios internos. 

50% 

 
5000 

50% 

 
5000 

 • Utilización de redes sociales para brindar informa- ción a 

los estudiantes y futuros usuarios. 

• Verificación de visitas a redes sociales. 50% 50% 

 • Mantener clima laboral armonioso entre todos los 

colaboradores. 

• Índice de encuesta a los usuarios internos. 50% 50% 

 • Formación de colaboradores de carrera con lideraz- go y 

aplicación de principio éticos. 

• Instrumento de desempeño laboral. 50% 50% 

Nota: Cuadro que ha sido adaptado por el investigador 
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Tabla 21 

Reporte de Progreso de la EPG 

 
 

 

 
N° Objetivos estratégicos Indicadores 

estratégicos 

Meta 

Año 2021 Responsable 
Medio de 

Verifi- 
cación 

 

1 
SE
M 

 

2 
SE
M 

 
Dimensión 1: Plan estratégico 

financiado 

Formulación Ejecución 

 

1 • Incrementar la demanda de 

ingresantes. 

• Cantidad de ingresantes por 

proceso de admisión 

 
1400 

 
1392 (99%) 

• Responsable de la 

Oficina de Admisión de la 

EPG 

Reporte de Ingre- 

santes por cada 

proceso. 

  

2 • Incrementar la oferta de 

cursos de educación 

continuada. 

• Cantidad de cursos de 

educación continuada por 

semestre académico. 

 
30 

 
30 (100%) 

• Directores de unidades de 

cada programa de 

maestría y doctorado 

Reporte de estu- 

diantes matricu- 

lados 

3 • Incrementar la oferta de 

cursos de idiomas. 

• Cantidad de cursos men- 

suales. 

 
5 

 
5 (100%) 

• Responsable del 

CIPOST 

Reporte de estu- 

diante matricu- 

lados 

4 • Diversificación de otros 

servicios académicos. 

• Cantidad de servicios 

académicos 
5 5 (100%) 

• Administrador de la 

EPG 

Reporte benefi- 

ciarios 

5 • Implementación de políti- 

cas de cobranza. 

• Cantidad de procedimien- tos 

de cobranza 

 
500 

 
600 (110%) 

• Contador de la EPG Reporte de 

expedientes de 

recupero 

6 • Pago oportuno de docentes de 

maestría y doctorado. 

• Nivel de ejecución por 

especifica de gasto. 
12 12 (100%) 

• Administrador de la 

EPG 

Reporte de ejecu- 

ción de gasto 

7 • Recupero de cuentas por 

cobrar. 

• Monto recuperado por mes. 
4,307,426.70 

4,020,425.80 

(93%) 

• Contador de la EPG Reporte de cuen- 

tas por cobrar 

8 • Precio de competitivos con el 

mercado. 

• Tabla comparativa de 

precios del mercado. 
1 0 (0%) 

• Administrador de la 

EPG. 

Reporte de estudio de 

mercado 

  

9 • Plana docente local, nacio- nal 

y extranjera. 

• Cantidad de docentes 

locales, nacionales y 

extranjeros. 

 
322 

 
322 (100%) 

• Directores de unidades de 

cada programa de 

maestría y doctorado 

Carga lectiva por 

semestre 
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Dimensión 2: Gestión administrativa, el proceso de formación de estudiante y los servicios de apoyo financiado 

 
10 

 

 
11 

• Disponibilidad de horarios 

flexibles 

 
• Convenios suscritos con 

Universidades nacionales y 

extranjeras de prestigio. 

• Índice de encuesta a los 

usuarios internos y 

externos. 

• Cantidad de convenios por 

universidades nacionales y 

extrajeras 

 
13 

 

 
10 

 
13 (100%) 

 

 
12 (110%) 

• Directores de unidades de 

cada programa de 

maestría y doctorado 

 
• Director de la EPG. 

Reporte de aplica- ción 

de encuesta. 

 

Resoluciones de 

Consejo Univer- 

sitario 

  

 
12 

• Calidad de servicio en la 

atención a usuarios inter- nos 

y externos. 

• Índice de encuesta a los 

usuarios internos y 

externos. 

 
2000 

1800 

(90%) 

• Administrador de la 

EPG. 

 

• Directores de unidades de 

cada programa de 

maestría y doctorado 
 

• Administrador de la 

EPG. 

 
• Administrador de la 

EPG. 

 

 
• Director de la EPG 

 

 

• Administrador de la 

EPG. 

 

 
• Administrador de la 

EPG. 

Reporte de aplica- ción 

de encuesta. 

  

 
13 

• Calidad del servicio edu- 

cativo que se brinda a los 

estudiantes. 

• Índice de encuesta a los 

usuarios internos. 

 
2000 

1800 

(90%) 

Reporte de aplica- ción 

de encuesta. 

 
14 

• Posicionamiento de la 

marca. 

• Índice de encuesta a los 

usuarios internos y 

externos 

 
2000 

1800 

(90%) 

Reporte de aplica- ción 

de encuesta. 

 
15 

• Innovar servicios comple- 

mentarios que ayude al 

desarrollo del estudiante. 

• Cantidad de servicios 

complementarios. 

 
10 

 
8 (90%) 

Reporte de servicio 

complementarios 

  

 

16 

• Establecer nuevos servicios 

como diplomados, cursos de 

capacitación, entre otros. 

• Cantidad de nuevos 

servicios. 

 

30 

 

30 (100%) 

Propuesta de 

implementación de 

nuevos servicios 

 

17 

• Establecer procesos de 

seguimiento del estudiante 

durante los periodos acadé- 

micos hasta su graduación. 

• Cantidad de estudiantes por 

ciclo y egresados. 

 

2000 

 

2000 (100%) 

 
Reporte de estu- 

diante por ciclo 

 

18 

• Implementar un manual de 

procedimientos adminis- 

trativos con su respectivo 

flujograma. 

• Cantidades de procedimien- tos 

administrativos. 

 

1 

 

1 (100%) 

 
Manual de procedi- 

mientos 
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20 

• Atención oportuna a usua- rios 

internos y externos, en el 

plazo que establece el 

TUPA. 

• Cantidad de atenciones a 

usuarios internos y exter- 

nos, dentro de los plazos. 

 

10060 

 

9580 (95%) 

 
• Colaboradores de la 

EPG 

 
• Administrador de la 

EPG. 

 

• Administrador de la 

EPG. 

 

 

• Administrador de la 

EPG. 

 

• Administrador de la 

EPG. 

 
• Administrador de la 

EPG. 

 

• Administrador de la 

EPG. 

 
Reporte de aten- 

ciones por área. 

  

21 
• Atención de oportuna de 

libro de reclamaciones. 

• Cantidad de atenciones se- gún 

libro de reclamaciones. 
10 10 (100%) 

Reporte de aten- 

ciones. 

 
 

22 

• Compromiso de los 

colaboradores con sus 

habilidades, competencias y 

experiencia en el cargo que 

ejerce. 

• Índice de encuesta a los 

usuarios internos. 

 
 

30 

 
 

30 (100%) 

 
Reporte de aplica- ción 

de encuesta. 

 
23 

• Estrategias de trabajo en 

equipo de los colabo- 

radores para asumir los 

cambios. 

• Instrumento de desempeño 

laboral. 
 

16 

 
15 (94%) 

 
Reporte de activi- 

dades mensuales 

 
24 

• Implementación de plan de 

capacitación constante a los 

trabajadores. 

• Cantidad de capacitaciones por 

mes. 

 
24 

 
20 (83%) 

Reporte de 

participación en 

capacitaciones 

  

 
25 

• Mantener clima laboral 

armonioso entre todos los 

colaboradores. 

• Índice de encuesta a los 

usuarios internos. 

 
30 

 
30 (100%) 

Reporte de aplica- ción 

de encuesta. 

  

 
26 

• Formación de colaborado- res 

de carrera con liderazgo y 

aplicación de principio éticos. 

• Instrumento de desempeño 

laboral. 
 

16 

 
15 (94%) 

 
Reporte de activi- 

dades mensuales 

V
o

l. 6
 N

°2
, Ju

lio
 - D

iciem
b

re, 2
0
2
3
 

4
2
 



 

 

 
 

 

Dimensión3: Programas de ampliación, renovación y mantenimiento de las instalaciones y sus equipos financiados. 

 

27 

• Disponibilidad de los 

sistemas de información, 

redes e infraestructura 

requeridos. 

 
• Índice de encuesta a los 

usuarios internos. 

 

2000 

 

2000 (100%) 

 
• Verificación de visitas 

a redes sociales. 

 

Reporte de visitas 

  

28 

 
29 

 
30 

 
31 

• Renovación de equipos 

 
• Mantenimiento de mobi- 

liario 

• Mantenimiento de infraes- 

tructura 

• Mantenimiento de equipos de 

seguridad 

• Cantidad de equipos 

 
• Cantidad de mobiliario 

 
• Cantidad de ambientes 

 
• Cantidad de equipos 

112 

 
20 

 
2 

 
10 

0 (0%) 

 
0 (0%) 

 
2 (100%) 

 
10 (100%) 

• Administrador de la 

EPG. 

• Administrador de la 

EPG. 

• Administrador de la 

EPG. 

• Administrador de la 

EPG. 

Órdenes de 

Compra 

Órdenes de 

servicio 

Órdenes de 

servicio 

Órdenes de 

servicio 

  

  

 

 

 
Nota: Elaborado por el investigador 

LOGRADO PROCESO INICIO 
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Tabla 22 

Resumen de iniciativas de la EPG 
 

Resumen de iniciativas 
 

Programa de mejora de calidad de la EPG. Plan de 

marketing anual de la EPG. Administración de 

cadena de valor de la EPG. 

Plan de capacitación para colaboradores de la EPG. 

Evaluación de ingresos y gastos mensual, para elaboración de EEFF. Programa de 

políticas de cobranza y recupero de cuentas por cobrar. 

Plan de trabajo de comités de asesoramiento de la EPG, alineados al plan estratégico 

y plan operativo de la EPG. 
 

Nota: Elaborado por el investigador 

 
 

Contrastación de la hipótesis 

 

Con relación a la prueba de hipótesis, después de ejecutar los datos mediante el 

programa SPSS, se aplica la prueba Chi Cuadrado, el p-valor es menor que 0.05, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla 23 

Tabla Cruzada Modelo de gestión integral e indicadores financieros 

 

Indicadores financieros 

Inicio Proceso Logrado Total 

 

 

 
Modelo de 

gestión integral 

 
Inicio 

 

 
Proceso 

 

 
Logrado 

Recuento 

% del total 

Recuento 

% del total 

Recuento 

% del total 

8 0 0 8 

26.7% 0.0% 0.0% 26.7% 

9 6 0 15 

30.0% 20.0% 0.0% 50.0% 

1 3 3 7 

3.3% 10.0% 10.0% 23.3% 

  Recuento 18 9 3 30 
Total   

    

  % del total 60.0% 30.0% 10.0% 100.0% 

Nota: Elaborado por el investigador. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 
 

 
Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 
 

Chi Cuadrado de Pearson 17.717a
 4 0.001 

Razón de verosimilitud 19.627 4 0.001 

N° casos validados 30   

 

Nota: Elaborado por el investigador. 

 
a: 8 casillas (88.9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 0.05 y la frecuencia mínima 

esperada es 0.70 

 
Según esta prueba se está utilizando un coeficiente de confianza del 5% (0.05), por lo que 

el nivel de significancia asintótica (bilateral) es 0.001 < 0.05, por lo que, si se acepta la 

hipótesis alternativa, en donde la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Tru- 

jillo si debe diseñar e implementar el modelo de gestión balanced scorecard basado en el 

enfoque de calidad, para contribuir al logro de los estándares de acreditación financieros. 

 

 
DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con el objetivo general, di- 

señar el modelo de  gestión  integral  de 

la Escuela de Posgrado,  para contribuir 

al logro de los estándares de acredita- 

ción pertinentes a los indicadores fi- 

nancieros, según los resultados obteni- 

dos en la tabla 28, se  aplicó  la prueba 

chi cuadrado, donde el nivel de signi- 

ficancia asintótica (bilateral) es 0.001, 

menor que el coeficiente de  confianza 

del 5% (0.05), permitido por esta prue- 

ba, por lo que  frente  a  lo  mencionado 

se rechaza la hipótesis nula, y se acepta 

la hipótesis alternativa, donde la Escue- 

la de Posgrado de la Universidad Nacio- 

nal de Trujillo si debe diseñar e imple- 

mentar el modelo de gestión integral, 

balanced scorecard basado en el enfo- 

que de calidad, para contribuir al logro 

de los estándares de acreditación finan- 

cieros. Datos que al ser comparados por 

lo encontrado por De la Cruz y Herrera 

(2020) quienes en su investigación lle- 

gan a concluir que la implementación 

del cuadro de mando integral logró 

mejoras significativas en la eficiencia 

administrativa de la universidad obje- 

to de estudio, los resultados clave de la 

implementación del BSC fueron que la 

universidad está mejor orientada hacia 

el logro de la acreditación por progra- 

ma e institución con sus iniciativas de 

KPI, del mismo modo, ha mejorado la 

eficiencia en relación con los recursos 

materiales, para una mejor gestión de 

planificación y adquisiciones, raciona- 
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lización de los recursos utilizados, así 

mismo también se han mejorado los re- 

cursos financieros, más recursos básicos 

en el área administrativa, se realizó una 

adecuada planificación presupuestaria. 

En ese sentido, bajo lo referido ante- 

riormente y al analizar estos resultados 

podemos coincidir con el autor, puesto 

que podemos evidenciar que la imple- 

mentación del modelo de gestión inte- 

gral, contribuirá con el cumplimiento 

de las metas y objetivos propuestos por 

la escuela, así mismo Chiavenato (2019) 

menciona que el BSC crea un contex- 

to para que las decisiones relacionadas 

con actividades cotidianas puedan ser 

alineadas con las estrategias y la visión 

de la organización, logrando promover 

el conceso y el trabajo en equipo, inte- 

grando a todas las áreas de la misma, 

estimular esfuerzos y motivar a las per- 

sonas. (p.267) 

 
Según el objetivo específico 1, evaluar 

el modelo  de  gestión  integral  vigente 

en la Escuela de Posgrado de la Univer- 

sidad Nacional de Trujillo, se ha reali- 

zado un diagnóstico de la organización 

así como el análisis FODA, teniendo en 

cuenta esta información previa, se ha 

aplicado un cuestionario a 30 colabora- 

dores, obteniendo los siguientes resul- 

tados, indicados en la  tabla  7:  Modelo 

de gestión integral vigente, obtenién- 

dose que el 50% de encuestados están 

en un nivel de proceso, el resto está en 

un 27% de inicio y 23% logrado respec- 

tivamente, datos que al ser comparados 

con lo encontrado por Panesso y Jara- 

millo (2016), quienes concluyeron que 

el modelo de BSC, permitió aclarar y 

convertir la visión y la estrategia de la 

organización en un plan estratégico, 

enlazando los objetivos e indicadores 

estratégicos, el diagnóstico del entorno 

externo e interno de la organización, 

permitió revelar uno de sus mayores 

competidores, así mismo existe un 

deficiente presupuesto para el marke- 

ting, lo que dificulta que la oferta de los 

programas se extiendan a más sectores 

dentro de la región. Con lo antes men- 

cionado, podemos coincidir con el au- 

tor, ya que a través de esta evaluación 

que se ha podido determinar en qué 

situación se encuentra el modelo de 

gestión actual, a fin de poder realizar la 

propuesta de mejora, así  mismo  Fred 

y Forest (2017), menciona que el BSC 

es una herramienta que permite a las 

empresas evaluar sus estrategias, desde 

los clientes, gerentes/empleados, ope- 

raciones/procesos, ética empresarial y 

finanzas. (p.289) 

 
Según el objetivo específico 2, deter- 

minar el nivel de implementación de 

los estándares de acreditación perti- 

nentes a los indicadores financieros, en 

la Escuela de Posgrado de la Universi- 

dad Nacional de Trujillo, se aplicó un 

instrumento a 30 colaboradores, al- 

canzando los siguientes resultados en 

la tabla 8: indicadores financieros, se 

obtiene que el 60% encuestados están 

en un nivel de inicio, el resto está en 
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un 30% proceso y 10% logrado respec- 

tivamente, datos que al ser compara- 

dos con lo encontrado por De la Cruz 

y Herrera (2020), quienes concluyeron 

que antes de la implementación del 

BSC, había un deficiente uso de los re- 

cursos financieros, no se tenía una pro- 

gramación de presupuesto adecuado, 

no obtenía otros ingresos financieros. 

En ese sentido, con este resultado po- 

demos coincidir con el autor, ya que se 

ha determinado que los indicadores en 

esta organización aún están en nivel de 

inicio, no siendo favorable para el lo- 

gro de los objetivos de acreditación de 

la organización, así mismo según Fred 

y Forest (2019), menciona que el BSC 

es una técnica de control y evaluación 

de estrategias, la misma que contiene 

una combinación cuidadosamente se- 

leccionada de objetivos estratégicos y 

financieros adaptados a las empresas. 

(p.289) 

 
Según el objetivo específico 3, deter- 

minar el nivel de implementación de la 

declaración de estado final, mapas estra- 

tégicos, cuadro  de  indicadores,  reporte 

de progreso y  resumen  de  iniciativas 

para la Escuela de Posgrado de la Uni- 

versidad Nacional  de Trujillo,  se  realizó 

la aplicación de un pre test (2019) y post 

test(2021) obteniendo lo  siguiente  se- 

gún la tabla 9: dimensión 1 “declaración 

de estado final”(pre test), se obtiene que 

el 47% encuestados están en el nivel de 

proceso,  el  resto  está  en  un  30%  inicio 

y 23% logrado, así comparación de la 

tabla 10: dimensión 1 “declaración de 

estado final”(post test), se obtiene que el 

100% encuestados están en el nivel de 

logrado. Por otro lado, en la tabla 11: di- 

mensión 2 “mapa estratégico” (pre test), 

se obtiene que el 80% de encuestados 

están en el nivel de proceso, el resto está 

en un 13% logrado y 7% inicio, así mismo 

en la tabla 12: dimensión 2 “mapa es- 

tratégico” (post test), se obtiene que el 

100% encuestados están en el nivel de 

logrado. Así mismo, en la tabla 13: di- 

mensión 3 “cuadro de indicadores” (pre 

test), se obtiene que el 47% encuestados 

están en el nivel inicial, el resto está en 

un 33% proceso y 20% logrado, a com- 

paración de la en la tabla 14: dimensión 

3 “cuadro de indicadores” (post test), se 

obtiene que el 100% encuestados están 

en el nivel de logrado. En lo que corres- 

ponde a la tabla 15: dimensión 4 “repor- 

te de progreso” (pre test), se obtiene que 

el 67% encuestados están en el nivel de 

proceso, el resto está en un 17% inicio y 

17% logrado, ha comparación de la tabla 

16: dimensión 4 “reporte de progreso” 

(post test), se obtiene que el 100% en- 

cuestados están en  el  nivel  de  logrado 

y finalmente en  la  tabla  17:  dimensión 

5 “resumen de iniciativas” (pre test), se 

obtiene que el 40% encuestados  están 

en el nivel inicial y el resto está en 40% 

proceso y 20% logrado, ha comparación 

de la tabla 18: dimensión 5 “resumen de 

iniciativas” (post test), se obtiene que el 

100% encuestados están en el nivel de 

logrado, datos que al ser  comparados 

con lo encontrado por De la Cruz y He- 
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rrera (2020), quienes concluyeron que 

el BSC es una herramienta empleada 

para medir el desempeño de cualquier 

institución, entre los resultados del an- 

tes y después de la implementación de 

la propuesta, la Universidad evaluada 

presentó una mejora de  la eficacia en 

el área de recursos materiales, se logró 

mejoras en la gestión de la planificación 

y adquisición, racionalizando recursos 

empleados para ser aplicados en otras 

áreas que se necesite logrando resulta- 

dos significativos positivos tras la apli- 

cación de su propuesta. Con lo antes 

mencionado, podemos coincidir  con 

el autor, afirmando que después de la 

implementación de la propuesta del 

modelo de gestión integral, se ha podi- 

do identificar una mejora en la gestión, 

en los procesos y actividades contem- 

pladas en los planes estratégicos para 

el logro de los objetivos y metas de la 

organización, así mismo según Choque 

(2015), indica que la matriz del BSC 

brindará información de  la  gestión 

del plan estratégico, de acuerdo a cada 

uno de los indicadores establecidos y 

por perspectivas, ya que cada una de 

ellas deberá poner mayor atención a fin 

de cumplir con los objetivos trazados. 

(p.138) 

 
Según el objetivo específico 4, deter- 

minar el nivel de implementación del 

plan estratégico financiado, gestión ad- 

ministrativa, el proceso de formación 

de estudiante y los servicios de apoyo 

financiados y los programas de amplia- 

ción,  renovación  y   mantenimiento   de 

las instalaciones y sus equipos finan- 

ciados  para  la  Escuela  de  Posgrado   de 

la   Universidad    Nacional    de    Trujillo, 

se realizó la aplicación de un pre test 

(2019) y post test (2021) obteniendo lo 

siguiente  según   la  tabla  19:   dimensión 

1 “plan estratégico financiado” (pre  test) 

se obtiene que el 43% encuestados están 

en un nivel de inicio, el resto está en un 

37% proceso y 20% logrado, ha compa- 

ración de la tabla 20: dimensión 1 “plan 

estratégico financiado” (post test), se 

obtiene que el 100%  encuestados  están 

en  el  nivel  de  logrado,   por  otro   lado, 

en la tabla 21: dimensión 2 “gestión ad- 

ministrativa,  el  proceso   de   formación 

de estudiante y seguimiento de apoyo 

financiados”  (pre  test),  se   obtiene   que 

el  70%  encuestados  están  en  un  nivel 

de inicio, el resto está en un  23%  pro- 

ceso  y  7%  logrado,  ha  comparación  en 

la tabla 22: dimensión 2 “gestión ad- 

ministrativa,  el  proceso   de   formación 

de estudiante y seguimiento de apoyo 

financiados”  (post  test),  se  obtiene  que 

el 100% encuestados están en el nivel de 

logrado, finalmente en la tabla 23: di- 

mensión 3 “programas de ampliación, 

renovación y mantenimiento de las 

instalaciones y sus equipos financiados” 

(pre test), se obtiene que el 93% encues- 

tados están en un nivel inicial,  el  resto 

está en un 7% proceso y 0% logrado, ha 

comparación  de  la  tabla  24:  dimensión 

3 “programas de ampliación, renova- 

ción y mantenimiento de las instala- 

ciones y sus equipos financiados” (post 
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test), se obtiene que el 33 % está a ni- 

vel inicial, el 67 % en proceso y el 0 % 

en logrado, datos que al ser compara- 

dos con lo encontrado por Vilca (2018), 

quien concluye que la implementación 

del modelo Balanced Scorecard influye 

significativamente a 3.19 muy por enci- 

ma del 2.15 que era antes de dicha im- 

plementación, así mismo la gestión de 

la formación profesional de la Escuela, 

después de su implementación mejora 

significativamente a 4.30 muy por enci- 

ma del 2.40 que era antes y el nivel de 

gestión de los servicios de apoyo para 

la formación profesional de la facultad 

después su implementación mejora 

significativamente a 3.82 muy por enci- 

ma del 2.32 que era antes, finalmente se 

viene utilizando eficientemente el BSC 

en todos sus procesos involucrados a 

la toma de decisiones y esto redunda 

en la satisfacción de los estudiantes de 

la Universidad. Con  estos  resultados 

se afirma que el balanced scorecard si 

contribuye favorablemente en la me- 

jora del plan estratégico financiado, 

gestión administrativa, el proceso de 

formación de estudiante y los servicios 

de apoyo financiados, indicadores que 

nos permitirá la acreditación de los 

programas de posgrado, según Cho- 

que (2015), menciona que el BSC es 

una herramienta de gestión que sirve 

para la implementación de estrategias, 

considerando transformar la visión y 

estrategias en indicadores y metas. El 

fin es transformar la visión en términos 

tangibles a partir de perspectivas esta- 

blecidas como la perspectiva financie- 

ra, del cliente, del proceso interno y del 

aprendizaje y crecimiento. (p.121) 

 
Según el objetivo específicoo 5, propo- 

ner el modelo de gestión que permita 

lograr los estándares de acreditación, 

utilizando el Balanced Scorecard, se ha 

aplicado el modelo de gestión teniendo 

en cuenta el esquema de declaración fi- 

nal, revisando la visión y misión, alinea- 

do a las cuatro perspectivas: financiera, 

clientes, procesos internos y aprendiza- 

je y crecimiento, considerando ello se 

elaboró el mapa estratégico contem- 

plando dichas  perspectivas  apuntando 

al crecimiento y productividad de la 

organización, así mismo se planteó ob- 

jetivos concretos a cada una de las pers- 

pectivas con sus respectivos indicado- 

res haciendo un comparativo entre al 

año 2019 y 2020, por otro lado con el 

reporte de progreso se ha utilizado el 

método del semáforo en función a la 

meta planificada para el año 2021, con- 

siderando los dos semestres, en función 

al cumplimiento de sus objetivos, obte- 

niendo los siguientes resultados, el 52% 

logrado, el 45% en proceso y el 3% en 

inicio, datos que al ser comparados con 

lo encontrado por Vilca (2018), quien 

concluye que la implementación del 

modelo de gestión  estratégica  basado 

en el BSC, influye   significativamente 

en la mejora de la gestión competitiva, 

debido a que después de los resultados 

conseguidos en la investigación, existe 

diferencias significativas entre el antes y 
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después de su implementación. Con lo 

antes mencionado, podemos coincidir 

con el autor, afirmando que la imple- 

mentación de la propuesta del modelo 

de gestión integral basado en el BSC, in- 

fluye favorablemente en la mejora de la 

gestión y de los indicadores financieros 

que servirán para la acreditación de los 

programas de posgrado, así mismo la 

CONEAU(2013), menciona que espera 

que la evaluación de la calidad tenga en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

gestión administrativa, financiera y de 

recursos, y los resultados obtenidos a 

partir de ellos, el sustento para la mejo- 

ra continua de la formación profesional 

del individuo, que lo lleve a convertirse 

en actor principal del desarrollo soste- 

nible de la sociedad. (p.3) 

 
CONCLUSIONES 

 

En este estudio , se diseñó el modelo de 

gestión integral de la escuela de posgra- 

do, para contribuir al logro de los es- 

tándares de acreditación pertinentes a 

los indicadores financieros, aplicándose 

la prueba chi cuadrado, donde el  nivel 

de significancia asintótica (bilateral) es 

0.001, menor que el coeficiente de con- 

fianza del 5% (0.05), permitido por esta 

prueba, rechazándose la hipótesis  nula, 

y aceptándose la hipótesis alternativa. 

 
Se evaluó el modelo de gestión integral 

vigente en la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, rea- 

lizando un diagnóstico de la organiza- 

ción, así como el análisis FODA, tenien- 

do en cuenta esta información previa, 

se aplicó un cuestionario a 30 colabo- 

radores, concluyendo que el 50% de en- 

cuestados están en un nivel de proceso, 

el resto está en un 27% de inicio y 23% 

logrado respectivamente. 

En esta tesis, se determinó el nivel de 

implementación de los estándares de 

acreditación pertinentes a los indica- 

dores financieros, en la Escuela de Pos- 

grado de la Universidad Nacional de 

Trujillo, concluyendo que el 60% en- 

cuestados están  en  un  nivel  de  inicio, 

el resto está en un 30% proceso y 10% 

logrado respectivamente. 

 
En esta tesis, se determinó el nivel de 

implementación de la declaración de 

estado final, mapas estratégicos, cuadro 

de indicadores, reporte de progreso y 

resumen de iniciativas para la  Escuela 

de Posgrado de la  Universidad  Nacio- 

nal de Trujillo, aplicándose un pre test 

(2019), concluyendo que de las cinco 

dimensiones del modelo de gestión in- 

tegral basado en el balanced scorecard 

(pre test), entre ellas la declaración de 

estado final, el mapa estratégico y el 

reporte de progreso, sus mayores por- 

centajes oscilan entre 47%, 80% y 67% 

respectivamente, encontrándose en el 

nivel de proceso, así mismo los compo- 

nentes del cuadro de indicadores y re- 

sumen de iniciativa, sus porcentajes se 

encuentran entre el 47% y 40%, estando 

en nivel de inicio; mientras que en  el 

post test (2021), se concluye que el 100% 
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de encuestados están en el nivel de lo- 

grado. 

 
Se determinó el nivel de implemen- 

tación del plan estratégico financiado, 

gestión administrativa, el proceso de 

formación de estudiante y los servicios 

de apoyo financiados y  los  programas 

de ampliación, renovación y manteni- 

miento de las instalaciones y sus equi- 

pos financiados para la Escuela de Pos- 

grado de la Universidad Nacional de 

Trujillo, aplicándose un pre test (2019) 

donde sus porcentajes se encuentran 

entre el 43%, 70% y 93% respectivamen- 

te en el nivel de inicio, mientras que en 

el post test (2021), en las dos primera 

dimensiones se ha obtenido el 100% en 

nivel de logrado, y en la tercera dimen- 

sión se encuentra en un 67% en un nivel 

de proceso. 

 
En esta tesis, se propuso el modelo de 

gestión integral que permita lograr los 

estándares de acreditación pertinentes 

a los indicadores financieros, utilizando 

el Balanced Scorecard, en dicho mode- 

lo se desarrolló las cinco etapas del ba- 

lanced scorecard, planteando objetivos 

concretos a cada una de las perspectivas 

con sus respectivos indicadores hacien- 

do un comparativo entre al año 2019 y 

2020, por otro lado, con el reporte de 

progreso se ha utilizado el método del 

semáforo en función a la meta planifi- 

cada para el año 2021, obteniendo los 

siguientes resultados, según el método 

semáforo se clasifican de color verde, el 

77% de los objetivos planteados se en- 

cuentran en un nivel de logrado, el 13% 

se encuentra en el color ámbar en nivel 

de proceso y el 10% se encuentran en 

color rojo en nivel de inicio. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como  objetivo  determinar la  influencia  del  Síndrome 

de Burnout en las relaciones humanas de docentes en la Institución educativa N° 

80006. Nuevo Perú de la ciudad de Trujillo en el año 2021. Se contó con una mues- 

tra de 50 educadores en condición de nombrados y contratados de los niveles de 

inicial y primaria. Se aplicaron dos instrumentos: el primero del Síndrome de Bur- 

nout de Maslach y Jackson (1986) desarrollado en España y el segundo para medir 

las relaciones humanas y validado por juicio de expertos, los mismos que fueron 

sometidos a una prueba piloto obteniendo una validez de análisis confirmatorio 

de 0,600 el primero y el segundo una validez de análisis confirmatorio de 0,676. 
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La relación e influencia del síndrome 

de burnout en las relaciones humanas 

del mismo fue de r= -.646**, y r2=28,8%; 

concluyéndose una correlación negati- 

va moderada de la primera variable so- 

bre la segunda. Se sugiere la aplicación 

de talleres de relaciones humanas para 

medir y controlar los efectos del sín- 

drome de burnout. 

 
Palabras Clave: Síndrome de Burnout; 

relaciones humanas; relaciones inter- 

personales; educación. 

