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EDITORIAL 

De acuerdo a (Gob.pe, 2022), la Región San Martín en Perú, es una de las regiones que presenta las mejores 

condiciones para la reactivación y recuperación económica. De hecho, sus indicadores macroeconómicos 

como el PBI son ligeramente superiores a la tasa nacional desde el año 2019 y su proyección para el 2022 

y 2023, apuntan a lo mismo. Adicionalmente, a pesar del golpe sufrido a consecuencia de la pandemia y la 

pérdida de empleos, su índice de desempleo es uno de los más bajos del país (5,4%). El mismo portal 

(Gob.pe, 2022) menciona la necesidad de que el gobierno nacional facilite la reactivación de la región, 

sosteniendo incentivos tales como brindar condiciones de estabilidad e impulsar la ejecución de proyectos 

de inversión pública. 

Por otro lado, debido a su ubicación geográfica, las condiciones climáticas, la diversidad de su flora y fauna 

que representa la riqueza de su tierra, la Región San Martín es considerada la despensa del Perú. En los 

cinco últimos años, su producción agropecuaria y pesquera han tenido crecimientos aproximados del 10% 

y 20% respectivamente. De hecho, gran parte de su producción es exportada a Italia, Chile, Estados Unidos 

y Bélgica impulsados principalmente por la naturaleza orgánica de su producción.  

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín, en su compromiso de 

formación de profesionales humanistas y competitivos trabaja continua y mancomunadamente, de manera 

que al egresar apliquen sus conocimientos en la resolución de los problemas que la sociedad en su conjunto 

reclama. Para ello cuenta con una infraestructura, equipamiento y plana docente que cumple las 

condiciones básicas de calidad y viene ejecutando una serie de proyectos que garanticen la mejora continua 

y calidad en todo el proceso de formación de estos profesionales. 

Así, en esta oportunidad se pone a disposición el Volumen 1, Número 2 de la Revista Amazónica de Ciencias 

Económicas que titulamos “San Martín, su potencial e importancia económica como región proveedora del 

Perú”. Los artículos del mismo tratan sobre temas como emprendimiento y visión empresarial, 

contratación administrativa de servicios, las Mypes en Latinoamérica, eficacia publicitaria y gestión 

municipal. Esperamos se conviertan en un aporte importante en el incremento del conocimiento y que ello 

se demuestre como citas en las investigaciones relacionadas que se realicen.
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RESUMEN 

El estudio tiene como propósito determinar la relación entre la gestión municipal y la promoción turística que 

se desarrolla en Tarapoto. La investigación fue de tipo básica, de nivel correlacional, diseño no experimental con 

un enfoque cuantitativo. La población y muestra estuvo conformada por 25 personas vinculadas al sector 

turismo, para ello se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento un cuestionario, en donde se plantearon 15 

preguntas de acuerdo a las dos variables de estudio y sus respectivas dimensiones. Para la prueba de normalidad 

se utilizó el método de correlación de Pearson, que arrojó como resultado la existencia de relación directa y muy 

significativa de 0,870, en donde el 48% afirma que el nivel de la gestión municipal es medio y el 52% indica que 

la promoción turística tiene un nivel bajo de desarrollo. Concluyendo que la existencia de relación significativa 

entre la gestión municipal y la promoción turística de Tarapoto, es aceptable. 

Palabras clave: gestión pública; marketing; municipalidad; turismo 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to determine the relationship between municipal management and tourism 

promotion that takes place in Tarapoto. The research was basic type, correlational level, non-experimental 

design with a quantitative approach. The population and sample consisted of 25 people linked to the tourism 

sector, for which the survey technique and the instrument were used, a questionnaire, where 15 questions were 

asked according to the two study variables and their respective dimensions. For the normality test, the Pearson 

correlation method was used, which resulted in the existence of a direct and very significant relationship of 

0.870, where 48% affirm that the level of municipal management is medium and 52% indicate that tourism 

promotion has a low level of development. Concluding that the existence of a significant relationship between 

municipal management and tourism promotion in Tarapoto is acceptable. 

Keywords: public management; marketing; municipality; tourism 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se ha visto que los gobiernos municipales vienen demostrando desarrollo progresivo de 

sus pueblos, porque han sido una pieza clave para lograr los objetivos que cada gestión edil se plantea en 

actividades de corto y largo plazo, otros inclusive sólo siguen procesos ya iniciados años anteriores, pero 

cada gobierno plantea ciertos cambios y giros en sus actividades mediante un pequeño plan de corto plazo, 

en consecuencia a ello se generan distintos beneficios para que su población pueda desarrollarse en 

distintos ámbitos, ya sea económico, social, ambiental, entre otros.  

Es entonces, que para lograr conseguir todo esto, es necesario que los municipios locales pasen por 

distintas etapas de mejora para el perfeccionamiento de sus procesos, tanto administrativos, logísticos e 

inclusión de estrategias de avance por sectores, funciones y territorios que se pueden emprender desde el 

estado para concebir sus debidas funciones. Con este contexto internacional dirigido a modernizar el 

desarrollo del estado en todos sus ámbitos de trabajo los cuales han ido moldeando cambios 

prudentemente otorgados a las estrategias de desarrollo de las mismas gestiones municipales y por 

consiguiente de su población local (Rojas Morán, 2006). Del mismo modo, Machín Hernández et al. (2019) 

identifican que el trabajo excelente de una gestión municipal está basado en que el servicio brindado sea la 

mejor experiencia que haya tenido el poblador local, es decir, se logre que las personas que acudan a las 

municipalidades terminen contentas con el servicio brindado. 

Por su parte en distintos países de América Latina, aún conservan los fines máximos de un municipio como 

el de: a) Representar a sus vecinos, b) Proporcionar de servicios gubernamentales locales y c) Originar el 

progreso íntegro, pactado y sostenible de sus pueblos, pese a ello, su gran objetivo en el desempeño de su 

gestión local hoy por hoy se define a la promoción del desarrollo integral, que a la realidad latinoamericana 

aún no se ha avanzado a plenitud, ya que sus fuertes limitaciones se ven puestos en la conducción de 

asistencia que se le otorga a la población y la correcta gestión y manipulación de la inversión en referencia 

a infraestructura local y desarrollo de proyectos de equipamientos en todo el territorio (Rojas Morán, 

2006). 

A nivel del Perú, según la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el sistema que desarrolla en las 

gestiones municipales se institucionaliza en el enfoque de un estado democrático, único y con 

descentralización, ya que su finalidad suprema es la de pactar el progreso de todo el territorio peruano. Es 

así como Casiano Inga & Cueva Vega (2020) mencionan que la aceptación de la gestión municipal depende 

en gran medida de cuan satisfecho se sienta el poblador local cuando es atendido por algún servicio dentro 

de su municipalidad. Siendo, Cayotopa Ylatoma (2018) quien confirma que el poblador local quiere ser 

escuchado, incluido y atendido en temas y decisiones que surjan de la municipalidad para el desarrollo de 

su pueblo. 

A nivel local, en la región San Martín la realidad no a está muy alejada de lo que se puede vivir en otras 

regiones del país, cada gobierno local pasado durante muchos años no han sido los más esperados, siendo 

uno que otro los aceptados por la población como un gobierno que haya aportado en algo al progreso 

Sanmartinense.  

Rengifo Pérez (2018) indica que el desarrollo turístico es deficiente, ya que los municipios distritales 

carecen de un área de turismo que fomenten, desarrollen y promocionen la actividad turística, dentro de 

sus diversas falencias es que no cuentan con herramientas técnicas en el que se especifique al sector 

turismo desde un nivel de gestión, el turismo no solo son temas de festividades, sino, que también tiene un 

nivel de gestión para proyectos turísticos, la misma promoción turística de la diversidad de oferta que 

pueda existir, pero para todo ello es necesario contar con personas estudiadas en el tema, siendo eso una 

de las debilidades, la falta de personal que sea profesional en turismo y este liderando esta área dentro de 

una municipalidad. Por su parte, Cardenas Murrieta (2020) plantea que al mejorar las políticas municipales 
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se mejorará los servicios que la gestión edil ofrece al poblador local y por consiguiente se fortalece el 

desarrollo organizacional. 

Clavé Anton & González Reverté (2010) señalan que la elección del turista hacia un destino turístico 

depende en gran parte de la información turística que se brinde mediante la promoción que se pueda hacer 

desde la municipalidad y otros agentes sociales ligados al turismo, así lo confirma Tobar Salinas & Valencia 

Prado (2020), al aludir que para una mejor promoción turística debería existir una especie de hoja de ruta 

que los guie y se estipulen las metas y acciones que se realicen para promocionar los distintos recursos y/o 

atractivos. 

A raíz de las brechas la principal causa de que exista esta ruptura es que no existe un buen manejo de la 

gestión municipal dentro Tarapoto, obteniendo como consecuencia un nivel bajo de la promoción turística. 

Frente a esta problemática, el objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 

gestión municipal y la promoción turística de Tarapoto. Por medio de ello se busca aportar a mayores 

conocimientos y ver realidades que se pueda ir mejorando. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación fue de tipo básica con enfoque cuantitativo, debido a que solo se dedicó a 

recopilar información para corroborar la hipótesis, según Marín Villada (2008), indica que su proceso más 

importante es que se basa en un apoyo de teorías con el objetivo de tener suficiente información para 

refutar las ya existentes o de crear nuevas referencias. El diseño presentado fue no experimental con nivel 

correlacional. 

La población muestral fue equivalente a 25 sujetos, los cuales fueron trabajadores municipales, entre ellos, 

personal gerencial (2) y administrativo (3), empresarios turísticos categorizados (15) y representantes 

gremiales de turismo los más destacados de Tarapoto (5). 

Se trabajaron en base a dos variables i) Gestión Municipal con cuatro dimensiones: desarrollo 

organizacional, finanzas municipales, servicios y proyectos, y gobernabilidad democrática, y la ii) 

Promoción Turística con tres dimensiones: posicionamiento del producto, lanzamiento de producto y 

organización de eventos, y presentación al sector. La Tabla 1 muestra el resumen de las variables 

estudiadas. 

Tabla 1. Recopilación de las dimensiones examinadas  

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Gestión 
municipal 

Desarrollo organizacional 

- Capacidad Organizativa 
- Capacidad Territorial 
- Estructura Organizacional 
- Modernización Tecnológica 
- Desarrollo de capacidades 

Finanzas municipales 
- Capacidad de gestión 
- Capacidad administrativa financiera 

Servicios y proyectos 
- Servicios Municipales 
- Capacidad de gestión de proyectos 
- Niveles de servicios brindados 

Gobernabilidad democrática 
- Aceptabilidad de la población 
- Participación y concertación local 
- Involucramiento con gremios locales 

Promoción 
turística 

 

 
Posicionamiento del producto 

- Encuentros 
- Relaciones Públicas 

Lanzamiento de producto y 
organización de eventos 

- Campañas de comunicación 
- Negociaciones 

Presentación al sector  
- Proyectos Turísticos 
- Informaciones Públicas 
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En relación a las variables que se estudió, se tuvo a la Gestión municipal que según USAID (2008) plantea 

que la gestión de cualquier municipio está basada en una secuencia de pilares o cimientos que involucra 

tres aspectos, como el progreso de la economía, el lado social y medio ambiental de un pueblo, con el único 

fin de generar buenos resultados para toda la población. Desde la realidad se ha podido determinar gracias 

a las encuestas realizadas que la aceptación de la gestión del municipio local es deficiente, ya que según lo 

señalado el desarrollo organizacional, las finanzas municipales, los servicios y proyectos y la 

gobernabilidad democrática no se está haciendo sentir recíprocamente por parte de la población.  

En función a la promoción turística del destino, Ejarque (2005) menciona que es en referencia a la 

información turística necesaria que se le pueda brindar al turista que acude a los diversos puntos turísticos 

dentro del destino, buscando su satisfacción plena. De acuerdo a lo que se vive en el destino estudiado se 

obtuvo como resultado que la aprobación de la población es muy deficiente, ya que existe una falta de 

estrategias para este posicionamiento, que de por sí solo es un destino que poco a poco se viene 

posicionando en la mente del consumidor que busca conectar con la naturaleza, la poca inversión, la nula 

existencia de una cartera de proyectos en temas de turismo, la deficiente interacción del gestor turístico 

con los actores del sector, entre otros puntos claves para que se genere este desarrollo de la promoción 

turística en Tarapoto. En este sentido Castillo-Palacio & Castaño-Molina (2014) aseguran que la promoción 

turística trabaja desde el lado de la psicología, es decir se debe aplicar estrategias para llegar a la mente del 

consumidor y este finalmente sea el que decida optar por el destino turístico que se le está vendiendo. 

Se manejó la técnica de la encuesta, en conjunto con el instrumento del cuestionario utilizado para ambas 

variables, ya que, según (Valderrama Mendoza, 2013), habla que dicho instrumento es una compilación de 

interrogantes que están sujetas puntualmente a un tema de investigación, dentro del cual se propusieron 

30 preguntas siendo para cada variable 15 preguntas, cuya medición fue a una escala ordinal, bajo el 

criterio de evaluación 1=Muy Deficiente; 2= Deficiente, 3=Aceptable; 4=Bueno; 5=Excelente. 

Los datos recogidos fueron trabajadas, tabuladas y procesadas en un formato Excel, esto concedió 

desarrollar un análisis minucioso para cada una de las variables del estudio, consiguiente a ello se usó una 

tabla de puntuaciones totales que fueron trabajadas individualmente por cada una de dichas variables, 

utilizando la técnica de alfa de Cronbach para medir el grado de confiabilidad que se puede obtener para la 

investigación, el cual fue de 0,925 brindado a cada variable investigada. El estudio cumple con el código de 

ética del buen investigador, donde se respeta el derecho de autor según lo indicado en las normas APA 

séptima edición. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Gestión Municipal 

En relación a los resultados de la Tabla 2, indica que el 48% (12) de los individuos encuestados aseveran 

que la gestión municipal tiene un nivel medio, en tanto el 40% (10) indican que tiene un nivel bajo y el 12% 

(3) comprueban que la gestión de la localidad estudiada cuenta con un nivel alto. Siendo admitida la 

hipótesis que indica “El nivel de la gestión municipal de Tarapoto, es medio”. 

Tabla 2. Nivel de gestión municipal  
Escala de medición 

instrumento 
Escala de medición 

variable 
f % 

Muy deficiente 
Bajo 10 40% 

Deficiente 
Aceptable Medio 12 48% 

Bueno 
Alto 3 12% 

Excelente 
Total 25 100% 
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3.2. Gestión municipal 

Según la Tabla 3, se presenta que el 52% (13) estiman a la promoción municipal con un nivel bajo, en 

diferencia a ello, el 28% (7) lo considera con un promedio medio y el 20% (5) lo estima en nivel alto. Por 

lo que se afirma la hipótesis que menciona que “El nivel de la promoción turística de Tarapoto, es bajo”. 

Tabla 3. Nivel de promoción turística  
Escala de medición 

instrumento 
Escala de medición 

de variable 
f % 

Muy deficiente 
Bajo 13 52% 

Deficiente 
Aceptable Medio 7 28% 

Bueno 
Alto 5 20% 

Excelente 
Total 25 100% 

 

3.3. Correlación entre desarrollo organizacional y la promoción turística 

En la Tabla 4 se presenta que la correlación P es de 0,479, se muestra que existe relación directa; efectiva 

moderada; indicando, que, si asciende en la misma dirección, igualmente progresa para los dos objetivos 

de desarrollo organizacional y promoción turística. Paralelo a ello se comprueba que la correlación es alta, 

debido a que estadísticamente se señala que los efectos ostentan (0,00 sig. bilateral). En ese sentido no se 

cree necesaria prueba estadística para rechazar la relación, porque p-valor es mínimo que 0.05. Teniendo 

como resultado, que se desiste a la hipótesis es nula, y se acepta la hipótesis alterna que revela que “Existe 

correlación entre el desarrollo organizacional y la promoción turística de Tarapoto”. 