 
ABSTRACT 

 

The objective of this study was to de- 

termine the influence of Burnout Syn- 

drome in the human relations of teach- 

ers in the educational institution N° 

80006. Nuevo Perú in the city of Trujil- 

lo in the year 2021. There was a sample 

of 50 educators, both appointed and 

hired, at the pre-school and elementa- 

ry school levels. Two instruments were 

applied: the first one of Maslach and 

Jackson’s Burnout Syndrome (1986) de- 

veloped in Spain and the second one 

to measure human relations and vali- 

dated by expert judgment, which were 

subjected to a pilot test obtaining a con- 

firmatory analysis validity of 0.600 for 

the first one and a confirmatory analy- 

sis validity of 0.676 for the second one. 

The relationship and influence of burn- 

out syndrome on human relations was 

r= -.646**, and r2=28.8%; concluding a 

moderate negative correlation of the 

first variable on the second. The appli- 

cation of human relations workshops is 

suggested to measure and control the 

effects of burnout syndrome. 

 
Key words: Burnout syndrome; human 

relations; interpersonal relations; edu- 

cation. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La población ha sido testigo de los di- 

ferentes cambios producidos en los úl- 

timos años tanto en lo social, político, 

económico, ambiental y sobre todo en 

lo que se refiere a la salud y estos cam- 

bios han sido producto, en su mayoría, 

a la pandemia que aún afecta al mundo 

López et al., (2022); por mucho tiem- 

po se ha minimizado a la salud mental 

y se ha hecho de lado el agotamiento 

emocional y el estrés laboral. (Miranda 

et tal., 2020). 

 
De la misma manera Rodriguez & Sán- 

chez (2018) manifiestan que existen di- 

versos grados de debilidad emocional, 

así como cambios de personalidad y 

deformación del medio laboral, su- 

mándose un nivel inferior en la prác- 

tica pedagógica y el poco entusiasmo 

para la realización profesional. 

 
Según Puertas et al., (2020) el síndro- 

me de Burnout (SB) entre los educado- 

res se considera como resultado de una 

excesiva e inapropiada carga de estrés 

y se caracteriza con síntomas como el 



Vol. 6 N°2, Julio - Diciembre, 2023 

57 

 

 

 

agotamiento emocional,  el  cinismo  y 

el bajo desempeño laboral. Cabe se- 

ñalar que en sus investigaciones pri- 

migenias, Maslach & Jackson (1986) 

definieron tres sub variables que cons- 

tituyen el Burnout: el cansancio emo- 

cional, la despersonalización y la baja 

realización personal. En  nuestro  país 

la Superintendencia nacional de salud 

(SUSALUD) empezó a diagnosticar el 

SB desde inicios del 2014 utilizando el 

MBI-HSS como instrumento para valo- 

rar el bienestar del paciente en los dife- 

rentes servicios de salud. 

 
Diferentes autores confirmaron la ne- 

cesidad de estudiar el síndrome por la 

enorme preocupación que acarrea el 

bienestar de sus trabajadores en ámbi- 

to laboral como en lo personal y por las 

consecuencias que producen en sus or- 

ganizaciones. Chunga et al., (2020); Go- 

mero et al., (2018); Hancco et al., (2021) 

 
En el Perú, entre una de las profesiones 

más propensas al SB se encuentran los 

profesionales de la educación, quienes 

comúnmente sufren de desgaste emo- 

cional y problemas relacionados con su 

salud mental; el estado ha demostrado 

una total despreocupación por mejo- 

rar las condiciones de trabajo y ésta se 

ahonda aún más en el sector rural y si 

se le suma el trabajo que realiza fuera 

del horario de clase para la preparación 

de las mismas, entonces, se encuentran 

propensos a padecer el Burnout en al- 

gún momento de su desempeño labo- 

ral afectando las relaciones interperso- 

nales. 

 
La Institución Educativa N. 80006 – 

Nuevo Perú se encuentra  ubicada  en 

la urbanización Palermo del distrito y 

provincia de Trujillo departamento de 

La Libertad, en la actualidad cuenta con 

el nivel primario e inicial en los turnos 

mañana y tarde, la mayoría de padres 

de familia se dedican al comercio y 

otros oficios, no teniendo un ingreso 

fijo, lo cual conlleva a desatender su la- 

bor con sus menores hijos, también hay 

hogares disfuncionales afectando a los 

estudiantes emocionalmente. Se consi- 

deró realizar el trabajo de investigación 

al observar en su mayoría a maestros 

con agotamiento físico, mental, estrés y 

malhumor dando lugar a ciertos actos 

impropios entre docentes y otros agen- 

tes de la educación repercutiendo en su 

labor profesional y con los estudiantes, 

lo cual se ha visto aún más remarcada 

con la pandemia que venimos atrave- 

sando en los últimos tiempos. 

 
El estudio resalta la importancia de tra- 

tar el tema de SB, ya que se  presenta 

en la mayoría de las instituciones y que 

supone graves consecuencias en las re- 

laciones personales en el entorno cer- 

cano de los profesionales. Así mismo, se 

menciona claramente las subvariables 

del Síndrome de Burnout y de las re- 

laciones humanas, identificando la in- 

fluencia de la primera variable sobre la 

segunda. El estudio es relevante porque 
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relaciona dos aspectos poco estudiados 

y que tienen mucha relevancia en la efi- 

ciencia de la enseñanza y aprendizaje 

de los educandos sea cualquiera el nivel 

en donde se trabaje. 

 
Investigaciones a nivel mundial sus- 

tentan la hipótesis a contrastar deter- 

minando la prevalencia del SB en ci- 

rujanos médicos cubanos y con mayor 

índice en tiempos  de  pandemia  Sosa 

et al., (2022), En ese sentido, investiga- 

dores mexicanos encontraron una di- 

ferencia estadísticamente significativa 

entre el SB y los diferentes turnos de 

trabajo en profesionales de la enferme- 

ría de cuidados intensivos. (Montoya, 

2020) 

 
En el Perú, Díaz & Evaristo (2022), de- 

terminaron que la mayoría de profe- 

sionales en odontología presentaron 

niveles elevados de agotamiento emo- 

cional y despersonalización siendo los 

varones los que presentaron mayor in- 

cidencia en algún síntoma del SB. 

 
En el ámbito educativo también se en- 

contró investigaciones que muestran la 

importancia de establecer programas 

que desarrollen habilidades para lidiar 

con situaciones desafiantes o estresores 

que pueden conducir al SB. Pereira et 

al., (2022), en ese sentido, se verificó 

que aquellos estudiantes que permane- 

cen inactivos en su tiempo libre tenían 

una mayor probabilidad de sufrir ago- 

tamiento emocional. (Cardoso & Farias, 

2022). 

Son varias las causas que encaminan a 

los trabajadores de la educación a ma- 

nifestar síntomas del SB en las escuelas 

de Latinoamérica, entre ellas tenemos, 

las condiciones de trabajo que no siem- 

pre son las más adecuadas (Santa Cruz 

et al., 2021), la elaboración de docu- 

mentos e informes, el paupérrimo sala- 

rio y el escaso reconocimiento social a 

pesar del mucho esfuerzo que realizan. 

(Estrada & Gallegos, 2020). 

 
En ése sentido, el  magisterio  peruano 

no cuenta con programas de  preven- 

ción de la salud mental, a pesar de  que 

se demostró un  agotamiento  emocio- 

nal en un estudio realizado por Santa 

Cruz et al., (2021) a 717 educadores de 

diferentes colegios públicos y privados 

haciendo incidencia en que la mayoría 

que la padecen son maestras, princi- 

palmente las que trabajan en el sector 

privado. 

 
Por otro lado, es importante mencionar 

la significancia de la segunda variable. 

Según Vargas et al., (2021) afirma que 

para mantener y fortalecer los vínculos 

sociales, es necesario construir prime- 

ro, vínculos de confianza y que, Salinas 

& Ortiz (2020) aquellos que las posean 

logran tener fuertes relaciones inter- 

personales que los ayudan a afrontar de 

mejor manera el estrés logrando tener 

una mejor calidad de vida. 

 
En  ese  sentido  Cristina  et  al.,  (2021) 

afirma que para establecer buenas rela- 
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ciones interpersonales en el desenvol- 

vimiento de los niños, es importante 

desarrollar la empatía y el diálogo ya 

que a partir de ellos se magnifican una 

variedad de comportamientos que ayu- 

darán al niño a desenvolverse social- 

mente. En la comunicación verbal es 

importante la expresión de la emoción 

que está íntimamente ligada a la diver- 

sidad de estilos y géneros en las dife- 

rentes sociedades. (Messineo, 2022). 

 
Una de las teorías que sustentan la in- 

vestigación tiene que ver con la teoría 

de las inteligencias múltiples cuyo au- 

tor afirma que, de las siete inteligencias 

que reconoce, la sexta tiene que ver con 

la interpersonal. Según Gardner (1994), 

la inteligencia interpersonal posee una 

conexión que hace que las personas 

puedan comprender a sus pares me- 

diante el reconocimiento o la habilidad 

para identificar las expresiones corpo- 

rales, faciales, gestuales e incluso en el 

tono de voz y que los hacen individuos 

que reaccionan favorablemente en la 

interacción con otras personas. 

 
Por lo expuesto se considera la siguien- 

te pregunta de investigación: ¿en qué 

medida el síndrome de burnout afecta 

las relaciones humanas de los docentes 

de la institución educativa Nuevo Perú?, 

se planteó el siguiente objetivo de la 

investigación: Determinar la influencia 

del síndrome de Burnout en las relacio- 

nes humanas entre los docentes de la IE 

Nuevo Perú, y como hipótesis general: 

el síndrome de burnout influye signifi- 

cativamente en las relaciones humanas 

de los docentes de la Institución Educa- 

tiva Nuevo Perú. 

 
METODOLOGÍA 

 

El presente estudio tiene un enfoque 

cuantitativo de investigación educativa 

básica y de metodología no experimen- 

tal, de corte transversal, descriptivo co- 

rrelacional causal Hernández (2018). 

La muestra estuvo conformada por 50 

educadores del nivel Inicial y del nivel 

Primaria del colegio N° 80006 – “Nue- 

vo Perú”, en condición de nombrados y 

contratados, elegidos con muestreo no 

probabilístico por conveniencia, basa- 

do en la selección de sujetos a los que se 

tiene acceso. (González, 2021) 

 
Se empleó la encuesta como técnica 

para la recopilación de datos que nos 

permitió adquirir información precisa 

Hernandez & Duana (2020) y se utiliza- 

ron dos instrumentos; el primero para 

evaluar el síndrome de burnout crea- 

do y diseñado por Maslach & Jackson 

(1986) en España, posteriormente fue 

adaptado al castellano: el MBI-HSS por 

Gil, (2003), comprende 3 subvariables 

con un total de 22 ítems: La primera 

subvariable es el Agotamiento emocio- 

nal de ‘9 ítems’, la segunda subvariable 

es la Despersonalización de ‘5 ítems’ y 

la última subvariable es la Realización 

personal de ’8 ítems’, se midió la vali- 

dez de análisis factorial exploratorio de 
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KMO=,600 y una significancia <0,01% con una confiabilidad de ,374 en el Alpha de 

Cronbach. 

 

El segundo instrumento para medir las relaciones humanas consta de 4 subvaria- 

bles con un total de 23 ítems. La primera subvariable es la Interacción social de ‘7 

ítems’. La segunda subvariable es la Comunicación de ‘5 ítems’, la tercera subvaria- 

ble es la Resolución de conflictos de ‘5 ítems’ y la cuarta subvariable es las Emocio- 

nes de ‘6 ítems’, el cuestionario fue sometido a juicio de expertos, se midieron la  

validez de contenido y validez con análisis factorial exploratorio de KMO=,676 y 

una significancia <0, 01%.con una confiabilidad de ,779 en el alfa de Cronbach 

 
Para recopilar la información se aplicó los instrumentos al personal docente de 

ambos niveles quienes en forma voluntaria y sin coacción contestaron los ítems 

correspondientes en forma presencial, procediéndose posteriormente al procesa- 

miento y análisis con el uso de software estadístico SPSS v25. 

 
RESULTADOS 

 

Niveles y dimensiones del Síndrome de Burnout y las Relaciones humanas. 

Tabla 1 

Categorías de síndrome de Burnout y sus dimensiones 
 

Agotamiento 

emocional 

 
Despersonalización 

Realización 

personal 

Síndrome de 

Burnout 

Categorías f % f % f % f % 
 

Bajo 7 14,0 45 90,0 0 00,0 0 00,0 

Moderado 43 86,0 5 10,0 5 10,0 50 100,0 

Alto 0 00,0 0 00,0 45 90,0 0 00,0 

Total 50 100,0 50 100,0 50 100,0 50 100,0 

Note. Base de datos de síndrome de Burnout 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 1, los educadores se sitúan con mayor supremacía en 

el nivel moderado en la variable síndrome de Burnout con 100% (50 educadores), 

seguido del nivel bajo en la dimensión despersonalización con 90% (45 educadores).  

Finalmente se evidenció en el nivel alto en la dimensión realización personal con 

90% (45 educadores). 
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Tabla 2 

Categorías de relaciones humanas y sus dimensiones 

 
 
 
 

 
Bajo 0 00,0 0 00,0 0 00,0 0 00,0 0 00,0 

Moderado 39 78,0 7 14,0 41 82,0 9 18,0 17 34,0 

Alto 10 22,0 43 86,0 9 18,0 41 82,0 33 66,0 

Total 50 100,0 50 100,0 50 100,0 50 100,0 50 100,0 

Note. Base de datos de relaciones humanas 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 2, los educadores se sitúan con mayor supremacía en 

el nivel alto en la dimensión comunicación con 86% (43 educadores), seguido del 

nivel moderado en la dimensión resolución de conflictos con 82% (41 educadores).  

Finalmente se evidenció en el nivel bajo en todas sus dimensiones y variable con 

0% (0 educadores). 

 
Síndrome de Burnout y las Relaciones humanas 

 

Tabla 3 

Relaciones entre el Síndrome de Burnout con el Relaciones Humanas y sus dimensiones 
 

Interacción 

social 

 
Comunicación 

Resolución 

de conflictos 

 
Emociones 

Relaciones 

humanas 

R
ho

 d
e 

S
pe

ar
m

an
 

B
u
rn

o
u
t 

Coeficiente de 

correlación 
-,156 -,228 -,986** -,214 -,646** 

Sig. (bilateral) ,278 ,111 ,000 ,135 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Note. Base de datos de síndrome de Burnout con relaciones humanas 

 

Interpretación: 

Existe una relación significativa entre el síndrome de burnout con la dimensión 

resolución de conflictos (r=,986 correlación alta), Interacción social (r=,156 correla- 

Interacción 

social 

 
Comunicación 

Resolución de 

conflictos 

 
Emociones 

Relaciones 

humanas 

Categorías f % f % f % f % f % 
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ción baja), Comunicación (r=,228 correlación baja), Emociones (r=,214 correlación 

baja= y las Relaciones humanas (r=,646 correlación alta). Se encontró dos relaciones 

con Sig.< 0,01% 

 
Predictores del Síndrome de Burnout en las Relaciones humanas 

 

Tabla 4 

Influencia de Síndrome de Burnout en el Relaciones Humanas y sus dimensiones 

 
 

 
Modelo 

 
R 

 
R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Síndrome de burnout – 

Interacción social 

 
,191a 

 
,036 

 
,016 

 
2,593 

Síndrome de burnout – 

Comunicación 

 
,204a 

 
,041 

 
,021 

 
1,916 

Síndrome de burnout – 

Resolución de conflictos 

 
,962a 

 
,925 

 
,923 

 
,589 

Síndrome de burnout – 

Emociones 

 
,262a 

 
,069 

 
,049 

 
2,206 

Síndrome de burnout – 

Relaciones humanas 

 
,536a 

 
,288 

 
,273 

 
5,618 

 

Note. Base de datos de síndrome de Burnout y relaciones humanas 

 

Interpretación: 

Como se evidencia en la tabla 7 existe una influencia significativa del Síndrome de 

Burnout (Sig. < 0,01) en las dimensiones en Interacción social (r2=,036 El síndro- 

me de Burnout influye en la interacción social en 3,6% pero es influida por otros 

factores mayormente en 96,4%), Comunicación (r2=,0,41 El síndrome de Burnout 

influye en la comunicación en 4,1% pero es influida por otros factores mayormente 

en 95,9%), Resolución de conflictos (r2=,925 El síndrome de Burnout influye en la 

resolución de conflictos en 92,5% pero es influida por otros factores en 7,5%), Emo- 

ciones (r2=,069 El síndrome de Burnout influye en las emociones en 6,9% pero es 

influida por otros factores mayormente en 93,1%), Relaciones humanas (r2=,288 El 

síndrome de Burnout influye en las relaciones humanas en 28,8% pero es influida 

por otros factores en 71,2%) 
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DISCUSIÓN 

 

El desarrollo del presente estudio em- 

pieza a partir de la observación de la 

presencia  del síndrome de burnout 

en algunos profesores en la ciudad de 

Trujillo. Es en ese contexto que se hace 

necesario conocer sobre la influencia 

que puede ocasionar el síndrome de 

Burnout en las relaciones humanas. Se- 

gún la Organizacion Panamericana de 

la Salud (2020) el síndrome de burnout 

es producto del desgaste emocional al 

que está sometido el trabajador y se 

manifiesta con cansancio que puede ser 

emocional, psicológico o corporal, mu- 

chas veces como resultado del estrés o 

la presión en el ámbito laboral. 

 
Se determinó que le Síndrome de Bur- 

nout tiene una influencia significativa 

sobre las relaciones humanas en los 

educadores de la IE. N° 80006 – “Nue- 

vo Perú” en un 28,8% lo que valida la 

hipótesis propuesta. Además, al aplicar 

la prueba de Rho de Spearman se obtu- 

vo un coeficiente de correlación de r= 

-0.646**, con una significancia < 0.05 lo 

que nos da como resultado la relación 

significativa negativa moderada. 

 
Es notorio destacar que la mayor parte 

de los entrevistados en nuestra inves- 

tigación afectados por el síndrome de 

burnout son mayormente las personas 

del sexo femenino Gamez et al., (2021) 

quienes en su estudio  publicado  sobre 

el burnout en los trabajadores de la sa- 

lud en enfermería en los hospitales de 

Guantánamo en Cuba demostraron 

que un 75% de los participantes en la in- 

vestigación sufrieron agotamiento físi- 

co en los niveles alto y medio y con ma- 

yor predominio en el sexo femenino. 

 
Los resultados presentados en la tabla 1 

nos muestran que un 86% de los partici- 

pantes en el estudio mostraron un nivel 

moderado de Burnout y ese resultado 

coincide con lo expuesto por Gastelo et 

al., (2020) quienes manifestaron que en 

su estudio realizado a internos en medi- 

cina en la Región de Lambayeque para 

evaluar el clima existente entre el clima 

educativo en los hospitales y su relación 

con el SB, llegaron a la conclusión que 

el 57,2% de los participantes en el estu- 

dio manifestaron síntomas del burnout 

durante su formación académica espe- 

cialmente en su internado pero que se 

contradicen con otras investigaciones 

realizadas en los países vecinos, por 

ejemplo en Chile donde se  manifestó 

un 13,3% en estudiantes de los últimos 

ciclos de medicina y en Colombia el re- 

sultado arrojó que un 9,1% de los estu- 

diantes del séptimo ciclo manifestaron 

los síntomas propios del burnout. 

 
En esa misma línea se muestran los re- 

sultados obtenidos por Puertas et al., 

(2020) quienes investigaron la preva- 

lencia y los elementos asociados al bur- 

nout en los educandos de veterinaria 

en la Universidad Cayetano Heredia de 

Lima y que concluyeron que la preva- 
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lencia del síndrome se ubica en el 58,7% 

entre los estudiantes de veterinaria  y 

que además muestran severos cuadros 

de agotamiento emocional y cinismo, 

mientras que un 46,1% muestran  un 

bajo rendimiento académico. 

 
Las investigaciones a las que se han 

hecho mención en nuestro estudio de- 

muestran que las instituciones que son 

diferentes en algunos casos y con rea- 

lidades distintas enfrentan situaciones 

en las que sus trabajadores se exponen a 

diferentes factores que pueden generar 

o producir manifestaciones en la sinto- 

matología del SB. 

 
En cuanto al análisis de la variable rela- 

ciones humanas, observamos que en la 

tabla 2, dos  dimensiones  se  ubican  en 

la categoría moderado: 39 educadores 

(78%) en la dimensión Interacción social 

y 41 docentes (82%) en la dimensión re- 

solución de conflictos, mientras que en 

la categoría alto se ubican la dimensión 

Comunicación con 43 docentes (86%) y 

la dimensión emociones con 41 educa- 

dores (82%). Estos resultados contrastan 

con los encontrados por Bueno, (2021) 

quien realizó una investigación sobre la 

percepción de los docentes en cuanto a 

las relaciones interpersonales, el clima 

organizacional y la satisfacción laboral 

en un colegio nacional en La Perla, Ca- 

llao y que concluyó que existen buenas 

relaciones humanas cuando existen los 

escenarios adecuados para ello. 

En nuestro estudio podemos notar que 

en las dimensiones: Interacción social y 

resolución de conflictos, los entrevista- 

dos se han ubicado en el nivel mode- 

rado con 78% y 82% respectivamente y 

estos resultados confirman con lo mos- 

trado por Herrera, (2019) quien en su 

investigación realizada en la Universi- 

dad Nacional san  Martín  de  la  ciudad 

de Tarapoto entre los docentes y cuyo 

objetivo fue elaborar estrategias para 

mejorar las relaciones interpersonales 

entre docentes y estudiantes concluyó 

que las relaciones humanas son regula- 

res entre educadores y educandos y que 

podrían mejorar si existe una mayor 

confianza entre ambos grupos. 

 
En ese sentido el estudio realizado por 

Romero & Gomez, (2021) en un colegio 

de nivel inicial en el distrito de Moche, 

La Libertad y donde se utilizó un grupo 

control y otro experimental para apli- 

car un programa de estrategias neuro 

emocionales determinó que en el gru- 

po experimental se obtuvo un 27,40% 

en mejorar significativamente las re- 

laciones humanas mientras que en el 

grupo control el cual no recibió estra- 

tegias se ubicó con 13,60%, lo que nos 

permite afirmar que la relación entre 

ambas variables es significativa. 

 
CONCLUSIONES 

 

La investigación tuvo como objeto de- 

terminar la influencia del Síndrome de 

Burnout r2=28,8% en las relaciones hu- 
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manas de los educadores de la Institu- 

ción Educativa objeto de estudio, lo que 

constituye que el 71,2% es influenciado 

por otros factores. 

 
Se determinó la influencia del SB 

r2=3,6% en la subvariable Interacción 

social de las relaciones humanas de los 

educadores de la IE. objeto  de  estudio, 

lo que se interpreta que el 96,4% es in- 

fluenciado por otros factores. 

 
Se estableció el efecto del SB r2=4,1% en 

la subvariable Comunicación de las re- 

laciones humanas de los educadores de 

la IE. objeto de estudio, lo que se inter- 

preta que el 95,9% es influenciado por 

otros factores. 

 
Se determinó la incidencia del SB 

r2=92,5% en la subvariable Resolución 

de conflictos de las relaciones humanas 

de los profesores de la IE. objeto de es- 

tudio, lo que se interpreta que el 7,5% es 

influenciado por otros factores. 

 
Se determinó la influencia del SB 

r2=6,9% en la subvariable Emociones de 

las relaciones humanas de los profesio- 

nales de la educación de la IE. objeto 

de estudio, lo que se interpreta que el 

93,1% es influenciado por otros factores. 
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RESUMEN 

Este estudio cuantitativo buscó determinar la relación entre el uso de la plataforma 

virtual Blackboard y el aprendizaje efectivo en estudiantes de en una Institución 

de Educación Superior de Chimbote en el año 2022. Se utilizó un cuestionario 

propio para analizar una muestra de 155 estudiantes de un total de 520. El instru- 

mento fue validado a través de un juicio de expertos y la confiabilidad se determinó 

mediante el alfa de Cronbach (KMOPlataf=0.775 KMOAprend=0.924 αPlataf=0.921 

αAprend=0.958.). Los resultados destacaron que el uso de la plataforma virtual 
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Blackboard tiene un impacto directo y 

significativo en el aprendizaje efectivo 

(r2=0.669). Por lo tanto, se recomienda 

su uso más amplio para mejorar la cali- 

dad del aprendizaje. 

 
Palabras clave: Educación a distancia; 

Aprendizaje en línea; Enseñanza asis- 

tida por ordenador; Aprendizaje efec- 

tivo. 

 
ABSTRACT 

 

This quantitative study sought to de- 

termine the relationship between the 

use of the Blackboard virtual platform 

and effective learning among stu- 

dents at a higher education institution 

in Chimbote in 2022. A proprietary 

questionnaire was used to analyze a 

sample of 155 students out of a total 

of 520. The instrument was validated 

through expert judgment, and reliabili- 

ty was determined by Cronbach’s alpha 

(KMOPlataf=0.775;KMOAprend=0.924; 

αPlataf=0.921;    αAprend=0.958)..   The 

results highlighted that the use of the 

Blackboard virtual platform has a di- 

rect and significant impact on effec- 

tive learning (r2 = 0.669). Therefore, its 

wider use is recommended to improve 

the quality of learning. 

 
Keywords: Electronic learning; dis- 

tance Education; computer assisted in- 

struction; Significant learning. 

INTRODUCCIÓN 

 

A raíz del contexto de emergencia sa- 

nitaria se viró la dinámica académica 

empleando medios digitales dentro del 

ámbito educativo, específicamente en la 

educación superior; por lo que, el em- 

pleo de las TIC (Tecnologías de la Infor- 

mación y Comunicación) se han hecho 

presentes como soporte en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Este nuevo 

contexto otorga un enfoque novedoso 

para el desarrollo social el cual se apoya 

de la investigación e innovación condu- 

ciendo a la satisfacción de necesidades 

que surgen en el mundo actual (Núñez 

y Castilla, 2020). Por ello, para la obten- 

ción de aprendizajes, se emplean estra- 

tegias y recursos que otorguen compe- 

tencias acordes a los entornos digitales 

que constituyen sistemáticamente los 

propósitos de aprendizaje, así  como 

los mecanismos y controles que ad- 

hieren nuevas teorías inherentes a la 

educación, considerando que en dicho 

proceso el estudiante va construyendo 

sus propios saberes. También, es im- 

portante señalar que esto es relevante 

dado el potencial de uso de herramien- 

tas  multimedia para la comunicación, 

el intercambio y la consolidación de 

contenido. Desde esta perspectiva, el 

aprendizaje es visto como un proceso 

de desarrollo en la conocida “educa- 

ción digital”, acompañado de la labor 

pedagógica que realizan los profesores 

al observar los avances que representa 

el trabajo de sus alumnos. 
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La situación en Latinoamérica está 

cambiando como resultado de la cre- 

ciente influencia de las TIC y logra que 

no existan barreras ni restricciones a 

la comunicación entre el docente y el 

estudiante. En este camino, el contexto 

peruano ha generado nuevos cambios 

en la dinámica educativa apelando  a 

los recursos digitales, lo que ha llevado 

a un rápido crecimiento de caracterís- 

ticas de diseño flexibles y eficaces para 

programas educativos de alta calidad 

(Llanga y López, 2019). Sin embargo, 

todavía existen muchos desafíos con 

respecto al conocimiento, adquisición 

y culminación exitosa de los objetivos 

educativos, siendo necesario el fortale- 

cimiento y promoción de los recursos 

empleables en la educación superior. 

 
En respuesta a la situación de emergen- 

cia sanitaria, la educación superior ha 

incorporado el uso de plataformas vir- 

tuales como soporte en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este contex- 

to, la plataforma virtual Blackboard ha 

adquirido relevancia para el desarrollo 

social y la satisfacción de necesidades 

que surgen en el mundo actual. En este 

sentido, el objetivo de la presente inves- 

tigación es determinar la relación entre 

la plataforma virtual Blackboard y el 

aprendizaje efectivo de los estudiantes 

en una institución de Educación Su- 

perior de Chimbote en el año 2022, y 

determinar las ventajas, desventajas y 

limitaciones del empleo de platafor- 

mas educativas, como Blackboard para 

el logro de competencias en el apren- 

dizaje efectivo. Se  busca  comprender 

el contexto bajo el que se vuelve im- 

prescindible una educación digital y se 

busca adaptar el perfil de plataformas 

virtuales con el plan educativo que se 

pretende desarrollar. 

 
Se desprende, además, la búsqueda de 

nuevas formas de trabajo que presentan 

una oportunidad para incluirse dentro 

y fuera de las aulas de estudio, de modo 

que se contribuya al cumplimiento de 

tareas, como la adaptación del perfil de 

plataformas virtuales con el plan edu- 

cativo que se pretende desarrollar. 

 
Además de comprender el contexto en 

el que se requiere la educación digital, 

se reconoce la importancia del apren- 

dizaje efectivo en paralelo. La cons- 

trucción de un aprendizaje efectivo 

permite una asimilación de conceptos 

eficiente y una reconstrucción cogniti- 

va y de visiones de la realidad a partir 

de aportes externos, lo que lleva a una 

mayor capacidad de adaptación (Muro, 

2021). 

 
Según Bernoit (2020), hay varias razo- 

nes por las que los elementos, estrate- 

gias o recursos digitales deben ser uti- 

lizados para mejorar la efectividad del 

aprendizaje. Por ejemplo, proporcionar 

a los estudiantes los medios necesarios 

para adquirir habilidades tecnológicas 

en cada sesión, lo que es esencial para 

su desarrollo en la sociedad actual, per- 
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mitirá que los estudiantes demuestren 

sus habilidades tecnológicas y mejoren 

su efectividad en el aprendizaje. Esto 

impulsará la expansión de las tecno- 

logías. Como aporte, Mendoza (2020), 

sugiere la implantación de estrategias 

que se apoyen de tecnologías como edi- 

tores, videos multimedia, herramientas 

de la web, etc. Así como, Azogue y Ba- 

rrera (2020), las describen como facili- 

tadoras en la elaboración de productos 

y aportantes en el aprendizaje desde un 

accionar colaborativo externo e inter- 

no que contribuye a la participación y 

autonomía de los aprendizajes, siendo 

estos protagonistas a un ritmo determi- 

nado (Scorsolini, 2019). 

 
Roa (2021) considera que, si bien los 

recursos digitales favorecen este tipo 

de aprendizaje, no lo garantizan, pues 

estas son dependientes de cumplir una 

gama de condiciones como es el caso 

de la disposición motivacional del estu- 

diante para aprender, así como de los 

contenidos presentados (Zapata, 2017). 

Además, se pone en evidencia otra con- 

dición, el significado que presenta el 

material para el desarrollo intelectual 

plasmado en clase y luego transferido a 

la cotidianidad (Matzumura et al, 2018), 

puesto que conduce a que el docente 

comprenda previamente los procesos 

implícitos en el aprendizaje de sus estu- 

diantes, permitiéndole escoger princi- 

pios y estrategias de aplicación (Garcés 

et al, 2018). 