Tabla 4. Correlación entre desarrollo organizacional y promoción turística 

 
Desarrollo 

organizacional 
Promoción 

turística 

Desarrollo 
organizacional 

Correlación de Pearson 1 ,479* 
Sig. (bilateral)  ,015 
N 25 25 

Promoción 
turística 

Correlación de Pearson ,479* 1 
Sig. (bilateral) ,015  
N 25 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

3.4. Correlación entre la dimensión finanzas municipales y la promoción turística. 

El resultado estadístico (Tabla 5) de correlación P arrojó como respuesta el 0,616, lo que manifiesta un 

vínculo directo; positivo moderado; presentando que la evolución para las dos variables (Finanzas 

municipales y Promoción turística) las cuales se trabajan conjuntamente para obtener mejores resultados. 

Asimismo, que la significancia es mayor por lo que se dice que no se cuenta con la necesaria prueba para 

rechazar la relación, porque la p-valor es mínimo que 0,05. Finalmente, se desecha la hipótesis nula y se le 

concede la hipótesis alterna en donde se plantea que, si “Existe correlación entre finanzas municipales y la 

promoción turística de Tarapoto”. 

Tabla 5. Correlación entre finanzas municipales y promoción turística 
 Finanzas Municipales Promoción turística 

Finanzas 
municipal 

Correlación de Pearson 1 ,616** 

Sig. (bilateral)  ,001 
N 25 25 

Promoción 
turística 

Correlación de Pearson ,616** 1 

Sig. (bilateral) ,001  
N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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3.5. Correlación entre la dimensión servicios y proyectos y la promoción turística. 

La prueba final de correlación P es de 0,460 (Tabla 6), lo que muestra que hay una relación directa; positiva 

moderada. Determinando que la significancia es alta porque el resultado demuestra que los efectos 

presentan (0,00 sig. bilateral). Teniendo como resultado que no se presenta suficiente prueba estadística 

para refutar la relación, debido a que la p-valor es menor a 0,05. Consecuente a ello, se acepta la hipótesis 

alterna que dice que “Existe correlación entre servicios y proyectos y la promoción turística de Tarapoto. 

Tabla 6. Correlación entre servicios y proyectos y promoción turística 

 
Servicios y 
proyectos 

Promoción 
turística 

Servicios y 
proyectos 

Correlación de Pearson 1 ,460* 
Sig. (bilateral)  ,021 
N 25 25 

Promoción 
turística 

Correlación de Pearson ,460* 1 
Sig. (bilateral) ,021  
N 25 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

3.6. Correlación entre la dimensión gobernabilidad democrática y la promoción turística. 

Según lo presentado en la Tabla 7 la correlación P es de 0,610. En base a ello, se presenta que la significancia 

es alta, debido a la evidencia estadística exhibe que los resultados presentan (0,00 sig. bilateral). Lo que no 

existe suficiente prueba estadística para desestimar esta unión, porque la p-valor<0,05. Es así que se admite 

la hipótesis que “Existe correlación para gobernabilidad democrática y la promoción turística de Tarapoto”. 

Tabla 7. Correlación entre gobernabilidad democrática y promoción turística 

 
Gobernabilidad 

democrática 
Promoción 

turística 

Gobernabilidad 
democrática 

Correlación de Pearson 1 ,610** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 25 25 

Promoción 
turística 

Correlación de Pearson ,610** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 25 25 

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

3.7. Relación entre la gestión municipal y la promoción turística de Tarapoto 

Con el conocimiento claro de que la prueba total a investigar es de 25, menor a 50, se creyó necesario 

emplear la prueba de Shapiro-Wilk con el objetivo de tener como resultado la prueba de normalidad de 

cada una, mejor dicho, demostrar que cada una de las variables en estudio tienen un porcentaje 

consecuente. Lo cual resulta que la información se reparte de manera concisa, ya que el p-valor para ambas 

variables son mayores a 0,05 (Gestión Municipal = 0.485; Promoción turística = 0,324).  

En ese sentido, se empleó el método de correlación de Pearson, a fin de contrastar la hipótesis, ya que es 

aceptable para muestras que presenta normalidad. 

Tabla 8. Prueba de Normalidad. 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión Municipal ,110 25 ,231* ,896 25 ,485 
Promoción turística ,364 25 ,552 ,888 25 ,324 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.   a. Corrección de significación de Lilliefors 

Para la Tabla 9 el resultado estadístico de correlación P es de 0,870, lo que demuestra que se tiene una 

relación positiva muy alta; señalando que, así como va incrementando la relación en una misma dirección 
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asciende para ambas variables (Gestión municipal y Promoción turística). Paralelamente, con el método de 

correlación utilizado, se considera que, si el valor p es menor a 0,05, existe significancia, de lo contrario no. 

Determinando de esa manera, que la significancia es elevada, para lo cual se puede decir que no se cuenta 

con suficiente evidencia para objetar la relación, porque la p-valor <0,05. Por lo cual, se acepta la hipótesis 

alterna que muestra que “Existe relación significativa entre la gestión municipal y la promoción turística 

de Tarapoto”. 

Tabla 9.  Correlación entre gestión municipal y promoción turística 

 
Gestión 

Municipal 
Promoción 

turística 
Gestión municipal Correlación de Pearson 1 ,870** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 25 25 

Promoción turística Correlación de Pearson ,870** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
N 25 25 

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

Después de haber realizado el cálculo del coeficiente determinante, se comprueba que la variable de 

estudio gestión municipal tiene relación significativa en un 75,69% sobre la promoción turística de 

Tarapoto. 

4. DISCUSIÓN 

Luego de verificar los resultados de la encuesta, en referencia a la primera meta específica, el nivel de 

gestión de la comuna de Tarapoto, se encuentra en un nivel promedio, por debajo del 48% según la 

población investigada. Por lo que, la hipótesis de investigación a nivel de gestión de la ciudad de Tarapoto, 

es aceptable. Por lo tanto, se puede mencionar que la gestión municipal, con respecto a sus lineamientos de 

desarrollo los cuales son el desarrollo organizacional mediante el desempeño de sus gestores en materia 

de turismo cuentan con una capacidad de gestión deficiente, debido a la falta de presupuesto requerido 

dado para el sector turístico, de esta forma se puede decir también que la contribución de los gestores 

municipales y el compromiso de la gestión municipal es deficiente y media. Cordero Torres (2018) afirma 

que, para que se desarrolle una gestión eficaz de la ciudad es necesario reacomodar los puestos 

administrativos, para así poder brindar los servicios suficientes para el desarrollo económico local y los 

beneficios sociales. 

En lo que respecta al segundo objeto específico, el resultado es aceptable en cuanto al nivel de promoción 

turística de Tarapoto, con un 52% de investigados que afirman que este nivel es bajo, por lo que se acepta 

la hipótesis de la investigación, mencionando que el nivel de promoción turística de Tarapoto, es bajo. Por 

lo tanto, se sugiere que este bajo nivel de aprobación se debe al escaso fomento de las diferentes actividades 

que desarrolla la autoridad local, la defectuosa publicidad de las campañas de turismo, la poca difusión de 

los atractivos turísticos, el sector privado formal, entre otros, debido a la información desactualizada en 

sus plataformas virtuales, por consiguiente muestran que las estrategias utilizadas no resultaron 

eficientemente, siendo como resultado de todo eso que no se ha desplegado una buena estrategia de 

promoción y búsqueda de inversores que esté dispuestos a apostar por la industria turística de la ciudad. 

Según, Sotomayor Granda (2018) la importancia de contar con una herramienta técnica de marketing que 

favorezcan al cumplimiento del posicionamiento de un destino turístico, el cual aborda la necesidad de 

utilizar herramientas digitales. Por su lado, Ejarque (2005) señala que la promoción turística se 

fundamenta en ofrecer la data necesaria al público objetivo (inversores, sector privado, turistas, etc.) con 

el fin de que estos servicios superen las expectativas puestas por cada uno de ellos. Por lo tanto, se puede 

mencionar que el desarrollo de un buen plan de marketing es muy trascendental ya que este debe ir de la 

mano del sector público, privado, academia y cooperación. 
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Para lo que respecta al tercer objetivo específico, la relación entre las dimensiones de la gestión municipal 

y la promoción turística de Tarapoto, 2020, es aceptable, alcanzando los resultados mediante el programa 

de estadística SPSS 25, confirmando que, si se tiene una relación entre cada una de las dimensiones y la 

variable, logrando un coeficiente de correlación de 0,479; 0,616; 0,460; 0,610, por cada uno. Es preciso 

mencionar que Flores Valencia (2015), cuenta con una relación con el trabajo de investigación, debido a 

que logra concluir con todo lo recopilado de los investigados según la encuesta que la gestión municipal en 

su lugar de estudio no está bien administrada porque no se logra el cumplimiento del plan municipal en 

cuanto a su organización, economía, servicios, entre otros. Dentro de las dimensiones es preciso mencionar 

lo que Asencio Romero (2012) señala referente a las dimensiones de los servicios y proyectos municipales, 

que para que estos sean bien desarrollados es necesario que el funcionario público ejerza bien sus 

funciones. 

Por consiguiente, en relación al objetivo general, se obtuvo el resultado que se muestra una correlación 

entre la gestión municipal y la promoción turística de Tarapoto, aceptando la hipótesis alterna (H1) 

obteniendo una relación positiva alta y directa de ambas variables, la misma que se percibe una similitud 

de 0,870, un grado de significancia de 0,000, con un valor de 75,69%. 

Por lo que podemos decir que para una buena gestión municipal y promoción turística se requiere que las 

dos variables se trabajan a la par una con otra, es decir que se apliquen estrategias relacionadas, con la 

finalidad de lograr un mismo resultado. 

En consecuencia, Romero Vásquez (2017) menciona que para el correcto desempeño de la gestión edil se 

debe articular el trabajo entre todos los sectores, persiguiendo los fines y metas que visiona la 

municipalidad. Por lo tanto, Esparza Huamanchumo & Cabrera Cabrera (2017), también aceptan esta 

correlación de variables, los cuales señalan que es importante trabajar con un plan de gestión turístico local 

el cual genere mejora para su localidad, el cual tiene que ser la hoja de ruta en una gestión municipal y la 

promoción turística. 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados permiten concluir que la gestión municipal de Tarapoto, tiene un nivel medio de percepción 

por parte de su población debido a que se cree que las falencias están en el bajo desenvolvimiento de sus 

gestores en lo que respecta a turismo, con una insuficiente capacidad de gestionar estrategias que sirvan 

como desarrollo del turismo en el destino para el beneficio de todos, creyendo que esto se debe a que no se 

otorga un correcto presupuesto al desarrollo de la actividad por parte del municipio de Tarapoto, a todo 

esto se suma que existe un bajo nivel de intervención de la municipalidad con las labores que realizan los 

gremios de la localidad, percibiendo la falta de compromiso con la industria del turismo en la ciudad. 

En cambio, para el nivel de promoción turística de Tarapoto, los entrevistados han afirmado que esta 

percepción baja es debido a la frágil estrategia de promoción que se realizan en todas las actividades 

turísticas de la gestión local, es porque las plataformas digitales utilizados para las distintas campañas de 

turismo no han sido muy bien difundidas, entre ellas el Facebook, Instagram entre otro, para lo que 

pertenece a la promoción de la diversidad turística que se encuentra en general en Tarapoto, obteniendo 

estrategias endebles para el marketeo y la búsqueda mejores y nuevas inversiones para el destino turístico. 

Finalmente, se puede decir que entre la gestión municipal y la promoción turística de Tarapoto se tiene una 

correlación muy significativa, pero para ello, es necesario trabajar en las dimensiones de desarrollo 

organizacional, finanzas municipales, servicios y proyectos a través de una cartera de proyectos turísticos 

que busquen la contribución hacia el desarrollo, y la gobernabilidad democrática, todos alineados a un plan 

de gestión turístico local, utilizando herramientas digitales y estrategias que sean en beneficio de toda la 

localidad y así esta se pueda dinamizar y generar progreso a este importante destino turístico en el Perú. 
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RESUMEN 

El rendimiento académico es determinante para el éxito en el contexto universitario, pero este depende o se 

asocia con el desempeño docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito de la investigación fue 

determinar la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes del v ciclo de 

la escuela profesional de contabilidad de la Universidad Nacional de San Martín, matriculados en el semestre 

2020-I. Se optó por un estudio básico no experimental correlacional de corte transversal. La población muestral 

estuvo conformada por 26 estudiantes, 15 varones y 11 mujeres, a quienes se aplicó un cuestionario de encuesta 

para identificar la percepción sobre el desempeño docente, además se empleó una guía de análisis documental 

para medir el rendimiento académico; ambos instrumentos fueron validados y confiables. La prueba se 

correlación de Pearson arrojó una correlación positiva medio alto de 0,6245 al 95% de confianza entre las 

variables desempeño docente y rendimiento académico; es decir, el rendimiento académico depende o se asocia 

en un 62,45% del desempeño de los académicos. Se concluye que, los estudiantes de contabilidad presentan 

niveles medios de rendimiento académico, la misma que se debe al desempeño regular de los docentes 

universitarios. 

Palabras clave: aprendizaje; educación universitaria; enseñanza; gestión articulada  

ABSTRACT 

Academic performance is decisive for success in the university context, but it depends on or is associated with 

teaching performance in the teaching-learning process. The purpose of the research was to determine the 

relationship between the teaching performance and the academic performance of the students of the fifth cycle 

of the professional accounting school of the National University of San Martín, enrolled in the 2020-I semester. 

A basic non-experimental correlational cross-sectional study was chosen. The sample population consisted of 26 

students, 15 men and 11 women, to whom a survey questionnaire was applied to identify the perception of 

teaching performance, in addition, a documentary analysis guide was used to measure academic performance; 

both instruments were validated and reliable. Pearson's correlation test showed a medium-high positive 

correlation of 0.6245 at 95% confidence between the variables of teaching performance and academic 

performance; that is, academic performance depends on or is associated with 62.45% of academic performance. 

It is concluded that accounting students present average levels of academic performance, the same that is due to 

the regular performance of university teachers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Guizado Salazar et al. (2020) manifiestan que la educación universitaria es un proceso de formación 

académica, intelectual y profesional que gira entorno a los alumnos, docentes y a la calidad formativa; no 

obstante, mantener una relación estable que favorezca el cumplimiento de estándares nacionales e 

internacionales, involucra que las instituciones fortalezcan el vínculo docente-alumno, con la adopción de 

metodologías de enseñanza, recursos, técnicas o herramientas que en ocasiones afectan el desempeño 

docente y paralelamente el rendimiento de los universitarios. 

En este sentido, el éxito o fracaso académico, así como el desánimo y la deserción, son temas en particular 

que se han estudiado a menudo a nivel mundial por ser predictores del rendimiento académico en 

diferentes contextos educativos (Cortés Pascual et al., 2019). Kim & Seo (2018) señalan a partir de un 

metaanálisis de 16 estudios en los que participaron 4 310 docentes, que el rendimiento académico está 

influenciado por la eficacia o el desempeño docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje; siendo las 

experiencias de los docentes el de mayor relación. 