El aprendizaje efectivo y el aprendizaje 

significativo son conceptos relaciona- 

dos, pero no idénticos. Mientras que el 

aprendizaje efectivo se centra en la efi- 

cacia y eficiencia del proceso de apren- 

dizaje, el aprendizaje significativo se 

centra en la comprensión profunda y la 

relación de los nuevos conocimientos 

con el conocimiento previo. En cuan- 

to a los autores, Gagné (1985) se enfoca 

en la presentación secuencial y lógica 

de la información, mientras que Au- 

subel (1968) destaca la importancia de 

relacionar la información nueva  con 

los conocimientos previos del estu- 

diante. Piaget (1970) hace hincapié en 

la importancia del equilibrio cognitivo 

y la armonía entre los conocimientos 

previos y los nuevos conocimientos, 

mientras que Vygotsky (1978)  subraya 

la importancia de la  interacción  so- 

cial y la construcción colaborativa del 

conocimiento. Mayer (2004)   agrega 

la importancia de la multimedia para 

mejorar el aprendizaje. En definitiva, el 

aprendizaje efectivo se logra al combi- 

nar una presentación clara y lógica de 

la información, la relación con los co- 

nocimientos previos, el equilibrio cog- 

nitivo, la interacción social y el uso de la 

multimedia para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

 
En la actualidad, es indudable que el 

aprendizaje se ha visto impactado por 

el avance de la tecnología y el surgi- 

miento de nuevas herramientas que 

han transformado la manera en que las 
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personas adquieren conocimientos. En este sentido, se hace necesario explorar el 

potencial de estas herramientas en la búsqueda de formas más efectivas de apren- 

dizaje. En otras palabras, la manera en que las personas aprenden está determinada 

por el desarrollo del espacio educativo y la enseñanza. Esto nos lleva a cuestionar la 

manera en la que la plataforma virtual Blackboard se relacionan con el aprendizaje 

efectivo en los estudiantes de una Institución de Educación Superior de Chimbote 

en el año 2022; por lo tanto, responder esta interrogante será la base del estudio. 

 
METODOLOGÍA 

 
El estudio realizado tuvo un enfoque cuantitativo y se enmarcó bajo un diseño de 

tipo no experimental, evitando la manipulación de las variables de estudio. Para 

analizar las relaciones se tomó un alcance de tipo correlacional, en el cual se re- 

curre a un cuestionario para medir el aprestamiento a plataformas virtuales y el 

acercamiento de los individuos al aprendizaje efectivo, los cuales presentan validez 

y confiabilidad previo a su aplicación. 

 
En cuanto a la población de estudio, esta estuvo conformada por 520 estudiantes 

de diversas carreras de estudios generales de la institución de Educación Superior 

que se ubica en Chimbote-Áncash; en torno a la técnica de muestreo fue de tipo 

probabilístico que responde a la siguiente fórmula: 
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Tras la aplicación de esta se obtuvo los siguientes resultados para establecer el ta- 

maño muestral: 

 

 

No obstante, la muestra a la que se 

aplicaron los instrumentos de la in- 

vestigación estuvo conformada por 

155 estudiantes que cursaban Estudios 

Generales en el semestre 2022-1 de la 

institución educativa, los cuales se con- 

sideraron parte de la unidad de análisis. 

 
La información obtenida fue procesada 

bajo el software SPSS versión 25, cuyo 

valor de confiabilidad, según el Alfa de 

Cronbach, respecto a las herramientas 

que utilizan plataformas virtuales es de 

0.921; y para herramientas de aprendi- 

zaje, el valor aumenta a 0.958, conside- 

rándose instrumentos de estudio alta- 

mente confiables. 

 
RESULTADOS 

 

En primer lugar, al analizar el nivel de 

desempeño frente a uso de las platafor- 

mas virtuales se demuestra que el 55.5% 

de estudiantes se ubican dentro de un 

nivel bueno en relación al uso de pla- 

taformas virtuales, seguido de un 31.6% 

que representa un nivel regular, mien- 

tras que un 12.9% señala un nivel defi- 

ciente, tal como se muestra en la Tabla 

1 y Figura 1. 

 
Tabla 1 

Nivel sobre el uso de plataformas virtuales 

de los estudiantes de una Institución de 

Educación Superior de Chimbote 

 

Variable 1 Escala N° % 

Uso de 

plataformas 

virtuales 

   

Deficiente 24 - 56 20 12.9% 

Regular 57 - 88 49 31.6% 

Bueno 89 - 120 86 55.5% 

Total 
 

155 100% 

 
Nota. Aplicación del cuestionario sobre 

el uso de plataformas virtuales, 2022. 

 
Figura 1 

Nivel sobre el uso de plataformas virtuales 

de los estudiantes de una Institución de 

Educación Superior de Chimbote 
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En segundo lugar, al examinar los niveles de desempeño respecto a las dimensio- 

nes del uso de plataformas virtuales, se evidencia que el 54.2% de los educandos 

obtienen un nivel bueno sobre los recursos Blackboard y el 32.9% presenta un nivel 

regular. De manera análoga, el 58.1% de los estudiantes alcanzan un nivel bueno 

sobre las actividades Blackboard y el 29.7% tienen un nivel regular, como se puede 

evidenciar en la Tabla 2 y Figura 2. 

 
Tabla 2 

Niveles sobre las dimensiones del uso de plataformas virtuales de los estudiantes de una 

Institución de Educación Superior de Chimbote 

 
 

Niveles 
Recursos Blackboard Actividades Blackboard 

N° % N° % 

 

Deficiente 20 12.9% 19 12.3% 

Regular 51 32.9% 46 29.7% 

Bueno 84 54.2% 90 58.1% 

Total 155 100% 155 100% 

 
Nota. Aplicación del Cuestionario sobre el uso de plataformas virtuales, 2022. 
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Figura 2 

Niveles sobre las dimensiones del uso de plataformas virtuales de los estudiantes de una 

Institución de Educación Superior de Chimbote 

 

 

En tercer lugar, al realizar el análisis del nivel de desempeño sobre el aprendizaje de 

los estudiantes, se observó que  un  porcentaje  del  54.8%  de  los  educandos  obtienen 

un nivel bueno sobre el aprendizaje efectivo; mientras que el 27.7% evidencia un ni- 

vel regular. Por el contrario, un 17.4% consigue un nivel deficiente; esto se evidencia 

en la Tabla 3 y Figura 3. 

 
Tabla 3 

Nivel sobre el aprendizaje de los estudiantes de una Institución de Educación Superior de 

Chimbote 

 

Variable 2 Escala N° % 

Aprendizaje 
   

Deficiente 25 - 58 27 17.4% 

Regular 59 - 92 43 27.7% 

Bueno 93 - 125 85 54.8% 

Total 
 

155 100% 

 
Nota. Aplicación del cuestionario sobre el aprendizaje, 2022. 
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Figura 3 

Nivel sobre el aprendizaje de los estudiantes de Educación Superior de Chimbote 
 

 
En cuarto lugar, al observar los niveles de desempeño sobre las dimensiones del 

aprendizaje de los estudiantes. Por un lado, se demuestra que un 51.00% de los estu- 

diantes presentan un nivel bueno conforme a los conocimientos previos y el 29.7% 

un nivel regular. Por otro lado, el 50.3% de los educandos obtiene un nivel bueno 

sobre los conocimientos por desarrollar y el 31.0% tienen un nivel regular, mientras 

que el 56.8% de los estudiantes logran un nivel bueno sobre los conocimientos pre- 

vios y nuevos; y el 27.7% alcanzan un nivel regular; esto se puede corroborar en la 

Tabla 4 y Figura 4. 

 
Tabla 4 

Niveles sobre las dimensiones del aprendizaje de los estudiantes de una Institución de Edu- 

cación Superior de Chimbote 

 

 
Niveles 

Conocimiento

s previos 

Conocimientos 

por 

desarrollar 

Conocimientos 

previos y 

nuevos 

N° % N° % N° % 

 

Deficiente 30 19.3% 29 18.7% 24 15.5% 

Regular 46 29.7% 48 31.0% 43 27.7% 

Bueno 79 51.0% 78 50.3% 88 56.8% 

Total 155 100% 155 100% 155 100% 

 

Nota. Aplicación del Cuestionario sobre el aprendizaje, 2022. 
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Figura SEQ Figura \* ARABIC 4 

Niveles sobre las dimensiones del aprendizaje de los estudiantes de una Institución de Edu- 

cación Superior de Chimbote 

 

 

Dentro de la contrastación, se planteó la hipótesis general, la cual se expresa si las 

plataformas virtuales se relacionan significativamente  con  el  aprendizaje  efectivo 

de los estudiantes de una Institución de Educación Superior de Chimbote en el año 

2022. Esto devino en la obtención de datos, la cual muestra que el nivel de signifi- 

cancia es de valor inferior al 1%. Por lo tanto, el empleo de las plataformas virtuales 

guarda relación con el grado efectivo de los aprendizajes, teniendo una correlación 

de Spearman inferior al 0.900; esto se demuestra en la Tabla 5 y Figura 5. 

 
Tabla 5 

El uso de plataformas virtuales y su relación con el aprendizaje de los estudiantes de una 

Institución de Educación Superior de Chimbote 

 

 
 

Aprendizaje 

Coeficiente de Spearman Rho 0,830** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 155 
 

 

Uso de plataformas virtuales CORRELACIÓN DE SPEARMAN 
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Nota. Aplicación del Cuestionario sobre el uso de plataformas virtuales y el apren- 

dizaje efectivo, 2022. 

Nota: **  La relación es altamente significativa al 1% de significancia (0.01). 

 

Figura 5 

El uso de plataformas virtuales y su relación con el aprendizaje de los estudiantes de una 

Institución de Educación Superior de Chimbote 

 

Para la primera hipótesis específica, se propuso que las plataformas virtuales se 

relacionan significativamente con la efectividad de los conocimientos previos de 

los estudiantes de la Institución de Educación Superior de Chimbote. En la inves- 

tigación, se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es Rho = 0.799 

(existiendo una alta relación positiva) con nivel de significancia inferior al 1% (p < 

0.01), por lo que el uso de plataformas virtuales se vincula de modo directo y alta- 

mente significativo en la efectividad de conocimientos previos de los estudiantes 

de la Institución de Educación Superior de Chimbote; esto se puede evidenciar en 

la Tabla 6 y Figura 6. 

 
Tabla 6 

El uso de plataformas virtuales y su relación con la efectividad de los conocimientos previos 

de los estudiantes de una Institución de Educación Superior de Chimbote 

 

 
 

Conocimientos 

previos 

Coeficiente de Spearman Rho 0,799** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 155 
 

 

Uso de plataformas virtuales CORRELACIÓN DE SPEARMAN 
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Nota. Aplicación del Cuestionario sobre el uso de plataformas virtuales y el apren- 

dizaje efectivo, 2022. 

Nota: **  La relación es altamente significativa al 1% de significancia (0.01). 

 

Figura 6 

El uso de plataformas virtuales y su relación con la efectividad de los conocimientos previos 

de los estudiantes de una Institución de Educación Superior de Chimbote 

 

 
La segunda hipótesis específica se planteó que las plataformas virtuales se relacio- 

nan significativamente con la efectividad  de  los  conocimientos  por desarrollar de 

los estudiantes de una Institución de Educación Superior de Chimbote.  Más  ade- 

lante se evidenció  un vínculo  positivo y de  nivel  alto,  cuyo  grado  de  significancia 

es inferior al 1%, de modo que el empleo de plataformas virtuales es denominado 

como significativo para el desarrollo efectivo de los conocimientos estudiantiles en 

el espacio de estudio; esto se comprueba en la Tabla 7 y Figura 7. 

 
Tabla 7 

El uso de plataformas virtuales y su relación con la efectividad de los conocimientos por desa- 

rrollar de los estudiantes de una Institución de Educación Superior de Chimbote 

 

 

 
Conocimientos 

por desarrollar 

Coeficiente de Spearman Rho 0,803** 
 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 155 
 

 

Uso de plataformas virtuales CORRELACIÓN DE SPEARMAN 
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Nota. Aplicación del Cuestionario sobre el uso de plataformas virtuales y el apren- 

dizaje efectivo, 2022. 

Nota: **  La relación es altamente significativa al 1% de significancia (0.01). 

 

Figura 7 

El uso de plataformas virtuales y su relación con la efectividad de los conocimientos por desa- 

rrollar de los estudiantes de una Institución de Educación Superior de Chimbote 

 

 
Para la tercera hipótesis específica, se sugirió que las plataformas virtuales se rela- 

cionan significativamente con la efectividad de  los  conocimientos  previos  y  nue- 

vos de los estudiantes de una Institución de Educación Superior de Chimbote. En 

consecuencia, el estudio mostró un vínculo altamente positivo, cuyo nivel de sig- 

nificancia presenta un valor inferior al 1%, de manera que el  empleo  de  platafor- 

mas virtuales se encuentra relacionada de modo directo y significativo con el grado 

efectivo de conocimientos previos como nuevos, en el espacio estudiado; esto se 

demuestra en la Tabla 8 y Figura 8. 

 
Tabla 8 

El uso de plataformas virtuales y su relación con la efectividad de los conocimientos previos y 

nuevos de los estudiantes de una Institución de Educación Superior de Chimbote 

 

 

 
Conocimientos 

previos y nuevos 

Coeficiente de Spearman Rho 0,797** 
 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 155 
 

 

Uso de plataformas virtuales CORRELACIÓN DE SPEARMAN 
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Nota. Aplicación del Cuestionario sobre el uso de plataformas virtuales y el apren- 

dizaje efectivo, 2022. 

Nota: **  La relación es altamente significativa al 1% de significancia (0.01). 

 

Figura 8 

El uso de plataformas virtuales y su relación con la efectividad de los conocimientos previos y 

nuevos de los estudiantes de una Institución de Educación Superior de Chimbote 

 

 

Finalmente, se determinó la influencia de plataformas virtuales en el aprendizaje 

efectivo como en sus dimensiones, en el cual se obtiene una influencia significativa 

(Sig < 0.01) de las plataformas virtuales en conocimientos previos (r2= 69.9%), en 

Conocimientos por desarrollar (r2 = 65.3%), en conocimientos previos y nuevos (r2
 

= 66.1%) y en el aprendizaje efectivo (r2 = 66.9%); esto se comprueba en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 

Influencia de Plataformas virtuales en Aprendizaje Efectivo y sus dimensiones 

 

Modelo R R 

cuadrado 

R 

cuadrad

o 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

PLvi COp ,836a ,699 ,697 2,982 

PLvi CpD ,808a ,653 ,651 6,255 

PLvi CpN ,813a ,661 ,659 6,068 

PLvi Asi ,818a ,669 ,667 15,194 
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DISCUSIÓN 

 

Se determinó un buen  nivel  en  el  uso 

de plataformas virtuales, que presenta 

intervalos entre 50% y 56%, seguido de 

un nivel regular, que no supera el 31,6%, 

y un nivel malo, que no supera el 13%. 

La dimensión Recursos Blackboard del 

uso de plataformas virtuales se com- 

porta en un buen  nivel  que  no  supera 

el 54,2%; en un nivel regular, 32,9$; y 

finalmente, en un nivel  deficiente  que 

no llega al 13%. Esto es en referencia a 

las dimensiones del uso de las platafor- 

mas virtuales. Además, existe un factor 

conocido como Actividades Blackboard 

que consiste en demostrar un compor- 

tamiento bueno, regular y deficiente. El 

primero da un porcentaje del 58,1%, el 

segundo da un porcentaje del 29,7% y el 

tercero da un porcentaje del 12,3%. 

 
En el contexto de la educación supe- 

rior, es imperativo tener en cuenta que 

existe la posibilidad de obtener un be- 

neficio de esto, particularmente en tér- 

minos de los recursos y servicios  que 

la institución pone a disposición. Por 

esta razón, corresponde a la formación 

de un estudiante presentar pensamien- 

tos formales, los cuales serán dirigidos 

y motivados por un docente, que al 

mismo tiempo logra la capacidad de 

aprender de forma independiente y a 

perpetuidad. Después de eso, el objeti- 

vo es acumular y adquirir evidencia que 

demuestre su efectividad. 

En cuanto al aprendizaje Efectivo, se 

califica como buena, regular o deficien- 

te, según el nivel de dificultad. El nivel 

bueno muestra un porcentaje de 54.8%, 

el nivel regular muestra un porcentaje 

de 27.7% y el nivel deficiente muestra un 

porcentaje de 17.4%. Teniendo en cuenta 

las dimensiones que la componen, los 

porcentajes obtenidos para la dimen- 

sión de Conocimientos previos fueron 

los siguientes: 51,0% (nivel bueno), 29,7% 

(nivel regular) y 12,3% (nivel deficiente). 

Además, para la dimensión de Conoci- 

mientos que se necesita desarrollar, los 

valores obtenidos fueron los siguientes: 

50,3% (nivel bueno), 31,0% (nivel regu- 

lar) y 18,7% (nivel deficiente). Por últi- 

mo, pero no menos importante, las di- 

mensiones de  Conocimientos  previos 

y nuevos presentan valores entre 60% 

y 15%, con un 56,8% que representa un 

nivel bueno, un 27,7%, un nivel regular y 

un 15,5%, un nivel deficiente. 

 
Estos hallazgos están de acuerdo con 

la investigación realizada por García et 

al. (2018), en el que se encontró que el 

grupo que participó en el estudio logró 

un aprendizaje que se enmarcó en los 

campos de la gestión,  la instrucción y 

la teoría en cuanto a las conceptualiza- 

ciones. De manera similar, la mayoría 

de los números que se examinó en el 

curso de su investigación demuestran 

que más del noventa por ciento de las 

personas están “completamente satisfe- 

chas” con lo que han descubierto. 
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A continuación, Aponte y Vásquez 

(2020) describen el tipo de circuns- 

tancia que se adjunta a la docencia en 

la educación superior. Para este tipo de 

situaciones, los docentes y/o catedrá- 

ticos deben tener habilidades de cons- 

trucción y/o andamiaje, así como la ca- 

pacitación en estas áreas. Ellos son los 

encargados de realizar la planificación 

con el fin de mejorar los recursos di- 

dácticos que se apoyan en herramientas 

tecnológicas, que actúan como recursos 

dinamizadores de la transmisión de co- 

nocimientos en los espacios internos y 

externos. Como consecuencia de ello, 

los orígenes de las dos variables se han 

convertido en el eje de los esfuerzos de 

promoción de las tecnologías educati- 

vas que posibilita un “enfoque virtual”. 

 
Es necesario considerar que existe un 

vínculo directo y significativo entre el 

aprendizaje efectivo y las plataformas 

virtuales, cuyo valor probabilístico es 

inferior al nivel de significancia.  Esto 

es algo que debe ser considerado en 

relación con el vínculo existente entre 

los dos. Asimismo, esta premisa es con- 

sistente con lo planteado por Cuentas 

(2018) que menciona que un gran nú- 

mero de aprendices no utilizan plata- 

formas por falta de tiempo, ni ausencia 

de una guía que les enseñe a utilizarlas, 

ni una inclinación a otros campos que 

están relacionados con la industria, en- 

tre otras razones. 

 
Tanto   Gagné   (1985)   como    Vygots- 

ky (1987) subrayan la importancia del 

aprendizaje efectivo para fomentar el 

avance cognitivo de los alumnos. Gagné 

postula que la consecución de los obje- 

tivos de aprendizaje puede facilitarse 

mediante la transmisión sistemática y 

coherente de información, haciendo 

hincapié en la retroalimentación para 

que los alumnos puedan rectificar erro- 

res y mejorar su comprensión de los 

conceptos. Por el contrario, Vygotsky 

defiende la centralidad de la interac- 

ción social y el aprendizaje colaborati- 

vo en la adquisición de conocimientos. 

Los autores mencionados subrayan la 

importancia de emplear metodologías 

pedagógicas y evaluativas eficaces para 

fomentar el aprendizaje y el avance 

cognitivo de los alumnos. 

 
Se muestra una relación positiva entre 

ambas variables con un grado signi- 

ficativo de carácter alto, así la variable 

de uso de plataformas virtuales y la di- 

mensión de conocimientos previos; en 

el sistema de probabilidad de significa- 

ción es inferior al 1% (p 0,01). Este des- 

cubrimiento pertenece específicamen- 

te a la primera hipótesis. En contraste 

con los hallazgos sugeridos por Orozco 

et al. (2020), los cuales se presentan en 

un estudio científico del que se derivan 

estos descubrimientos, nuestros resul- 

tados respaldan un método de ense- 

ñanza que prioriza la gestión eficiente 

del tiempo de los docentes, así como la 

utilización más efectiva de los elemen- 

tos que reemplazan a los agentes edu- 

cativos. 
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Jean Piaget, psicólogo suizo, afirma que 

el desarrollo humano requiere estruc- 

turas precognitivas y esquematizacio- 

nes en todos los temas que están indi- 

solublemente ligados al conocimiento 

y la educación. De estas estructuras se 

desprende que los individuos son ca- 

paces de interactuar con su entorno a 

través de los procesos de asimilación y 

acomodación, lo que resulta en la crea- 

ción de una transformación de carácter 

progresivo a lo largo de las etapas del 

desarrollo humano. 

 
En cuanto a la segunda hipótesis es- 

pecífica, existe una conexión entre las 

variables que se puede caracterizar 

tanto significativa como directa. En 

contraposición a esto, la investigación 

realizada por Jenaro (2018) se  encon- 

tró que es posible obtener informes 

completos vinculados a  las  tareas  que 

le fueron asignadas a cada alumno 

mediante el uso de plataformas. Estas 

tareas incluían acceder a entornos di- 

gitales, entregar productos, responder 

encuestas y realizar videos, entre otras 

actividades de calidad académica supe- 

rior. Como último punto, cabe señalar 

que en la tercera hipótesis específica no 

falta la presencia de un vínculo directo 

y significativo con un grado de signifi- 

cación superior al 1%, ya que este utiliza 

las variables donde la participación de 

los estudiantes es constante para obte- 

ner mejoras en su desempeño. 

CONCLUSIONES 

 
A partir de la información proporcio- 

nada, se resalta claramente una relación 

directa y altamente significativa entre 

las dos variables de investigación con 

un nivel de significación inferior al por- 

centaje unitario (1%). Como resultado, la 

primera variable tiene un impacto sig- 

nificativo (Sig 0,01) en el aprendizaje 

Efectivo (r2 = 66,9%). De esta manera, 

el uso de plataformas digitales y la di- 

mensión conocimientos previos tienen 

una correlación, lo que enfatiza la re- 

lación directa y altamente significativa 

entre ambas variables. 

 
Por un lado, las plataformas virtuales 

tienen un impacto considerable (Sig 

0,01) sobre el conocimiento previo (r2 

= 69,9%), al demostrar un vínculo en- 

tre el uso de plataformas virtuales y la 

dimensión del conocimiento, muestra 

una relación clara y sustancial entre las 

dos variables. Por otro lado, las platafor- 

mas virtuales tienen un impacto consi- 

derable (Sig 0,01) en el conocimiento a 

desarrollar (r2 = 65,3%); y el uso de pla- 

taformas virtuales y las dimensiones de 

conocimientos previos y nuevos están 

correlacionados, según la tercera hipó- 

tesis. Por lo que, las plataformas virtua- 

les tienen un impacto considerable (Sig 

0,01) tanto en el conocimiento previo 

como en el nuevo conocimiento (r2 = 

66,1%). 

 
Por la parte de las  recomendaciones, 

se considera informar a los docentes 
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sobre el uso de plataformas digitales y 

la creación de rúbricas de evaluación a 

través de discusiones o sesiones de ca- 

pacitación que enfatice la importancia 

de la colaboración del docente. Asimis- 

mo, es necesaria la conducción de los 

educadores en el proceso  evaluativo 

de modo que se impulse el aprendiza- 

je Efectivo entre pares, lo cual condu- 

ce el logro de procesos educativos con 

resultados positivos que planifique de 

manera correcta y pertinente la infor- 

mación previa y nueva en relación con 

las plataformas digitales. Por esta razón, 

la creación de instrumentos de evalua- 

ción requiere de una capacitación espe- 

cializada. 
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RESUMEN 

 

Este articulo tiene como objetivo principal, determinar en qué medida la ciberse- 

guridad permite el desarrollo de una calidad de vida digital optima en la empresa 

Jama-Café Restaurant, periodo 2022.; además, objetivos específicos como: verificar 

que exista una gestión de riesgos que permita identificar los riesgos y mitigarlos; 

asimismo, evaluar si se obtienen excelentes beneficios con la mitigación de riesgos 

de acuerdo con las evaluaciones establecidas. La metodología es no experimental, 

mixta y descriptiva; se utilizó la estadística descriptiva e inferencial; asimismo, con- 

tó con dimensiones e indicadores de variables; así como, aplicación de instrumen- 
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tos según las técnicas, como el cuestio- 

nario y guía de entrevista, aplicados a 

una población y muestra de treinta y 

cinco colaboradores; también, aplica- 

ción de matrices tanto de TIC, como 

Gestión de Riesgos en Ciberseguridad 

y Calidad de Vida Digital, para detectar 

riesgos presentados en la  institución 

en relación a vulnerabilidad de pro- 

tección de datos. Al respecto, según los 

resultados obtenidos, se evidenció que 

existen ataques cibernéticos a empresas 

a nivel internacional, nacional y local; 

no siendo la empresa Jama Café –Res- 

taurant, la excepción; asimismo,  exis- 

te un destaque en ciberseguridad, con 

42.86% en integridad de información; 

en relación a calidad de vida digital en 

42.86% correspondiente a asequibilidad 

del Servicio de Internet, existiendo una 

protección en cuanto a la información 

de datos informáticos en la empresa; 

así como, la aplicación de medidas co- 

rrectivas en forma oportuna en el caso 

de presentarse riesgos con la finalidad 

de mitigarlos. 

 
PALABRAS CLAVE: Sistemas Infor- 

máticos; Hackers; Protección de datos. 

 
ABSTRACTS 

 

The main objective of this article is to 

determine to what extent cybersecuri- 

ty allows the development of an opti- 

mal digital quality of life in the com- 

pany Jama-Café Restaurant, period 

2022.; In addition, specific objectives 

such as: verify that there is risk man- 

agement that allows risks to be identi- 

fied and mitigated;  likewise,  evaluate 

if excellent benefits are obtained with 

the mitigation of risks according to the 

established evaluations. The method- 

ology is non-experimental, mixed and 

descriptive; descriptive and inferential 

statistics were used; likewise, it had di- 

mensions and indicators of variables; 

as well as, application of instruments 

according to the techniques, such  as 

the questionnaire and interview guide, 

applied to a population and sample of 

thirty-five collaborators; Also, applica- 

tion of ICT matrices, such as Cyber- 

security Risk Management and Digital 

Quality of Life, to detect risks present- 

ed in the institution in relation to data 

protection vulnerability. In this regard, 

according to the results obtained, it 

was evidenced that there are cyber at- 

tacks on companies at an international, 

national and local level; not being the 

company Jama Café -Restaurant, the 

exception; Likewise, there is a highlight 

in cybersecurity, with 42.86% in integri- 

ty of information; in relation to quality 

of digital life in 42.86% corresponding 

to affordability of the Internet Service, 

there is protection regarding the infor- 

mation of computer data in the com- 

pany; as well as the application of cor- 

rective measures in a timely manner in 

the event of risks with the purpose of 

mitigating them. 

 
KEY WORDS: Computer Systems; 

Hackers; Data Protection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el concepto de ciber- 

seguridad se ha vuelto un boom a ni- 

vel internacional, y es que las empresas 

han optado por asegurar sus sistemas 

en contra de los ataques cibernéticos; 

por lo que es considerada, como uno de 

los desafíos más importantes de la era 

digital. El crecimiento global de las re- 

des y la información, impulsado por la 

innovación tecnológica, ha permitido a 

la sociedad crear prosperidad y mejorar 

la calidad de vida. 

 
Al respecto, la ciberseguridad cuenta 

con cinco dimensiones, siendo estas: 

Integridad de información, disponi- 

bilidad de información, autenticidad, 

trazabilidad y acceso de datos. En este 

contexto, Perú ha conseguido  subir 

este 2021 cuatro (4) puestos, lográndose 

constatar que mejoró en ciberseguri- 

dad, posicionándose en el puesto 67 a 

nivel global en este aspecto. 

 
Por otro lado, el referirse a calidad de 

vida digital, se considera a un término 

que determina el bienestar digital co- 

rrespondiente a las personas o deno- 

minados ciudadanos de un  territorio  a 

lo cual se refleja en función de cinco (5) 

aspectos de mayor relevancia, tal como 

lo indica RPP (2021). En este contexto, 

internet es ahora parte de muchas  vi- 

das a nivel mundial, usado por muchas 

empresas. Es por ello que, los usuarios 

pasan en promedio de siete (7) horas 

conectado, como consecuencia de sus 

compromisos laborales y tras la llegada 

del teletrabajo debido a la pandemia o; 

del mismo modo, teniendo en cuenta 

las aficiones a las redes sociales, cuya 

oferta amplia el entorno virtual y más 

que todo la información digitalizada, 

que permite atraer a las personas sobre 

un producto o servicio. Es por ello que, 

existen cinco (5) aspectos que definen 

la calidad de vida digital, los cuales son: 

Accesibilidad a Internet, Infraestructu- 

ra electrónica, Calidad de Internet, Di- 

gitalización del servicio público y Segu- 

ridad electrónica. 

 
Al respecto, el Perú  se  encuentra  situa- 

do en uno de los más bajos puestos de 

Sudamérica en el Índice de Calidad  de 

Vida  Digital,  elaborado   por   Surfshark. 

Es de indicar que, se encuentra en el (7) 

sétimo puesto de (9) nueve países quie- 

nes han sido analizados en la región 

(Venezuela  no  participa),  figurando   en 

el puesto 68 a nivel  mundial,  dentro  de 

un total de 110 países los cuales han sido 

evaluados. 

 
Además, si se habla del Índice de Ca- 

lidad de Vida Digital; se considera (5) 

cinco pilares, siendo estos: asequibili- 

dad del servicio de Internet, calidad de 

internet, infraestructura digital, ciber- 

seguridad y gobierno digital. 

 
En merito a ello, el presente trabajo se 

justifica desde el punto de vista de la 

seguridad de datos, a través del cual se 
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pretende, resguardar la información en 

cuanto a aspectos financieros, adminis- 

trativos, marketing, entre otros. 

 
Desde el punto de vista Empresarial, 

por cuanto se pretende evidenciar que 

los sistemas informáticos de resguardo 

como cámaras de seguridad, son nece- 

sarias en la medida de detección de in- 

filtraciones presenciales en la empresa, 

a fin de introducir algún elemento in- 

feccioso en las computadoras. 

 
Existen antecedentes de trabajos de in- 

vestigación que avalan el presente tra- 

bajo, tales como: 

 
Según Vilcarromero y Vílchez (2018) en 

su tesis de Maestría en Gestión Pública 

titulada Propuesta de implementación 

de un modelo de gestión de ciberse- 

guridad para el centro de operaciones 

de seguridad (SOC)  de  una  empresa 

de telecomunicaciones, indicaron que 

el objetivo principal, fue el de Proveer 

al área del SOC, un marco de ciberse- 

guridad para generar una solución que 

le permita implantar, operar, moni- 

torear, revisar y mejorar los controles 

de ciberseguridad, con el fin de ser un 

SOC de referencia y llegar a ser com- 

petitivo en el mercado. Al respecto, se 

tiene que Seguridad de la Información, 

es el término más utilizado en los últi- 

mos tiempos ya que la información se 

considera como un activo que brinda 

valor al negocio; por lo que se necesitan 

tener un adecuado manejo para prote- 

gerla frente a las amenazas y vulnera- 

bilidades que está expuesta, tal como 

lo señala Themelis y Ann Sime (2019). 