El nuevo planteamiento de los estudios universitarios propuesto por el Espacio Europeo de Educación 

(EEES) plantea un cambio necesario en la didáctica universitaria, donde se fomenta el aprendizaje basado 

en la adquisición de competencias. Las nuevas titulaciones deberán diseñarse en función de perfiles 

profesionales y de objetivos que deben hacer mención expresa de las competencias genéricas, 

transversales y específicas que pretenden alcanzarse (Fraile Aranda, 2006). Por ello, se debe hacer énfasis 

en la evaluación del desempeño en cada una de las áreas, tanto a nivel básico como universitario, siendo 

este último el de importancia superior. 

Ahora bien, según la oficina de asuntos académicos de la Universidad Nacional de San Martín - Perú, en los 

dos primeros años de estudio alrededor del 45% de los estudiantes tienen bajo rendimiento académico 

inferiores de 10 puntos de un total de 20 puntos en algunas asignaturas, lo cual indica que 

aproximadamente uno de cada dos estudiantes desaprueba el semestre académico, de manera que 

desertan o muestran bajo desempeño académico. 

Esta realidad es percibida en diferentes enfoques, por ejemplo, en la facultad de ciencias empresariales de 

la Universidad de Huánuco, se identificó un nivel insuficiente (40,24%) del rendimiento académico en 497 

estudiantes, no obstante, el desempeño docente evaluado en 47 académicos resultó muy buena (54,73%), 

no presentándose relación (Villena Andrade, 2020). En Guatemala, Castañeda Paz (2018) evidenció un 

rendimiento académico elevado (93,07%) en 263 estudiantes de una carrera técnica y licenciatura en 

administración, y respecto al desempeño docente de 30 académicos obtuvo un nivel alto del 92,26%.  

Entonces cualquier investigación que arroje luces sobre el problema del rendimiento académico es 

fundamental, ya que permite una mejor comprensión de la situación educativa. Por consiguiente, se hace 

necesario e indispensable analizar las dimensiones del desempeño docente y los factores que influyen en 

el bajo nivel del rendimiento académico en la escuela profesional de contabilidad de la facultad de ciencias 

económicas de la Universidad Nacional de San Martín. 

El presente artículo tiene el propósito de determinar la correlación entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en estudiantes universitarios de carrera profesional de contabilidad; 

contribuyendo a brindar información valiosa a la institución, quien a partir de los resultados pueda tomar 

decisiones que mejoren las capacidades de docentes y estudiantes en la formación académica-profesional. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se desarrolló una investigación cuantitativa de nivel correlacional, ya que se efectuó una contrastación 

estadística para responder a los objetivos planteados y se buscó relacionar las variables de estudio 
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desempeño docente y rendimiento académico. El estudio fue además de corte transversal, debido a que se 

recopilaron los datos a través de la aplicación de encuestas en un momento determinado. 

La población muestral se conformó por 26 estudiantes del quinto ciclo de la escuela profesional de 

contabilidad de la Universidad Nacional de San Martín, matriculados durante el semestre 2020-I; quienes 

respondieron una encuesta sobre la percepción del desempeño docente y rendimiento académico. Los 

instrumentos diseñados pasaron por una etapa de validación de constructo mediante tres expertos, y 

resultaron confiables para su utilización con índice de Alpha de Cronbach de 0,89. 

En base al estado del arte abordado para la fundamentación teórica de la investigación, se obtuvo tres 

dimensiones para medir el desempeño docente, las cuales fueron la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, la enseñanza para el aprendizaje del estudiante y la participación de la gestión articulada; con 

un total de 15 ítems. En cuanto al rendimiento académico, se definió una guía de análisis documental 

dimensionado en cognitiva, afectiva y procedimental. Para ambos casos se empleó la escala de medición 

bueno, regular y malo.  

Para el análisis y procesamiento de los datos se organizaron en hojas de cálculo de Excel y posteriormente 

fueron importados desde el programa estadístico SPSS versión 26. A partir de ello, se obtuvieron las tablas 

y figuras correspondientes. Respecto a la técnica aplicada para responder a las hipótesis y objetivos 

determinados, se empleó la técnica del coeficiente de correlación Pearson, ya que los datos tuvieron una 

distribución normal. 

Cabe señalar que el desarrollo del estudio se fundamentó en los aspectos éticos de veracidad, confiabilidad, 

neutralidad y discrecionalidad, explicados por Cruz del Castillo et al. (2014). De esta manera se aseguró 

que la investigación vierta resultados basados en buenas prácticas y conductas responsables.   

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados son descritos de acuerdo a las correlaciones efectuadas entre las dimensiones de la variable 

desempeño docente con la variable rendimiento académico. 

Correlación entre la preparación para el aprendizaje de los estudiantes y el rendimiento académico 

La Tabla 1 muestra una correlación media de 0,3577 entre la dimensión preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes del desempeño docente y el rendimiento académico. Asimismo, se muestra que el 12 % 

(0,1279) de la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes tuvo relación con el promedio 

general. Resultados de relación más alta encontraron (Guizado Salazar et al., 2020), quienes, a partir de una 

muestra de 399 alumnos de la Facultada de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación del Perú, 

con un nivel de confianza del 95%, afirmaron la relación significativa (r=0,757) entre el desempeño docente 

profesional y el rendimiento académico. 

Tabla 1. Correlación entre la preparación para el aprendizaje de los estudiantes y el rendimiento académico 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 0,357681553 
Coeficiente de determinación R^2 0,127936093 
R^2 ajustado 0,091600097 

Error típico 1,141885828 

Observaciones 26 

Correlación entre la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y el rendimiento académico 

La Tabla 2 evidencia una correlación media de 0,3954 entre la dimensión enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes del desempeño docente y el rendimiento académico. Asimismo, se muestra que el 15 % 

(0,156) de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes tuvo relación con el promedio 



Pérez-Tello, C. et al. 

4                                                                                         Rev. Amaz. Cienc. Econ. 1(2): e354; (jul-dic, 2022). e-ISSN: 2810-8825 

general. Estos resultados se acercan a la relación moderada expuesta por Padilla Macedo & Villafuerte De 

la Cruz (2019), quienes identificaron una relación significativa entre la percepción de estrategias didácticas 

(r=0,404), capacidades pedagógicas (r=0,442) y responsabilidad del docente (r=0,447), con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Universidad Peruana Unión (Perú). 

Tabla 2. Correlación entre la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y el rendimiento académico 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 0,395492095 
Coeficiente de determinación R^2 0,156413997 

R^2 ajustado 0,12126458 

Error típico 1,123086507 

Observaciones 26 

Correlación entre la participación de la gestión articulada y el rendimiento académico 

La Tabla 3 demuestra una correlación baja de 0,2643 entre la dimensión participación de la gestión 

articulada del desempeño docente y el rendimiento académico. Asimismo, se muestra que el 6 % (0,06) de 

la dimensión participación de la gestión articulada del desempeño se relaciona con el promedio general de 

los estudiantes. El estudio de (Gómez Chipana, 2020), coindice con el presente hallazgo, pues determinó 

una correlación positiva baja (r=0,282) entre el desempeño docente y el rendimiento académico de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

Tabla 3. Correlación entre la participación de la gestión articulada y el rendimiento académico 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 0,264349198 
Coeficiente de determinación R^2 0,069880499 
R^2 ajustado 0,031125519 

Error típico 1,179282631 

Observaciones 26 

Correlación entre el desempeño docente y el rendimiento académico 

La Tabla 4 evidencia una correlación medio alto de 0,6245 entre la variable desempeño laboral y la variable 

rendimiento académico de los estudiantes de los estudiantes universitarios de contabilidad. Además, se 

reconoce en un 40 % (0,39) que el desempeño docente se relaciona con el promedio general. La figura 4 

corrobora que la relación lineal entre las variables es alta y que existe relación entre ellas, la nube de puntos 

indica que las variables son casi dependientes. R2 = 0.39, recta de regresión: y = 0,1718x + 5,5092; donde 

se acepta la alta influencia de la variable regresora en Y. 

Tabla 4. Correlación entre el desempeño docente y el rendimiento académico 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 0,624509172 
Coeficiente de determinación R^2 0,390011706 
R^2 ajustado 0,364595527 

Error típico 0,955012987 

Observaciones 26 
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Figura 1. Relación lineal entre el desempeño docente y el rendimiento académico 

 

Estudios en carreras profesionales del área de ciencia económica en el que se determinaron la relación 

entre el desempeño docente y el rendimiento académico de estudiantes, como el de Castañeda Paz (2018) 

en Guatemala, señaló la existencia de relación entre dichas variables en la carrera de administración de 

empresas con el 93,07 % de dependencia o asociación, enfoque que difiere de la investigación de Villena 

Andrade (2020), quién identificó la baja e inversa relación mediante el coeficiente de correlación tau-b de 

Kendall (-0,038) a partir de 497 estudiantes de la facultad de ciencias empresariales de la Universidad de 

Huánuco (Perú). Hallazgos en México evidenciaron la inexistencia de relación entre el desempeño 

académico y la influencia de los docentes (r=0,022), reportando que el 22 % de 190 estudiantes de 

administración de la Universidad Pública de la ciudad de Nuevo Laredo, reportaron que los docentes 

influyen en la motivación para cambiar de carrera o desertar (Ramos Monsivais & Roque Hernández, 2021). 

Aunque la literatura muestra diferentes perspectivas o enfoques para medir la relación entre el desempeño 

docente y el rendimiento académico, y aclarando que la mayoría de ellos reportan una correlación positiva, 

el presente estudio es importante para contribuir al estado del arte y validar afirmaciones existentes en la 

carrera profesional de contabilidad; asimismo, la información vertida es útil para que las universidades 

públicas o privadas peruanas, en especial la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de 

San Martín, gestionen estrategias para mejorar el desempeño de los académicos, así asegurar los estándar 

de calidad educativa y formación profesional de los universitarios. 

4. CONCLUSIONES 

Esta investigación demuestra que existe relación positiva medio alta entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico de estudiantes de contabilidad en una universidad pública peruana al 95 % de 

confianza, lo cual da a entender que a mayor nivel de desempeño docente mejor será el rendimiento 

académico de los universitarios. No obstante, las dimensiones de preparación para el aprendizaje, 

enseñanza para el aprendizaje y participación de la gestión articulada de la variable desempeño docentes 

tuvieron relaciones media y baja respecto a la variable rendimiento académico, hecho que demuestran la 

necesidad de fortalecer las capacidades de los docentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre 

todo en tiempo de virtualidad donde las habilidades en el uso de herramientas tecnológicas son factores 

que limitan el desempeño docente.  
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RESUMEN 

Fidelizar a los clientes es un factor crítico para la sostenibilidad de las instituciones que prestan servicios 

educativos. Está influenciada por la calidad del servicio, atención, confianza, y últimamente, por la publicidad y 

marketing. Esta investigación propone determinar la relación entre la eficacia publicitaria de una institución 

educativa inicial con la lealtad en los clientes. Se fundamentó en un estudio básico de tipo correlacional y corte 

transversal. Se encuestaron 50 padres de familia durante el 2018. Los cuestionarios fueron validados por 

expertos y confiabilizados; tuvieron una escala de respuesta tipo Likert. Para encontrar la relación entre las 

variables se aplicó el coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson. Los resultados evidencian un nivel regular de la 

eficacia publicitaria (40%), al igual que la lealtad en clientes (48%); asimismo revelan la existencia de relación 

significativa (p<0,05) entre la eficacia publicitaria y lealtad en clientes (X2C > X2T) al 95% de confianza. Se 

concluye que la inadecuada gestión de estrategias publicitarias afecta la lealtad de los clientes, y paralelamente, 

en el posicionamiento de los servicios educativos. 

Palabras clave: publicidad tradicional; publicidad virtual; retención de clientes; satisfacción 

ABSTRACT 

Customer loyalty is a critical factor for the sustainability of institutions that provide educational services. It is 

influenced by the quality of service, care, trust, and lately, by advertising and marketing. This research proposes 

to determine the relationship between the advertising effectiveness of an initial educational institution with 

customer loyalty. It was based on a basic correlational and cross-sectional study. 50 parents were surveyed 

during 2018. The questionnaires were validated by experts and made reliable; They had a Likert-type response 

scale. To find the relationship between the variables, Pearson's Chisquare coefficient was applied. The results 

show a regular level of advertising effectiveness (40%), as well as customer loyalty (48%); They also reveal the 

existence of a significant relationship (p<0.05) between advertising effectiveness and customer loyalty (X2C > 

X2T) at 95% confidence. It is concluded that the inadequate management of advertising strategies affects 

customer loyalty, and in parallel, in the positioning of educational services. 

Keywords: traditional advertising; virtual advertising; customer retention; satisfaction 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación es el eje transversal para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, que busca fomentar 

las capacidades, habilidades o competencias centralizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Dixson 

& Rousseau Anderson, 2018). En este marco, los servicios educativos en todos sus niveles o ámbitos, 

dependen de la calidad que brindan para posicionarse en la sociedad, pues el público se enfrenta a variedad 

de opciones para iniciar o completar su educación (Chairunnisa, 2018).  

Binnawas et al. (2020) sostienen que la diversidad del enfoque holístico de los servicios académicos, visto 

desde la gestión educativa eficiente, agregan valor y nivel de satisfacción a los estudiantes, moldeando las 

intenciones de comportamiento y actitudes hacia la adquisición del servicio y la fidelización. Por otra parte, 

la publicidad, al igual que en otros rubros comerciales, desempeña un rol sustancial en la mejora de la 

competitividad y posicionamiento, convirtiéndose en un factor crítico a la hora de tomar decisiones. 

El núcleo de las organizaciones radica en dirigirse, adquirir y retener a los clientes, para ello, es pertinente 

segmentar a los usuarios leales y deseables, y construir y mantener su lealtad a través de estrategias de 

publicidad y marketing racional o experiencial (Abadi et al., 2018). Para lograrlo, se requiere que las 

instituciones brinden mayor confianza, beneficios y buena atención, al punto que satisfaga las necesidades 

y expectativas. Es así que la promoción de los servicios educativos debe adoptar herramientas de 

publicidad tradicionales o virtuales eficaces para garantizar la lealtad en sus clientes, como conferencias, 

mesa redonda, redes sociales, etc. (Vetrova et al., 2019). 

Ahora, la investigación identificó en la institución educativa inicial privada San Ignacio de Loyola, ubicada 

en la ciudad de Tarapoto, región San Martín-Perú, baja gestión publicitaria por medios tradicionales o 

virtuales que reducen la demanda de adquisición del servicio educativo, asimismo se desconoce el uso de 

mecanismos que se concentren en la atención personalizada. En conjunto, estas deficiencias reducen la 

lealtad de los usuarios por la insatisfacción de los servicios, hecho que trasciende hacia el bajo 

posicionamiento institucional y efectos negativos en la reputación.  

Investigaciones como el de Gholizadeh et al. (2018) reportan que la publicidad, las elecciones alternativas 

y la compra comercial se relacionan significativamente con la lealtad de los clientes con valores y de 0,48; 

0,14 y 0,13; menores a 0.05, respectivamente. En otro contexto, Hwang & Choi (2019) manifiestan que los 

aspectos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y seguridad satisfacen la calidad de 

servicios educativos; además la percepción de la imagen institucional y la satisfacción de los estudiantes 

influyen directamente en la intención de comportamiento. Estos estudios demuestran la necesidad de 

plantear estrategias publicitarias en el entorno educacional para atraer y asegurar la lealtad de los clientes. 