La información puede adoptar distintas 

formas, de ahí surge la importancia de 

conocerlas para poder protegerla ade- 

cuadamente. (Gestión, 2019). 

 
Jama-Café Restaurant, es una empresa 

dirigida a la preparación y comerciali- 

zación de variedades de alimentos gas- 

tronómicos, el cual tiene como dispo- 

sitivos de pago: Yape, paypal, cuentas 

bancarias y efectivo. Al respecto, existe 

una problemática la cual es controlar 

que dichos dispositivos, sean seguros 

con la finalidad de que no existan sus- 

tracciones de dinero a través de trans- 

ferencias ilegales, que perjudiquen los 

ingresos del restaurante. Asimismo, es 

el proteger las transferencias de dinero 

que, se realizan a través de los citados 

medios, por cuanto en muchas ocasio- 

nes, pueden existir infecciones de virus 

o extracción de información a través de 

ataques cibernéticos. Por este motivo, 

la calidad de vida digital se ve reflejada 

en la medida que tanto el colaborador 

como el cliente, se sientan seguros de 

que las transacciones e información fi- 

nanciera que se tenga a la fecha, no ten- 

ga ninguna variante y es más que, no 

haya tenido manipulación alguna por 

softwares dañinos, que intervengan en 

algún momento para extraer datos eco- 

nómicos de la empresa Jama. 

 
En este sentido, Andina (2018), Akamai 

(2019) y Cepal (2022), quienes afirman 
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que, es necesario la incorporación de 

las dimensiones dentro de una herra- 

mienta de análisis de riesgos que per- 

mitan de esta manera asegurar el ren- 

dimiento económico de una empresa a 

través de la protección de datos digita- 

les e información, en este caso lo aplicó 

Jama, dando la seguridad de que exista 

medios de pagos seguros a través de las 

redes y de mecanismos de control se- 

guros. 

 
El presente trabajo  se  justifica desde 

el ámbito de la ciberseguridad Cepal 

(2022) porque va a permitir que las he- 

rramientas de control de riesgos sean 

capaces de ser aplicadas, con la finali- 

dad de obtener resultados, para que el 

restaurante este protegido contra cibe- 

rataques de cualquier naturaleza. 

 
En este sentido su objetivo principal es 

determinar en qué medida la ciberse- 

guridad permite el desarrollo de una 

calidad de vida digital optima en la em- 

presa Jama-Café Restaurant, periodo 

2022. Objetivos específicos tales como: 

verificar que exista una gestión de ries- 

gos que permita identificar los riesgos 

y mitigarlos en su momento, en los sis- 

temas informáticos; asimismo, evaluar 

si la ciberseguridad y la calidad de vida 

digital obtienen excelentes beneficios 

con la mitigación de riesgos de acuerdo 

a las evaluaciones establecidas. 

 
Se consideró la teoría de la Cibernéti- 

ca, a través del cual Mena (2022), indicó 

que la seguridad de la información y la 

utilización de las tecnologías permite 

un avance significativo en el desarrollo 

de la potencialidad de ejecución de los 

trabajos efectuados en las empresas, en 

el contexto que su aplicación permitirá 

la confianza de contar en todo momen- 

to con elementos ayuden a fomentar el 

control tecnológico y con ello la inves- 

tigación sobre aspectos riesgosos que 

puedan aparecer. 

 
Al respecto,  según  El  Peruano  (2019) 

y Colsof (2022) el paradigma de la ci- 

berseguridad se acrecentará a medida 

que pasa al tiempo lo que a su vez hará 

que sus exigencias sean más rigurosas y 

complejas.  Es  decir que  se vincula con 

la cultura de los datos, lo  que  hará que 

la estrategia de negocio en ciberseguri- 

dad sea un  primordial  plan  de  acción 

de ahora en adelante para toda gran 

empresa (VASS, 2021), en este sentido 

Jama –Café Restaurant trata de incor- 

porar un mecanismo de seguridad a 

través de softwares sofisticados con la 

compra de licencias, motivo por el  cual 

el problema indicado deberá ser eva- 

luado a través de sus respectivas tomas 

de decisiones y de la revisión de dichos 

sistemas de seguridad; a fin de contro- 

lar las transacciones financieras. 

 
Según Poggy, N. (2019), Martínez 

(2020), León, J. Á. Q. (2021), León et 

al. (2022), En el caso de la doctrina, la 

Ciberseguridad desde el punto de vista 

doctrinal y estratégico según lo estable- 
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ce Poma, A. y Vargas, R. (2019)  y Martin, 

L. (2021) y Berdud, Chacón y Martinelli 

(2021) puede ser protectiva, correctiva, 

disuasoria, preventiva y prospectiva, la 

adopción de una forma progresiva de 

estas doctrinas genéricas, supone un 

impacto en la organización de los re- 

cursos en forma de sistemas y en las 

estructuras, planes, misiones y perfiles 

de las organizaciones de Ciberseguri- 

dad de las empresas y los gobiernos; 

por tanto Jama-Café restaurant toma la 

opción de ingresar al paradigma de la 

Globalización. 

 
Al respecto se ha considerado la si- 

guiente hipótesis de investigación: La 

ciberseguridad permite el desarrollo 

significativo de una calidad de vida di- 

gital optima en la empresa Jama-Café 

Restaurant, periodo  2022;  asimismo 

la hipótesis nula: la ciberseguridad no 

permite el desarrollo significativo de 

una calidad de vida digital optima en la 

empresa Jama-Café Restaurant, perio- 

do 2022 

 
METODOLOGÍA 

 

El estudio es de diseño no experimental 

y descriptivo; así como, enfoque mixto, 

en este sentido, Sampieri (2018) indica 

que, dichos estudios son bastantes úti- 

les para estudiar cómo se manifiestan 

los fenómenos y sus respectivos com- 

ponentes. Se utilizó las técnicas de la 

encuesta, la entrevista y análisis docu- 

mentario, con la finalidad de recolectar 

información a través del cuestionario, 

la guía de entrevista, ficha electrónica y 

documentación de la propia empresa, 

respectivamente. 

 
El método utilizado para esta inves- 

tigación fue  el  hipotético  deductivo, 

a través del cual se define como el ra- 

zonamiento que combina la reflexión 

racional con la observación de la rea- 

lidad; en otras palabras, es aquel que 

parte de una hipótesis, la cual es susten- 

tada, por el desarrollo teórico de una 

determinada ciencia que, por lo tanto, 

siguiendo las reglas lógicas de la de- 

ducción, se encarga de permitir llegar 

a nuevas conclusiones y predicciones 

empíricas; entonces, a su vez son so- 

metidas a verificación. Es tipo aplicada 

y práctica, en el sentido que, se justificó 

por la atención a la elaboración de los 

instrumentos y se determinó la ejecu- 

ción de ellos en el trabajo de campo. 

(Sampieri, 2018). 

 
Con relación a la Población y Muestra 

(ver tabla 1) se ha considerado al per- 

sonal de Jama-Café Restaurant el cual 

consta de treinta y cinco (35) trabaja- 

dores; a los cuales se les ha aplicado 

preguntas a través de la técnica de la 

encuesta, cuyo instrumento es el cues- 

tionario; a fin de que indiquen según 

su experiencia, cómo se desarrolla los 

procedimientos de aplicación de ciber- 

seguridad y calidad de vida digital en la 

empresa. 
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Asimismo, se ha aplicado la técnica de 

la entrevista con su instrumento guía 

de entrevista a los treinta y cinco (35) 

colaboradores, quienes también pro- 

porcionan información respecto a estas 

variables, con la finalidad de contrastar 

si efectivamente dichos procedimien- 

tos cumplen con la protección de los 

datos informáticos y económicos en la 

empresa Jama-Café Restaurant. 

 
Se revisó material documentario de la 

empresa y de esta forma el material bi- 

bliográfico correspondientes a fuentes 

confiables como son las revistas, perió- 

dicos digitales y reportes anuales. Por 

otro lado, se utilizó la ficha electrónica 

lecturas, para extraer resúmenes de las 

citadas fuentes, relacionadas al tema de 

ciberseguridad y calidad de vida digi- 

tal. Se contó con la información 

proporcionada por la web de Kaspersky 

(2022), quien cuenta con datos actuali- 

zados a la primera semana de octubre 

del 2022. 

 
Autores  como  Pontifica  Universidad 

Javeriana  (2022),      UNESCO   (2022), 

Smartsheet (2022) y Kaspersky (2022) 

consideran unas dimensiones mejor es- 

tructuradas dentro de una herramienta 

de gestión empresarial cuya denomi- 

nación es Gestión de Riesgos de segu- 

ridad de la información para empresas, 

o como se les denominaría en otras 

palabras Matriz de Gestión de Riesgos 

en Ciberseguridad y Calidad de Vida 

Digital, tales dimensiones se describen 

a continuación: Gestión y Planificación 

en Ciberseguridad, Ciberseguridad en 

las TIC en el desarrollo empresarial, 

Desarrollo Técnico y Profesional, Cul- 

tura Digital, Recursos e Infraestructura 

TIC; así como, Calidad  de vida digital 

en Empresa y Sociedad. 

 
En relación a los métodos  estadísticos, 

se pudo validar los cuestionarios de ci- 

berseguridad y calidad de vida digital, 

con el apoyo de 5 expertos en la mate- 

ria; así como, determinar una confiabi- 

lidad de los instrumentos cuestionarios 

con un Alfa de  Cronbach  de  0.98  para 

la variable independiente; así como, un 

valor de 0.96  en  lo  correspondiente  a 

la variable dependiente, lo que implicó 

un nivel de excelencia en relación a la 

elaboración de los Ítems de los citados 

cuestionarios de las variables del in- 

forme motivo del estudio. ( Javeriana, 

2022). 

 
Del mismo modo, se validó por los 

citados expertos las guías de entrevis- 

ta, con la finalidad de que se aplique a 

los colaboradores que conformaron la 

muestra. 

 
También se utilizó Matriz de TIC Ci- 

berseguridad y Calidad de Vida Digital 

de la empresa Jama-Café Restaurant 

con la finalidad de identificar los nive- 

les de manejo de las herramientas de 

ciberseguridad y calidad de vida digital 

en la empresa. 
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Colaborador

es 

 

Al respecto, se puedo evidenciar que, a través de esta investigación, se consiguió 

proporcionar información suficiente, lo cual también servirá para futuras investi- 

gaciones. 

 
Para finalizar, se utilizó como métodos estadísticos, el proceso de recolección de 

datos, presentación a través de tablas, síntesis y análisis de datos con la finalidad de 

obtener un nuevo conocimiento de lo que se está investigando; tal como, lo señala 

Smartsheet (2022); lo que dio lugar a su justificación a través del manejo de datos 

cuantitativos y cualitativos a la vez, según lo establecido por el citado autor Smarts- 

heet (2022). 

 
Tabla 1 

Distribución de la Población y Muestra de Colaboradores correspondiente a la empresa Jama 

Café Restaurant, Período 2022. 

 

 

Cargo Hombre

s 

Mujere

s 

Tota

l 

Empleados 17 16 33 

Administrador 0 1 1 

Gerente 1 0 1 

Total 18 17 35 

 

Nota. El citado cuadro representa la cantidad de colaboradores de la empresa Jama-Café 

Restaurant. 

Fuente. Staffing Plan o Manual de Organización y Funciones del Restaurant apro- 

bado en el periodo 2022. 

 
RESULTADOS 

 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación y de acuerdo con el 

objetivo general, el cual es determinar en qué medida la ciberseguridad permite 

el desarrollo de una calidad de vida digital optima en la empresa Jama-Café Res- 

taurant, periodo 2022, se ha podido identificar hechos que a través de la aplicación 

de los cuestionarios respectivos; así como, del diagnóstico que se presentó como 

respuesta al análisis documental entregado por parte de la empresa. 
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Es de precisar que, se ha efectuado un óptimo tratamiento estadístico de la in- 

formación; puesto que, al aplicarse las técnicas e instrumentos requeridos para la 

presente investigación, ha permitido de esta forma mostrar a los interesados en 

investigación los procedimientos necesarios a realizarse para la obtención de los 

resultados esperados, a través de tablas y figuras. 

 
Al respecto, tomando como herramienta de investigación el uso de la plataforma 

de Kapersky (2022), se pudo determinar que: 

 
El ataque cibernético a nivel internacional se ve reflejado conforme a la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 2 

Virus generadores de ataques cibernéticos a nivel internacional en empresas 

 
Arriba-On Access Scan En la última 

semana 

VIRU

S 

PORCENTAJE 

(%) 

Dangeruos 0bject .Multi.Generic 9.97% 

Trojan.WinLINK.Agent.gen 3.34% 

Trojan.Win32.Agent.gen 3.16% 

Trojan.Win32.Agentb.bqvr 2.59% 

Trojan.Script.Generic 2.39% 

Worm.Python.Agent.gen 2.13% 

Worm.Python.Agent.c 2.02% 

Trojan.Win32.AutoRun.gen 1.86% 

Virus.Win32.Pioneer.cz 1.79% 

Trojan.Win32.Miner.bcbma 1.61% 

 
Nota: Se evidencia los virus más letales que han atacado a 25 de noviembre de 2022, a los 

sistemas informáticos de las empresas distribuidas en el mundo. 

 
De la información presentada en la tabla 2, el 9.97% de los ataques cibernéticos a 

nivel mundial ha sido efectuado por el virus Dangeruos 0bject. Multi.Generic, si- 

guiéndole los virus Trojan.WinLINK.Agent.gen con un 3.34% y Trojan.Win32.Agent. 

gen con un 3.16%; siendo muy significativos en relación a los toros virus que se ve- 

rifican en la citada tabla. 
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Al respecto, Los países más atacados por a nivel mundial según la información pro- 

porcionada por Kapersky (2022) se muestra en la siguiente tabla 3: 

 
Tabla 3 

Países mayormente atacados cibernéticamente a nivel mundial 

 

PAÍS PORCENTAJE 

(%) 

Afganistán 9.22% 

Algeria 8.32% 

Burundi 8.27% 

Benín 8.16% 

Ruanda 7.93% 

Guinea-Bisáu 7.88% 

Guinea Ecuatorial 7.76% 

Togo 7.76% 

Chad 7.56% 

Camerún 7.55% 

Birmania 7. 54% 

República Democrática del Congo 7.41% 

República Centroafricana 7.40% 

Turkmenistán 7.37% 

Bangladés 7.31% 

 
 

Nota: Se evidencia los países internacionales más atacados al 25 de noviembre de 2022, a los 

sistemas informáticos de las empresas distribuidas en el mundo. 

 
De la información presentada en la tabla 3, los países de Afganistán 9.22%, Algeria 

8.32%, Burundi 8.27% y Benín 8.16% son los más atacados cibernéticamente a nivel 

mundial, siguiéndole los demás países con un porcentaje significativo. 

 
Países de América del Sur mayormente atacados cibernéticamente se muestran en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 4 

Países de América del Sur donde las empresas con mayormente atacadas ciberné- 

ticamente 
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Total 35 100,00% 

 
 

Países de América del Sur Porcentaje (%) 

Bolivia 3.85% 

Venezuela 3.74% 

Brasil 3.02% 

Uruguay 3.02% 

Perú 3.02% 

 

Nota: Se evidencia los países de América del Sur más atacados  al 25 de noviembre de 2022, 

a los sistemas informáticos de las empresas distribuidas en el mundo. 

 
De la información presentada en la tabla 4, los países de Bolivia 3.85%, Venezuela 

3.74%, Brasil 3.02%, Uruguay 3.02% y Perú 3.02%, son los más atacados en América 

del Sur. 

 
Para cumplir con la evaluación del objetivo general, se aplicó el cuestionario a los 

trabajadores de Jama-Café Restaurant, evidenciándose los siguientes resultados: 

 
Tabla 5 

Problemas más frecuentes que afectan los sistemas informáticos de la empresa Ja- 

ma-Café Restaurant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bromas. 

Amenaza

s 

Muestr

a 

Porcentaje 

(%) 

Troyanos o caballos de Troya. Bankers o troyanos bancarios,   

Backdoors o puertos traseros, Keyloggers o capturadores de 8 22,86% 

pulsaciones, Dialers o marcadores telefónicos, Rogueware.   

Adware o software publicitario 4 11,43% 

Herramientas de intrusión. 4 11,43% 

Virus 6 17,14% 

Archivos sospechosos detectados heurísticamente, Técnica   

empleada por los antivirus para reconocer códigos malicio- sos que no 

se encuentran en la base de datos de virus del 
5 14,29% 

antivirus.   

Spyware o programas espía. 2 5,71% 

Gusano o worm 2 5,71% 

Otros. Exploit, Rootkits, Scripts, Lackers o Scareware, Jakes o 
 

4 
 

11,43% 
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Nota:  Se reflejan las respuestas indicadas por los  colaboradores  de  la citada empresa,  sobre 

los virus informáticos que más hayan atacado a los sistemas informativos de la empresa Ja- ma-

Café Restaurant. 

 
Según tabla 5, el conocimiento en ciberseguridad y calidad de vida digital, por parte 

de los colaboradores de la citada empresa, indican que el mayor número de pro- 

blemas cibernéticos a los sistemas informáticos en la empresa, son los Troyanos o 

caballos de Troya. Bankers o troyanos bancarios, Backdoors o puertos traseros, Keylo- 

ggers o capturadores de pulsaciones, Dialers o marcadores telefónicos, Rogueware 

con un 22,86%; así como, la generalización de virus que cubren un 17.14%, del mismo 

modo, la técnica empleada por los antivirus para reconocer códigos  maliciosos  que 

no se encuentran en la base de datos de virus del antivirus que asciende a un 14,29%; 

siendo los porcentajes más elevados en la citada tabla. 

 
Tabla 6 

Estrategias para evitar los ciberataques a través de la ciberseguridad y tener una 

calidad de vida digital óptima. 

 

Ítem Muestr

a 

Porcentaje 

(%) 

Nunca dar información confidencial por Internet 10 28,57% 

No instales programas si desconoces el fabricante 6 17,14% 

Evita conectarte a redes no autorizadas 7 20,00% 

Crea contraseñas difíciles de adivinar 8 22,86% 

Utiliza un antivirus y un cortafuego. 4 11,43% 

Tota

l 

35 100,00% 

 
Nota:  Se reflejan las respuestas indicadas por los  colaboradores  de  la citada empresa,  sobre 

los virus informáticos que más hayan atacado a los sistemas informativos de la empresa Ja- ma-

Café Restaurant. 

 
Según la tabla 6, se puede  evidenciar que  las  estrategias  para evitar los  ciberataques 

son  Nunca  dar información  confidencial  por Internet  28.57%,  No  instales  programas 

si desconoces el fabricante 17.14%, Evita conectarte a redes no  autorizadas  20,00%, 

Crea contraseñas difíciles de adivinar 22.86% y Utiliza un antivirus y un cortafuego 

11.43%. 
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Tabla 7 

Funcionalidad de dimensiones de variable independiente Ciberseguridad por prio- 

ridad. 
 

Dimensiones Muestr

a 

Porcentaje 

(%) 

Integridad de Información 15 42,86% 

Disponibilidad de Información 5 14,29% 

Autenticidad 3 8,57% 

Trazabilidad 2 5,71% 

Acceso de Datos. 10 28,57% 

Tota

l 

35 100,00% 

Nota: Se reflejan las dimensiones indicadas correspondientes a Ciberseguridad, por prioridad 

de la empresa Jama-Café Restaurant. 

Fuente Cuestionario de Ciberseguridad. 

 
Según la tabla 7, La funcionalidad por prioridad de las dimensiones de la variable 

indica que, Integridad de Información es de 42.86%, Disponibilidad de Información 

es de 14.29%, Autenticidad es de 8.57%, Trazabilidad es de 5.71% y Acceso de Datos es 

de 28.57%. 

 
Tabla 8 

Funcionalidad de dimensiones de variable dependiente Calidad de Vida por prio- 

ridad. 

 

Dimensiones Muestr

a 

Porcentaje 

(%) 

Asequibilidad del servicio de Internet 15 42,86% 

Calidad de internet 10 28,57% 

Infraestructura digital 4 11,43% 

Ciberseguridad 2 5,71% 

Gobierno digital. 4 11,43% 

Tota

l 

35 100,00% 

 
Nota: Se reflejan las dimensiones indicadas correspondientes a Calidad de Vida, por priori- 

dad de la empresa Jama-Café Restaurant. 
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Fuente Cuestionario de Calidad de Vida Digital. 
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Según la tabla 8, La funcionalidad por prioridad de las dimensiones de la variable 

indica que, Asequibilidad del servicio de Internet es de 42.86%, Calidad de internet 

es de 28.57%, Infraestructura digital es de 11.43%, Ciberseguridad es de 5.71%, y Go- 

bierno digital es de 11.43% 

 
Tabla 9 

Medios de pago permitidos en Jama-Café Restaurant con protección a través de 

Ciberseguridad 

 

Dimensione

s 

Muestra Porcentaje 

(%) 

Pagos a través de trasferencias bancarias por la banca móvil 8 22.86% 

Uso de las tarjetas de débito con chip y uso de PIN 8 22.86% 

Uso de tarjeta de crédito con el uso del DNI 9 25,71% 

Efectivo 10 28,57% 

Total 35 100,00% 

Nota: Se reflejan los medios de pagos a utilizar en la empresa Jama-Café Restaurant por parte 

de los clientes para consumo. 

 

Según la tabla 9, los medios de pago que se utilizan y que están expuestos a la Ci- 

berseguridad son por pagos a través de trasferencias bancarias por la banca móvil 

22.86%, el uso de las tarjetas de débito con chip 22.86% y crédito con el uso del DNI 

25.71% y efectivo 28.57%. 

 
Tabla 10 

Matriz de TIC en Ciberseguridad y Calidad de Vida Digital aplicado en Jama-Café 

Restaurant 
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Dimensión Indicadores Puntaje

s 

Nivel 
Puntaje 

de 

Matriz 

 Visión en ciberseguridad 50 Intermedio  

 Planificación en cibersegu- 

ridad 
52 Intermedio 

 

Gestión y 

Planificación en 

Ciberseguridad 

Integración de tecnologías 

Coordinación en cibersegu- 

ridad 

50 
 

80 

Intermedio 
 

Intermedio 

 

 Recursos y Equipamiento 

Política de uso 

82 

60 

Avanzado 

Intermedio 
 Puntaje en 

Indicadores 

Total puntaje  374 Básico  

 
 
 

 
Ciberseguridad 

en las TIC en el 

desa- rrollo 

empresarial 

Grado de Integración en seguridad 

Transversalidad en detección de 

virus 

Tipos de herramientas 

digitales 

Colaboración en detección de 

riesgos 

Procesos de vigilancia de 

datos 

40 

 
40 

 
50 

 
52 

 
56 

Básico 

Básico 

Intermedio 

Intermedio 

Intermedio 

Nivel 

 
Básico

: 01-40 

 
Intermedi

o: 41-80 

 
Avanzad

o: 81-100 

 
Puntaje en  

Total puntaje  238 Básico Dimensiones 

 Niveles de formación digital en 

ciberseguridad 
50 

 
60 

 

60 

70 
 

60 

 
80 

Intermedio 

 
Intermedio 

 

Intermedio 

Intermedio 

Intermedio 

 
Intermedio 

Nivel 

 Oferta de formación perma- nente Básico: 

Desarrollo 
Técnico 

Redes y colaboración digital 01-400 

y Profesional Confianza en el uso de las TIC Intermedio: 
 Apropiación de los recursos  

 web 401-800 

 Demanda de desarrollo 

profesional Avanzado: 

Total puntaje  380 Básico 801-1000 

 Acceso de los medios 
60 

 

70 
 

81 

 
82 

Intermedio 

Intermedio 

Avanzado 

Avanzado 

 

 virtuales 

 Acceso de personal confiable 

Cultura Digital Espacio institucional en la 

 Web 

 Participación en comunidades 

 virtuales 
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Cultura Digital 

Colaboración entre trabaja- dores 

Actitud hacia las TIC 
60 

 

80 

Intermedio 

Intermedio 

 

Total puntaje 433 Intermedio  

 Localización 81 Avanzado  

 Intranet 

Soporte técnico 

82 

90 

Avanzado 

Avanzado 

 
Puntaje General 

Recursos e In- 

fraestructura TIC 

Internet 

Software y contenidos 

digitales 

90 
 

80 

Avanzado 
 

Intermedio 

Básico: 

 
01-400 

 Variedad de dispositivos 

Actualización del equipa- miento 

81 
 

81 

Avanzado 
 

Avanzado 

Intermedi

o: 

 
401-800 

Total puntaje 585 Intermedio  

 Participación en el diseño e 

implementación de TIC 
82 Avanzado 

Avanzado: 

 
801-1000 

 
Calidad de vida 

digital en 

Empresa y 

Sociedad 

Acceso 

Actores involucrados 

Alfabetización digital comu- nitaria 

82 

83 
 

90 

Avanzado 

Avanzado 

Avanzado 

 

 Apoyo de la comunidad hacia la 

empresa. 
90 Avanzado 

 

Total puntaje 427 Intermedio  

TOTAL PUNTAJE Y NIVEL GENERAL SEGÚN LA 

MATRIZ 
402 INTERMEDI

O 

 

 

Nota: Se reflejan las dimensiones correspondientes a la Matriz de TIC de Ciberseguridad y 

Calidad de Vida, por prioridad de la empresa Jama-Café Restaurant. 
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De la tabla 10, correspondiente a la Matriz de TIC en Ciberseguridad y Calidad de 

Vida Digital aplicado en Jama-Café Restaurant, se puede identificar que existen seis 

(6) dimensiones siendo los niveles siguientes: Gestión y Planificación en Cibersegu- 

ridad de básico, Ciberseguridad en las TIC en el desarrollo empresarial de básico, 

Desarrollo Técnico y Profesional de básico de intermedio, Cultura Digital de inter- 

medio, Recursos e Infraestructura TIC de intermedio; así como, Calidad de vida 

digital en Empresa y Sociedad de intermedio. 

 
Al respecto como nivel general de la Matriz aplicado a la empresa se ha obtenido un 

nivel Intermedio, con un puntaje de 402, según lo indica la citada tabla. 

En ese sentido, se ha podido responder al objetivo específico 1, el cual es verificar 

que exista una gestión de riesgos que permita identificar los riesgos y mitigarlos en 

su momento, en los sistemas informáticos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Figura 1. 

Matriz de Riesgos Ciberseguridad y Calidad de Vida Digital de la Empresa Jama-Ca- 

fé Restaurant 
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1. Información de fondo 

Lugar 

de 

trabajo: 

Jama Café-Restaurant La fecha: 09/11/2022 

Título de 

la 

evaluación

: 

Evaluación de riesgos en Ciberseguridad y Calidad de 

Vida Digital de la Empresa Jama-Café Restaurant 

Nombre de la persona que 

realiza la evaluación: 

Adm. Wilmer Saldaña Canales Dr. 

Alexis Enrique Poma Vargas 

 
 

2. Evaluación de riesgos 

Identificar y enumerar los 

peligros 

Lista de controles 

de riesgo actuales 

Calificación 

del riesgo 

 
Consecuencia 

 
Probabilida

d 

Enumerar los controles adicionales (si los hay - cuando 

los controles actuales no gestionan adecuadamente el nivel de 

riesgo) 

Gestión y Planificación en Ciberseguridad 

1 
Visión en cibersegu- 

ridad 

Integridad de 

Información 
1 Insignificante Raro 

Control de ingresos a través de plataforma en estado de cuenta. 

2 
Planificación en 

ciberseguridad 

Disponibilidad de 

Información, 
3 Moderado Posible Selección y vigilancia de información a través de niveles. 

3 
Integración de tecno- 

logías 
Autenticidad 3 Moderado Posible 

Control de identificación de autenticidad de identificación de 

clientes. 

4 
Coordinación en 

ciberseguridad 
Trazabilidad 5 Severo Casi Seguro 

No se tiene una seguridad absoluta sobre control de procesos en la red. 

5 
Recursos y Equipa- 

miento 
Acceso de Datos. 2 Menor Insólito 

Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos. 

6 Política de uso 
Integridad de 

Información 
1 Insignificante Raro 

Se han implantado políticas los cuales son de carácter obliga- torio 

sobre uso de tecnología 

Ciberseguridad en las TIC en el desarrollo empresarial 

7 
Grado de Integración en 

seguridad 

Integridad de 

Información 
3 Moderado Posible Selección y vigilancia de información a través de niveles. 

8 
Transversalidad en 

detección de virus 

Disponibilidad de 

Información, 
3 Moderado Posible 

Control de identificación de autenticidad de identificación de 

clientes. 
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2. Evaluación de riesgos 

Identificar y enumerar los 

peligros 

Lista de controles 

de riesgo actuales 

Calificación 

del riesgo 

 
Consecuencia 

 
Probabilida

d 

Enumerar los controles adicionales (si los hay - cuando 

los controles actuales no gestionan adecuadamente el nivel de 

riesgo) 

9 
Tipos de herramien- 

tas digitales 
Autenticidad 3 Moderado Posible Selección y vigilancia de información a través de niveles. 

10 
Colaboración en 

detección de riesgos 
Trazabilidad 3 Moderado Posible 

Control de identificación de autenticidad de identificación de 

clientes 

 
11 

Procesos de vigilan- 

cia de datos 

Asequibilidad 

del servicio de 

Internet 

 
2 

 
Menor 

 
Insólito 

Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos. 

Desarrollo Técnico y Profesional 

 
12 

Niveles de formación 

digital en cibersegu- 

ridad 

 
Calidad de internet 

 
5 

 
Severo 

 
Casi Seguro 

No se tiene una seguridad absoluta sobre control de procesos en la red. 

13 
Oferta de formación 

permanente 

Infraestructura digital 
2 Menor Insólito 

Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos. 

14 
Redes y colaboración 

digital 
Ciberseguridad 3 Moderado Posible Selección y vigilancia de información a través de niveles. 

15 
Confianza en el uso 

de las TIC 
Gobierno digital. 3 Moderado Posible 

Control de identificación de autenticidad de identificación de 

clientes. 

 
16 

Apropiación de los 

recursos web 

Asequibilidad 

del servicio de 

Internet 

 
5 

 
Severo 

 
Casi Seguro 

 
Selección y vigilancia de información a través de niveles. 

17 
Demanda de desarro- llo 

profesional 
Calidad de internet 3 Moderado Posible 

Control de identificación de autenticidad de identificación de 

clientes. 

Cultura Digital 

18 
Acceso de los medios 

virtuales 

Infraestructura digital 
3 Moderado Posible Selección y vigilancia de información a través de niveles. 
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2. Evaluación de riesgos 

Identificar y enumerar los 

peligros 

Lista de controles 

de riesgo actuales 

Calificación 

del riesgo 

 
Consecuencia 

 
Probabilida

d 

Enumerar los controles adicionales (si los hay - cuando 

los controles actuales no gestionan adecuadamente el nivel de 

riesgo) 

19 
Acceso de personal 

confiable 
Ciberseguridad 5 Severo Casi Seguro 

No se tiene una seguridad absoluta sobre control de procesos en la red. 

20 
Espacio institucional en 

la Web 
Gobierno digital. 2 Menor Insólito 

Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos. 

21 
Participación en co- 

munidades virtuales 

Integridad de 

Información 
2 Menor Insólito 

Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos. 

22 
Colaboración entre 

trabajadores 

Disponibilidad de 

Información, 
2 Menor Insólito 

Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos. 

23 Actitud hacia las TIC Autenticidad 3 Moderado Posible 
Control de identificación de autenticidad de identificación de 

clientes. 

Recursos e Infraestructura TIC 

24 Localización Trazabilidad 2 Menor Insólito 
Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos. 

25 Intranet Acceso de Datos. 2 Menor Insólito 
Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos. 

 
26 

 
Soporte técnico 

Asequibilidad 

del servicio de 

Internet 

 
3 

 
Moderado 

 
Posible 

 
Selección y vigilancia de información a través de niveles. 

27 Internet Calidad de internet 3 Moderado Posible 
Control de identificación de autenticidad de identificación de 

clientes. 

28 
Software y conteni- 

dos digitales 

Infraestructura digital 
4 Mayor 

Probable- 

mente 

Control de identificación de autenticidad de identificación de 

clientes. 

29 
Variedad de dispo- 

sitivos 
Ciberseguridad 2 Menor Insólito 

Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos. 

30 
Actualización del 

equipamiento 
Gobierno digital. 2 Menor Insólito 

Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos. 
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2. Evaluación de riesgos 

Identificar y enumerar los 

peligros 

Lista de controles 

de riesgo actuales 

Calificación 

del riesgo 

 
Consecuencia 

 
Probabilida

d 

Enumerar los controles adicionales (si los hay - cuando 

los controles actuales no gestionan adecuadamente el nivel de 

riesgo) 

Calidad de vida digital en Empresa y Sociedad 

 
31 

Participación en el 

diseño e implementa- 

ción de TIC 

Asequibilidad 

del servicio de 

Internet 

 
2 

 
Menor 

 
Insólito 

Existe una supervisión sobre el uso de softwares en los siste- mas 

informáticos 

32 Acceso Calidad de internet 5 Severo Casi Seguro 
No se tiene una seguridad absoluta sobre control de procesos en la red. 

33 Actores involucrados 
Infraestructura digital 

3 Moderado Posible 
Control de identificación de autenticidad de identificación de 

clientes. 

34 
Alfabetización digital 

comunitaria 
Ciberseguridad 5 Severo Casi Seguro 

No se tiene una seguridad absoluta sobre control de procesos en la red. 

35 
Apoyo de la comuni- dad 

hacia la empresa. 
Gobierno digital. 5 Severo Casi Seguro 

No se tiene una seguridad absoluta sobre control de procesos en la red. 

 

Nota: Se reflejan las dimensiones correspondientes a la Matriz de Riesgos Ciberseguridad y Calidad de Vida Digital de la Empresa Ja- 

ma-Café Restaurant 

V
o

l. 6
 N

°2
, Ju

lio
 - D

iciem
b

re, 2
0
2
3
 

1
1
1
 



 

 

Moderado 3 Se requiere intervención de especialista para prevención de riesgos. 

 
 

 

Según figura 1, se ha obtenido resultados significativos  de  treinta y cinco  (35)  ítems 

para la  evaluación  de  riesgos  en  ciberseguridad y calidad  de vida  digital;  por lo  que, 

se  puede   identificar  consecuencias  y  probabilidades   de   riesgos   de  vulnerabilidad 

en los sistemas informáticos de la empresa, siendo seis (8) ítems los cuales están en 

condiciones extremas, diez (10) en condiciones bajas y diecisiete (17) en condiciones 

medio. 

 
Tabla 11. 

Descripciones, niveles y definiciones de consecuencias de que se produzca un ries- 

go y probabilidades de que se produzca un incidente de ciberataque a los sistemas 

de información de Jama-Café Restaurant. 

 
Consecuencia - Evalúe las consecuencias de que se produzca un riesgo según las 

calificaciones de la fila superior 
 

 

Descriptor Nivel 
 

Definición 

Insignificante 1 No hay riesgo alguno 

Menor 2 Introducción de ataques cibernéticos menores 

Mayor 4 Ataque cibernético con ataque de virus malicioso 

 

 

Probabilidad- Evalúe la probabilidad de que se produzca un incidente según las 

calificaciones de la columna de la izquierda 
 

 

Descriptor Nivel Definició

n 

Raro 1 
Puede ocurrir en algún lugar, en algún momento (“una vez en la vida 

/ una vez en 1 año”) 

Insólito 2 
Puede ocurrir en algún lugar dentro de la empresa durante un largo 

período de tiempo 

 

Probablemente 4 

Puede anticiparse varias veces a lo largo de un periodo de tiempo. Puede 

ocurrir una vez cada varias repeticiones de la actividad o evento 

112 Vol. 6 N°2, Julio - Diciembre, 2023 

Posibl

e 

3 
Puede ocurrir varias veces en la empresa durante un período de tiempo 

Severo 5 Robo de información y transferencias económicas 

Casi 

seguro 

5 
Propenso a ocurrir regularmente. Se prevé para cada repetición de la 

actividad de evento 



 

 

Insignificante 

Consecuenci

a 

Probabilida

d 

Alto 

Medio Medio Bajo Bajo 

Alto Medio Medio Bajo 

Alto Medio Medio Bajo 

Bajo 

Bajo 

Alto Medio 

Extremo 

Extremo 

Extremo 

Extremo 
 

Extremo 

Extremo Medio 
 

Medio 

Casi seguro 

Probablement

e Posible 

Insólito 

Raro 
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Nota: Utilizando la matriz, calcule el nivel de riesgo encontrando la intersección entre la 

probabilidad y las consecuencias; así como, el Nivel/calificación de riesgo y acciones 

 

Tabla 12 

Matriz de Riesgos y Nivel/calificación de riesgo y acciones en la Empresa Jama-Café 

Restaurant 

 

Matriz de riesgo 
 

 

 

 
Menor Moderado Mayor Severo 

 
 

Nivel/calificación de riesgo y acciones 
 

 

Descriptor Definición 

Extrem

o: (5) 

Notificar inmediatamente al Gerente del lugar de trabajo y/o al responsable de la 

empresa. Deben adoptarse inmediatamente medidas correctoras. Cese de la actividad 

asociada. 

Alto

: (4) 

Notificar inmediatamente al Gerente del lugar de trabajo y/o al responsable de la 

empresa. Las acciones correctivas deben tomarse dentro de las 48 horas siguientes a 

la notificación. 

Medio

: (2-3) 

Notificar al empleado designado, al Administrador. A fin que se designe n personal 

que realice un seguimiento para que se tomen medidas correctivas en un plazo de 7 

días. 

Baj

o (1) 

Notificar al empleado designado, El empleado designado, debe hacer un 

seguimiento para que se tomen medidas correctivas en un plazo razonable. 

 
Nota: Utilizando la matriz, calcula el nivel de riesgo encontrando la intersección entre la 

probabilidad y las consecuencias; así como, el Nivel/calificación de riesgo y acciones 
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Comparando la información de la figura 1, con las tablas  11,  12,  se  puede  identificar que  existen  ocho  (8)  ítems  los  cuales 

están en condiciones de nivel de riesgo extremo, siendo: 

 
Figura 2. 

Niveles de riesgos extremo identificado con la matriz de riesgos de Ciberseguridad y Calidad de Vida en el periodo 2022, 

en la Empresa Jama-Café Restaurant. 

 
 

2. Evaluación de riesgos 

 
Identificar y enumerar los 

peligros 

 
Lista de controles 

de riesgo actuales 

 
Calificación 

del riesgo 

 
Conse- 

cuenci

a 

 

Probabilidad 

Enumerar los controles 

adicionales (si los hay - cuando los 

controles actuales no gestionan 

adecuadamente el nivel de riesgo) 

 

Nivel 

Gestión y Planificación en Ciberseguridad 

4 
Coordinación en ciber- 

seguridad 
Trazabilidad 5 Severo Casi Seguro 

No se tiene una seguridad absoluta 

sobre control de procesos en la red. 
Extremo 

Desarrollo Técnico y Profesional 

12 
Niveles de formación di- 

gital en ciberseguridad 
Calidad de internet 5 Severo Casi Seguro 

No se tiene una seguridad absoluta 

sobre control de procesos en la red. 
Extremo 

16 
Apropiación de los 

recursos web 

Asequibilidad del 

servicio de Internet 
5 Severo Casi Seguro 

Selección y vigilancia de información a 

través de niveles. 
Extremo 

Cultura Digital 

19 
Acceso de personal 

confiable 
Ciberseguridad 5 Severo Casi Seguro 

No se tiene una seguridad absoluta 

sobre control de procesos en la red. 
Extremo 

Recursos e Infraestructura TIC 

28 
Software y contenidos 

digitales 

Infraestructura digital 
4 Severo Probablemente 

Control de identificación de autentici- dad 

de identificación de clientes. 
Extremo 
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2. Evaluación de riesgos 

 
Identificar y enumerar los 

peligros 

 
Lista de controles 

de riesgo actuales 

 
Calificación 

del riesgo 

 
Conse- 

cuenci

a 

 

Probabilidad 

Enumerar los controles 

adicionales (si los hay - cuando los 

controles actuales no gestionan 

adecuadamente el nivel de riesgo) 

 

Nivel 

Calidad de vida digital en Empresa y Sociedad 

32 Acceso Calidad de internet 5 Severo Casi Seguro 
No se tiene una seguridad absoluta 

sobre control de procesos en la red. 
Extremo 

34 
Alfabetización digital 

comunitaria 
Ciberseguridad 5 Severo Casi Seguro 

No se tiene una seguridad absoluta 

sobre control de procesos en la red. 
Extremo 

35 
Apoyo de la comunidad 

hacia la empresa. 
Gobierno digital. 5 Severo Casi Seguro 

No se tiene una seguridad absoluta 

sobre control de procesos en la red. 
Extremo 

 

Nota: Ocho (8) niveles de riesgos identificados con la aplicación de la matriz de riesgos en la empresa Jama-Café Restaurant. 
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Figura 3. 

Consolidado de comentarios de la guía de entrevista aplicado a colaboradores de 

la empresa. 

 

Número de 

Colaboradore

s 

Comentari

o 

Resultad

o 

 
 
 

 
18 

Se requirió, se instalen software sofisticados que 

permitan la detección de virus informáticos con mayor 

precisión; así como, se utilice estrategias como la 

verificación semanal de los sistemas informáticos. Del 

mismo modo, se tiene que identificar al cliente que 

paga , solicitándole 

su documento de identidad con la finalidad de que 

exista una calidad de vida digital óptima en relación a 

su bienestar y seguridad informática de datos e 

información. 

Seguimiento de medidas 

correctivas: subsana ítems 

4,12,16 y 19, Niveles de 

riesgos extremo identificado con 

la matriz de riesgos de 

Ciberseguridad y Calidad 

de Vida en el periodo 2022, en 

la Empresa Jama-Café 

Restaurant. 

 
 
 
 

17 

Se requirió, la revisión generalizada de los imple- 

mentos de red en los sistemas informáticos, la 

verificación de las entradas y movimientos efec- tuados 

de los pagos; y monitoreos respectivos al personal que 

utiliza las fuentes de información al momento de 

efectuar los cobros. Asimismo, proteger la 

información correspondiente a los colaboradores que 

trabajan en la empresa y clientes que consumen en el 

restaurant. 

Seguimiento de medidas 

correctivas: subsana ítems 28, 

32,34 y 35, Niveles de riesgos 

extremo identificado con la 

matriz de riesgos de 

Ciberseguridad y Calidad 

de Vida en el periodo 2022, en 

la Empresa Jama-Café 

Restaurant. 

35 Total 

Colaboradores 

 

Nota: Comentarios como resultado de la aplicación de la guía de entrevista al personal de la 

empresa Jama-Café Restaurant. 

 
Al respecto, según  el  objetivo  específico  2  ,  el  cual  fue  evaluar si  la ciberseguridad y 

la calidad  de  vida  digital  obtienen  excelentes  beneficios  con  la  mitigación  de  ries- 

gos de acuerdo a las evaluaciones establecidas, se obtuvo que,  de  la  información 

obtenida en los comentarios de  los  treinta y cinco  (35)  trabajadores,  a  través  de  la 

guía de entrevista, la cual es visualizada en la figura 2; se ha podido conseguir como 

resultado que para mitigar los riesgos dieciocho (18) personas han considerado se 

instalen software sofisticados que permitan la detección de  virus  informáticos  con 

mayor precisión; así como, se  utilice  estrategias  como  la  verificación  semanal  de 

los sistemas informáticos. Del mismo modo,  se  tiene  que  identificar  al  cliente  que 

paga, solicitándole su documento de identidad con la  finalidad  de  que  exista  una 

calidad de vida digital óptima  con  relación  a  su  bienestar  y  seguridad  informática 

de datos e información. Por otro lado, Diecisiete (17) personas, consideran que es 
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necesario la revisión generalizada de los implementos de red en los sistemas in- 

formáticos, la verificación de las entradas y movimientos efectuados de los pagos; 

y monitoreos respectivos al personal que utiliza las fuentes de información al mo- 

mento de efectuar los cobros. En este sentido mitigan los riesgos extremos identi- 

ficados en la figura 2. 

 
De los resultados obtenidos, en la figura 4 se puede identificar que, a través de la 

matriz de medidas correctivas en ciberseguridad, Jama-Café Restaurant cuenta con 

medidas automatizables y no automatizables para prevenir y mitigar riesgos, las 

cuales se describen a continuación: 

 
Figura 4. 

Medidas Correctivas aplicadas en Jama-Café Restaurant 

 

Medidas 

Correctivas 

Medidas Correctivas 

automatizables 

 
Medidas Correctivas no 

automatizables 

 
 
 
 
Desde el punto de 

vista Proactivas 

 
 
 
 

Cortafuegos o firewall 

• Contraseña 

• Copias de seguridad de archivos 

• Partición del disco duro. 

• Certificados digitales de firma electróni- ca. 

• Utilización habitual de permisos reduci- dos. 

• DNI electrónico. 

• Cifrado de documentos o datos. 

• Uso de máquinas virtuales. 

 
Desde el punto 

de vista 

Proactivas y 

Reactivas 

• Programa antivirus. 

• Actualización del sistema 

operativo y programas. 

• Actualizaciones del antivirus. 

 

 
 
 
Desde el punto de 

vista Reactivas 

• Plugins para el navegador 

• Programas de bloqueo de 

ventanas. 

• Programas de bloqueo de 

banners. 

• Programas anti spam. 

• Programas anti-fraude. 

 
 
 

Eliminación de archivos temporales o 

cookies. 

 
Nota: La figura 4. evidencia las medidas que se utilizan para evaluar los sistemas informáti- 

cos de Jama Café restaurant, de acuerdo a las políticas establecidas en la empresa. 
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En este sentido, según lo indicado por 

el objetivo general, esta matriz identifi- 

có los posibles usos que se pueden dar 

a una diversidad de elementos como 

softwares para neutralizar los ataques 

cibernéticos, en consecuencia, para 

conseguir que, la ciberseguridad se 

imponga frente a amenazas digitales, 

era necesario contar con herramien- 

tas proactivas, proactivas y reactivas y 

reactivas, que permitan de esta forma 

salvaguardar la información económi- 

ca y financiera de la empresa Jama-Café 

Restaurant. 

 
DISCUSIÓN 

 
Al respecto, de los resultados obteni- 

dos en las tablas 2 y 3, viendo los da- 

tos informáticos  proporcionados  por 

la fuente  Kapersky (2022) vemos  que 

a nivel internacional existen países los 

cuales son atacados cibernéticamente, 

debido a que no cuentan con recursos 

sofisticados como el uso de la ciberse- 

guridad y la calidad de vida digital; por 

eso el país que más ha sufrido daños 

ha sido Afganistán con 9.22%, tenien- 

do como virus malicioso al Dangeruos 

0bject.Multi. Generic con 9.97%. 

 
Perú es considerado como uno de los 

países latinoamericanos que también 

es perjudicado con 3.02% de ataque ci- 

bernéticos; es decir que las empresas 

son vulnerables a la aparición de virus 

informáticos o a sustracciones por los 

hackers que comúnmente las citadas 

empresas tienen que afrontar. 

En ese sentido viento lo indicado en la 

tabla 5, se puede apreciar que las ame- 

nazas mas grandes que la empresa Ja- 

ma-Café Rsetaurant tiene que afrontar 

es la de los Troyanos o caballos de Tro- 

ya. Bankers o troyanos bancarios, Bac- 

kdoors o puertos traseros, Keyloggers 

o capturadores de pulsaciones, Dialers 

o  marcadores  telefónicos,   Rogueware 

con un 22.86% del personal que lo con- 

firma; asimismo, los virus los cuales son 

señalados por el 17.14% de los colabora- 

dores de la empresa. 

 
Es por ello que según la tabla 6, la es- 

trategia que esta empresa Trujillana ha 

optado es de nunca dar información 

confidencial por Internet sobre sus 

clientes y movimientos financieros e 

informáticos que tienen  en  la  empre- 

sa. Del cuestionario aplicado a la citada 

empresa se ha podido determinar a tra- 

vés de la tabla 7, que existe una funcio- 

nalidad por parte de  la ciberseguridad 

en lo concerniente a Integridad de In- 

formación es de 42.86%, Disponibilidad 

de Información es de 14.29%, Autentici- 

dad es de 8.57%, Trazabilidad es de 5.71% 

y Acceso de Datos es de 28.57%; por otro 

lado, en relación a la calidad de vida 

digital según lo indicado en la tabla 8 , 

se tiene que la funcionalidad por prio- 

ridad de las dimensiones de la variable 

indica que,  Asequibilidad  del  servicio 

de Internet es de 42.86%, Calidad de 

internet es de 28.57%, Infraestructura 

digital es de 11.43%, Ciberseguridad es 

de 5.71%, y Gobierno digital es de 11.43% 
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; por tanto según la tabla 9, señala que 

los pagos más significativos se reflejan 

en efectivo y uso de tarjeta de crédito 

con el uso del DNI los cuales reflejan un 

28.57% y 25.71% de aceptación, los cua- 

les se encuentran controlados, desde la 

caja; contándose también con  la entre- 

ga documentaria del voucher respecti- 

vo a través de los medios tecnológicos; 

asimismo, uso de las tarjetas de débito 

con chip y uso de PIN; así como, los 

Pagos a través de trasferencias banca- 

rias por la banca móvil, ambos con un 

22.86% de aceptación. 

 
En este caso, la empresa ha optado por 

contar con ciertas políticas, procedi- 

mientos y medidas de seguridad; así 

como contiene criterios dirigidas a la 

prevención y a mitigar aquellos riesgos 

que pueden generar fraudes en el sen- 

tido de suplantación de personalidad; 

por tanto, están obligadas a implantar 

una serie de recursos sofisticados como 

son el uso de los PIN o contraseña, pue- 

de realizarse los pagos a través de tras- 

ferencias bancarias por la banca móvil, 

el uso de las tarjetas de débito con chip 

y crédito con el uso del DNI. 

 
Al respecto, Jama-Café Restaurant tie- 

ne la preocupación como empresa en 

el sector Gastronómico, siendo como 

mantener protegidos los datos perso- 

nales correspondiente a los  clientes y 

la información sensible de los tantos 

usuarios, consumidores que confían en 

esta organización; así como de la pro- 

pia empresa; por cuanto a optado por 

aplicar una serie de herramientas como 

son las matrices que permiten identifi- 

car las condiciones en cómo la empresa 

se encuentra en cuanto a ciberseguri- 

dad y a calidad de vida digital. 

 
En ese sentido, la matriz de TIC de Ci- 

berseguridad y calidad de Vida Digital 

ubicada en la tabla 10 de los resultados, 

indicó que la empresa Jama–Café Res- 

taurant se encuentra en un Nivel Inter- 

medio en cuanto a protección de datos 

informáticos; por lo que, en este con- 

texto, también según la figura 1 con las 

tablas 11, 12; así como, figura 2, la matriz 

de Gestión de Riesgos identificó los po- 

sibles riesgos encontrados por la Ciber- 

seguridad, siendo un total de ocho (8). 

 
Por otro lado, al haberse aplicado la 

guía de entrevista, se pudo verificar que 

dio soluciones como medidas preven- 

tivas para mitigar dichos riesgos; esto 

se refleja en el accionar de la figura 3 y 

4; donde los jefes y personal que labo- 

ran en la empresa solicitaron, se insta- 

len software sofisticados que permitan 

la detección de virus informáticos con 

mayor precisión; así como, se utilice 

estrategias como la verificación sema- 

nal de los sistemas informáticos. Del 

mismo modo, se tiene que identificar 

al cliente que paga, solicitándole su 

documento de identidad con la finali- 

dad de que exista una calidad de vida 

digital óptima en relación a su bienes- 

tar y seguridad informática de datos e 
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información. En ese sentido,  también 

se requirió, la revisión generalizada de 

los implementos de red en los sistemas 

informáticos, la verificación de las en- 

tradas y movimientos efectuados  de 

los pagos; y monitoreos respectivos al 

personal que utiliza las fuentes de in- 

formación al momento de efectuar los 

cobros. Para lo cual se aplicó la matriz 

de medidas correctivas con la finalidad 

de mitigar los riesgos encontrados con 

la citada matriz de riesgos; dando con 

ello mayor seguridad a la empresa con 

ciberseguridad y dando una mejor cali- 

dad de vida digital a los colaboradores 

que trabajan en ella; si no también a los 

clientes que acuden a consumir en el 

local. 

 
Para finalizar, de acuerdo con la funcio- 

nalidad de ciberseguridad, es conside- 

rable su destaque con 42.86% en inte- 

gridad de información; por otro lado, 

con calidad de vida digital en 42.86% en 

Asequibilidad del servicio de Internet. 

Por consiguiente, existe una 

protección en cuanto a la información 

de datos informáticos en la empresa. 

De esta forma, es necesario afirmar 

que para la presente investigación se 

eligió contar con un óptimo 

tratamiento estadístico de la 

información. 

 
CONCLUSIONES 

 

En mérito al objetivo principal, el cual 

fue determinar en qué medida la ci- 

berseguridad permite el desarrollo de 
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una calidad de vida digital 

optima en la empresa Jama-Café 

Restaurant, perio- do 2022, se 

pudo concluir que, existen 

ataques cibernéticos a empresas 

a nivel internacional, nacional y 

local; no sien- do la empresa Jama 

Café –Restaurant, la excepción. 

 
Al respecto, existe un destaque en 

ciber- seguridad, con 42.86% en 

integridad de información por 

cuanto; por otro lado, calidad de 

vida digital en 42.86% corres- 

pondiente a asequibilidad del 

servicio de Internet, existiendo 

una protección en cuanto a la 

información de datos in- 

formáticos en la empresa, según 

datos obtenidos por los 

cuestionarios. De esta forma, se ha 

llegado a cumplir con los 

objetivos propuestos 

establecidos en el presente 

artículo. 

 
Por otro lado, según el objetivo 

espe- cífico establecido 1: 

Verificar que exis- ta una gestión 

de riesgos que permita 

identificar los riesgos y 

mitigarlos en su momento, en los 

sistemas informá- ticos, existen 

ocho (8) riesgos según la 

identificación de la matriz de 

riesgos en ciberseguridad y 

calidad de vida. Asi- mismo, 

según el objetivo específico 2: 

Evaluar si la ciberseguridad y la 

calidad de vida digital obtienen 

excelentes be- neficios con la 

mitigación de riesgos de acuerdo a las 

evaluaciones establecidas; se ha podido 

identificar que, de la apli- cación de la 

guía de entrevista a los co- laboradores 

de la empresa, de acuerdo a sus 

comentarios, se pudo controlar los 
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riesgos, a través de las medidas correc- 

tivas necesarias en ese momento. 

 
Para concluir en forma general, efec- 

tivamente, según el objetivo general el 

cual fue determinar en qué medida la 

ciberseguridad permite el desarrollo de 

una calidad de vida digital optima en la 

empresa Jama-Café Restaurant, perio- 

do 2022, se ha podido responder a la 

hipótesis de investigación en la cual se 

pudo indicar que la ciberseguridad per- 

mite el desarrollo significativo de una 

calidad de vida digital optima en la em- 

presa Jama-Café Restaurant, periodo 

2022, en mérito a la obtención de re- 

sultados favorables para la institución, 

por cuanto dichos resultados han per- 

mitido identificar los riesgos y mitigar- 

los con el apoyo de la ciberseguridad y 

calidad de vida digital, sus dimensiones 

e indicadores. 

 
De esta forma, la problemática existen- 

te en Jama –Café Restaurant, llega a ser 

mitigada por cuanto se han tomado las 

medidas correctivas necesarias como 

parte de la evaluación presentada en el 

presente trabajo de investigación, con- 

siguiendo que dicha empresa prevenga 

en todo sentido, cualquier intento de 

ataque cibernético y de esta forma que 

el negocio no sea perjudicado. 
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RESUMEN 

 

La gestión turística municipal es un componente importante desde las áreas usua- 

rias de los gobiernos locales, y que permiten mejorar las condiciones a través del 

cuadro multianual de necesidades en la contratación de bienes, servicios y obras 

para el turismo. Por otro lado, la investigación propuso como objetivo analizar da- 

tos para interpretar la gestión turística municipal en el distrito de Huanchaco, pro- 

vincia de Trujillo, y que además es un destino turístico de vanguardia ocupando 

el segundo lugar en el departamento de La Libertad. A nivel metodología es una 

investigación básica, y no experimental. En cuanto a la muestra tenemos a 192 indi- 

viduos con la categoría de turistas que forman parte del estudio. Destacamos la pre- 

sencia de turistas nacionales y extranjeros con alta incidencia de los Trujillenses con 

45.31%, y norteamericanos con 9.38% así como ecuatorianos con 4.69%. A través del 

análisis tenemos hallazgos sobre relaciones moderadas entre gestión turística mu- 

nicipal y restaurantes con 0,454 gestión turística municipal y hospedajes con 0,676 y 
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gestión turística municipal y tecnología 

con 0,602. En cuanto a las  conclusiones 

del trabajo debemos indicar que 70.31% 

determinan como un nivel medio  la 

gestión turística municipal de parte del 

gobierno local, un 17.19% indican como 

alta, y un 12.50% determinan como baja. 

Y resaltamos un hallazgo en la relación 

entre gestión turística municipal y hos- 

pedajes 0,676  un  hallazgo  que  permiti- 

rá realizar mejores tomas de  decisiones 

del gobierno local en la inversión  diri- 

gida al turismo. 

 
Palabras clave: Gestión turística muni- 

cipal; turismo; hallazgo; Trujillo; Huan- 

chaco 

 
ABSTRACT 

 

Municipal tourism management is an 

important component from the user 

areas of local governments, and that 

allow to improve conditions through 

the multi-year table of needs in the 

contracting of goods, services and 

works for tourism. On the other hand, 

the research proposed the objective of 

analyzing data to interpret municipal 

tourism management in the district of 

Huanchaco, province of Trujillo, and 

which is also an avant-garde tourist 

destination occupying second place in 

the department of La Libertad. At the 

methodology level, it is basic research, 

and not experimental. Regarding the 

sample, we have 192 individuals with 

the category of tourists who are part of 

the study. We highlight the presence of 

national and foreign tourists with a high 

incidence of Trujillenses with 45.31%, 

and North Americans with 9.38% as well 

as Ecuadorians with 4.69%. Through the 

analysis we have findings on moderate 

relationships between municipal tour- 

ism management and restaurants with 

0.454 municipal  tourism  management 

and lodgings with 0.676 and municipal 

tourism    management    and    technolo- 

gy with 0.602. Regarding  the  conclu- 

sions of the work, we must indicate that 

70.31% determine municipal tourism 

management  by  the   local   government 

as a medium level, 17.19% indicate it as 

high, and 12.50% determine it  as  low. 

And we highlight a finding in the re- 

lationship between municipal tourism 

management and lodging 0.676,  a  find- 

ing that will allow better  decision-mak- 

ing by the local government in invest- 

ment aimed at tourism. 

 
Keywords: Municipal tourist manage- 

ment; tourism; finding; Trujillo; Huan- 

chaco. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La gestión turística municipal tiene una 

serie de condiciones que tiene que ver 

con los instrumentos de administra- 

ción pública como cuadro multianual 

de necesidades donde se ubican con- 

trataciones de bienes, servicios y obras. 

 
En los gobiernos locales tiene presencia 

la metodología del plan desarrollo tu- 
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rístico local PDTL donde se identifican 

las dimensiones; geográfica, ambiental, 

social, económica, cultural y la institu- 

cional. 

 
En tal sentido administrar un territorio 

en razón de la gestión turística tiene 

estas condiciones que permiten la in- 

versión publica dirigida al turismo, y 

además se establece una percepción en 

el visitante. 

 
Existen cuatro (04) factores que per- 

miten la globalización de la adminis- 

tración o gestión públicas que se re- 

ferencian en; intercambio comercial, 

producción, movilidad internacional y 

paradigma administrativo (local a glo- 

bal) siendo evidentes en los diversos 

países (Castanedo, 2022) 

 
Tenemos diversos puntos de vista so- 

bre como estudiar a la administración 

pública hecho dado por su propia na- 

turaleza, sin embargo, su objeto de es- 

tudio esta en la actividad del gobierno y 

como la actividad de organizar del esta- 

do cumple su función (González, 2005) 

 
La administración pública cumple una 

función de instrumento que sirve para 

el desarrollo social y económico de los 

territorios, así también debe ser com- 

prendida como un camino para mejo- 

rar la calidad de vida de las poblaciones 

(Rojas, 2015) 

 
Los estudios relacionados a la gestión 

pública del turismo determinan que, 

por ser un país diverso, y hospitalario, 

deberían ser las variables que conduci- 

rían a nuestro país al éxito en el rubro 

del turismo, sin embargo, el flujo del 

turismo es bajo, y esto se asocia a temas 

de gestión turística que aún tiene de- 

masiadas deficiencias (Cayotopa, 2017) 

 
Para que la gestión turística municipal 

desarrolle un equilibrio debe existir ali- 

neamiento de tres actores que se refle- 

jan en; municipalidad, sociedad civil y 

empresas, donde el actor principal son 

los gobiernos locales (municipalidades) 

a nivel territorial (González, 2023) 

 
Las áreas usuarias de turismo de una 

municipalidad que están   reflejadas 

en gerencias, subgerencias o jefaturas 

donde a través del cuadro multianual 

de necesidades se realizan los requeri- 

mientos necesarios en la contratación 

de bienes, servicios y obras. 

 
Es necesario que exista la intervención 

de los especialistas en cultura y turis- 

mo, así como la ética, moral y gestión 

para que se genere las condiciones de 

inversión pública alineados a los reque- 

rimientos del Estado (Gonzalez y Rúa, 

2022) 

 
Los cambios presupuestales de las ins- 

tituciones se denominan PIM (presu- 

puesto institucional modificado) siendo 

así importante seguir mediante aplica- 

tivo MEF los avances de gasto que son 

indicadores para mejorar futuros re- 

querimientos (Gonzalez et al., 2022) 
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Mediante la directiva 0005-2021-EF/54.01 se presentan las condiciones necesarias 

para desarrollar el cuadro multianual de necesidades donde se realizan todos aque- 

llos requerimientos anuales para las diversas áreas incluidas turismo. El registro de 

la información se realiza a través del programa SIGA del MEF en los campos desig- 

nados para la gestión administrativa (MEF, 2021) 

 
Figura 1. 