La literatura evidencia escasos estudios enfocados en evaluar la relación entre la publicidad y la lealtad en 

el nivel educativo básico-regular. Aunque la realidad en el nivel superior demuestra el uso de publicidades 

y marketing en las políticas administrativas, no obstante, persiste la insolvencia de personal preparado y 

financiamiento insuficiente de los servicios de marketing, debido a la poca valoración de las actividades 

publicitarias (Beltyukova et al., 2020). 

Bajo este panorama, se propone establecer la relación entre la eficacia publicitaria y la lealtad en clientes 

de una institución educativa inicial peruana, con ello formar una línea base que establezcan las condiciones 

de la gestión empresarial en instituciones académicas, que fundamenten el desarrollo de estrategias para 

mejorar la publicidad y acreditar la lealtad de los clientes. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación básica de tipo correlacional y corte transversal, fundamentado en Hernández 

Sampieri et al. (2014). Las variables relacionadas fueron la eficacia publicitaria y la lealtad en clientes. Para 

ello, el estudio se apoyó de las investigaciones de Orozco-Gonzales et al. (2015) y Muñoz & Navarro (2015). 
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La unidad de análisis fue el conjunto de padres de familia de la institución educativa San Ignacio de Loyola 

durante el 2018, que en total fueron 50; a quienes se aplicaron dos cuestionarios de encuestas validados 

por el juicio de tres expertos, las mismas que tuvieron un nivel de confiabilidad de 0,87 y 0,98 según Alpha 

de Cronbach para las variables eficacia publicitaria y lealtad de clientes, respectivamente. 

La eficacia publicitaria se determinó a través de los medios tradicionales (offline) y medios virtuales 

(offline). Presentó 10 ítems que tuvieron una escala de respuesta ordinal de 1) nunca, 2) casi nunca, 3) a 

veces, 4) casi siempre y 5) siempre. La lealtad de clientes se evaluó mediante 10 ítems con escala de 

respuesta ordinal de 1) totalmente en desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) indiferente, 4) de acuerdo, 5) 

totalmente de acuerdo. Para ambos casos, se construyeron baremos que ubicase a la variable en un nivel 

bajo, medio o alto. 

Los datos recopilados fueron tabulados en Excel y procesados en el programa SPSS versión 22. El análisis 

de la información se realizó mediante tablas y figuras. Se empleó asimismo el coeficiente de Chi-cuadrado 

de Pearson (X2) para determinar la relación entre las variables categóricas. La aplicación de las encuestas 

fue de carácter voluntario y anónima. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 1 evidencia que el 40% de encuestados indicaron que el nivel de eficacia publicitaria de la 

institución educativa es medio, el 34% bajo y el 26% alto; ya que se señala que dentro de los medios 

tradicionales se encuentran la radio, televisión y cine, la prensa y las revistas. Sebastián-Morillas et al. 

(2020) afirman que lograr eficacia publicitaria depende de cuánto se ha conseguido los objetivos de 

comunicación y marketing propuesto por el anunciante, siendo pertinente plantear estrategias 

publicitarias que conecten la marca o servicio con el consumidor.  

Figura 1. Nivel de eficacia publicitaria 

 

Respecto a las dimensiones de eficacia publicitaria, los medios virtuales tuvieron una valoración media 

según el 50% de encuestados, 26% señalaron un nivel alto y 24% bajo. Por otra parte, los medios 

tradicionales resultaron con nivel medio del 30%, 32% alto y 38% bajo (Figura 2). En ambos casos se 

observan deficiencias publicitarias que, según Aksu et al. (2018), estaría influenciado por el 

desconocimiento empresarial en la implementación de publicidad tradicional o en internet, enfocando 

como insuficientes la arquitectura, el contenido publicitario, la seguridad y la privacidad de los usuarios. 
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Figura 2. Nivel de eficacia de medios virtuales y tradicionales 

 

Ahora, la Figura 3 muestra que el nivel de lealtad en clientes de la institución educativa, de acuerdo al 48% 

de encuestados, fue medio, el 30% indicaron un nivel bajo y el 22% alto, debido a que integrar nuevas 

posibilidades de marketing digital con los formatos y medios que demuestran su eficacia es importante, de 

hecho, el uso combinado de herramientas On line y Off line en una misma campaña de marketing potencia 

el recuerdo de los valores de marca hasta en un 18%, lo que refrenda a Internet como un medio muy 

rentable (Sauza & Pérez, 2014).  

No obstante, Haji & Stock (2021) sostienen que solo el 40% de usuarios online conocen la personalización 

de la configuración de sus preferencias publicitarias, influyendo negativamente en la satisfacción y lealtad 

por la baja calidad publicitaria y anuncios molestos. Realidad que ubica, según los resultados expuestos, un 

nivel bajo y medio de lealtad en clientes. 

Figura 3. Nivel de lealtad en clientes 

 

Según la Figura 4, el nivel de lealtad en clientes en cada una de sus dimensiones, como es la retención al 

cliente, el 62% indicaron un nivel medio, el 8% alto y el 30% bajo; y para la dimensión satisfacción del 

cliente, 48% de los encuestados manifestaron un nivel medio, el 22% alto y el 30% bajo. Resultados que 

corroboran con Manggarani (2018), quien manifiesta que la baja satisfacción de los usuarios se origina por 

las deficientes estrategias publicitarias gestadas por las instituciones académicas. Este paradigma revela 

que los consumidores son el potencial agente del marketing y adecuarse a sus necesidades es un reto para 

garantizar la lealtad. 
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Figura 4. Nivel de retención y satisfacción del cliente 

 

3.1. Relación entre la eficacia publicitaria y la lealtad en clientes 

La Tabla 1 muestra que X2 calculado (26,43) fue mayor a X2 tabulado (9,49); por tanto, existe relación 

significativa (p<0,05) entre la eficacia publicitaria y la lealtad en clientes de la institución educativa inicial 

San Ignacio de Loyola. Se infiere que a mayor sea la eficacia publicitaria mayor será la lealtad en clientes; 

afirmación que también es expuesta por Lu et al. (2019), al referir que las perspectiva afectivas o cognitivas 

de los clientes hacia la publicidad impulsan la motivación de lealtad al producto o servicio. 

Tabla 1. Relación entre variables 

Relación X2C  g.l. X2T 
Significancia 

(p< 0.05) 
Eficacia publicitaria 
y lealtad en clientes 

26,43 4 9,49 Si 

Budianto et al. (2019) encontraron relación significativa (r=0,524) entre la publicidad y la fidelización de 

los clientes, sosteniendo que, si las estrategias de promoción publicitaria se realizan con éxito en el 

mercado moderno, crearán clientes leales; asimismo, manifiestan que la publicidad tiene efecto del 27,5% 

sobre la fidelización, resultados que coinciden con lo reportado en el presente estudio. Por tanto, es 

prioridad que las instituciones que brindan servicios educativos atiendan los requerimientos de publicidad 

y marketing tradicional o virtual para resguardar la lealtad de los clientes. 

4. CONCLUSIONES 

El estudio demuestra que existe relación significativa entre la eficacia publicitaria y la lealtad en clientes al 

95% de confianza en una institución educativa inicial peruana. Se refleja además la prevalencia regular de 

la publicidad online y offline, así como la retención y satisfacción de los clientes, que estaría afectando la 

lealtad al servicio educativo, y paralelamente, el bajo posicionamiento de la marca.   
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RESUMEN 

La asignación presupuestaria está representada por los fondos que se asignan para cubrir los gastos públicos 

incurridos con la finalidad de financiar la ejecución de una determinada obra, programa o proyecto encaminado 

a cubrir una necesidad colectiva. Por otra parte, el crecimiento de las Mypes hace referencia a la facilidad con la 

cual una micro y pequeña empresa genera utilidades continuamente con el propósito de mantener su capital o 

utilizarlo para obtener una mayor cantidad de beneficios económicos. El objetivo fue identificar los principales 

hallazgos sobre la asignación presupuestaria y crecimiento de las Mypes en Latinoamérica durante la covid-19. 

La investigación estuvo enmarcada bajo un enfoque cualitativo, tipo básico y diseño teórico de revisión 

sistemática, los participantes estuvieron representados por 25 artículos científicos extraídos de diferentes bases 

de datos. Después de la revisión sistemática de los artículos se concluye que, a pesar de la buena intención de los 

gobiernos en designar un importe de sus presupuestos para adoptar medidas que favorezcan a la subsistencia 

de las Mypes frente a la coyuntura presentada por la Covid-19, estas no fueron suficientes para solventar la 

ejecución de sus operaciones económicas y asegurar su crecimiento continuo. 

Palabras clave: política de Estado; presupuesto público; reactivación económica; transferencia monetaria 

ABSTRACT 

The budget allocation is represented by the funds that are allocated to cover public expenses incurred to finance 

the execution of a certain work, program or project aimed at covering a collective need. On the other hand, the 

growth of Mypes refers to the ease with which a micro and small business continuously generates profits to 

maintain its capital or use it to obtain a greater number of economic benefits. The objective was to identify the 

main findings on the budget allocation and growth of Mypes in Latin America during covid-19. The research was 

framed under a qualitative approach, basic type and theoretical design of systematic review, the participants 

were represented by 25 scientific articles extracted from different databases. After the systematic review of the 

articles, it is concluded that, despite the good intention of the governments in designating an amount from their 

budgets to adopt measures that favor the subsistence of Mypes in the face of the situation presented by Covid-

19, These were not enough to finance the execution of its economic operations and ensure its continuous growth. 

Keywords: state policy; public budget; economic reactivation; monetary transfer 
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1. INTRODUCCIÓN 

América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia ocasionada por la aparición de la 

Covid-19, por cuanto ello ha puesto en manifiesto las deficiencias del ámbito político, social, económico, 

etc., por lo cual acrecentó la brecha social que existe en esta región desigual (Vásquez y Hernández, 2022). 

Bajo esa misma línea, Hernández (2020) refieren que, frente a esta coyuntura, los gobiernos adoptaron 

medidas sanitarias, de contención y compensatorias con distintos niveles de severidad, con el propósito de 

compensar los efectos de la ineludible recesión económica producida. 

En efecto, resultó totalmente complicado que las autoridades definieran respuestas a través de las políticas 

públicas, especialmente en esta situación que presenta un alto nivel de incertidumbre. Sin embargo, un 

aspecto determinante para asegurar la recuperación económica es adoptar medidas sanitarias que 

reduzcan segura y confiablemente la presencia de riesgos que limiten el desarrollo efectivo de las 

actividades económicas. 

De igual forma, un informe presentado por Naciones Unidas (2020) pone en manifiesto que la crisis 

económica presentada ha golpeado la estructura empresarial y productiva con falencias originadas durante 

los últimos años por cuanto casi 2,7 millones de empresas registraron amplias reducciones de sus ingresos 

económicos y presentaron limitaciones para seguir desarrollando sus operaciones debido a que 

presentaron varios problemas para hacer frente a sus obligaciones con tercero y tener acceso a 

financiamiento para contar con los fondos necesarios para operar apropiadamente. 

En tanto, entre los hechos empresariales más representativos destacan los siguientes: En Colombia, el 96% 

de las organizaciones registraron una reducción de sus ventas; por otro lado, en Brasil, el 76% de las 

empresa del sector industrial tuvieron que paralizar sus actividades por la falta de financiamiento; en 

cambio, en Argentina, el 44% de las empresas del sector industrial no tuvieron la liquidez necesaria para 

cancelar sus obligaciones; igualmente, en Panamá, el sector que ha registrado una menor cantidad de 

ingresos fue el hotelero con un -99,4%, seguido por el sector de construcción con un -86,4% y restaurant 

con un -85,0%. Se enfatiza además que, pese a que la crisis sanitaria afecta a todas las organizaciones, el 

efecto es superior para las micro, pequeñas y medianas empresas debido a su peso en la estructura 

empresarial, y esto fue representado a través del cierre de tales empresas. 

En ese sentido, enfatizando en el ámbito económico, el rol de los gobiernos es determinante para dar 

solución a los problemas que se presentaron en el transcurso del año, lo cual conlleva a que los empresarios 

de las Mypes experimenten un sentimiento de inseguridad sobre el futuro (Iglesias, 2020). Por tal motivo, 

las autoridades implementaron políticas de apoyo a las mipymes en el contexto de la pandemia de la Covid-

19 donde predominaron las condiciones presupuestarias restrictivas, incrementaron la flexibilidad y 

gradualidad el sistema de apoyo, fortalecieron la capacidad para diagnosticar la capacidad de respuesta 

por parte de las empresas y flexibilizaron el desarrollo de los trámites correspondientes. 

No obstante, la mayoría de estos gobiernos afrontaron una serie de desafíos y perspectivas para la 

recuperación económica que les permita seguir operando dentro del mercado, esto principalmente por la 

falta de experiencia en la implementación de las medidas y la poca idoneidad para ser aplicados en la 

realidad que presenta cada nación (Heredia y Dini, 2021). En función a ello, se observa que, en Panamá, el 

gobierno estableció lineamientos para diseñar políticas de inclusión financiera que favorezcan a las MYPES 

de tal manera que las instituciones financieras eliminen las barreras y proporcionen facilidades para que 

estas entidades puedan gozar de los servicios financieros a fin de contribuir con el desarrollo efectivo de 

sus operaciones y asegurar su crecimiento continuo dentro del mercado al que pertenece (Centro Nacional 

de Competitividad, 2021). 

Por tanto, para reconstruir la economía y asegurar el funcionamiento continuo y apropiado de las micro, 

pequeñas y medianas empresas después de la pandemia es indispensable que cada gobierno evalúe y 
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determine estime en sus presupuestos importes justos orientados a la adopción de estrategias y diseño de 

políticas acordes con su realidad nacional de tal forma que subsane las carencias y deficiencias 

evidenciadas, asegurando así el crecimiento continuo de las Mypes dentro del mercado (Salazar-Xininachs, 

2022). 

En concordancia con la problemática analizada, se observa la importancia de efectuar una revisión 

sistemática sobre la asignación presupuestaria y el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en los 

países de América Latina durante una coyuntura producida por la pandemia. En efecto, se formula como 

interrogante ¿Cuáles son los principales hallazgos sobre la asignación presupuestaria y crecimiento de las 

Mypes en Latinoamérica durante la covid-19?, esto con la finalidad de analizar detalladamente sobre los 

aspectos relevantes que giran en torno a la problemática descrita. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente artículo estuvo enmarcado en el enfoque cualitativo dado que se indagó sobre la problemática 

que se ha presentado en diferentes contextos de tal forma que se pueda desarrollar ampliamente el tema 

tratado para asegurar su comprensión de forma subjetiva (Sánchez, 2019; Cerrón, 2019). De la misma 

forma, se orientó a un tipo de investigación básica dado que, a través de la recopilación de la información, 

se ha buscado incrementar el nivel de conocimiento sobre el tema tratado en función a la problemática 

presentada en un contexto latinoamericano (Cano, 2019; Gabriel-Ortega, 2017). 

Además, es importante mencionar que la investigación ha presentado un diseño teórico de revisión 

sistemática debido a que los datos cualitativos recopilados en base a un periodo de tiempo definido 

tuvieron que ser analizados detalladamente de tal forma que la interpretación pueda ser presentada en el 

apartado de resultados (Pardal-Refoyo y Pardal-Pelaez, 2020; Linares et al., 2018). Por otro lado, en lo que 

respecta a la unidad de análisis, para el desarrollo del artículo se han seleccionado 25 artículos que estudian 

sobre la asignación presupuestaria y el crecimiento de las Mypes en Latinoamérica durante la Covid-19. 