Esquema del cuadro multianual de necesidades para la gestión pública. 

 
 

 
El cuadro multianual de necesidades 

consiste en la recopilación, así como 

también consolidar los diversos reque- 

rimientos que tiene un área usuaria y 

que alcanza el área de programación de 

la unidad logística (Cuba, 2020) 

 
La gestión pública municipal tiene una 

serie de acciones, así como administra 

actividades teniendo cuidado de enfo- 

carse de manera eficiente en la utiliza- 

ción de los recursos humanos, financie- 

ros, materiales, tecnología entre otros, 

en tal sentido debe maximizar su ren- 

dimiento para la gestión (Cuba, 2019) 

 
Se debe indicar que con frecuencia los 

territorios de gobiernos locales (muni- 

cipalidades) carecen de inversión pú- 

blicas en la puesta en valor del patrimo- 

nio cultural que benefician al turismo 

(Gonzalez et al., 2022) 

 
El desarrollo del turismo necesita en el 

Perú una base sólida de planificación 

turística enfocándose en el territorio. 
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Donde se propone una secuencia metodológica que forman parte del trabajo en 

cuatro fases (Mincetur, 2020) 

 
El plan desarrollo turístico local tiene como finalidad ordenar una serie de con- 

diciones para mejorar la planificación a nivel de gestión pública del turismo con 

ayuda de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Tiene cuatro (04) fases meto- 

dológicas que abarcan los siguientes contenidos; a) diseño del entorno institucional, 

b) diagnostico turístico local, c) análisis estratégico, y d) plan de acción. Así también 

cuenta en la fase de diagnóstico turístico local con los aspectos; geográficos, am- 

bientales, sociales, económicos, culturales y los institucionales. 

 
Figura 2. 

Turistas extranjeros que visitan departamento de La Libertad 2019 de acuerdo a 

reportes de Mincetur. 
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El distrito de Huanchaco esta ubicado en la provincia de Trujillo, departamento de 

La Libertad en la costa norte del Perú. Dentro de los recursos turísticos naturales 

con que cuenta están las playas, y además en la jurisdicción cuenta con Chan Chan 

(Xllang Xllang en lengua muchik quiere decir sol sol) un espacio arqueológico con- 

siderado como patrimonio mundial de acuerdo a la UNESCO. 

 
El distrito aparece ubicado como uno de los mas importantes de la región La Liber- 

tad presentando dos recursos turísticos que son de carácter natural y cultural, ello 
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amerita conocer de que forma la gestión turística municipal interviene a nivel de 

mejoramiento de las condiciones para ofertar turismo en el territorio. 

 
Figura 3. 

Lugares mas visitados en el departamento de La Libertad 2019. 
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Observando el cuadro debemos indicar 

que Huanchaco presenta en su territo- 

rio dos recursos turísticos balneario, y 

además la zona arqueológica de Chan 

Chan como los ejes mas relevantes de 

las visitas de los turistas extranjeros, y 

por tanto es importante tener en cuenta 

la gestión turística municipal en el dis- 

trito. 

 
La administración local va tomando 

fuerza y demuestra ser un espacio en la 

posibilidad de poner en practica expe- 

riencias innovadoras en materia de ges- 

tión pública independientemente  de 

los diversos procesos que están orien- 

tados a realizar un mejor servicio a los 

ciudadanos (Machin et al., 2019) 

 
El desarrollo de una buena gestión mu- 

nicipal para mejorar el desarrollo de 

una localidad tiene en su base cuatro 

componentes que son; gestión institu- 

cional, gestión operativa, gestión finan- 

ciera, y gestión presupuestal (Casiano et 

al., 2020) 

 
La ley orgánica municipal peruana de- 

termina que los gobiernos locales tie- 

nen competencias en materia de turis- 

mo, y encontramos en el artículo 82 en 

su inciso 15 determina fomentar el tu- 
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5.00% 
 

4.00% 
 

4.00% 
 

4.00% 
 

3.00% 
 

3.00% 
 

3.00% 



Vol. 6 N°2, Julio - Diciembre, 2023 

131 

 

 

 

rismo sostenible y regular todos aque- 

llos servicios destinados para este fin. 

 

Las autoridades locales deben adaptar- 

se y emprender una serie de innovacio- 

nes, y adaptar un enfoque de gestión 

capaz de atraer empresas, generar tu- 

rismo realizar eventos culturales entre 

otros (Sánchez, 2011) 

 
Por ello en la política interna de la en- 

tidad pública local, así como en toda 

relación con el poder desarrolla tácticas 

que influyen en el aspecto ético y mo- 

ral de un funcionario que ejerce en la 

administración pública (Vigoda, 2006) 

 
El problema que se percibe en el distri- 

to de Huanchaco es la ausencia de un 

análisis sobre la gestión pública muni- 

cipal con incidencia en la guía metodo- 

lógica para la elaboración del plan de 

desarrollo turístico local. Es necesario 

indicar que a pesar de ser un destino 

muy requerido por los turistas extran- 

jeros no se puede determinar cuál es el 

trabajo que resalta a nivel municipal en 

materia; geográficos, ambientales, so- 

ciales, económicos, culturales y los ins- 

titucionales. 

 
En cuanto  a  trabajos  relacionados  a 

la problemática de la  gestión  turísti- 

ca municipal tenemos aquellos que se 

aproximan a nuestra investigación, y 

que son los siguientes; 

González (2023) desarrolla la investiga- 

ción sobre gestión turística municipal 

en la provincia de Sullana. El objetivo 

del trabajo fue determinar los niveles 

de percepción sobre gestión turística 

municipal a través de la geografía, am- 

biente, sociedad, economía,  cultura  y 

la institucionalidad. Metodología tipo 

descriptiva, no experimental. Las con- 

clusiones del trabajo fueron que 67.69% 

considera bajo un nivel medio la ges- 

tión turística municipal en la provincia. 

Siendo datos que pueden llamar a la re- 

flexión y toma de decisiones. 

 
Burga et al. (2022) desarrollan investi- 

gaciones sobre gestión turística muni- 

cipal en Zaña-Lambayeque. El objetivo 

de la investigación fue proponer una 

estrategia de gestión turística munici- 

pal para mejoramiento de la oferta tu- 

rística en el territorio. Método utilizado 

fue bajo enfoque cuantitativo, investi- 

gación descriptiva y diseño no 

experi- mental, y con una muestra de 

374 par- ticipantes. A nivel de 

conclusiones se determina que un 

59.36% percibe como un nivel bajo la 

capacidad de las autori- dades 

municipales que no cuentan con un 

plan de mejora 

 
Piscoya (2021) desarrolla investigación 

sobre gestión turística municipal en el 

balneario de Pimentel. El objetivo de la 

investigación fue proponer una estrate- 

gia de gestión turística municipal para 

mejorar turismo en Pimentel. Método 

utilizado fue enfoque cuantitativo, bajo 

investigación descriptiva, y diseño no 

experimental corte transeccional utili- 
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Estadísticas de fiabilidad 

 

zando una muestra de 184 individuos. 

A nivel de conclusiones determina que 

se encuentra potencialidad turística y 

condiciones en el territorio, pero falta 

ordenamiento, así como planta turísti- 

ca. 

 
Bravo et al (2021) desarrollan investiga- 

ciones sobre la gestión municipal en la 

provincia de Mariscal Cáceres. El obje- 

tivo de la investigación fue conocer el 

nivel de eficiencia de la gestión muni- 

cipal de los últimos cinco años. Meto- 

dología es una investigación básica ana- 

lizando base de datos en internet. Las 

conclusiones del trabajo fueron que las 

investigaciones relacionadas al proble- 

ma fueron de carácter cualitativo, tipo 

básica y diseño descriptivo analizándo- 

se material textual. 

 
El objetivo que persigue la investi- 

gación es el análisis de los datos para 

interpretar la gestión turística munici- 

pal en el distrito de Huanchaco, y que 

como distrito de la provincia de Truji- 

llo se ubica en un puesto de vanguardia 

con relación al turismo en el departa- 

mento de La Libertad. 

 
METODOLOGÍA 

 

En cuanto a la metodología para la in- 

vestigación determinamos un estudio 

bajo enfoque cuantitativo, investiga- 

ción de tipo básica, y no experimental. 

En las investigaciones no experimenta- 

les no se desarrolla ningún tipo de si- 

tuación, sino que se observa por tanto 

esta no es provocada para tener un re- 

sultado (Hernández et al., 2014) 

 
Se identifica una población de 192 in- 

dividuos que se pueden determinar 

cómo turistas que encuentran en el dis- 

trito de Huanchaco y que no son parte 

de los vecinos. Así también se aplica un 

cuestionario de 50 ítems para recolec- 

tar información. 

 
RESULTADOS 

 

Con relación a los resultados que for- 

man parte del análisis en el procesa- 

miento de datos tenemos hallazgos in- 

teresantes que pueden en un futuro ser 

materia de nuevas investigaciones en el 

territorio. 

 
Tabla 1. 

Análisis de confiablidad del instrumen- 

to de gestión turística municipal. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 
 

,720 50 
 

 

En cuanto a la confiabilidad del instru- 

mento aplicado tenemos que tiene un 

0,720 de alfa de Cronbach que se puede 

interpretar como bueno para ser apli- 

cado en el proceso de la investigación. 
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Tabla 2. 

Niveles de percepción relacionados a la gestión turística municipal en el distrito de 

Huanchaco. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje
 

válido 

Porcentaje acumulado 

 
 

Válido Bajo 24 12,5 12,5 12,5 

Medio 135 70,3 70,3 82,8 

Alto 33 17,2 17,2 100,0 

Total 191 100,0 100,0 

 

Figura 4. 

Porcentajes de la percepción sobre la gestión turística municipal en el distrito de 

Huanchaco. 
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Como se puede observar tenemos un nivel medio de 70.31% de posición de los par- 

ticipantes relacionado a la gestión turística municipal donde intervienen los aspec- 

tos; geográficos, ambientales, sociales, económicos, culturales y los institucionales 

en el distrito de Huanchaco. 

 
Figura 5. 

Porcentajes de residencia de los participantes del estudio sobre la gestión turística 

municipal en el distrito de Huanchaco. 
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Como se puede observar en el análisis tenemos que existe presencia de turistas na- 

cionales y extranjeros que visitan el distrito de Huanchaco con una predominancia 

de los Trujillanos con 45.31% seguido de Limeños 18.75%, Chimbotanos y Estadou- 

nidenses con 9.38%, Piuranos con 7.81% y Cajamarquinos y Ecuatorianos con 4.69%. 

 
Tabla 3. 

Resumen modelo de regresión lineal sobre gestión turística municipal y restauran- 

tes. 

 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado

 
ajustado 

 

Error estándar de la estimación 

 
 

 

1 ,454a ,206 ,202 6,47001 

 
a. Predictores: (Constante), Restaurantes 

b. Variable dependiente: Gestión turística 
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Figura 6. 

Regresión lineal de las variables gestión turística municipal y restaurantes. 
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Problema acumulado observado 

 

A nivel de la investigación se recuperó información que permite conocer no solo a 

nivel descriptivo la percepción de los participantes, sino que también se determina 

la intervención de otras variables que se relacionan de alguna forma entre gestión 

turística municipal y restaurantes. 

 
Tabla 4. 

Resumen modelo de regresión lineal sobre gestión turística municipal y hospeda- 

jes. 

 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado

 
ajustado 

 

Error estándar de la estimación 

 
 

 

1 ,676a ,457 ,454 5,35050 

 
a. Predictores: (Constante), Hospedajes 

b. Variable dependiente: Gestión turística 
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Figura 7. 

Regresión lineal de las variables gestión turística municipal y hospedajes. 
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Problema acumulado observado 
 

A nivel de la investigación se recuperó información que permite conocer no solo a 

nivel descriptivo la percepción de los participantes, sino que también se determina 

la intervención de otras variables que se relacionan de alguna forma entre gestión 

turística municipal y hospedajes. 

 
Tabla 5. 

Resumen modelo de regresión lineal sobre gestión turística municipal y tecnología. 

 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado

 
ajustado 

 

Error estándar de la estimación 

 
 

 

1 ,602a ,363 ,359 5,79828 

 
a. Predictores: (Constante), Tecnología 

b. Variable dependiente: Gestión turística 
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Figura 8. 

Regresión lineal de las variables gestión turística municipal y tecnología. 
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Problema acumulado observado 
 

A nivel de la investigación se recuperó 

información que permite conocer no 

solo a nivel descriptivo la percepción 

de los participantes, sino que también 

se determina la intervención de otras 

variables que se relacionan de alguna 

forma entre gestión turística municipal 

y tecnología. 

 
DISCUSIÓN 

 

En cuanto a los trabajos seleccionados 

y sus resultados en la materia de ges- 

tión turística municipal tenemos que 

nuestra investigación determina  con 

un 70.31% un nivel medio en razón de la 

gestión turística municipal, se destaca 

la presencia de turistas nacionales y ex- 

tranjeros con alta incidencia de los Tru- 

jillenses con 45.31%, y a nivel extranjeros 

norteamericanos con 9.38% y ecuato- 

rianos 4.69%. A esto sumamos con ha- 

llazgos relaciones moderadas entre ges- 

tión turística municipal y restaurantes 

con 0,454 gestión turística municipal y 

hospedajes con 0,676 y gestión turística 

municipal y tecnología con 0,602 resul- 

tados que son interesantes para seguir 

buscando nuevos conocimientos. En 

comparación con el trabajo de Gonzá- 

lez (2023) sobre gestión turística muni- 

cipal en la provincia de Sullana. Y tiene 

como resultado 67.69% considera bajo 

un nivel medio la gestión turística mu- 
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nicipal en la provincia. Consideramos 

que nuestra investigación mejora cono- 

cimiento a través de la intervención de 

nuevos datos. 

 
Nuestra investigación determina con 

un 70.31% un nivel medio en razón de la 

gestión turística municipal, se destaca 

la presencia de turistas nacionales y ex- 

tranjeros con alta incidencia de los Tru- 

jillenses con 45.31%, y a nivel extranjeros 

norteamericanos con 9.38% y ecuato- 

rianos 4.69%. A esto sumamos con ha- 

llazgos relaciones moderadas entre ges- 

tión turística municipal y restaurantes 

con 0,454 gestión turística municipal y 

hospedajes con 0,676 y gestión turística 

municipal y tecnología con 0,602 resul- 

tados que son interesantes para seguir 

buscando nuevos conocimientos. En 

comparación con el trabajo de Burga et 

al. (2022) sobre gestión turística muni- 

cipal en Zaña-Lambayeque. Y que tiene 

como resultados que un 59.36% percibe 

como un nivel bajo la capacidad de las 

autoridades municipales. Considera- 

mos que nuestra investigación mejora 

conocimiento a través de la interven- 

ción de nuevos datos. 

 
Nuestra investigación determina con 

un 70.31% un nivel medio en razón de 

la gestión turística municipal, se des- 

taca la presencia de turistas nacionales 

y extranjeros con alta incidencia de los 

Trujillenses con 45.31%, y a nivel ex- 

tranjeros norteamericanos con 9.38% 

y ecuatorianos 4.69%. A esto sumamos 

con hallazgos relaciones moderadas 

entre gestión turística municipal y res- 

taurantes con 0,454 gestión turística 

municipal y hospedajes con 0,676 y 

gestión turística municipal y tecnolo- 

gía con 0,602 resultados que son inte- 

resantes para seguir buscando nuevos 

conocimientos. En comparación con el 

trabajo de Piscoya (2021) sobre gestión 

turística municipal en el balneario de 

Pimentel. Y que a nivel de resultados 

determina que se encuentra potencia- 

lidad turística y condiciones en el te- 

rritorio, pero falta ordenamiento, así 

como planta turística. Consideramos 

que nuestra investigación mejora cono- 

cimiento a través de la intervención de 

nuevos datos. 

 
Nuestra investigación determina con 

un 70.31% un nivel medio en razón de la 

gestión turística municipal, se destaca 

la presencia de turistas nacionales y ex- 

tranjeros con alta incidencia de los Tru- 

jillenses con 45.31%, y a nivel extranjeros 

norteamericanos con 9.38% y ecuato- 

rianos 4.69%. A esto sumamos con ha- 

llazgos relaciones moderadas entre ges- 

tión turística municipal y restaurantes 

con 0,454 gestión turística municipal y 

hospedajes con 0,676 y gestión turística 

municipal y tecnología con 0,602 resul- 

tados que son interesantes para seguir 

buscando nuevos conocimientos. En 

comparación con el trabajo de Bravo et 

al (2021) sobre la gestión municipal en 

la provincia de Mariscal Cáceres. Y que 

tiene como resultado del trabajo que las 
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investigaciones relacionadas al proble- 

ma fueron de carácter cualitativo, tipo 

básica y diseño descriptivo. Considera- 

mos que nuestra investigación mejora 

conocimiento a través de la interven- 

ción de nuevos datos. 

 
CONCLUSIONES 

 

En cuanto a las conclusiones sobre la 

investigación realizada en gestión turís- 

tica municipal en el distrito de Huan- 

chaco tenemos que indicar que existe 

la necesidad de proponer instrumen- 

tos que no solo recaben datos a nivel 

de respuestas esperadas de una o más 

variables, sino que además estos se en- 

foquen en la búsqueda de nuevas varia- 

bles para ser medidas y relacionadas. 

 En cuanto a los  resultados  del  análi- 

sis sobre la percepción de la gestión 

turística municipal en el distrito de 

Huanchaco, Provincia de Trujillo, 

departamento de La  Libertad  te- 

nemos que un 70.31% determinan 

como un nivel medio la gestión tu- 

rística municipal de parte del  gobier- 

no local, un 17.19% indican como alta, 

y un 12.50% determinan como baja. 

 En cuanto a la participación en la 

investigación de la gestión turística 

municipal en el distrito de Huancha- 

co, Provincia de Trujillo, departa- 

mento de La Libertad  tenemos  que 

un 45.31% son de la ciudad de Tru- 

jillo, 18.75% vienen de Lima, 9.38% 

son de Chimbote y Estados Unidos, 

7.81% son de Piura, y un 4.69% son de 

Cajamarca y Ecuador, datos que nos 

indican que existe un flujo de turistas 

nacionales y extranjeros que disfru- 

tan del turismo en el territorio. 

 En cuanto a los hallazgos producto 

de la investigación sobre la gestión 

turística municipal en el distrito de 

Huanchaco, Provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad tene- 

mos que existe una relación mode- 

rada del 0,454 entre gestión turística 

municipal y restaurantes, así tam- 

bién una relación moderada de 0,676 

entre gestión turística municipal y 

hospedaje, y una asociación mode- 

rada del 0,602 entre gestión turística 

municipal y tecnología. 

 Estos hallazgos nos permiten tener 

nuevos datos para tomar decisiones 

desde gobierno local en  búsqueda 

de la mejora de los servicios relacio- 

nados a los negocios turísticos en el 

distrito de Huanchaco. 
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RESUMEN 

 

El éxito de las instituciones depende directamente del tipo de liderazgo que adopte 

la máxima autoridad que la dirige, que para el caso de los centros educativos es el 

director de turno quien, en base a su dedicación, conocimientos, inteligencia emo- 

cional, buena toma de decisiones entre otros, va a influir positiva o negativamente 

en el desempeño del personal, de manera indirecta en la formación académica de 

los estudiantes y el crecimiento institucional. En este contexto, el presente estudio 

tuvo como objetivo determinar la influencia del liderazgo directivo en el desempe- 

ño docente y administrativo de un Instituto de Educación Superior Tecnológico de 

Chepén. La investigación se basó en un enfoque cuantitativo, diseño no experimen- 
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tal de corte transversal, correlacional 

causal comparativa, de tipo explicativa. 

De la población de estudio se tomó una 

muestra de 91 estudiantes matriculados 

en el último año, seleccionados de ma- 

nera aleatoria utilizando el muestreo 

probabilístico. La técnica utilizada fue 

la encuesta, aplicando un cuestionario 

sobre Liderazgo directivo y desempeño 

docente y administrativo como instru- 

mento. El contenido del cuestionario se 

validó mediante juicio de expertos en 

la materia, la validez de constructo de 

liderazgo directivo, desempeño docen- 

te y administrativo  muestra  un  KMO 

= 0,898; Sig.<1%; y la fiabilidad interna 

presenta un (α) Cronbach=0,947. Los 

resultados evidencian que existen rela- 

ciones moderadas directas, significati- 

vas al 1%, determinándose la influencia 

moderada positiva y significativa del 

liderazgo directivo y sus dimensiones 

con el desempeño docente y adminis- 

trativo. 

 
Palabras clave: Liderazgo; administra- 

dor de la educación; influencia; rendi- 

miento de la educación. 

 
ABSTRACT 

 

The success of institutions depends di- 

rectly on the type of leadership adopt- 

ed by the highest authority that directs 

it, which in the case of educational cen- 

ters is the director on duty who, based 

on his dedication, knowledge, emo- 

tional intelligence, good decision-mak- 

ing among others, it will positively or 

negatively influence the performance 

of the staff, indirectly in the academic 

training of the students and institution- 

al growth. In this context, the present 

aimed to determine the influence of 

leadership in the teaching and admin- 

istrative performance of a Techno- 

logical Higher Education Institute of 

Chepén. The research was based on a 

quantitative approach, non-experi- 

mental, cross-sectional, comparative 

causal correlational, explanatory type. 

The study population was a sample of 

91 students enrolled in the last year, 

randomly selected using probabilistic 

sampling. The technique used is the 

survey and the instrument is a ques- 

tionnaire on managerial leadership and 

teaching and administrative perfor- 

mance. The content of the question- 

naire was validated through the judg- 

ment of experts in the field, the validity 

of leadership construction, teaching 

and administrative performance shows 

a KMO = 0.898; Sig.<1%; and the inter- 

nal  confidence  presents  an  (α)  Cron- 

bach=0.947. The results show that there 

are moderate direct relationships, sig- 

nificant at 1%, determining the positive 

and significant moderate influence of 

managerial leadership and its dimen- 

sions with teaching and administrative 

performance. 

 
Keywords: Leadership, education ad- 

ministrator, influence, Influence, edu- 

cation performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la era moderna, las instituciones 

educativas han experimentado muchos 

cambios, sobre todo en el ámbito de la 

gestión. En consecuencia, ahora requie- 

ren un gestor con capacidad para crear 

conexiones afectivas entre las personas 

con el fin de inspirar al personal para 

que desempeñe sus funciones en un 

entorno en el que los alumnos partici- 

pan activamente en su propia educa- 

ción. (Torcatt, 2020). 

 
Las prácticas del directivo cobran rele- 

vancia cuando existe liderazgo, el cual 

impacta en el trabajo del personal; sue- 

le influenciar efectivamente en varios 

aspectos del desempeño de sus cola- 

boradores, evidenciándose su identifi- 

cación con la institución, la ejecución 

de tareas con satisfacción y altruismo, 

una comunicación eficiente y asertiva 

entre todos los estamentos educativos; 

caso opuesto si hay influencia negativa, 

el comportamiento de los docentes, ad- 

ministrativos y directivos pueden ori- 

ginar situaciones problemáticas afec- 

tando el desarrollo institucional. (Vidal, 

2017) 

 
A la luz del contexto actual, que confi- 

gura la convivencia laboral dentro de 

las instituciones educativas, numerosos 

estudiosos han dirigido su atención a 

examinar el liderazgo y su impacto en 

los individuos dentro de sus respectivos 

lugares de trabajo. Por ejemplo, Gento 

(2020) llevó a cabo un estudio que en- 

fatizó el aspecto afectivo del liderazgo, 

en el que la cortesía, el tacto y el trato 

digno a los miembros de la institución 

educativa resultaron ser factores signi- 

ficativos. Maya et al. (2019) realizaron 

un estudio sobre la relación entre lide- 

razgo y educación, en el cual destaca- 

ron que los docentes eficaces, asertivos, 

democráticos y participativos que son 

proactivos y asumen un papel de li- 

derazgo en los planes de trabajo pue- 

den contribuir a lograr una educación 

de calidad. Adicionalmente, el estudio 

concluyó que el liderazgo de las auto- 

ridades superiores tiene un impacto di- 

recto en la calidad de la educación. 

 
El enfoque actual del sistema educati- 

vo en Perú es mejorar su desempeño 

y desarrollar líderes con competencias 

efectivas. Con ello se busca revitalizar 

la gestión y organización institucional 

del sistema para brindar servicios edu- 

cativos de alta calidad al grupo objetivo. 

En consecuencia, las instituciones edu- 

cativas son consideradas instrumentos 

de transformación social y un compo- 

nente crucial del desarrollo social. El 

papel de los profesores y del director es 

fundamental en este sentido, sirviendo 

este último de guía para la dirección 

que debe seguir la institución educativa 

y sus miembros. (Salvador y Sánchez, 

2018). 

 
Por  lo  tanto,  se  puede  afirmar  que 

cuando un directivo adopta liderazgo, 
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debe tener iniciativas a partir de sus 

problemas y conocimiento de sus nece- 

sidades, lo cual repercute en su queha- 

cer pedagógico, asimismo al asesorar a 

su personal demuestra confianza en su 

trabajo, influenciando en un mejor ren- 

dimiento al notarse más compromiso 

y empeño con el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 
Frente a lo mencionado anteriormen- 

te, se formuló el problema para el pre- 

sente estudio: ¿Cuál es la influencia del 

liderazgo directivo en  el  desempeño 

de los docentes y administrativos  de 

un instituto superior de Chepén? La 

justificación para llevar a cabo esta in- 

vestigación radica en su potencial para 

mejorar la calidad académica de los es- 

tudiantes mediante la comparación de 

su realidad con un liderazgo  eficaz y 

un entorno de trabajo propicio para el 

personal. Así mismo, desde el punto de 

vista metodológico, otorga instrumen- 

tos y técnicas para recoger información 

en espacios académicos de educación 

superior técnica. 

 
El objetivo general de este estudio fue 

investigar el impacto del liderazgo di- 

rectivo en el desempeño de los profe- 

sores y administradores de un centro 

de estudios ubicado en Chepén. La 

hipótesis postula que el liderazgo di- 

rectivo influye significativamente en el 

desempeño de los profesores y admi- 

nistradores en este entorno educativo. 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de estudio cuenta con 

enfoque cuantitativo y no experimen- 

tal, la población muestral, se determinó 

mediante una selección no probabi- 

lística, por conveniencia e interés del 

investigador, la cual estuvo constituida 

por 91 estudiantes del último año de es- 

tudios matriculados en el ciclo 2022-II. 

 
Se aplicó la técnica de la encuesta en 

relación con el liderazgo directivo y 

desempeño docente y administrati- 

vo, constituido por 20 ítems, validado 

por cinco jueces expertos respecto del 

contenido, la validez de constructo de 

liderazgo directivo, desempeño docen- 

te y administrativo, muestra un KMO = 

0,898; Sig.<1%; el porcentaje de varianza 

total explicada=89,397%; la variable li- 

derazgo directivo, desempeño docente 

y administrativo está comprendida por 

nueve subvariables con sus respectivos 

ítems cada uno de ellos. La fiabilidad o 

consistencia interna de la variable refe- 

rida   presenta   un   (α)   Cronbach=0,947; 

para finalmente determinar el porcen- 

taje de la influencia de la primera varia- 

ble sobre la segunda. 

 
Para facilitar el análisis de datos, se 

decidió utilizar el paquete estadístico 

SPSS-v25 para organizar la categoriza- 

ción de variables y dimensiones com- 

pletando la parte descriptiva, prosi- 

guiendo con la prueba de normalidad, 

obteniendo una distribución no pa- 
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ramétrica empleándose para esta situación la fórmula de  Rho  de  Spearman  en  el 

cálculo de relaciones, finalizando con el porcentaje de repercusión de la variable 1 

(liderazgo) sobre la segunda (desempeño). 

 
RESULTADOS 

 

En el presente apartado, se han pretendido analizar las dimensiones del liderazgo 

directivo y desempeño docente y administrativo, mediante tres categorías: Defi- 

ciente, regular y bueno. Del mismo modo, se efectuó el análisis del vínculo de la 

primera variable y sus dimensiones, correspondiente a la segunda variable. 

 
En primer lugar, al analizar las categorías del liderazgo directivo frente a sus di- 

mensiones dentro de un instituto, se determinó que para el caso de la motivación 

inspiradora el mayor porcentaje se encontró en la  categoría  “Bueno” con  41,8%; 

pero la dimensión consideración individualizada tuvo un valor de 36,3% dentro de 

la categoría “Regular”; así como las dimensiones  estimulación  intelectual y lideraz- 

go directivo con 45,1%; esto se evidencia en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 

Categorías del Liderazgo directivo y sus dimensiones de un Instituto Superior Tecnológico, 

Chepén. 

Liderazgo Directivo y sus dimensiones 
 

 

Categorías 

Motivación 

Inspiradora 

Consideración 

Individualizada 

Estimulación 

Intelectual 

Liderazgo 

directivo 

f % f % f % f % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

21 23,1 13 14,3 20 22,0 14 15,4 

32 35,2 45 49,5 41 45,1 41 45,1 

38 41,8 33 36,3 30 33,0 36 39,6 

Total 91 100,0 91 100,0 91 100,0 91 100,0 

 

Nota. Base de datos del Liderazgo directivo en el desempeño docente y administrativo. 

 

En segundo lugar, al examinar las categorías de las dimensiones del desempeño 

docente, predomina la condición “Bueno”; así pues en la dimensión preparación 



Vol. 6 N°2, Julio - Diciembre, 2023 148 

 

 

 

para el aprendizaje de los estudiantes destaca con un porcentaje de 79,1%; en la 

dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes se presenta con 70,3%; 

para las dimensiones participación en la gestión de la escuela articulada a la comu- 

nidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad  docente,  obtuvieron valores 

de 69,2% y 61,5% respectivamente. Para el caso del desempeño administrativo, las 

dimensiones preparación para el trabajo y enseñanza del aprendizaje, en  la cate- 

goría “Bueno” (52,7%), mientras la última dimensión presentó 69,2% en la misma  

categoría; esto se muestra en la tabla 2. 

 
Tabla 2 

Categorías del desempeño docente y administrativo y sus dimensiones de un Instituto Supe- 

rior Tecnológico, Chepén. 

 

Desempeño docente y administrativo y sus dimensiones 
 

 

 

 

 
Categorías 

Prepara- 

ción para 

el 

aprendiza- 

je de los 

estudian- 

tes 

Enseñanza 

para el 

aprendiza- je 

de los 

estudian- 

tes 

Participa- 

ción en la 

gestión de la 

escuela 

articulada a 

la comu- 

nidad 

Desarrollo 

de la pro- 

fesiona- 

lidad y la 

identidad 

docente 

Prepara- 

ción para 

el trabajo 

Enseñanza 

para el 

aprendi- 

zaje 

Desem- 

peño 

docente y 

adminis- 

trativo 

f % f % f % f % f % f % f % 

 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Total 

 

0 
 

0,0 
 

3 
 

3,3 
 

2 
 

2,2 
 

6 
 

6,6 
 

5 
 

5,5 
 

7 
 

7,7 
 

1 
 

1,1 

 

19 
 

20,9 
 

24 
 

26,4 
 

26 
 

28,6 
 

29 
 

31,9 
 

38 
 

41,8 
 

36 
 

39,6 
 

27 
 

29,7 

 

72 
 

79,1 
 

64 
 

70,3 
 

63 
 

69,2 
 

56 
 

61,5 
 

48 
 

52,7 
 

48 
 

52,7 
 

63 
 

69,2 

 

91 
 

100,0 
 

91 
 

100,0 
 

91 
 

100,0 
 

91 
 

100,0 
 

91 
 

100,0 
 

91 
 

100,0 
 

91 
 

100,0 

 

a. Frecuencias 

Nota. Base de datos del Liderazgo directivo en el desempeño docente y administrativo. 

 

En tercer lugar, al realizar el análisis de la relación de primera variable y sus di- 

mensiones con  la  segunda variable;  se  manifiesta  una  relación  moderada  directa 

(r = 0,473), por lo que se desprende un grado significativo al 1%. En relación con las 

dimensiones empleadas, se presentan vínculos moderados significativos al nivel del 

1%. Esto se ve reflejado en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Relación de la variable Liderazgo directivo y sus dimensiones con la variable Desempeño 

docente y administrativo de un Instituto Superior Tecnológico, Chepén. 

 

 Desempeño Docente y 

Administrativo 

 
Liderazgo Directivo 

Correlación de Rho Sperman ,473** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 91 

 
Motivación Inspiradora 

Correlación de Rho Sperman ,441** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 91 

 
Consideración Individualizada 

Correlación de Rho Sperman ,441** 

Sig. (bilateral) 
   
N 

,000 

91 

 
Estimulación Intelectual 

Correlación de Rho Sperman ,413** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 91 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).** 
 

En último lugar, la influencia del liderazgo directivo y sus dimensiones con el des- 

empeño docente y administrativo se concreta mediante una influencia moderada 

positiva y significativa, por lo que el grado de variación de los desempeños se aplica 

a partir de los modelos que se organizan en la primera columna izquierda. Esto se 

plasma en la Tabla 4. 

 
Tabla 4 

Influencia del Liderazgo directivo y sus dimensiones con el Desempeño docente y adminis- 

trativo. 

 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Motivación Inspiradora ,441a
 ,195 ,186 7,594 

Consideración Individualizada ,441a
 ,169 ,160 7,715 

Estimulación Intelectual ,413a
 ,171 ,161 7,707 

Liderazgo Directivo ,473a
 ,223 ,215 7,459 

 
Nota. Base de datos del Liderazgo directivo y desempeño docente y administrativo. 
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DISCUSIÓN 

 

Con el fin de comprender el impacto 

del estudio, se partió del análisis del ob- 

jetivo general que buscaba determinar 

el impacto del liderazgo directivo en el 

desempeño docente y administrativo 

de un Instituto de Educación Superior 

Tecnológico de Chepén. Tras el análi- 

sis de los datos estadísticos, destaca la 

existencia de una influencia moderada 

(r = 0,473) del liderazgo directivo en el 

desempeño docente y administrativo. 

 
Para llevar a cabo la discusión se tuvo 

en cuenta estudios de carácter nacional 

e internacional, los cuales fueron com- 

parados con resultados encontrados en 

la presente investigación, fundamen- 

tándose en conceptos teóricos inheren- 

tes a las variables. 

 
Dentro de la Tabla 1 se evidencia las 

categorías de las dimensiones del lide- 

razgo directivo, en la cual la dimensión 

motivación inspiradora se categoriza 

como bueno con un 41,8%; en cambio 

dentro de la dimensión consideración 

individualizada tiene una categoría re- 

gular con el 49,5% y de manera simul- 

tánea la categoría de la tercera dimen- 

sión que predomina es regular con el 

45,1%, por ello son las dos dimensiones 

que debe mejorar el liderazgo directivo 

del Instituto Superior Tecnológico de 

Chepén. Estos resultados se contras- 

tan con lo  afirmado  por Gento  (2020), 

el cual refiere a las características in- 

herentes a un líder en el campo de la 

pedagogía, donde el docente debe pre- 

sentar una gama de particularidades 

específicas necesarias para mejorar la 

calidad en las instituciones educativas, 

siendo capaz del diseño y planificación 

de estrategias dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estando acor- 

de a la gama de necesidades y ritmos 

de sus estudiantes. Consecuentemente, 

un buen líder pedagógico conduce a su 

equipo hacia la obtención de objetivos 

basados en la motivación a partir de un 

compromiso y promoción de la cons- 

trucción de sentidos, un destino común 

con procesos de cambios. 

 
En la Tabla 2, las categorías del desem- 

peño docente/administrativo acorde a 

sus dimensiones, se evidencia que para 

la dimensión 1 el mayor porcentaje se 

centra en la categoría “bueno” con un 

79,1%; mientras que la dimensión 2 pre- 

senta un porcentaje inferior a compara- 

ción del primero (70,3%), seguido de la 

dimensión 3 con un 69,2%. Finalmente, 

las tres últimas dimensiones presentan 

los mayores valores en la misma cate- 

goría con 52,7%, 52,7% y 69,2% respecti- 

vamente, como se puede evidenciar en 

la Tabla 2. En función a este resultado, 

Sancho y Santos (2021) en su publica- 

ción en la revista Igobernanza, mani- 

festó que el clima organizacional y el 

desempeño docente en las institucio- 

nes educativas, tienen relevancia en la 

calidad en la Educación Básica Regular 

(EBR), cuyo objetivo recayó en deter- 
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minar la relación entre el clima orga- 

nizacional y desempeño docente en el 

mencionado colegio, pero, además de- 

terminaron que la variable desempeño 

docente coincide con el presente traba- 

jo, siendo este “moderado” en ambas 

entidades educativas. En su publicación 

en una revista indexada, comentó que 

al referirse a un clima institucional en 

función con el desempeño que reali- 

zan los maestros, existe un nexo el cual 

permite determinar flagelos que se 

presentan en los colegios no solo a una 

escala interna, sino externa al referirse 

a motivos o circunstancias que afectan 

el desenvolvimiento de los docentes en 

las aulas de clase. 

 
Acotando a lo anteriormente expresa- 

do, Valle (2022) lo refuerza en uno de 

sus trabajos cuyas variables son las mis- 

mas de la presente investigación, mani- 

festó que ambas se vinculan de forma 

significativa, en otras palabras, existe 

una relación directa y proporcional por 

lo cual es necesario el planteamiento de 

más estudios en función de las variables 

dentro del campo educacional, permi- 

tiendo una mejora en el liderazgo de 

los gestores y autoridades educativas. 

 
En la Tabla 3, existe una relación mo- 

derada directa (r = 0,473) entre las dos 

variables de estudio, altamente signi- 

ficativa al 1%. Respecto a las dimensio- 

nes de la primera  variable  en  función 

de la segunda, también existen relacio- 

nes moderadas directas (r1 = 0,441; r2 

= 0,411 y r3 = 0,413 respectivamente) 

todas significativas al nivel del 1%. Esto 

lo sostiene Berrios (2022), al  señalar 

que ambas variables (las mismas que se 

abordan en el estudio) se vinculan de 

manera directamente proporcional su- 

giriéndose la continuación de progra- 

mas formativos obteniendo un  valor  r 

de Pearson = 0.318, p< 0.01, sobre todo a 

directores de instituciones educativas a 

escala local, regional y nacional en aras 

del   fortalecimiento   de    competencias 

y capacidades al consolidar esfuerzos 

destinados a la calidad educativa. Del 

mismo modo, Rosas (2016) presentó un 

valor r= 0.477, lo que evidencia un vín- 

culo significativo y positivo. 

 
Finalmente, en la Tabla 4, existe una in- 

fluencia moderada significativa, positi- 

va y asertiva entre el liderazgo directivo 

y sus dimensiones con el desempeño 

docente y administrativo. Por ende, la 

variabilidad del desempeño docente y 

administrativo es explicada por la di- 

mensión de la motivación inspiradora 

con el 18,6%, por la consideración indi- 

vidualizada el 16%, por la estimulación 

intelectual el 16,1%, en cambio la varia- 

ble liderazgo directivo explica el 21,5% 

de la variabilidad del desempeño do- 

cente y administrativo. La  repercusión 

es reforzada por Villalba (2020) al ma- 

nifestar en su estudio la presencia de un 

nexo entre la variable y las dimensiones 

de la segunda por lo que  la  hipótesis 

que postula la influencia es  significati- 

va con un grado de significancia del 5% 
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y un nivel de confianza de 95%, la cual 

es equilibrada y mediadora, que más 

adelante se determinó como clave ante 

el manejo de herramientas en función 

con la obtención de mejores resultados. 

Así pues, se alentó a la promoción de 

programas, talleres y capacitaciones 

para gestores educativos y su futura 

delegación y obtención de metas, re- 

saltando la inclusión de las nuevas tec- 

nologías y su acertado uso para otorgar 

nuevas experiencias y puedan replicar- 

se en las escuelas. 

 
CONCLUSIONES 

 

Existe un liderazgo directivo adecuado, 

pero que debe mejorar para el desarro- 

llo de la gestión y servicio educativo del 

Instituto Superior Tecnológico de Che- 

pén. 

 
La dimensión consideración indivi- 

dualizada y la dimensión estimulación 

intelectual tienen una categoría regular, 

por ello son las dos dimensiones que 

debe mejorar el liderazgo directivo del 

Instituto Superior Tecnológico de Che- 

pén. 

 
Existe un desempeño docente y admi- 

nistrativo aceptable, donde 7 de cada 10 

estudiantes lo perciben aproximada- 

mente durante sus 3 años de formación 

técnico profesional en el servicio edu- 

cativo del Instituto Superior Tecnológi- 

co de Chepén. 

En relación con las dos  dimensiones 

del desempeño administrativo, como 

primera y segunda (ver Tabla 2) con la 

categoría de bueno con el 52,7%, no son 

significativas, pues en la categoría de 

regular tienen proporciones del 41,8% y 

39,6% respectivamente. En tal sentido, 

estas dos últimas dimensiones deben 

mejorarse en el instituto ubicado en 

Chepén, según las percepciones de sus 

educandos que culminan su formación 

técnico profesional durante el presente 

año. 

 
Por la parte de las recomendaciones, se 

sugiere transmitir a los docentes y di- 

rectores información respecto al lide- 

razgo y desempeño de estos por medio 

de sesiones de capacitación en aras de 

enfatizar su desenvolvimiento, el cual 

se destina a una mejora de sus activi- 

dades dentro de las instituciones edu- 

cativas. Por este medio, se conduce la 

obtención de logros educativos con re- 

sultados asertivos o positivos a partir de 

una planificación adecuada y correcta. 
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Resumen 

 

Las políticas de educación inclusiva relacionadas con los procesos de educación 

especial en los diferentes ámbitos educativos del contexto de Perú y Brasil han evo- 

lucionado en el transcurso del tiempo. El objetivo es analizar y comparar la realidad 

de las políticas educativas para la educación inclusiva en forma de leyes y diferentes 

programas de reforma educativa en los países de Perú y Brasil. El proceso meto- 

dológico es cualitativo, descriptivo y comparativo basados en diversos documentos 

legales y artículos científicos, teniendo en cuenta los métodos analíticos de revisión 

y documentación. Los principales resultados del análisis comparativo de la educa- 

ción inclusiva de los dos países permiten identificar la influencia de los organismos 

internacionales en la política educativa de cada país. 
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Abstract 

 
Inclusive education policies related to 

special education processes in different 

educational settings in the context of 

Peru and Brazil have evolved over time. 

The objective is to analyze and com- 

pare the reality of educational policies 

for inclusive education in the form of 

laws and different educational reform 

programs in the countries of Peru and 

Brazil. The methodological process is 

qualitative, descriptive, and compara- 

tive based on various legal documents 

and scientific articles, taking into ac- 

count the analytical methods of review 

and documentation. The main results 

of the comparative analysis of inclusive 

education in the two countries make it 

possible to identify the influence of in- 

ternational organizations on the educa- 

tional policy of each country. 

 
Key words: Special Education; inabili- 

ty; educational inclusion; educational 

policies 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La forma como cada país responde al 

desafío de construir una educación in- 

clusiva depende de cómo las políticas 

educacionales son estructuradas e im- 

plementadas ya sea según los factores 

culturales, sociales y económicos. 

Tener una  educación  de  calidad y en 

el que todos tengan derecho a ello, es 

un reto de todos los sistemas educati- 

vos en el mundo. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es el 

organismo que desde la década de los 

noventa ha venido organizando foros, 

convenios, congresos entre otros, sobre 

la educación a fin de alcanzar metas y 

de acuerdo con las condiciones y finan- 

ciamiento de cada país. Desde entonces 

muchas voces de diferentes partes del 

mundo se han hecho oír, especialmen- 

te que todos merecen una educación de 

calidad y fue emergiendo la preocupa- 

ción sobre la educación inclusiva. 

 
En la década de los 60 y 70, en muchos 

países desarrollados criticaron la forma 

de la educación segregada que existía 

con los niños que tenían alguna disca- 

pacidad, es por ello por lo que se tuvo 

que formular nuevos objetivos para la 

integración educativa (Michailakis y 

Reich, 2009).  Luego,  surge  el  concep- 

to de necesidades educativas especiales 

(NEE) relacionado a las propias caracte- 

rísticas de estudiantes que necesitan un 

mayor apoyo con recursos y estrategias 

para sus logros de aprendizaje (War- 

nock, 1979). 

 
Por otro lado, en la Declaración de 

Salamanca de la UNESCO (1994) y el 

Marco de Acción sobre Necesidades 

Educativas Especiales, se proclama la 

educación inclusiva y se reconoce que 
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estas personas necesitan acceso a escue- 

las formales que se involucren en una 

educación centrada en el niño que sa- 

tisfaga estas necesidades. Por lo tanto, 

ha sido ratificado en virtud del artículo 

24 de la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, se debatió 

sobre la necesidad de tener escuelas es- 

peciales para una correcta adaptación y 

estimulación de las personas con dis- 

capacidad, así como escuelas inclusivas 

con una mayor atención y uso de he- 

rramientas necesarias de acuerdo con 

las limitaciones y según discapacidad 

(Opertti y Belalcázar, 2009; UNESCO, 

2008). 

 
Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2011), describe diferen- 

tes conceptos de discapacidad, afir- 

mando que “es compleja, dinámica, 

multidimensional y diferenciada”  (p. 

4). Las personas con discapacidad tie- 

nen deficiencias físicas, mentales, in- 

telectuales o sensoriales crónicas que 

pueden impedirles participar plena y 

efectivamente en la sociedad, en igual- 

dad de condiciones con los demás. La 

discapacidad es un marco filosófico y 

sociológico que permite fortalecer los 

derechos humanos a partir de valores y 

principios fundamentales, con nuevas 

normas inspiradas en nuevos modelos 

sociales de discapacidad relacionados 

con aspectos socioculturales que deben 

ser analizados. Pero, muchas veces se 

da más importancia a los aspectos mé- 

dicos, teniendo en cuenta la visión de 

que la discapacidad se produce cuando 

la sociedad crea barreras, y obstáculos 

para la realización de todos los dere- 

chos, infraestructura y servicios inclu- 

sivos (Mejia-Parra, 2022). 

 
La participación de los niños y jóvenes 

con discapacidad en el sistema educa- 

tivo es uno de los derechos que deben 

cumplir para participar en las activida- 

des educativas de la escuela básica. Por 

eso, los padres de niños con discapaci- 

dad defienden su derecho a una educa- 

ción de calidad en instituciones forma- 

les para que aprendan con sus pares. 

 
La educación inclusiva pretende que 

docentes y alumnos la vean como retos 

y oportunidades más que como pro- 

blemas, enriqueciendo así la forma de 

enseñar y aprender, valorando la diver- 

sidad en el aula y respetando las capaci- 

dades, talentos y habilidades para cada 

alumno (UNESCO, 2020). 

 
Por lo tanto, el presente estudio se de- 

sarrolla con el objetivo de realizar un 

análisis reflexivo y comparativo de la 

información sobre la educación in- 

clusiva desde los propios contextos de 

Perú y Brasil, así como de acuerdo con 

los diferentes documentos legales y ar- 

tículos científicos. Con el objetivo de 

arrojar luz sobre las características de la 

educación inclusiva en cada país, el es- 

tudio de un fenómeno poco estudiado 
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e inexplicado es un análisis comparati- 

vo de dos realidades que posibilitan la 

inclusión de estudiantes con discapa- 

cidad en la implementación de políti- 

cas educativas. Asimismo, se analiza las 

propuestas del Ministerio de Educación 

se seleccionó de artículos relevantes so- 

bre el tema, documentos sobre el con- 

cepto de inclusión, secciones legales y 

revistas que aportan investigaciones 

sobre la educación inclusiva en ambos 

países. 

 
Para alcanzar el objetivo propuesto, el 

presente estudio está organizada en tres 

pasos, tanto con respecto a la recolec- 

ción de la información como para el 

análisis de datos. Estos pasos corres- 

ponden a las fuentes como evidencia 

que se utilizaron para el estudio: 

 
1ª etapa: Identificación de documentos, 

fuentes bibliográficas y caracterización 

de los  contextos  históricos,  educativos 

y sociales de la   educación   inclusiva 

en Perú y Brasil.  Para lo  cual  se  reali- 

zó el análisis documental que permite 

conocer el estado de la cuestión de la 

educación inclusiva teniendo como 

referente   los   documentos   nacionales 

e internacionales según los principales 

informes, investigaciones y publicacio- 

nes de diferentes revistas científicas de 

ambos países o que publiquen de ellos. 

 
2ª etapa: Se comparó la normatividad 

asumida desde las políticas educativas 

inclusivas entre los dos países de estu- 

dio. 

3ª etapa: Se realizó el respectivo análisis 

de los resultados obtenidos de las pri- 

meras fases, lo cual permite expresar en 

las conclusiones los argumentos según 

las posturas crítico reflexivos 

 
SUSTENTACIÓN 

 

Educación inclusiva 
 

La educación inclusiva es un proceso 

que responde  a la diversidad,  reduce 

la exclusión y aumenta la participación 

en los procesos e instituciones educati- 

vas (Ainscow, 2019). Asimismo, implica 

que las instituciones educativas evalúen 

críticamente los procedimientos utili- 

zados para aumentar la participación 

de los estudiantes (Booth y Ainscow, 

2004). En esta misma línea, Blanco 

(2006), sostiene que el paradigma edu- 

cativo actual necesita un cambio fun- 

damental de un enfoque basado en la 

homogeneidad a una visión coeduca- 

tiva basada en la heterogeneidad. Sin 

embargo, la inclusión de los niños con 

discapacidad en los diferentes niveles 

del sistema educativo regular es lo que 

otros autores y naciones han conside- 

rado como una opción de tratamiento. 

 
La educación inclusiva se encuentra 

presente en los objetivos del desarrollo 

sostenible - Agenda 2030 - en el Artícu- 

lo 24 de la Convención sobre los Dere- 

chos de las Personas con Discapacidad, 

manifiesta que debemos velar a través 

de todos los medios que las personas 
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con discapacidad tengan respeto y dig- 

nidad que se merecen. Por lo tanto, la 

educación inclusiva es aquella que crea 

oportunidades para la participación y 

el aprendizaje en entornos apropiados 

donde todos pueden aprender juntos. 

Es así como Alcaín y Medina (2017) con- 

sidera que el objetivo de la educación 

inclusiva es lograr una estructura social 

justa proporcionando a todas las perso- 

nas sin distinción una experiencia edu- 

cativa que responda a sus características 

personales únicas y cumpla con la Ley 

de Educación. 

 
La UNESCO (2020) señala que uno de 

los obstáculos para la inclusión de es- 

tudiantes con NEE en las instituciones 

educativas es la dificultad de generar 

cambios en la actitud de los docentes y 

agentes educativos sobre las oportuni- 

dades de aprendizaje. Además, se toma 

en cuenta el marco normativo de la 

educación inclusiva, así como los obje- 

tivos del desarrollo sostenible: Agenda 

E2030, Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad: Artí- 

culo 24, el cual nos habla de proteger 

además de ver por todos los medios 

que las personas con discapacidad ten- 

gan respeto y dignidad que se mere- 

cen; el proyecto educativo nacional, ley 

general de educación y su reglamento 

y ley general de las personas con dis- 

capacidad su reglamento. En fin, estos 

elementos nos han conducido a tomar 

en cuenta porque realizar este trabajo 

será de ayuda para muchos otros fines. 

Una propuesta de una educación inclu- 

siva en todos los niveles es fruto de un 

largo proceso y requiere de nuevas con- 

cepciones relativas para el ingreso, per- 

manencia y éxito escolar de una parte 

significativa de la población. La forma 

como cada país responde al desafío de 

construir una educación inclusiva de- 

pende de cómo las políticas educacio- 

nales son estructuradas e implemen- 

tadas y de ella dependen los factores 

culturales, sociales y económicos. 

 
Educación especial 

 
Hablar de educación especial hoy en 

día es tener presente los cambios que 

ha venido desarrollando en el trans- 

curso del tiempo, comenzando por 

los mismos términos de discapacidad, 

dificultades de aprendizaje. Asimismo, 

considerar la premisa de educación 

especial en dos predictores: educación 

y especial, estableciendo un vínculo 

entre estos dos términos. Es entendi- 

do que toda persona con habilidades 

diferentes y necesidades educativas es- 

peciales relacionadas a la discapacidad 

que requieren una programación espe- 

cial para la respectiva atención y brin- 

dar una educación de calidad. 

 
En América Latina y el Caribe existen 

más de 70 millones de personas con 

discapacidad y más de 19,1 millones son 

niñas, niños y adultos jóvenes. Estas 

personas tienen discapacidades físicas, 

psíquicas, intelectuales o sensoriales 
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impedir la participación plena y efec- 

tiva en la sociedad en pie de igualdad 

con los demás (CEPAL, 2014; UNICEF, 

2021; Santa-Cruz, 2023). 

 
Se han formado diferentes conceptos 

de discapacidad, que influyen en las 

acciones del estado y de la sociedad. A 

lo largo de la historia se ha evidenciado 

que las personas con discapacidad fue- 

ron ignoradas pero estas personas han 

desarrollado estrategias para desenvol- 

verse en la sociedad y esto significa que 

la sociedad ha tenido que redefinir su 

percepción y actitud sobre el tema. 

 
Con el transcurso del tiempo hubo 

diferentes visiones sobre lo que se 

define y entiende la discapacidad, no 

desde la medicina y la psicología, sino 

desde  disciplinas  como  la  sociología 

y la antropología, ampliando la 

interpretación de la discapacidad más 

allá de la biológica y la psicología, lo 

que también ha llevado a una revisión 

de  la  colocación  de  los  estudiantes 

de educación especial en la escuela 

regular (Ribeiro et al, 2019). Además, 

se debe analizar desde un marco 

filosófico  y  sociológico que   permita 

el fortalecimiento de los derechos 

humanos a partir de valores y principios 

básicos, con disposiciones inspiradas en 

el nuevo modelo social de discapacidad 

adoptado por la Organización Mundial 

de la Salud desde 1980, que enfatiza 

los aspectos culturales y el derecho de 

autonomía y accesibilidad universal 

rompiendo barreras y obstáculos de 

infraestructura y servicios inclusivos 

(Santa-Cruz, 2023). 

 
La educación especial en el Perú es una 

de las modalidades de la Educación Bá- 

sica considerándose como Educación 

Básica Especial (EBE) y tiene como ob- 

jetivo promover y asegurar la inclusión, 

así como la permanencia y éxito de los 

estudiantes con NEE asociados a la dis- 

capacidad para que puedan integrarse a 

la educación regular satisfactoriamente 

(MINEDU, 2016). 

 
Por otro lado, en Brasil la Educación 

Especial está organizada de forma pa- 

ralela con la educación ordinaria, pro- 

moviendo la atención a las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes 

con discapacidad, así como la super- 

dotación, dando cumplimiento a pro- 

puesta pedagógica del sistema educati- 

vo (Coelho y Agudelo, 2021). 

 
Tradicionalmente, el término educa- 

ción especial se ha utilizado para refe- 

rirse a un tipo de educación que difiere 

de la educación regular o tradicional. 

Los estudiantes con discapacidades son 

considerados para la colocación en es- 

cuelas primarias especiales. Esta actitud 

hacia las personas con determinadas 

características especiales conduce a la 

segregación y marginación cultural y 

social de las personas diagnosticadas. 
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Directrices internacionales sobre la 

educación inclusiva 

La propuesta de una educación inclu- 

siva en todos los niveles  es  fruto  de 

un largo proceso. Se trata, en realidad, 

de un tercer momento histórico en el 

modo de concebir la educación espe- 

cial. El primero fue marcado por una 

cultura de segregación: los niños con 

discapacidad estaban destinados a las 

escuelas o clases especiales. Se trataba 

de un sistema educativo construido se- 

paradamente de la educación dirigida 

a los niños que no fueran “anormales”. 

(Plaisance, 2015; Kassar, 2011). 

 
Cada país adecua, interpreta e imple- 

menta de modo diferente la sustitución 

del modelo integrado por un modelo 

unificado, dependiendo de su  histo- 

ria, de sus instituciones y de la cultura 

profesional vigente. El objetivo común 

fue la desinstitucionalización, pero la 

escuela regular mantenía su estructura. 

Los estudiantes con discapacidad pasa- 

ban a frecuentar las escuelas regulares y 

tener apoyo especializado, pero tenían 

que adaptarse a la escuela. La integra- 

ción fue el modelo predominante en 

países como Suecia e Italia a partir de 

los años 1970 y, en Francia, de manera 

más contundente a partir de los años 

1980 (Plaisance, 2015). 

 
En Brasil, el principio de integración 

dominó la agenda de las políticas pú- 

blicas por cerca de 30 años, observán- 

dose cambios a partir de los años 1990 

(Gonçalves, 2011). En Perú, esta política 

fue sistematizada a través de un Proyec- 

to de Integración de los niños con NEE, 

con asistencia técnica de la UNESCO, 

entre 1993 y 2000 (MINEDU, 2012). 

Las directrices internacionales como las 

establecidas por la Conferencia Mun- 

dial sobre Educación para Todos, cele- 

brada en Jomtien en 1990, y la Declara- 

ción de Salamanca de 1994, impulsaron 

el establecimiento gradual del discurso 

de la inclusión. Al promulgar, en 1996, 

la Ley de Directrices y Bases de la Edu- 

cación Nacional (LDB), Brasil propone 

la adecuación de las escuelas brasileñas 

para que acojan a todos los niños, in- 

dependientemente de diferencias étni- 

cas, sociales, culturales o de cualquier 

orden. Se trata del discurso de la inclu- 

sión escolar (Kassar, 2011). En julio de 

2003, Perú adoptó una nueva Ley de 

Educación (No. 28044) que ofrece edu- 

cación inclusiva como una alternativa a 

la cultura y prácticas tradicionales. Las 

escuelas deben atender al conjunto de 

estudiantes, con todas sus diferencias y 

en toda circunstancia (MINEDU, 2012). 

 
Como se mencionó anteriormente, po- 

dría decirse que la propuesta de educa- 

ción inclusiva desarrollada con mayor 

eficacia desde la década de 2000 aún 

enfrenta dificultades. Es por ello que la 

educación inclusiva requiere una nue- 

va comprensión de la matriculación, la 

duración y el éxito académico de gran- 

des segmentos de la población. Estos 
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cambios requieren una nueva pers- 

pectiva sobre la estructura de la edu- 

cación especial y las escuelas regulares. 

También deben repensar el proceso de 

formación de docentes, redefinir con- 

ceptos y prácticas docentes (Glat et al, 

2007). 

En países como Brasil y Perú, que exhi- 

ben profundas desigualdades sociales, 

la atención a la diversidad está relacio- 

nada con la erradicación de la exclu- 

sión, la discriminación y la desigualdad 

de oportunidades. Como resalta Paya 

(2010), la inclusión educativa y la inclu- 

sión social están asociadas. 

 
En Brasil, en el año 1988, a través de la 

promulgación de la Constitución Fe- 

deral se comienza a ofrecer un sistema 

educativo especializado   en   atención 

a las personas con discapacidad y de 

manera preferencial a  los  estudian- 

tes de la educación básica regular y de 

acuerdo con la Ley de Lineamientos y 

Bases (LDB), el cual inicia la educación 

especial (Ceretta et al, 2011). A partir de 

1990, numerosos congresos internacio- 

nales empiezan a tener impacto en las 

personas con necesidades educativas 

especiales, entre ellas destacan: La Con- 

ferencia Mundial sobre Educación para 

todos, realizado en Jomtien (Tailan- 

dia). Otro, fue realizado en Salamanca 

(España) en el año 1994, el cual fue la 

Conferencia Mundial sobre Necesida- 

des Educativas Especiales (NEE) el cual 

estuvo representado por noventa y dos 

países y veinte y cinco organizaciones 

internacionales. 

A pesar de los avances en la legislación 

educativa en Brasil, las personas con 

discapacidad experimentan desigual- 

dad entre los estudiantes debido a los 

entornos escolares inestables y la baja 

evaluación de los educadores, la falta de 

confirmación de que la  participación 

de las personas con discapacidad  en 

las escuelas públicas ya es una realidad 

y otros factores que impiden la imple- 

mentación de educación inclusiva en el 

sistema educativo brasileño (Ribeiro et 

al, 2019). 

 
La actual legislación brasileña estable- 

ce la no exclusión del estudiante del 

sistema educativo general por motivo 

de discapacidad, favoreciendo la ma- 

triculación de estos estudiantes en las 

escuelas públicas regulares (Dos Santos, 

2019). A partir de la década de 1990, es 

evidente que el sistema educativo se 

fundamenta legalmente en el discurso 

inclusivo, en los principios democráti- 

cos de igualdad, equidad y diversidad. 

Sin embargo, a pesar de la importancia 

de los instrumentos legales, estos por sí 

solos no garantizan prácticas inclusivas 

en la educación, demostrando a menu- 

do un distanciamiento de las propues- 

tas teóricas y legales 

 
Uno de los desarrollos más significa- 

tivos de las últimas décadas ha sido el 

desarrollo de la educación inclusiva en 

América Latina. Aunque la inclusión 

toma diferentes formas, el desarrollo 

de las políticas educativas no es el mis- 
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mo en los diferentes países debido al desarrollo desigual de los países latinoameri- 

canos (Paya, 2010). 

 
Se han evidenciado estudios sobre la educación inclusiva en el Perú, tenemos a 

Pacheco (2021) quién analiza las políticas educativas inclusivas y sus procesos desde 

el marco normativo, identifican la falta de apoyo profesional y las barreras actitudi- 

nales y de aptitud de directivos y docentes, y evidencian paradigmas negativos que 

impiden la inclusión de estudiantes con discapacidad en la EBR. También, Chaupes 

(2020) realiza un análisis de los documentos que se trabajan en la educación básica 

regular y la educación básica especial, en el cual se evidencia que los principales 

marcos de referencia son determinados por organismos internacionales como la 

ONU, UNESCO, OMS, UNICEF. 

 
La educación inclusiva en Brasil se evidencia en diferentes estudios, como de Fran- 

co y Gómez (2020) quienes manifiestan que uno de los parámetros para monitorear 

el avance de propuestas inclusivas alineadas con el entendimiento asumido en este 

estudio, es el de aproximación de los debates políticos, sociales, pedagógicos defen- 

didos por los diferentes documentos y promulgaciones a la realidad escolar. Otro, 

de los estudios es de Fernández y Campo (2018), quienes resaltan la importancia 

esencial en la inclusión educativa es la inserción de un profesional con conocimien- 

tos y experiencia en el campo de la educación especial que dialoga con la perspec- 

tiva de la educación inclusiva en el espacio. 