Fue indispensable utilizar los términos claves “asignación presupuestaria”, “crecimiento de las Mypes”, 

“covid-19” y “pandemia” para indagar en las bases de datos de Redalyc, Scielo y otros portales de revistas, 

seleccionado solamente a aquellos artículos desarrollados desde 2020. Por su parte, Guevara et al. (2020) 

manifiestan que los participantes son representados por individuos, objetos u otros elementos que puedan 

ser empleados para extraer información cuyo aporte favorece a la resolución de los objetivos propuestos 

en una investigación. Así también, para desarrollar el objetivo propuesto se utilizó como instrumento la 

tabla de registro diseñada para detallar las cualidades más representativas de cada uno de los artículos 

seleccionados de tal manera que puedan ser correctamente analizados. 

Piza et al. (2019) refieren que un instrumento es el medio a través del cual se recogen los datos e 

información esencial para conocer aspectos relevantes sobre el problema estudiado. En última instancia, 

es importante precisar que se emplearon las Normas APA 7ª edición para citar y referenciar la información 

que fue obtenida de otras fuentes, es decir, para presentar artículos y libros que fueron elaborados por 

otros autores de tal forma que se evite el plagio. Además, se aplicó el principio ético de investigación de 

beneficencia por cuanto se buscó favorecer a la comunidad a través de la generación de nuevos 

conocimientos sobre asignación presupuestaria y crecimiento de las Mypes en Latinoamérica durante la 

covid-19; y el principio de no maleficencia puesto que se evitó ejecutar acciones que puedan ocasionar un 

efecto negativo para la comunidad. 
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3. RESULTADOS 

Tabla 1. Resultados de la revisión 

Autor País Conclusiones 

Borboa et al. 
(2022) 

México 

A pesar de que el gobierno de Sonora de México ha implementado apoyo económico para las 
PYMES, el 78,5% afirmó que no tuvo conocimiento sobre la existencia de tales medidas y el 
74,4% ha respondido que se agotó el apoyo. Por tanto, quedó demostrado la necesidad de que 
estas empresas apliquen mecanismos, ejecuten acciones y adopten medidas efectivas e 
innovadoras que favorezcan a la continua realización de sus operaciones. 

Vega et al. 
(2022) 

Colombia 

En lo que respecta a Chile, el gobierno dispuso la capitalización al Banco Estado por un importe 
de $500 millones con el propósito de entregar créditos que proporcionen un soporte 
económico a las pymes. De igual manera, se aprobó la línea de crédito a favor de estas con una 
garantía estatal. Por otro lado, en Paraguay, el Estado realizó transferencias a las entidades 
financieras para financiar las pymes. Por lo cual se reconoce que los gobiernos designaron un 
importe considerable en sus presupuestos para hacer frente a la crisis que la pandemia 
produjo en las pymes. 

Escobar 
(2022) 

Colombia 

La aparición de la Covi-19 ha exigido que las PYMES se reinventen empresarialmente con la 
finalidad de adaptarse a la nueva realidad dispuesta por el gobierno de tal forma que su 
funcionamiento se efectúe de forma sostenible a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de 
los esfuerzos realizados por las autoridades nacionales, se ha registrado una caída de 24,56% 
en los estados financieros de estas empresas, además de una reducción de 76,00% del importe 
de ingresos percibidos por el desarrollo de sus operaciones. 

Galarza et al. 
(2022) 

Ecuador 

La crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 ha producido que el gobierno establezca 
medidas a favor de las micro y pequeñas empresas para que les permita seguir operando 
efectivamente dentro del mercado. Bajo esa perspectiva, a pesar del beneficio otorgado a las 
Pymes, la mayoría de estas no tomó decisiones asertivas frente a esta circunstancia y ello 
produjo el cese de sus operaciones económicas y el decrecimiento del mercado. 

Tacuri-
Quesada y 
López-
González 
(2021) 

Colombia 

La obtención de financiamiento y disponibilidad de fondos económicos necesarios para hacer 
frente a las obligaciones con terceros fueron considerados como los principales retos que 
afrontaron las MiPymes durante la pandemia. En efecto, la reducción del nivel de ventas obligó 
que tales empresas recurran al endeudamiento como única forma para seguir operando, esto 
debido a la falta de aplicación oportuna de medidas económicas efectivas por parte del 
gobierno. 

Moreno 
(2021) 

México 

El reto que han presentado las pymes a causa de la pandemia ha conllevado a que los gobiernos 
reconozcan la necesidad de crear condiciones de política pública para ejecutar actividades que 
fortalezcan su funcionamiento y ejecuten inversiones que favorezcan a la optimización de la 
capacidad competitiva dentro del mercado de tal manera que asegure su crecimiento continuo. 

Gonzáles-Díaz 
y Becerra-
Pérez (2021) 

México 

Entre los principales retos de las mipymes en América Latina destaca la falta de aplicación de 
estrategias innovadoras que permitan su adopción frente a los cambios que puedan 
presentarse dentro del mercado. Por tanto, la aparición de cualquier acontecimiento negativo 
de gran impacto como la Covid-19, conllevaría que la mayoría de estas presenten una gran 
crisis económica-financiera que les impediría seguir operando dentro del mercado. 

Rojas y Bustios 
(2021) 

Perú 

La covid-19 ocasionó el cierre de aproximadamente 2,7 millones de organizaciones, dentro de 
las cuales un 19% se encuentran situadas en América Latina donde las pymes fueron las 
organizaciones más afectadas debido al bajo nivel de formalidad, ausencia de procedimientos 
estandarizados, recursos y herramientas, etc. Es por ello que estas empresas deben demostrar 
la buena capacidad que poseen para adaptarse a las tendencias del mercado actual y alineen 
sus operaciones a los nuevos requerimientos del complejo panorama. 

Useche et al. 
(2021) 

Ecuador 

La proyección respecto al crecimiento del PIB para Ecuador arrojó una estimación negativa de 
-6,5% producto de la pandemia originada por la Covid-19, lo cual ha producido sucesos 
negativos en el desarrollo de las actividades económicas por parte de las pymes. Ante esta 
circunstancia desfavorable, la República del Ecuador aprobó la Ley de Apoyo Humanitario que 
establece facilidades financieras para las empresas, convenios para los deudores y acreedores, 
etc., por lo cual destinó un importe considerable de su presupuesto para ejecutar tales 
medidas. 

Casanueva 
(2021) 

Chile 

El cierre de las Pymes chilenas se produjo como consecuencia de la falta de conocimiento y 
comprensión sobre las medidas dispuestas por el gobierno, ausencia de ejecución de acciones 
estratégicas, deficiente planeamiento estratégico, etc., por cuanto todo ello ha generado que 
las empresas no tomen buenas decisiones económicas y financieras que les permita superar 
cada una de las dificultades y problemas que atraviesan de tal manera que puedan seguir 
operando. 
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Duque et al. 
(2021) 

Colombia 

El 34,78% de las Mipymes afectadas por la cuarenta dictada por el gobierno para hacer frente 
a la Covid-19 han optado por el cierre temporal de su negocio por la falta de recursos 
económicos suficientes para financiar la ejecución de las operaciones, por cuanto el 17,60% 
menciona que sus ingresos se redujeron de forma significativa y el 47,10% refiere que el 
endeudamiento aumentó. Por tanto, se destaca la necesidad de que el gobierno implante 
diferentes acciones de apoyo respecto a financiamiento, medidas de tributación, etc. 

Palas y 
Salcedo-
Muñoz (2021) 

Ecuador 

Las pymes son las organizaciones que en mayor medida resultaron afectadas debido a que el 
estado vulnerable en el que se encuentra por la paralización de las actividades económicas. 
Asimismo, se pudo constatar que la capacidad de versatilidad y adaptación de estas empresas 
ha conllevado a la aplicación de medidas estratégicas para asegurar la supervivencia de un 
sector económico importante para el desarrollo económico del país. Por lo cual es evidente la 
necesidad de que el gobierno otorgue subvenciones o créditos especiales que fortalezcan la 
economía de las PYMES. 

Galán y Mollo 
(2021) 

Argentina 

El 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas han recibido algún tipo de beneficio 
económico o subsidio por parte del gobierno por la coyuntura producida a causa de la Covid-
19 con la finalidad de reducir su impacto negativo en la ejecución de sus actividades y 
operaciones económicas. En efecto, esta crisis impactó en estas empresas puesto que se vieron 
afectadas al padecer un endurecimiento del plazo de pago. Esto suscitó que el 65,6% reduzca 
su rentabilidad, el 55,5% suspenda sus inversiones, el 51,4% disminuya sus ventas y el 50,5% 
aumente el importe de sus deudas. 

Colina-Ysea 
(2021) 

Perú 

La covid-19 originó que el 36% de las MYPES se encuentren en un estado inoperante, esto 
debido a la gran cantidad de problemas e inconvenientes económicos y financieros que 
dificultó su funcionamiento al 100%. Asimismo, el nivel de sus ventas se redujo en un 77% e 
inclusive el 9% de estas no realizó ninguna venta. Estos índices dejan en evidencia la tendencia 
negativa de estas empresas durante el año 2020, lo cual tuvo un impacto directo y significativo 
en sus finanzas y capacidad de sostenibilidad. 

Ramos (2021) Perú 

La normativa dispuesta por el gobierno peruano en el marco de la reactivación económica a 
favor de las mypes en la coyuntura de la pandemia Covid-19 ha permitido que sólo algunas 
puedan subsistir. En efecto, estas medidas ocasionaron diferentes reacciones en los 
empresarios porque una parte de los beneficiados logró tener acceso crediticio para financiar 
sus operaciones económicas, por lo cual se considera conveniente que el Estado desarrolle 
programas en base a la realidad del sector más afectado y el grado de endeudamiento. 

Poveda (2021) Bolivia 

El 94,87% pone en manifiesto la necesidad de que el gobierno aplique otras políticas de 
incentivo que brinden apoyo a las empresas que forman parte del sector MYPES debido a que 
las medidas actuales que radican en el otorgamiento de créditos y financiamiento resultan 
insuficientes. Esto con la finalidad de potencializar el desempeño y crecimiento continuo de 
las MYPES y la inversión productiva de tal manera que se contribuya con la conservación de 
un mercado competitivo. 

Aguirre et al. 
(2020) 

Argentina 

Los cambios en el comportamiento social y económico producido por la pandemia han 
conllevado a que las autoridades diseñen un portal web para que las pymes operen sin incurrir 
en gastos adicionales como comisiones, realicen sus ventas a través de internet, entre otros; 
adicionalmente, se dispuso que las instituciones financieras otorguen créditos con tasas 
mínimas de interés. Esto permitió destacar el rol destacable que ha desempeñado el gobierno 
para contribuir con su crecimiento. 

Ramírez y 
Campos 
(2020) 

Perú 

La pandemia tuvo un efecto negativo en las actividades que desempeñan las micro y pequeñas 
empresas y, la mayoría de estas, a pesar de contar con un apoyo económico otorgado por el 
Estado, no fue suficiente para hacer frente a sus obligaciones financieras y seguir operando de 
forma apropiada dentro del mercado, por lo cual tuvieron que proceder con el cierre 
inmediato de las mismas. 

Bárcena 
(2020) 

México 

Las micro, pequeñas y medianas empresas no cuentan con herramientas y mecanismos de 
defensa ante la coyuntura producida por la Covid-19. Y, a pesar de las medidas de apoyo 
interpuestas por el gobierno con la finalidad de hacer frente al impacto económico negativo, 
se produjo el cierre de más de 2,7 millones de empresas que integran la región latinoamericana 
porque no cuentan con el apoyo suficiente para seguir operando y creciendo. 

Salas et al. 
(2020) 

México 

Se evidencia la necesidad de que los gobiernos asuman un mayor nivel de compromiso y se 
interesen en proponer medidas idóneas que favorezcan a las MiPymes, así como a su 
crecimiento significativo dentro del mercado. Esto debido a que, a pesar de las medidas 
interpuestas por el gobierno, no todas las empresas pudieron adquirir los beneficios 
otorgados y suscitó que paralicen sus actividades económicas. 

Provencio 
(2020) 

México 

Entre las medidas más relevantes de política económica y social establecidas por el Estado 
Mexicano destaca la implementación del programa para financiar a 30,000 pymes, donde el 
importe asignado en el presupuesto ascendió a $3,000 millones bajo la modalidad de factoraje. 
En ese sentido, estos créditos permitieron que las pymes puedan contar con los recursos 
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económicos suficientes para operar y seguir creciendo pese a las circunstancias negativas que 
afronta. 

Heredia et al. 
(2020) 

México 

La cuarentena ocasionada por la Covid-19 ha ocasionado que se presente un panorama poco 
favorable desde una perspectiva jurídica y económica, donde los efectos fueron mitigables por 
medio de las medidas que permitieron dar respuesta a las diversas necesidades que presentan 
las Pymes. Es importante señalar además que esta coyuntura sustenta la dificultad de prever 
cuestiones objeto de planteamiento, por lo cual resulta pertinente revisar las medidas 
aplicadas de modo que puedan ser aclaradas y mejoradas y valoren la posibilidad de 
implementar medidas complementarias. 

Gonzáles-Díaz 
y Flores 
(2020) 

Venezuela 

Pese al esfuerzo realizado por el Estado Venezolano para reactivar la economía a través del 
impulso en la utilización de herramientas y mecanismos que favorezcan a su crecimiento 
constante, se considera poco suficiente para incrementar el nivel de efectividad de las pymes 
dentro del mercado y lograr su reactivación de forma mediana en el aparato productivo debido 
a que las autoridades organizativas tuvieron que aplicar medidas idóneas para asegurar su 
funcionamiento sin transgredir las medidas sanitarias dictadas. 

Huilcapi et al. 
(2020) 

Ecuador 

Las difíciles situaciones producidas por la Covid-19 ha ocasionado que el gobierno elabore 
planes y estrategias fundamentales encaminadas a asegurar el éxito y crecimiento constante 
de las pymes. Asimismo, la COVID-19 ha representado una oportunidad para que estas 
empresas puedan revaluar su productividad y utilizar herramientas apropiadas para que 
mejoren su gestión y procesos; por tanto, desde esa perspectiva, la pandemia arrojó resultados 
positivos. 

Ponce et al. 
(2020) 

Ecuador 

Ecuador, con el propósito de reanimar la economía y el sector productivo, ha recepcionado un 
estimado de $640 millones del FMI, $500 millones del Banco Mundial, $700 del Banco 
Interamericano de Desarrollo y $300 millones del Banco de Desarrollo de América Latina. Pese 
a ello, se ha estimado el cierre de aproximadamente 181,438 microempresas por la falta de 
medidas idóneas que se ajusten a la realidad del gobierno para favorecer a la reducción de la 
brecha fiscal. 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla anterior, se analizó la problemática encontrada en relación 

con la asignación presupuestaria y el crecimiento de las Mypes en Latinoamérica durante la covid-19, 

donde prevalecieron aquellos artículos científicos desarrollados a partir del 2020, los cuales estudiaron la 

realidad evidenciada en México (7 artículos), Ecuador (5 artículos), Perú (4 artículos) y Colombia (4 

artículos). Asimismo, se observa que la totalidad de artículos presentaron un diseño descriptivo. 

En tal sentido, la revisión de los artículos científicos ha permitido conocer la realidad que afrontaron las 

Mypes en cada uno de los países latinoamericanos puesto que la aparición de la pandemia por la Covid-19 

ha originado que estas empresas atraviesen por diversos cambios hasta situarlos frente a un panorama 

más desalentador al que venían presentando y esto ha conllevado a adopten medidas drásticas que 

repercutieron negativamente en su funcionamiento, esto pese que los estados tuvieron la intención de 

otorgar su apoyo. 

4. DISCUSIÓN 

A través del análisis comparativo entre los resultados obtenidos de los artículos científicos seleccionados 

para la revisión se pudo conocer la realidad que enfrentan los países latinoamericanos en relación con la 

asignación presupuestaria y el crecimiento de las Mypes, por lo cual se identificaron varios hallazgos 

relevantes sobre el tema a tratar. En una primera instancia se reconoce que las Mypes, principalmente 

aquellas de menor tamaño, son las organizaciones que se vieron afectadas en mayor medida por cuanto 

afrontaron un escenario pernicioso donde el nivel de sus ventas reduce constantemente y su 

endeudamiento aumentó aceleradamente. 

Por tanto, esta situación evoca la necesidad de que los gobiernos tracen rutas económicas reales, medibles 

y alcanzables que contribuyan con la mitigación del impacto económico negativo de la pandemia en las 

Mypes. De igual manera, Gonzáles-Díaz y Becerra-Pérez (2021) manifiestan que la presencia de un hecho 

significativo como la Covid-19 conllevaría a que las micro, pequeñas y medianas empresas de la región 
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presente una crisis insuperable. Así también, Colina-Ysea (2021) precisa que la covid-19 ha impedido que 

las Mypes conserven una estabilidad económica pertinente y fortalezcan su capacidad de sostenibilidad. 

Frente a este panorama, las autoridades nacionales de los países latinoamericanos dictaron medidas y 

diseñaron políticas que permitan frenar el impacto de la Covid-19 en la economía de las Mypes. Por 

ejemplo, para el caso de Perú, el estado creó el programa REACTIVA PERÚ con la finalidad de que las 

instituciones del sistema financiero otorguen garantías de hasta S/.30,000 millones a las empresas puesto 

que se otorgó financiamiento por hasta 36 meses. En tanto, se destinó S/60,000 millones del presupuesto 

(8% del PBI) para financiar la ejecución del programa. Así pues, esta medida ha presentado una 

herramienta financiera esperanzadora para los empresarios debido a que ha insertado capital a las Mypes 

de tal manera que puedan tener el apoyo económico necesario para seguir operando y creciendo 

continuamente (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

Asimismo, Provencio (2020) sostiene que, en México, una de las medidas dispuestas por el gobierno 

consistió en implementar un programa que financie a 30,000 pymes, para lo cual se ha presupuestado 

$3,000 millones. Bajo esa línea, Galán y Mollo (2021) precisan que los beneficios económicos o subsidios 

otorgados por los gobiernos dentro del marco de las medidas de reactivación económica han buscado 

disminuir los efectos económicos de la pandemia.  

Sin embargo, se reconoce que la mayor parte de las medidas adoptadas no fueron totalmente efectivas por 

cuanto las Mypes siguen presentando dificultades para obtener los recursos financieros suficientes que les 

permita operar apropiadamente. Esto principalmente como consecuencia de la falta de acogimiento a los 

beneficios otorgados por el gobierno por no cumplir con los requisitos establecidos. Esta afirmación es 

congruente con lo mencionado por Bárcena (2020), por cuanto asevera que, a pesar de las medidas 

dispuestas por el estado, más de 2,7 millones de empresas no pudieron afrontar esta situación y tuvieron 

que cerrar de forma definitiva. 

Por tal motivo, esta problemática ha ocasionado que las Mypes se encuentren en una posición poco 

favorable debido a que tuvieron que tomar decisiones radicales que van desde la suspensión temporal de 

sus actividades económicas hasta el cierre definitivo de la empresa. En concordancia con tal premisa, es 

relevante destacar lo manifestado por Salas et al. (2020), por cuanto los autores destacan la importancia 

de que los gobiernos asuman con mayor compromiso la responsabilidad que tienen con las empresas de 

los diferentes sectores económicos y propongan medidas acordes con su realidad para que contribuyan 

con su crecimiento continuo dentro del mercado al que pertenecen. 

5. CONCLUSIONES 

Los principales hallazgos sobre la asignación presupuestaria y crecimiento de las Mypes en Latinoamérica 

durante la covid-19 radican en que, si bien es cierto la mayoría de los gobiernos latinoamericanos 

implementaron medidas económicas y financieras para asegurar el otorgamiento de créditos a favor de las 

Mypes para financiar la ejecución de sus actividades económicas, para la mayoría de estas el importe 

presupuestado para otorgar tal financiamiento resultó ser insuficiente debido a que no abarcó el 100% de 

este sector económico, por lo cual diversas micros y pequeñas empresas tuvieron que paralizar sus 

actividades y cerrar de forma permanente. 

Por tal motivo, frente a esta problemática, se observa la necesidad de que los gobiernos evalúen como 

alternativa de solución el dictamen de nuevas políticas y medidas de apoyo a favor de las Mypes idóneas 

con la realidad que se presenta en cada país con el propósito de ampliar su alcance y asegurar que la mayor 

parte de estas gocen de los beneficios económicos y financieros otorgados. Adicionalmente a ello, es 

indispensable que los micro y pequeños empresarios adopten una serie de acciones o medidas estratégicas 

como la elaboración de planes financieros de tal manera que puedan enfrentar asertivamente las 
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contingencias que se presentan durante el desarrollo de las actividades económicas con la finalidad de 

asegurar el crecimiento continuo del sector. 
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RESUMEN 

La investigación tuvo por objetivo determinar la relación del proceso de contratación administrativa de servicios 

y la optimización del área de Recursos Humanos. El procedimiento fue cuantitativo, la investigación fue de tipo 

no experimental, diseño correlacional, siendo la población el personal contratado bajo particularidad de 

Contratación Administrativa de Servicios de la Municipalidad Provincial de San Martín, siendo 260 en total, de 

ese modo la muestra con muestreo probabilístico fue de 155 colaboradores. Los resultados señalan que el objeto 

de mayor relevancia en el Proceso de Contratación Administrativa de Servicios son los méritos con 38,71%, el 

32,26% de principios y el 29,03% en resultado. Por su parte, la función de mayor relevancia de la optimización 

del área de Recurso Humano es el fomento de la igualdad con 35,48%, y el desarrollo laboral interno es 33,55%, 

a su vez el cumplimiento con 30,97%.  Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis 

mediante la Prueba Chi Cuadrado, y se concluyó que existe relación entre el Proceso de Contratación 

Administrativa de Servicios y la optimización del área de Recurso Humano de la Municipalidad Provincial de San 

Martín, siendo el Xc2 (10,44) mayor que el valor tabular Xt2 (9,49). 

Palabras clave: administración pública, desarrollo laboral, fomento de igualdad, gasto público 

ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between the process of administrative hiring of 

services and the optimization of the human resource area. The procedure was quantitative, the research was of 

a non-experimental type, correlational design, the population being the personnel hired under the particularity 

of Administrative Contracting of Services of the Provincial Municipality of San Martín, being 260 in total, thus the 

sample with probabilistic sampling was 155 collaborators. The results indicate that the most relevant object in 

the Administrative Services Contracting Process is merit with 38.71%, 32.26% principles and 29.03% results. 

For its part, the most relevant function of the optimization of the Human Resources area is the promotion of 

equality with 35.48%, and internal labor development is 33.55%, in turn compliance with 30.97%. After the 

collection and processing of data, the hypothesis was contrasted by means of the Chi Square Test, and it was 

concluded that there is a relationship between the Administrative Services Contracting Process and the 

optimization of the Human Resource area of the Provincial Municipality of San Martín, being the Xc2 (10.44) 

greater than the tabular value Xt2 (9.49). 

Keywords: public administration, labor development, promotion of equality, public spending 
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1. INTRODUCCIÓN 

La administración de recursos humanos (ARH) es un área considerablemente perceptiva a la concepción 

que avasalla en las organizaciones, dado por la cual es casual y situacional. Va depender de la cultura que 

coexista en cada estructura, así como de la cultura organizacional que se ampare. De igual manera depende 

de las particularidades del contexto circunstancial, el desplazamiento de la organización, de las 

peculiaridades intrínsecas, de sus ocupaciones y métodos y de un sinfín de otros elementos de suma 

importancia (Chiavenato, 2007). 

La evolución de los mercados internacionales y la transformación digital han forzado a las organizaciones 

a innovar rápidamente, así como adaptar sus productos y servicios, y permanecer más cerca de sus clientes, 

generando resurgimiento del interés en la estructura de la organización. A nivel mundial los días de una 

organización jerárquica están llegando a su fin, pero cambiar el organigrama es solo una pequeña parte de 

la transición. Lo más importante y urge es cambiar la manera cómo funciona la organización, ahora, más 

que nunca, es tiempo de cuestionar las estructuras organizacionales, empoderar a los equipos y enfocarse 

construir una cultura en la cual se comparta información, visión y dirección (Deloitte, 2016). 

Y si nos enfocamos en el Perú, prácticamente todos los aspectos del manejo de los recursos humanos 

(contratación, compensación, beneficios, manejo del desempeño y estrategias de retención) pueden y 

deben alinearse para apoyar la misión de la organización y su dirección estratégica de manera efectiva. 

Junto con los valores institucionales y el manual de política, este alineamiento hará más probable que la 

organización tenga éxito en su misión (Casamalón Aguilar et al., 2011). 

Actualmente con el tema de mejora en la gestión pública descentralizada precisamente mencionando a los 

gobiernos municipales se viene trabajando las contrataciones por el proceso de Contratación 

Administrativa de Servicios y al mismo tiempo se ha presentado un grado de dificultad, por el hecho de que 

la operatividad del proceso de Contratación Administrativa de Servicios no es muy clara para los 

participantes de este modo causando insatisfacciones en el proceso (López & Piedra Cueva, 2001). 

Los niveles de preparación o superación del talento humano no son tomados en cuenta durante la 

evaluación de diferentes aspectos y etapas de la contratación dejando en claro que no se está cumpliendo 

con la exigencia de la norma (Romín Romero, 2019). 

El problema identificado viene a ser la afectación sistemática al derecho de igualdad y dignidad que tienen 

todos los trabajadores, debido a la vulneración de sus derechos originados por las exigencias normativas 

que establece el Régimen Especial de Contratación Administrativa (CAS) de la Municipalidad Provincial de 

San Martin Diaz (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2017). 

 Esta forma de contrato se debería erradicar pues que, no existe una estabilidad laboral, toda vez que como 

se indica en el artículo 5º del DL Nº 1057, dicho contrato es a plazo determinado y es renovable, no existe 

un aumento salarial, ya que dicho régimen no establece un sistema único de remuneraciones que esté 

basado por nivel y grupos y no existe un aumento salarial, ya que dicho régimen no establece un sistema 

único de remuneraciones que esté basado por nivel y grupos (Acuña Gonzales, 2018). 

De acuerdo a los establecido se tiene como objetivo general de la investigación es: Establecer si existe 

relación entre el Proceso de Contratación Administrativa de Servicios y la optimización del área de Recurso 

Humano de la Municipalidad Provincial de San Martín, 2018. Para ello se esbozan los objetivos específicos 

identificar el objeto de mayor relevancia Proceso de Contratación Administrativa de Servicios e identificar 

la función de mayor relevancia de la optimización del área de Recurso Humano. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo a la orientación fue de tipo libre, por cuanto el tema fue seleccionado de acuerdo al interés de 

la investigadora; y de acuerdo a la técnica de contrastación es de tipo descriptivo – correlacional. Se eligió 

el Diseño de Investigación No experimental (Observacional), de corte transversal.  

La población de estudio estuvo constituida por 260 trabajadores contratados bajo la Modalidad 

Contratación Administrativa de Servicios de la Municipalidad Provincial de San Martín. El muestreo 

utilizado fue probabilístico con el uso de la fórmula del muestreo adecuado a las circunstancias del presente 

estudio de investigación. Asimismo, los colaboradores que conforman la muestra presentan las mismas 

características representativas de la población de donde fue extraída. La presente investigación estuvo 

conformada por 155 trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martin. 

Se aplicó las técnicas de entrevistas a los 155 trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín. 

Según Condezo, (2012) define al Proceso de Contratación Administrativa de Servicios como Régimen 

especial que asume por objeto avalar los principios, méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y 

profesionalismo de la dirección estatal. De tal forma, comenta que hay períodos continuados de un tratado 

administrativo de servicios, la cual es una particularidad especial propia del derecho administrativo y 

propio del Estado, la cual se evidencia en las siguientes dimensiones: Principios, méritos y capacidad. Se 

evaluaron 13 indicadores y se midieron de forma nominal con escala de excelente, bueno, regular, malo y 

pésimo 

Asimismo, Ramírez Aponte, (2021) define a la optimización de área de recurso humanos como el oficio de 

la gestión e inspección de los recursos humanos, tanto desde una apariencia financiera como no financiera; 

atañidos a indicadores vinculados al análisis de puestos de trabajo y comprobación del desempeño; que 

reflejen los aspectos notables de la organización. De tal forma, es colaborar con la línea para avalar el 

empleo, progreso y conservación de los seres humanos necesarios, en el marco de las habilidades de la 

Institución   y de acuerdo con esas necesidades, conservando el apuro al nivel más bajo en cada caso, la cual 

se evidencia en las siguientes dimensiones: desarrollo laboral interno, fomento de igualdad y 

cumplimientos de derechos. Se evaluaron 13 indicadores y se midieron de forma nominal con escala de 

excelente, bueno, regular, malo y pésimo. 

La información se realizó mediante tablas de frecuencia y gráficos en columnas y circular con sus 

correspondientes análisis e interpretaciones. 

En esta investigación se utilizó la medida de asociación de correlación. 

Se realizó a través del estadístico de correlación de Chi cuadrado, la misma que evalúa la relación entre dos 

variables categóricas. La ji cuadrada se calcula a través de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, 

que es una tabla de dos dimensiones y cada dimensión contiene una variable. A su vez, cada variable se 

subdivide en dos o más categorías. (Hernández-Sampieri, 1997). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Proceso de Contratación Administrativa de Servicios 

Proceso de CAS Frecuencia Porcentaje 

Principios 50 32,26% 

Méritos 60 38,71% 

Resultado 45 29,03% 

Total 155 100,00% 

En ese sentido, Condezo Taipicuri, (2012) manifiesta que, los principios laborales como directrices que 

permiten solucionar o llegar a una mejor resolución de un problema, no han sido tomados en cuenta a fondo 
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al momento de tomar decisiones sobre la legalidad o no de esta norma vulneradora y discriminatoria de 

comisiones, como es el discutido CAS. Del presente estudio se ha comprobado que los Contratos 

Administrativos de Servicios contienen los elementos esenciales para ser considerados como un contrato 

laboral, en consecuencia, la relación existente entre la persona que presta servicios y la entidad pública 

deviene en una relación laboral y no administrativa. 

Si bien es cierto los indicadores de los méritos obtenidos pueden ser diplomas, certificados, constancias, y 

cualquier otro documento que acredite lo aprendido, se considera que no es suficiente para medir el 

desempeño puesto que no hay un mecanismo exacto para medir la legalidad de los documentos 

presentados dejando así fuera de carrera en un proceso de Contratación Administrativa de Servicios a los 

postulantes que consigan un mérito sin poder tener la legalidad de los documentos. 