 
Breve historicidad de las políticas educativas de inclusiva en Perú y Brasil 

 
De acuerdo con las normativas de las políticas educativas de la educación inclusiva 

en los países de Perú y Brasil se realizó un análisis de la revisión bibliográfico en el 

transcurso del tiempo, entre los años 1970 al 2021, obtenido de las leyes, decretos y 

de la literatura de diferentes autores más relevantes en el estudio, el cual se eviden- 

cia en el siguiente cuadro comparativo: 
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Políticas Educativas 

Perú Brasil 

- En el año 1970, se establece la refor- ma 

Educativa en el Sistema educa- tivo 

peruano y se crea la Modalidad de 

Educación Especial (Decreto Ley 

- D.L. N°19326) en la que por primera 

vez se reconoce el derecho a la Edu- 

cación de las personas con discapa- cidad 

- En 1981, se decreta la Ley N° 23285 

Ley de trabajo para personas con li- 

mitaciones físicas, sensoriales e in- 

telectuales. 

- En 1985, se promulga la Ley N° 24067: 

Ley de promoción, preven- ción, 

rehabilitación y prestación de servicios 

al impedido, a fin de lograr su 

integración social. 

- En el año 1990, se realizó un Semi- 

nario de difusión y sensibilización sobre 

integración escolar a las per- sonas con 

discapacidad, junto a la UNESCO y la 

Sra. Rosa Blanco (directora de la 

OREALC) y en 1991 se reunieron para 

tratar sobre las “Necesidades Especiales 

en el Aula” participando diferentes 

especialis- tas de universidades e 

institutos de educación Superior. 

- En 1998, se promulga La Ley Nº 

27050, Ley General De La Persona Con 

Discapacidad 

- -En 2003, se promulga la Ley Gene- ral 

de Educación N° 28044 con un enfoque 

inclusivo donde todas las personas con 

discapacidad tienen derecho a la 

igualdad y equidad con sus pares. 

Asimismo, se declara la 

- En 1972, se establece el Primer cur- so 

de Pedagogía con Titulación en 

Educación Excepcionalmente Disca- 

pacitados Mentales, de la Facultad de 

Ciencias, Educación y Tecnología 

Pestalozzi. 

- En 1975, el Centro de Educación de la 

Universidad Federal Santa María paso a 

ofrecer la Calificación espe- cífica para 

Discapacitados Mentales y, con base en 

la Indicación N° 71 de 1976 y el 

dictamen N° 552 de 1976, reestructuró 

está calificación, trans- formándola en 

una Carrera de Licen- ciatura corta. 

- En 1977, Año en el que la Universi- dad 

Federal Santa María comenzó a ofrecer 

Grados cortos con Califica- ción en 

Discapacitados Mentales. 

- En 1988, se realiza la Promulgación de 

la Constitución Federal de la Re- 

pública. Destaque para el artículo 206: 

La educación será impartida con base 

en el principio: De la igual- dad de 

condiciones para el acceso y permanencia 

en la escuela. En el artí- culo 208: 

Garantiza, como deber del Estado, la 

presentación de servicio educativo 

especializados, preferen- temente en la 

red educación regular. 

- En 1989, se promulga la Ley N° 7.853, 

la Creación del Grupo de Tra- bajo de 

ANPEd GT15 y la Coordina- ción 

Nacional para la Integración de las 

Personas con Discapacidad. 

- En 1990, es el período que inicia la 

Educación para todos del 
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“Década de la Educación Inclusiva 

2003 – 2012” (D.S. N° 026 -2003-ED 

del 11/11/2003) estableciéndose planes, 

convenios, programas y pro- yectos que 

garanticen la ejecución de promover 

una educación inclusi- va. 

- En 2004, se promulga la Ley 280164, 

Modifica diversos Artículos de La Ley 

Nº 27050, Ley General De La Per- sona 

Con Discapacidad. 

- - En 2006 se crea los SAANEE (Servi- 

cio de Apoyo y Asesoramiento a las 

Necesidades Educativas Especiales) con la 

R.D. N° 354 – 2006 – ED, esta- 

bleciendo la institucionalización del 

equipo profesional SAANEE. 

- -En 2008, se establece la “Campaña 

Nacional de Sensibilización y Movi- 

lización por la Educación Inclusiva 

(R.V.M. N° 025-2008-ED). 

- -En el año 2010 la R.M. N° 0416- 2010-

ED, promovida por la DIGE- SE 

(Dirección General de Servicios 

Educativos Especiales) y el 23 de 

diciembre aprueba la conversión del 

Centro de Recursos de Educación 

Básica Especial –CREBE - “Víctor Raúl 

Haya de la Torre” como CENA- REBE 

(Centro Nacional de Recursos de 

Educación Básica Especial). 

- -En 2012, se promulga la Ley N° 

29973: Ley General de la Persona 

con Discapacidad. Año de adopción: 

2012-12-13 Modificada por: Ley 

N°30412 (Modifica artículo 20 de la 

Ley N° 29973 – Ley general de la per- 

sona con discapacidad). 

- -En 2015, se instauró “Escuelas Valora” 

se reconoce las buenas 

movimiento Pro-inclusión. Estatuto del 

Niño y del Adolescente - La Ley N° 

8.069/1990, en su artículo 55, 

determina que “los padres o tutores 

tienen la obligación de inscribir a sus 

hijos en el sistema escolar regular”. 

- En 1993, se lanzó el Plan Decenal de 

Educación para Todos; se reafirma 

brindar atención especial a los estu- 

diantes con discapacidad que inte- gran 

el sistema educativo. 

- En 1994, se publica la Política Nacio- nal 

de Educación Especial. La Decla- ración 

de Salamanca 1994 inicia el 

movimiento inclusivo estableciendo la 

Educación Inclusiva. 

- En 1996, se promulga la Ley de Di- 

rectrices y Bases de la Educación 

Nacional - Ley N° 9.394/1996. 

- En 1999, se publica el Decreto N° 

3.298 que reglamenta la Ley N° 7. 

853/1989, que dispone la Política 

Nacional para la Integración de las 

Personas con Discapacidad. 

- En 2001, se establece el Plan Na- cional 

de Educación- PNE, Ley N° 

10.172/2001, destacó el deber de 

producir una escuela inclusiva. 

- En 2002, se promulga La Ley N° 

10.436/2002 reconoció la Lengua de 

Signos Brasileña (LIBRAS). El Decreto 

N° 2.678/2002 a prueba li- neamientos 

y normas para el uso, enseñanza, 

producción y difusión del Sistema 

Braille en todas las mo- dalidades de 

enseñanza. 

- En 2005, se establece el Decreto N° 

5.626, obliga a la inclusión de la 

disciplina Libras en los cursos de 

formación docente, en los niveles de 
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prácticas pedagógicas y la transfor- 

mación escolar para el desarrollo de la 

educación inclusiva. 

- En 2017, se presenta el Currículo Na- 

cional de Educación Básica con un 

enfoque inclusivo, que se basa tam- bién 

en la Ley General de Educación N° 

28044 

- En el 2018, se establece la Ley 

Nº30797 en el cual se modifica el Art. 

52 y se incorpora el Art. 19-A y 62-A de 

la Ley de Educación N°28044 sobre la 

incorporación del psicólogo como 

profesional para la atención de los 

estudiantes. En este mismo año se 

promulga el Decreto Supre- mo que 

aprueba el Plan Nacional de 

Accesibilidad 2018-2023, para toda 

persona con discapacidad. 

- En el 2019, se establece la Ley Nº 

30879, Ley de Presupuesto del Sec- tor 

Público, cuyo presupuesto debe ser para 

las acciones que beneficien a las 

personas con discapacidad. 

- En el 2020, se dictamina una nueva Ley 

de la persona en situación de 

discapacidad, presentada por la Co- 

misión de Inclusión y personas con 

discapacidad. 

- En el 2021, se decreta el Decreto Su- 

premo N°007-2021, sobre la Política 

Nacional Multisectorial en Disca- 

pacidad para el Desarrollo al 2030. 

Además, se establece la Resolución 

Ministerial N° 275-2021-MINEDU, en el 

cual se conforma el Grupo de Tra- bajo 

sectorial sobre el Plan Marco que 

oriente la implementación de la 

educación inclusiva con enfoque te- 

rritorial. 

educación media y Superior, y en los 

cursos de Fonoaudiología y Audiolo- gía. 

- En 2008, se solicita abstenerse de 

realizar cambios en la Política Na- 

cional de Educación Especial en la 

Perspectiva de la Educación Inclusi- va y 

además se debe observar para el 

cumplimiento de los requisitos es- 

tablecidos en la Observación Gene- ral 

No. 4 del Comité de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

- En 2011, se decreta el Decreto N° 

7.611, dispone sobre la Educación 

Especial, AEE y otras disposiciones. 

También, el Plan Nacional de Edu- 

cación 2011-2020- Meta 4: univer- 

salización de la asistencia escolar a 

estudiantes con discapacidad, PDD y 

altas capacidades o superdotación en el 

sistema escolar regular. 

- En 2012, se establece la Red de 

Atención a las personas con disca- 

pacidad mediante los Decretos Mi- 

nisteriales N°793 y N°835, para una 

mejor atención de acuerdo con sus 

necesidades. 

- En 2015, se asegura la atención in- 

tegral mediante el acceso s Siste- ma 

Único de Salud mediante la Ley 

N°13146. 

- -En 2016, Portería N° 243, establece los 

criterios para el funcionamiento, 

evaluación y supervisión de las ins- 

tituciones servicios públicos y pri- 

vados que brindan Educación para 

estudiantes con discapacidades, 

trastornos generalizados del desa- rrollo 

y altas capacidades/superdo- tación. 
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Análisis de las políticas educativas de inclusiva en Perú y Brasil 
 

Abarcando la política educativa desde la perspectiva de la educación especial en 

Perú y Brasil, según el contexto político de 1970 a 2021, mostrando el proceso de 

cambio cultural, económico, político y social en ambos países; cada país ha puesto 

en marcha sus propias leyes y leyes en beneficio de las personas con discapacidad 

para que tengan un acceso justo y equitativo a la educación, superando así las barre- 

ras que enfrentan, especialmente en el campo de la educación. 

 
De acuerdo con la nueva política educativa instituida en Brasil, en el año 2020, 

según el Decreto 10.502, sobre la Política Nacional de Educación Especial, pero fue 

suspendida porque expertos indican que permite la segregación en instituciones 

asistenciales privadas, ya que esta política contiene disposiciones estigmatizantes, 

lo cual no permite que los estudiantes con discapacidad puedan estudiar escuelas 

inclusivas regulares (Escudero y Ríos, 2021; Pletsch y Souza, 2021). De acuerdo con 

un estudio sobre este decreto indican que la PNEE-2020 es bipartida de acuerdo 

con la consideración de (a) personas sordas y (b) demás personas que son consi- 

deradas como parte de la educación especial. El decreto fue suspendido porque 

solo tenía una vigencia de 60 días debido a la controversia. Este proceso enfatiza la 

construcción colectiva del orden social y la importancia de la participación social y, 

sobre todo (Martins et al, 2021). 

- En 2017, se establece la Base Co- mún 

Curricular Nacional (BCNN) No aborda 

específicamente la Educa- ción 

Especial/Educación Inclusiva. 

- En 2019, se extingue la Política Na- 

cional de Participación Social con el 

Decreto N°9759. También se institu- ye 

el Programa PREVINE de acuerdo con 

la Ordenanza Ministerial N°2979. 

- En el 2020, se aprobó el Decreto 

10.502, que instituye la “Política Na- 

cional de Educación Especial: Equi- 

tativa, Inclusiva y con Aprendizaje a 

lo Largo de la Vida (PNEE), como 

nueva Política de Educación Espe- cial 

que luego fue suspendida. 

- En el 2022, se remite al despacho Vi- 

ceministerial de Gestión Pedagógica 

Informe N°002-2022-MINEDU- GT 

la propuesta de Plan Marco, el cual 

orienta un proceso ordenado, articu- lado 

y progresivo de implementación de la 

educación inclusiva con enfo- que 

territorial. 
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La política educativa inclusiva en el 

Perú es uno de los enfoques que ac- 

tualmente se promueve la igualdad de 

oportunidades en los diferentes niveles 

educativos; sin embargo, somos cons- 

cientes que, como país pluricultural y 

multilingüe, existe realmente desigual- 

dad en la inclusión social de las perso- 

nas con necesidades educativas espe- 

ciales, estas personas tienen derecho a 

la protección legal, pero en la práctica, 

aunque la ley no sea plenamente respe- 

tados, también tienen ambiciones, sue- 

ños y esperanzas, tienen derecho a la 

igualdad de acceso a una educación de 

calidad. Esto requiere la participación 

de actores clave en el sector educativo, 

como directores y docentes, así como 

conocer sus derechos y deberes para 

actuar con herramientas y argumentos 

que les permitan actuar o intervenir en 

diferentes situaciones. 

 
En el cuadro comparativo de las nor- 

mativas de la política educativa sobre 

la educación inclusiva en ambos paí- 

ses se muestran las trayectorias de su 

implementación, que corresponden  a 

la lógica nacional según sus leyes, de- 

cretos, resoluciones, descritas en tér- 

minos del desarrollo de planes y pro- 

gramas educativos, así como proyectos 

de intervención implementados en los 

diferentes sistemas educativos como 

perspectivas de la educación inclusiva 

(Delgado et al, 2022). 

 
El progreso relativo de una educación 

inclusiva dependerá de los cambios 

políticos importantes que se realicen 

desde el sector educativo, para ello re- 

quiere de una estrategia de aplicación 

efectiva de un nuevo enfoque que se 

centre en las barreras que enfrentan 

algunos  estudiantes  y  experimentan 

la marginación debido a factores so- 

cioambientales, superar estos obstácu- 

los es primordial para crear una forma 

eficaz de educación. Por lo tanto, con 

una nueva revisión política permitirá 

promover el derecho a una educación 

inclusiva y que sea equitativa creando 

escuelas y aulas más inclusivas (Ains- 

cow, 2019). 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

 

El presente estudio logró analizar la 

información de la literatura presen- 

tada en diferentes fuentes teóricas re- 

lacionadas a la educación inclusiva en 

Perú y Brasil. Se evidencia que existen 

mayores niveles de acceso y equidad, 

mostrando progresos en la educación 

inclusiva desde la educación especial 

en el país de Brasil que en Perú; esto 

debido a la continuidad en su mejora es 

la integración entre la formación ciu- 

dadana y la educación, lo cual cada vez 

les permitió ir mejorando su economía; 

por lo cual, sus indicadores económicos 

permitieron mejorar los niveles de po- 

breza, igualdad y acceso al sistema edu- 

cativo inclusivo. 

 
Asimismo, entre  ambos  países  Perú 

y Brasil se reconoce que sus reformas 
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educativas en la inclusión fueron pro- 

movidas por los organismos interna- 

cionales los cuales influyeron en la 

concepción de sus propias políticas 

educativas en los dos países. Pero, di- 

cha influencia en ambos países fue di- 

ferente, esto debido a su propia cultura, 

economía, sociología y política de cada 

país. 

 
En Brasil se percibe una capacidad de 

servicio por parte de su sistema político 

educativo; sin embargo, en algunos es- 

tados, presenta deficiencias en sus ser- 

vicios educativo que se cumplen inclu- 

sive en las zonas marginales de la selva 

como sucede igual que en el Perú. 

 
En Perú el desafío que se presenta en el 

compromiso de cumplir lo que está es- 

tablecido en los documentos en la rea- 

lidad del mismo contexto de inclusión. 

Aún se evidencia barreras para utilizar 

un enfoque inclusivo en el aula. Estas 

barreras son las actitudes de los docen- 

tes hacia la inclusión, las limitaciones 

en el sistema educativo, las cuestiones 

pedagógicas y la conceptualización de 

los roles en el sistema educativo. 

 
Fuentes de Financiamiento. Autofi- 

nanciado. 

 
Contribución de los autores: Ambas 

autoras realizaron la búsqueda de la 

información y la contribución para el 

análisis del estudio. 

Conflicto de intereses: Los autores no 

presentan conflictos de interés. 
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trabajos y garantiza la confidencialidad del proceso de evaluación. 

 
SISTEMA DE ARBITRAJE 

 

La calidad y rigurosidad de los trabajos consignados serán evaluadas en una prime- 

ra instancia por el Comité Editorial, quien le aplicará el software de plagio (turnitin) 

y solicitará la evaluación de árbitros especialistas en las áreas. 

http://publicationethics.org/
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El sistema de arbitraje adoptado para la revista es el doble ciego, conformado por 

diferentes especialistas en las áreas pertinentes, de forma externa y anónima. 

 

El Comité Editorial procederá a la selección de los trabajos de acuerdo con los cri- 

terios formales y de contenido de esta publicación. 

 
La evaluación de los manuscritos se hará conforme a criterios de: originalidad, per- 

tinencia social, actualidad, rigurosidad científica y cumplimiento de las normas edi- 

toriales, a través de la evaluación según las rúbricas (artículo o ensayo). La decisión 

final de publicación, después del proceso de evaluación podrá ser: 

 
a. Aceptado. 

b. Aceptado con modificaciones. 

c. Rechazado 

 

ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

ORIGINAL Y DE REVISIÓN 

 
Los manuscritos se redactarán con el formato IMRYD (Introducción, Material y 

Método, Resultados y Discusión). Esta organización se aplica a estudios cuantitati- 

vos, especialmente experimentales, y se adecuan a estudios cualitativos. 

 
Los manuscritos que se presenten a la revista “ YACHAQ” deben tener la siguiente 

estructura: 

 

• Título 

• Autor o autores 

• Institución Académica 

• Ciudad-País 

• Resumen 

• Palabras clave 

• Abstract 

• Key words 

• Introducción 

• Método 

• Resultados 

• Discusión 

• Conclusiones 
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• Referencias bibliográficas 

* Dirección electrónica para correspondencia 

 
 

NORMAS DE PUBLICACIÓN. 

Standards of publication 

 

Para someter a evaluación preliminar una colaboración a la Revista “YACHAQ” es  

necesario que el texto cumpla con las especificaciones de formato y contenido si- 

guientes: 

 
1. Escrito inédito en español, inglés o portugués. 

2. Elaborado en Microsoft Word de Windows. 

3. Tipografía: Times New Roman,12 ptos. 

4. Justificación: justificada. 

5. Entrelíneas: 1,15 

6. Tipo de página: tamaño A4 

7. Extensión. El total de páginas, una vez impreso, tendrá como máximo 15 para 

artículos (originales o de revisión). Este número incluye tablas, figuras y lista de 

referencias. 

8. Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo bibliografía, gráficos, 

tablas, etc. 

9. Título: debe estar en español o portugués además de estar traducido en inglés. 

Se recomienda que no sea superior a 12 palabras. También se debe evitar el ex- 

ceso de preposiciones y artículos o el uso innecesario de subtítulos. 

10. Autor o autores: nombres y apellidos completos, el orden de los autores será 

según su contribución a la investigación o de acuerdo a los investigadores. No 

debemos incluir ni iniciales en lugar de nombres completos ni grados acadé- 

micos o cargos institucionales. Será deberá agregar al pie de página el ID OR- 

CID y de manera opcional los grados académicos y/o cargos institucionales. 

11. Resumen: se presenta en español, inglés, francés o portugués. No superior a 

250 palabras. Debe contener una descripción breve de los objetivos, alcances de 

estudio, la metodología, los resultados y las conclusiones principales. Además, 

debe incluirse la traducción al inglés del resumen (abstract). 

12. Palabras clave: mínimo tres y máximo cinco palabras. Preferentemente deben 
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apegarse al Tesauro de ERIC o de la UNESCO. Y traducidas al inglés deberán ir 

después del abstract. 

13. Introducción: debe contener cuatro aspectos (realidad problemática, antece- 

dentes y objetivo del estudio, entre los principales). 

14. Metodología: se describe el objeto de estudio y los procedimientos ejecutados 

en el estudio (mencionando en la misma descripción de los procedimientos, 

los principales equipos e instrumentos utilizados). 

15. Resultados y discusión: a medida que se van mostrando los resultados, se van 

interpretando y analizando, teniendo como respaldo otros estudios anterior- 

mente publicados, o utilizando algún criterio bien fundamentado. 

16. Conclusiones: constituyen el punto principal para futuras investigaciones, de- 

ben redactarse de manera breve, precisa y de acuerdo con los objetivos esta- 

blecidos. También debe incluir recomendaciones para futuras investigaciones 

y los beneficios de sus resultados. No utilice guiones o viñetas para separarlos, 

escriba las conclusiones en texto corrido y en un solo párrafo. 

17. Agradecimientos (opcional): los artículos que derivan de proyectos financia- 

dos deben contener un agradecimiento a la entidad financiera, incluyendo nú- 

mero de contrato, convenio, resolución, etc. 

18. Los manuscritos, citas y referencias bibliografías deben redactarse con el siste- 

ma APA 7ma (séptima) edición. 

19. Referencias bibliográficas: incluye al final del manuscrito una lista de las fuen- 

tes o materiales de las citas o referencias de las colaboraciones, según el manual 

de estilo APA 7ma (séptima) edición y en la misma lista deben aparecer las re- 

ferencias, electrónicas y de otros soportes. En el caso de las referencias electró- 

nicas debe cuidarse que sean vigentes. No deben incluirse como notas a pie de 

página o al final, ya que éstas deben aparecer en la lista al final del artículo o del 

trabajo, por orden alfabético. 

20. Notas a pie de página: tendrán una secuencia numérica y se debe procurar que 

sean pocas y escuetas. 

21. Tablas, gráficas o imágenes: deben insertarse en el lugar exacto dentro del 

cuerpo del artículo (no enviarlas por separado). Si por su tamaño o compleji- 

dad se presentan por separado, éstas deben estar en formato GIF, JPG o PNG en 

una resolución de entre 72 y 150 dpi y un tamaño no mayor a 800 x 600 pixeles. 

Dentro del texto debe hacerse referencia a las tablas y figuras que se incluyan. 

22. Párrafos: el estilo del párrafo debe ser moderno, es decir, no debe tener sangría 
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(tab) en el margen izquierdo y debe haber una línea de espacio entre párrafos 

o (automático). 

 
 

Documentos complementarios 

Además del texto completo del artículo y con las características de formato señala- 

das arriba, se deben entregar el siguiente documento: 

 
• Currículum abreviado: de cada autor (máximo de 150 palabras cada uno), con 

los grados académicos e instituciones donde los obtuvieron, ocupación o fun- 

ciones actuales (y anteriores, si lo  desean),  líneas  de  investigación  o  temáti- 

cas de su interés, libros más recientes y si ha publicado en revistas académicas 

( journals). 

 
TÍTULO DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

(español, o portugués además de estar traducido en inglés) 

 

Nombres y Apellidos del autor (es) 

Universidad  …………… 

Ciudad – País 

 

RESUMEN 

PALABRAS CLAVE 

ABSTRACT 

KEY WORDS 

INTRODUCCIÓN 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA 

 

*Adjuntar dirección electrónica para correspondencia 
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Los ensayos deben tener la siguiente estructura: 

 
 
 

 
Introducción 

¿Cuál es el problema estudiado y por qué se 

estudia, la tesis que se sostiene, el punto de vista 

o perspectiva teórica? 

Sustentación Argumentación teórico-empírica. 

Consideraciones 

finales 

Respuesta a la tesis que se sostiene. 

Reflexiones. 

 
 

• Título 

• Autor 

• Resumen 

• Palabras clave 

• Abstract 

• Introducción 

• Sustentación 

• Consideraciones Finales 

• Referencias Bibliográficas 

 

Es necesario que el texto cumpla con las especificaciones de formato y contenido 

siguientes: 

 

1. Escrito inédito en español, inglés o portugués. 

2. Elaborado en Microsoft Word de Windows. 

3. Tipografía: Times New Roman,12 ptos 

4. Justificación: justificada. 

5. Entrelíneas: 1,15 

6. Tipo de página: tamaño DIN A4 

7. Extensión. El total de páginas, una vez impreso, no será menor a 6 páginas ni 

mayor de 8 páginas. Este número incluye lista de referencias. 

8. Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo las referencias biblio- 

gráficas. 



Vol. 6 N°2, Julio - Diciembre, 2023 184 

 

 

 

9. Resumen. En español, francés o portugués. No superior a 150 palabras, coloca- 

do después de los datos del autor. Además, debe incluirse la traducción al inglés 

del resumen (abstract). 

10. Palabras clave. Mínimo tres y máximo cinco palabras. Traducidos al inglés. 

11. Notas aclaratorias. Deben insertarse al final del documento, no al pie de pági- 

na; numeradas en orden consecutivo con números arábigos. 

12. Referencias bibliográficas. Incluye al final del ensayo una lista las fuentes o 

materiales de las citas o referencias de las colaboraciones, según el manual de 

estilo APA (7ma edición). En el caso de las referencias electrónicas debe cuidar- 

se que sean vigentes. 

13. Notas a pie de página. Tendrán una secuencia numérica y se debe procurar que 

sean pocas y escuetas. 

14. Citas y referencia dentro del texto. Deben apegarse al Manual de Estilo APA. 

La referencia de una cita textual debe incluir el número de la página de donde 

se extrajo. 

15. Párrafos. El estilo del párrafo debe ser moderno, es decir, no debe tener sangría 

(tab) en elmargen izquierdo y debe haber una línea de espacio entre párrafos 

(automático). 

 
El título describe el contenido del ensayo en forma específica, clara, exacta, breve y 

concisa. Permite al lector identificar el tema y el propósito comunicativo. Debe es- 

tar en español, francés o portugués además de estar traducido en inglés. La claridad 

se da por la sintaxis adecuaday el uso de términos precisos, sin jergas ni abrevia- 

turas. Se recomienda que no sea superior a 12 palabras. También se debe evitar el 

exceso de preposiciones y artículos o el uso innecesario de subtítulos. 

 
Sobre los autores se deben escribir sus nombres y apellidos a fin de reconocer la 

autoría del trabajo. No debemos incluir ni iniciales en lugar de nombres completos 

ni grados académicos o cargos institucionales. Además, se debe colocar el número 

de orcid de cada autor. Estos últimos datos deben figurar al pie de página. 

 
El resumen se presenta en español, francés o portugués además de estar traducido 

en inglés (Abstract). Tiene por objeto: permitir que el lector identifique el contenido 

básico del ensayo en forma rápida y exacta, que determine la pertinencia y la rele- 

vancia de este contenido, a fin de que decida si le interesa leer el documento en su 

totalidad. Entre los errores más frecuentes en la redacción del resumen se pueden 
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mencionar: el escrito no es un resumen, no es inteligible o no está ordenado ade- 

cuadamente; incluye información irrelevante o carece de precisión y de concisión. 

 
Las palabras clave se escriben en español, francés o portugués además de estar tra- 

ducido en inglés (Key Words). Para seleccionar las palabras clave hay que tener en 

cuenta los siguientes requisitos: evitar términos inespecíficos o susceptibles de una 

interpretación amplia, así como el uso de abreviaturas y de preposiciones; incluir 

un mínimo de tres y un máximo de 5 palabras clave. Se debe evitar utilizar pala- 

bras que no son “clave”, un número excesivo de palabras o términos inespecíficos 

o ambiguos. 

 
La introducción presenta el estudio, plantea y explica: su propósito comunicativo, 

punto de vista a partir del cual se abordará. Contestando a la pregunta ¿Cuál es el 

problema estudiado y por qué se estudia, la tesis que se sostiene, el punto de vista 

o perspectiva teórica? Las referencias bibliográficas tienen por objeto identificar las 

fuentes originales de ideas, conceptos, métodos y técnicas provenientes de estudios 

anteriores publicados. Dan solidez a los hechos y opiniones expresadas por el autor 

y orientan al lector para que se informe en mayor extensión y profundidad sobre 

aspectos relevantes del estudio. 

 

 
TÍTULO DEL ENSAYO 

(español o portugués además de estar traducido en inglés) 

 
 
 
 
 

AUTOR 

INTRODUCCIÓN 

RESUMEN 

PALABRAS CLAVE 

ABSTRACT 

SUSTENTACIÓN 

CONSIDERACIONES FINALES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Nombres y Apellidos del autor 

Universidad  …………… 

Ciudad – País 
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FUNCIONES DE LOS COMITES DE LA REVISTA CIENTIFICA 

 

DIRECTOR: es el responsable directo del desarrollo, la producción y distribución 

de la revista. Sus funciones son: 

 
 Dirigir las actividades del editor. 

 Representar oficial y legalmente la publicación. 

 Proponer acciones para el mejoramiento de la revista. 

 
EDITOR: define la política editorial junto con el Comité Editorial, impulsa la mejo- 

ra continua de la calidad editorial, controla el proceso de preparación y publicación 

de cada número, recibe los manuscritos y decide la admisión de los mismos, y toma 

las decisiones finales sobre su aceptación o rechazo. 

Entre sus funciones se encuentran: 

 

 Coordinar y controlar el trabajo del equipo editor. 

 Proponer las normas de publicación y el manual de estilo para su apro- 

bación. 

 Administrar los recursos humanos y financieros de la revista, según las 

directivas trazadas. 
 

 Conocer los artículos y decidir, en primera instancia, cuáles deben proce- 

sarse, sobre la base de su correspondencia con el alcance de la publicación 

y sus requerimientos formales. 

 Asignar evaluadores o revisores a cada uno de los manuscritos. 

 Interactuar con los autores de los manuscritos sometidos a la considera- 

ción de la publicación. 

 Garantizar la información necesaria al equipo editorial para que puedan 

realizar con calidad sus funciones. 

 Aprobar el arte final de la revista antes de llevarla a imprenta. 

 Proponer las acciones de estímulo a los autores, editores, revisores y de- 

más personas vinculadas a la publicación. 

 
SUPERVISOR DE TRADUCCIÓN – COLABORADORES DE TRADUCCIÓN: es 

responsabilidad de este grupo de trabajo, revisar el contenido del Abstract de los 
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manuscritos y verificar que se ajuste al contenido mostrado en español. 

 

COMITÉ EDITORIAL: Conformado por profesionales que garanticen el correcto 

tratamiento de los manuscritos a publicar, teniendo como principales funciones: 

 
 Evaluar cada uno de los manuscritos. 

 Enviar a los autores los resultados de la revisión y evaluación de su tra- 

bajo. 

 Proponer a los autores mejoras en sus originales para que cumplan los 

requisitos para su publicación. 

 Proponer las líneas generales de la política editorial de la revista. 

 Presentar nombres de autores y revisores externos y en general cooperar 

en el mantenimiento del más alto nivel de excelencia académica y rigor 

científico de la revista. 

 Dar entrada a los manuscritos, comprobar que cumplen las normas de 

publicación; asegurar que se ajustan a las características formales de una 

revista científica. 

 Establecer el calendario de elaboración de la revista. 

 Ejecutar el presupuesto de la Revista. 

 Cualquier otra función que le asigne el Director de la revista. 

 
COMITÉ CIENTÍFICO: compuesto por  personalidades  de  reconocido  prestigio 

en el área de desarrollo e investigación de la revista, orienta la política científica e 

impulsa su difusión internacional. Su función principal: responder a los requeri- 

mientos de naturaleza científica que pueda formularles el Comité Editorial. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