Ruiz Marín, (2017) indica que el 29,17% servidores del Ministerio Público – Gerencia Administrativa de 

San Martín, Moyobamba se encuentran bajo el régimen del CAS, manifiesta el proceso de transición del 

contrato administrativo a un contrato laboral; por ello refiere que el CAS a nivel administrativo en el Perú, 

en 1997, se instruye con un atadura de modalidad CAS como un contrato laboral indispuesto, ya que siendo 

de servicios no personales; este debía efectuar un horario de trabajo y estar bajo la subordinación 

indestructible del contratante sin que éste explore favor laboral alguno, mantenidos en demostraciones de 

severidad y lógica del gasto público impuestas por el Estado. Recientemente a partir del 2008 con la 

divulgación de la Ley 1057, el Estado registra de manera tácita que los contratos de SNP ocultaban una 

dependencia laboral, porque la ocupación que redimían era de signo indestructible y estaban sujetos a 

sumisión. Bajo esta circunspección, esta modalidad fue optimando gradualmente reconociéndose la 

presencia de una dependencia laboral CAS y buscando los derechos de sindicalización y huelga; 

consecutivamente se fundó la expulsión progresiva de CAS y con ella se buscó derechos laborales como 

vacaciones de 30 días, licencia por maternidad paternidad entre otros. 

Tabla 2. Optimización del área de Recurso Humano 

Optimización del área Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo laboral interno 52 33,55% 

Fomento de la igualdad 55 35,48% 

Cumplimiento de derecho 48 30,97% 

Total 155 100,00% 

Se observa en la tabla 2 que, la función de mayor relevancia de la optimización del área de Recurso Humano 

de la MPSM, 2018 es el fomento de la igualdad con 35,48%, y el desarrollo laboral interno es 33,55%, a su 

vez el cumplimiento con 30,97%. 

Ríos Patio, (2011) indica que el régimen Contratación Administrativa de Servicios busca derechos y 

beneficios laborales menores que los acordados en el régimen público del Decreto Legislativo Nº 276, pese 

a que la función desplegada por dichos trabajadores son indelebles y reconocen a cargos armónicos y 

firmes. 

Buscando siempre la mejora continua por parte del estado se ha creado diferentes modalidades de 

contratación, siendo la Contratación Administrativa de Servicios el régimen con menos beneficios al que lo 

sustituyera Decreto Legislativo Nº 276 vulnerando los cargos orgánicos y estables establecidos en este 

mencionado Decreto Legislativo ganado por los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Por su parte 

Torres Panduro, (2019) indica que la productividad es aquélla que favorece a toda una nación, debido a 

que conlleva a instituir un excelente nivel de vida; siendo necesaria considerar el rendimiento total de la 

actividad productiva en su conjunto. Siendo el más importante para lograr este incremento el capital 

humano. Banchieri et al., (2012); indican que el control y seguimiento del presupuesto común rebosará en 

un impedimento del gasto y en una mayor eficacia del recurso humano. Además, propone; el uso de 

indicadores como instrumento al servicio de análisis y la toma de decisiones para lograr una gestión eficaz, 
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eficiente y económica. Mientras que Saavedra peña, (2014), manifiesta que en el sector público del 

departamento de Lambayeque las insuficiencias topadas se pueden decretar que son causadas 

especialmente por la mala gestión, así como la insuficiente incitación y estímulos al personal. Castillo 

Palacios, (2010), encuentra que, la gestión del talento humano que predomina es la dimensión externa con 

el 56,67%. Quiroz Culqui, (2018) encuentra que la totalidad de los trabajadores del sector público, no 

tienen capacitación, ni alicientes, ni inspecciones ajustadas para lograr una realización eficaz del gasto de 

la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Hallando también ausencia de particular clave como una firme 

a nivel estatal en el sector público, asimismo, los recursos humanos responsables de confeccionar los 

métodos de alquiler no tienen el perfil requerido para dirigir estas técnicas, tampoco poseen una buena 

retribución, aspectos que faltan categóricamente en la administración de estos procesos; contextos 

también encontrados por (Condezo Taipicuri, 2012), (Saavedra peña, 2014) y (Bardales Correa, 2013). 

Tabla 3. Contingencia de Proceso de Contratación Administrativa de Servicios y la optimización del área de Recurso 

Humano 

Proceso de Contratación 

Administrativa de 

Servicios 

Optimización del área 

TOTAL 
Desarrollo 

laboral 

interno 

Fomento de 

la igualdad 
Cumplimiento 

Principios 19 17 14 50 

Méritos 26 16 18 60 

Resultado 7 22 16 45 

Total 52 55 48 155 

Podemos identificar la distribución de frecuencias observadas distribuidas en 3 columnas y 3 filas.  En 

función a ello, para encontrar los grados de libertad para la tabla 3*3, es el producto de número de filas 

menos uno, por el número de columnas menos uno, es decir, (f – 1) (c – 1), por lo tanto, (3-1) *(3-1) = 4. 

Para este caso se hizo uso del 5% de nivel de significancia (α=0,05) y 04 grados de libertad, el valor de chi 

cuadrado tabular (xt2) es 9,49.  Las hipótesis a contrastar con el uso contraste estadístico a través del chi 

cuadrado para el presente estudio es: 

H0:El Proceso de Contratación Administrativa de Servicios y la optimización del área son independientes.  

Y la hipótesis alterna 

H1:El Proceso de Contratación Administrativa de Servicios y la optimización del área no son 

independientes. Es decir, están asociados. 

Tabla 4. Relación entre el proceso de Contratación Administrativa de Servicios y la optimización del área de 

Recursos Humanos. 

Proceso de 

contratación y la 

optimización del área 

Chi-cuadrado 

calculado 
gl 

Chi-cuadrado 

tabular 

Nivel de 

significancia 

10,44 4 9,49 0,05 

El valor de chi cuadrado calculado (xc2) fue determinado con los datos obtenidos en los instrumentos de 

recojo de información, es así que se obtiene como resultado xc2 (10,44) es mayor que el valor tabular xt2 

(9,49), es decir, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que dice el Proceso 

de Contratación Administrativa de Servicios y la optimización del área no son independientes. Es decir, 

están asociados. 

4. CONCLUSIONES 

Se establece que existe relación entre el Proceso de Contratación Administrativa de Servicios y la 

optimización del área de Recurso Humano de la Municipalidad Provincial de San Martín, de tal forma se 
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acepta la hipótesis al alterna que dice el Proceso de Contratación Administrativa de Servicios y la 

optimización del área no son independientes. Es decir, están asociados. 

El objeto de mayor relevancia en el Proceso de Contratación Administrativa de Servicios son los méritos 

con los siguientes indicadores: Máximo grado obtenido, diplomas en el puesto a postular y años de 

experiencia en el puesto a postular   

La función de mayor relevancia de la optimización del área de Recurso Humano de la Municipalidad 

Provincial de San Martín es el fomento de la igualdad, con el cumplimiento de beneficios establecidos por 

contrato, cumplimiento del uso de uniforme, cumplimiento de horarios de entrada y salida y cumplimiento 

con las sanciones establecidas. 
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RESUMEN 

La cultura de emprendimiento es una alternativa de desarrollo ante las necesidades de innovación en las 

empresas por ello, es considerado como la nueva tendencia del desarrollo empresarial. Este estudio determina 

la relación entre la cultura de emprendimiento y la visión empresarial en una cooperativa agrícola peruana. La 

investigación desarrollada es tipo básica, no experimental de alcance descriptivo correlacional, la muestra se 

conformó por 35 trabajadores administrativos, a quienes se aplicaron dos cuestionarios relacionados a las 

variables de estudio. Se obtuvo que existe relación positiva entre la cultura de emprendimiento y la visión 

empresarial en el caso de estudio, debido que el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 

0,704. Finalmente se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna de la investigación, 

después de demostrar que el p – valor obtenido fue (0,000 < 0,05), por consiguiente, hay pruebas estadísticas 

contundentes para afirmar que existe relación significativa entre las variables de estudio. 

Palabras clave: actitud emprendedora; competencias blandas; desarrollo empresarial; sector empresarial 

ABSTRACT 

The culture of entrepreneurship is a development alternative to the needs of innovation in companies, therefore, 

it is considered the new trend in business development. This study determines the relationship between 

entrepreneurial culture and business vision in a Peruvian agricultural cooperative. The developed research is 

basic, non-experimental type of correlational descriptive scope; the sample was made up of 35 administrative 

workers, to whom two questionnaires related to the study variables were applied. It was obtained that there is 

a positive relationship between the culture of entrepreneurship and the business vision in the case study, 

because the value of the Spearman's Rho correlation coefficient is equal to 0.704. Finally, the null hypothesis is 

rejected, consequently, the alternative hypothesis of the investigation is accepted, after showing that the p - value 

obtained was (0.000 < 0.05), therefore, there is strong statistical evidence to affirm that there is a significant 

relationship between study variables. 

Keywords: entrepreneurial attitude; soft skills; business development; business sector 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el emprendimiento es el proceso por el cual los empresarios desarrollan y explotan 

distintas oportunidades comerciales, ya sea mediante la introducción de un nuevo producto o proceso 

mercado, o innovando un bien, servicio o método de producción existente (Bucardo Castro et al., 2015). 

Este proceso generalmente se organiza a través de una nueva empresa u organización, pero también puede 

ocurrir en empresas ya establecidas que experimentan cambios significativos en el producto o estrategia 

que ofertan (Gallardo Medina, 2021). 

Según Saavedra-García et al. (2020) el emprendimiento surge como una alternativa de desarrollo ante las 

necesidades de innovación y crecimiento de las empresas, entonces se puede considerar al 

emprendimiento como una nueva tendencia, que con el paso del tiempo ha impactado en el desarrollo 

empresarial (Delfín Pozos & Acosta Márquez, 2016). Para Camino & Aguilar (2017), el emprendimiento 

constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico mundial, abarcando tres tipos de economías, 

basadas en recursos, eficiencia e innovación, donde la ciencia y la tecnología fomentan la competitividad, 

la productividad y el crecimiento. Las investigaciones sobre el emprendimiento internacional reflexionan 

cada vez más sobre las cuestiones y los desafíos estratégicos a los que afrontan los emprendedores cuando 

reconocen y aprovechan las oportunidades hacia los mercados extranjeros (Asemokha et al., 2019). 

Todas las organizaciones buscan opciones para supervisar los recursos, ya que no pueden aferrarse a las 

técnicas convencionales; por lo tanto, los responsables de las organizaciones deben mejorar los sistemas 

para adaptarse a los cambios en el mundo empresarial y prepararse para contrarrestar la agitación del 

mercado (Colina Ysea & Albites Sanabria, 2020). El pensamiento estratégico es un método mediante el cual 

puede lograr lo que se propone determinando cualquier problema (Chávez Vera & Calanchez Urribarri, 

2022). El emprendimiento permite la independencia de una actividad empresarial; así como también el 

logro de objetivos mediante competencias, actitud constructiva y ética que el mercado requiere; ya que, las 

empresas buscan profesionales con características técnicas y competencias blandas, para desarrollar un 

sistema integral y direccionar que los colaboradores apunten al mismo objetivo (López-Lemus & Garza 

Carranza, 2019). 

Las teorías relacionadas sobre la cultura de emprendimiento, favorece el desarrollo de proyectos 

emprendedores, entendidos como procesos de fundación de actividades, proyectos, empresas lucrativas o 

no, de índole económica, social, política, o también se refiere a renovación o reingenierías de procesos 

existentes (Mena Méndez, 2019). Además, hace que las personas tomen acciones concretas para crecer 

económicamente, para ser más productivas y generar riqueza (Torres Merlo et al., 2021). También, la 

cultura del emprendimiento es una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a 

través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo 

equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los 

emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad (Morelos-Gómez & Fontalvo-Herrera, 2014). 

En cuanto a la visión empresarial, esta describe lo que una empresa desea lograr a largo plazo, 

representando la visión de cómo será la empresa en el futuro y establece una dirección definida para la 

planificación y ejecución de estrategias a nivel corporativo (Morales Guerrero & Álvarez Aros, 2021). Para 

Ibarra Cisneros et al. (2017), es perjudicial para una empresa operar sin una visión empresarial claramente 

articulada y sin dirección y razón, conforme la empresa va creciendo, esto puede volverse un problema, 

pues no hay claridad en las decisiones que se deben tomar. Además, la visión empresarial se trata de 

vislumbrar el horizonte o pronosticar el camino que transitará un negocio (Magni, 2019). También, está 

estrechamente relacionada con la identidad de una organización, que conlleva a la necesidad que la visión 

sea transversal, que permee todos los niveles de la compañía; sea bien fundamentada, coherente y cohesiva; 

que sea aterrizada y competitiva (Keeler, 2020).  
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En el caso del Perú posee un nivel alto de emprendimiento con respecto a la creación de nuevos negocios 

17,8%, siendo el quinto país con tasa más del mundo, asimismo se debe considerar que el núcleo del 

emprendimiento, se encuentra en las regiones andinas y selváticas, sin embargo, existen diversas 

características sociodemográficas y débiles competencias estratégicas que condicionan el emprendimiento 

(León Mendoza, 2018). En la región de San Martín se encuentran varias organizaciones que presentan 

problemas en el emprendimiento, por el hecho de que no cuentan con estrategias adecuadas de gestión, el 

cual se ve reflejado por las ventas efectuadas. En tal sentido, la Cooperativa Agraria Allima Cacao ubicado 

en el distrito de Chazuta, dedicada al acopio y comercialización de grano de cacao de sus socios para la 

exportación y consumo local, nacional e internacional, en los últimos periodos ha mostrado problemas de 

gestión, ante este escenario, el modelo asociativo que tiene la empresa no ha permitido consolidarse de 

manera competitiva, y para lograr dicha finalidad es necesario buscar un modelo empresarial acorde con 

sus actividades y metas trazadas. 

Es por ello, que el presente estudio surge como interrogante conocer como la cultura de emprendimiento 

se relaciona con la visión empresarial. En base a ello, el objetivo de este estudio fue determinar la relación 

entre la cultura de emprendimiento y la visión empresarial de la Cooperativa Agraria Allima Cacao. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación fue de tipo básica, por lo que este estudio estuvo orientado a la recopilación de información 

sin manipulación de las variables. De acuerdo a Hernández Sampieri et al. (2014) quienes manifiestan que 

este tipo de estudio busca aumentar el conocimiento para responder a interrogantes o precedentes para 

nuevas investigaciones. El diseño fue no experimental transversal de alcance descriptivo correlacional, 

porque no hubo implicancias prácticas, solo se describió y se midió la correlación entre las variables de 

estudio, y el recojo de los datos se hizo en una sola vez. 

Para selección la muestra del estudio se emplearon los siguientes criterios: trabajadores administrativos 

debidamente contratados en la cooperativa de estudio y que aceptaron participar en el estudio bajo 

consentimiento informado, dando como resultado una muestra de 35 trabajadores. 

Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento se emplearon dos 

cuestionarios, correspondientes a cada variable en estudio. El primer cuestionario, respecto a la variable 

“cultura de emprendimiento” tuvo 20 ítems divididos en tres dimensiones (creatividad e innovación = 5, 

consideración de riesgos = 7 y comportamiento dinámico = 8). La escala fue ordinal y medida mediante la 

escala de Likert (1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni en desacuerdo, ni en acuerdo, 4 = 

en acuerdo y 5 = totalmente en acuerdo). El rango de valoración se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. Rango de valoración de la variable cultura de emprendimiento 

Dimensión / Variable 
Escala puntaje 

Bajo Medio Alto 

Creatividad e innovación 5 a 12 13 a 20 21 a 25 

Consideración de riesgos 7 a 16 17 a 26 27 a 35 

Comportamiento dinámico 8 a 19 20 a 31 32 a 40 

Cultura de emprendimiento 20 a 47 48 a 75 76 a 100 

El segundo cuestionario respecto a la variable “Visión empresarial” estuvo conformada por 16 ítems 

divididos en 3 dimensiones (Dirección empresarial = 6, Estrategia empresarial = 5 y Orientación al futuro 

= 5). La escala fue ordinal y medida mediante la escala de Likert (1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en 

desacuerdo, 3 = ni en desacuerdo, ni en acuerdo, 4 = en acuerdo y 5 = totalmente en acuerdo). El rango de 

valoración se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Rango de valoración de la variable visión empresarial 

Dimensión / Variable 
Escala puntaje 

Bajo Medio Alto 

Dirección empresarial 6 a 14 15 a 23 24 a 30 

Estrategia empresarial 5 a 12 13 a 20 21 a 25 

Orientación al futuro 5 a 12 13 a 20 21 a 25 

Visión empresarial 16 a 37 38 a 59 60 a 80 

La confiabilidad de los cuestionarios se calculó mediante la técnica del Alfa de Cronbach con una prueba 

piloto en la que la muestra lo conformaron 30 trabajadores administrativos de la Cooperativa Agraria 

Allami Cacao. Con respecto a la variable cultura de emprendimiento se obtuvo un alfa de Cronbach igual a 

0,829 y la variable visión empresarial donde se obtuvo un valor igual a 0,841 lo cual indicó ambos 

instrumentos tienen una confiabilidad muy buena. 

Teniendo en cuenta los dos resultados, se precedió a aplicar los instrumentos a la muestra de la 

investigación. Terminada, se digitalizaron los datos en el programa Excel para posteriormente ser 

procesadas en el software estadístico SPSS. 

De acuerdo al diseño de investigación, se empleó la estadística descriptiva e inferencial, en lo descriptivo, 

se consideró las unidades de tendencia central (media) y frecuencias absolutas y relativas. Para la 

inferencial, después de aplicar la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, se justificó el uso del coeficiente 

de correlación de Spearman para responder a los objetivos respecto a la relación entre las dimensiones, 

variables y el contraste de la hipótesis del estudio. Este coeficiente asegura valores entre -1 y 1, mostrando 

si hay sujeción inmediata (coeficiente positivo) o inverso (coeficiente negativo). 

3. RESULTADOS  

Nivel de la cultura de emprendimiento en la Cooperativa Agraria Allami Cacao 

Tabla 3. Cultura de emprendimiento en la Cooperativa Agraria Allami Cacao 

Dimensión/ Variable 
Bajo Medio Alto Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Creatividad e innovación 6 17,1% 8 22,9% 21 60% 35 100% 

Consideración de riesgos 5 14,3% 6 17,1% 24 68,6% 35 100% 

Comportamiento dinámico 4 11,4% 7 20% 24 68,6% 35 100% 

Cultura de emprendimiento 5 14,3% 7 20% 23 65,7% 35 100% 

El nivel de cultura de emprendimiento en la Cooperativa Agraria Allami Cacao es alto con 65,7% (23), 

medio con 20% (23) y bajo con 14,3% (5).  

Nivel de la visión empresarial en la Cooperativa Agraria Allami Cacao 

Tabla 4. Visión empresarial en la Cooperativa Agraria Allami Cacao  

Dimensión/ Variable 
Bajo Medio  Alto Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Dirección empresarial 4 11,4% 8 22,9% 23 65,7% 35 100% 

Estrategia empresarial 3 8,6% 9 25,7% 23 65,7% 35 100% 

Orientación al futuro 2 5,7% 7 20% 26 74,3% 35 100% 

Visión empresarial 3 8,6% 8 22,9% 24 68,6% 35 100% 

La visión empresarial fue alta con 68,6 % (24), medio con 22,9 % (8) y bajo con 8,6 % (3).  
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Relación entre las dimensiones de la cultura de emprendimiento y la visión empresarial en la 

Cooperativa Agraria Allami Cacao 

Tabla 5. Prueba de normalidad entre dimensiones y visión empresarial 
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Creatividad e innovación ,848 35 ,000 

Consideración de riesgos ,853 35 ,000 

Comportamiento dinámico ,845 35 ,000 

Visión empresarial ,792 35 ,000 

La variable visión empresarial tiene un nivel de significancia menor a 0.05, por lo tanto, al emparejar con 

las dimensiones (que todos tienen un nivel de significancia igual a 0.000 y es menor a 0.05), se infiere que 

los datos no provienen de una distribución normal. Motivo que la prueba estadística para medir la relación 

entre dimensiones y variable fue el coeficiente Rho de Spearman. 

Tabla 6. Relación entre las dimensiones de la cultura de emprendimiento y la visión empresarial 
Dimensiones de la 

cultura de 
emprendimiento 

Estadísticos de prueba Rho de 
Spearman 

Visión 
empresarial 

Creatividad e 
innovación 

Coeficiente de correlación ,689** 

Sig. (unilateral) ,000 

n 35 

Consideración de 
riesgos 

Coeficiente de correlación ,651** 
Sig. (unilateral) ,000 
n 35 

Comportamiento 
dinámico 

Coeficiente de correlación ,713** 
Sig. (unilateral) ,000 
n 35 

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

De acuerdo, con Hernández Sampieri et al. (2014), existe relación positiva media entre las dimensiones de 

creatividad e innovación, consideración de riesgos y la variable visión empresarial, encontrándose valores 

de Rho de Spearman iguales a 0,689 y 0,651 respectivamente. Por otro lado, existe relación positiva 

considerable entre la dimensión comportamiento dinámico y la visión empresarial la Cooperativa Agraria 

Allami Cacao, encontrándose un Rho de Spearman igual a 0,713. Finalmente, se observa que las tres 

dimensiones mantienen una relación significativa con la variable de estudio, debido a que todas tienen un 

nivel de significancia o p – valor igual a 0,000, la cual es menor al margen de error permitido 0,05.  

Relación entre la cultura de emprendimiento y la visión empresarial en la Cooperativa Agraria 

Allami Cacao  

Tabla 7. Prueba de normalidad entre cultura de emprendimiento y visión empresarial 
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Cultura de emprendimiento ,789 35 ,000 

Visión empresarial ,792 35 ,000 

Ninguna de las variables en cuestión tiene un nivel de significancia mayor o igual a 0,05, por lo tanto, no 

tienen una distribución normal, es por este motivo que la prueba estadística para medir la relación entre 

ambas variables fue el coeficiente Rho de Spearman. Este coeficiente se aplica cuando los datos no 

provienen de una distribución normal. 
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Figura 1. Diagrama de dispersión entre las variables estudiadas 

 

Existe relación lineal positiva entre las variables de cultura de emprendimiento y visión empresarial. Es 

decir, ambas variables aumentan de valor de manera simultánea. 

Prueba de hipótesis  

Se sabe que:  

Ha: Existe relación significativa entre la cultura de emprendimiento y la visión empresarial en la 

Cooperativa Agraria Allami Cacao. 

Ho: No existe relación significativa entre la cultura de emprendimiento y la visión empresarial en la 

Cooperativa Agraria Allami Cacao. 

Considerando la regla de decisión:  

p – valor > 0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y, se rechaza la hipótesis alterna (Ha). 

p – valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y, se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Tabla 8. Relación entre la cultura de emprendimiento y visión empresarial en la Cooperativa Agraria Allami 
Cacao 

 
Cultura de 

emprendimiento 

Visión 

empresarial 

Rho de 

Spearman 

Cultura de 

emprendimiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,704** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Visión empresarial 

Coeficiente de 

correlación 
,704** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

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

En base a lo mostrado en la tabla 8, se puede afirmar la existencia de la relación positiva considerable entre 

la cultura de emprendimiento y la visión empresarial de la cooperativa en estudio, debido a que el valor del 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,704. Asimismo, se rechaza la hipótesis nula y en 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna de la investigación, después de demostrar que el p – valor 

obtenido fue igual a 0,000 y es menor a 0,05 (margen de error). Por consiguiente, hay pruebas estadísticas 
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contundentes para decir que existe relación significativa entre la cultura de emprendimiento y la visión 

empresarial en la cooperativa estudiada. 

4. DISCUSIÓN 

Se encontró un nivel de cultura de emprendimiento alto, la cual estaba representado por la mayoría de los 

trabajadores administrativos de la institución con 65,7%, seguido de un nivel medio con 20% y finalmente 

un nivel bajo con 14%. Tres puntos precisos que acotar, primero, que, en términos generales, el nivel 

encontrado es positivo en cierta manera. Segundo, complementando el punto primero, es positivo en cierta 

manera, porque existe también un nivel medio y peor aún nivel bajo de cultura de emprendimiento. Por lo 

tal, es importante que la Cooperativa trabaje sobre ello, porque lo ideal es que el nivel sea alto en el 100%. 

Los resultados mostrados, son reflejo de las valoraciones obtenidas según sus dimensiones, en donde, 

comparten alto nivel las dimensiones de consideración de riesgos y comportamiento dinámico, ambos con 

68,6%, lo que significa que, el trabajador de la institución considera importante el desenvolvimiento activo, 

actitud motivadora y las decisiones tomadas basadas en un complejo y completo análisis, tratando de 

minimizar los riesgos, de esta manera la cooperativa debe asegura que el emprendimiento sea lo esperado. 

Por otro lado, la dimensión con mayor nivel de valoración baja la obtuvo la creatividad e innovación, 

representada por el 17,1 %, lo que significa que los trabajadores tienen cierto problema de creación y de 

innovación lo que dificulta el aporte cultural a la institución cooperativa.   

Resultados que guarda relación con lo mencionado por Benavides Camarillo (2019), quien concluyó que, 

la cultura del emprendimiento en México y Perú es un fenómeno que se vive desde varias décadas atrás, en 

donde los individuos con visión, actitud, creatividad y con mucho esfuerzo buscan la mejora en sus ingresos 

económicos logrando satisfacer, con la oferta de sus bienes, las necesidades de un mercado que requiere 

de productos y servicios con características muy específicas. En lo que respecta a la investigación muestra 

que aquellos individuos u organizaciones con la capacidad de crear, tener buena actitud y visión son los 

que logran posicionarse en el mercado, dejando atrás a sus competidores, pues tienen como base un nivel 

alto de cultura de emprendimiento. Asimismo, Camino & Aguilar (2017) mencionan que, los 

emprendimientos ecuatorianos que no generan impacto ni dinamismo son el casi nulo enfoque de 

internacionalización, acceso a fuentes de financiamiento, innovación de procesos y absorción tecnológica, 

así como la baja calificación de talento humano en negocios nacientes y nuevos; con la contradicción de ser 

en la región un referente en educación y formación pro emprendimiento. 

El 68,6% de los trabajadores administrativos, manifestaron estar de acuerdo con los criterios establecidos 

con respecto a la visión empresarial percibida en la cooperativa, al nivel alto, le siguió el nivel medio, 

representada por el 22,9% de los trabajadores y por último el nivel bajo con el 8,6% de la muestra 

estudiada. Al analizar los resultados presentados, se infiere que, en términos generales, al igual que el nivel 

de cultura de emprendimiento, de cierta manera existe un resultado positivo para la cooperativa, porque 

la mayoría de los trabajadores lo percibieron como alto a la visión empresarial de la cooperativa. Sin 

embargo, también, se encontraron en menor medida, resultados pocos favorables (nivel medio con 22,9 %) 

y más lamentable aún (nivel bajo con 8%). Por lo tanto, como mencionan Romero-Parra et al. (2022) es 

importante que la organización plantee nuevas alternativas para cambiar estos valores, que son explicados 

según puntuaciones obtenidas según sus dimensiones; en la que obtuvo un mayor nivel, la dimensión 

orientación al futuro con el 74,3%, lo que trae como consecuencia las acciones y decisiones estratégicas 

que toma la organización para trazar objetivos, que al ser cumplidas ayuden a lograr las metas y con ello 

se haga realidad la visión empresarial de la institución. Y, por otro lado, la dimensión con mayor 

puntuación, pero de nivel de valoración bajo fue la dirección empresarial, representada por el 11,4 % de la 

muestra estudiada, lo que significa que existe deficiencia en el proceso de dirección institucional, lo que 

afectaría la gestión de la visión empresarial, como lo mencionan López-Lemus & Garza Carranza (2019).    
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Después de aplicar la prueba de normalidad, se justificó el uso del coeficiente de correlación de Spearman, 

en la que, según sus valoraciones obtenidas, se demostraron que las dimensiones de creatividad e 

innovación y consideración de riesgos tienen una relación positiva media con la visión empresarial en la 

Cooperativa Agraria Allami. Por otro lado, Bucardo Castro et al. (2015) mencionan que la dimensión 

comportamiento dinámico mantiene una relación positiva considerable con la visión empresarial, 

explicando que, los trabajadores administrativos de la cooperativa consideran que, la interacción activa y 

el desenvolvimiento con actitud positiva es un elemento importante y que se debe considerar para tener 

una visión empresarial congruente al éxito institucional, ya que este permite realizar acciones específicas 

que conlleva al dinamismo de la cultura de emprendimiento de la institución.  

Al respecto Tobar Vera et al. (2019), en cuanto a la cultura de emprendimiento, mencionan que las escuelas 

profesionales deben ser las abanderadas en procesos formativos que generen una cultura del 

emprendimiento en sus estudiantes, puesto que como es conocido, muchos de ellos se encontrarán en la 

vida real, con un mercado laboral hostil, injusto y antropofágico, en el que muchas veces las oportunidades 

laborales están a merced de la injusticia y la inequidad, lo cual juega en contra de quien exhibe sus 

credenciales de profesional, creyendo que éstas inequívocamente le asegurarán una plaza de trabajo. De 

este modo, las personas, al momento de ingresar y ser parte de una institución como una cooperativa, 

aporte valor cultural y de emprendimiento compartiendo con ello la visión empresarial, logrando juntos 

cumplir con los objetivos y metas institucionales.   

Finalmente, sobre el objetivo general de la investigación, se encontró que ambas variables mantienen una 

relación positiva considerable, pues el valor de Rho de Spearman fue de 0,704. Lo que refleja que la relación 

existente es lineal positiva y directamente proporcional, es decir, al aumento de valor de una de las 

variables, por consecuencia, también, aumenta la otra, generando un efecto significativo en los resultados. 

También, se constató que la relación es significativa en el nivel 0,01 es decir, que hay influencia de la cultura 

de emprendimiento en la visión empresarial de la Cooperativa Agraria Allami, puesto que, a mayor nivel de 

cultura de emprendimiento en la cooperativa, mayor será el nivel de visión empresarial de la institución y 

con ello tendrán mejores resultados (Romero-Parra et al., 2022). 

5. CONCLUSIONES 

Existe relación positiva considerable y significativa entre la cultura de emprendimiento y la visión 

empresarial en la Cooperativa Agraria Allami Cacao, encontrándose un Rho de Spearman igual a 0,704 y un 

nivel de significancia menor al margen de error (0,000 < 0,05). 

Existe relación positiva media entre las dimensiones de creatividad e innovación, consideración de riesgos 

y la variable visión empresarial, encontrándose valores de Rho de Spearman iguales a 0,689 y 0,651 

respectivamente. Por otro lado, existe relación positiva considerable entre la dimensión comportamiento 

dinámico y la visión empresarial encontrándose un Rho de Spearman igual a 0,713. 

Se debe considerar que la cultura de emprendimiento es un factor clave con la finalidad de fortalecer la 

visión empresarial de la cooperativa. Por lo tanto, se tendrá que intervenir en la implementación de 

estrategias comprobadas que ayuden a tener una mejor cultura emprendedora 

Es necesario asegurar que la cultura de emprendimiento en la cooperativa esté alineada con la creatividad 

e innovación, consideración de riesgos y sobre todo el comportamiento dinámico, las cuales son elementos 

claves para tener una adecuada visión empresarial. 
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