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RESUMEN ABSTRACT
El objetivo del artículo planteado es 

identificar los factores socioculturales que in-
fluyen en la contaminación hídrica con resi-
duos sólidos en el río Shullcas de Huancayo. 
Para la concretización se utilizó el enfoque 
mixto, tipo de investigación básico, nivel des-
criptivo, diseño (descriptivo y fenomenológi-
co); las técnicas utilizadas fueron encuesta 
y entrevista cada uno con sus propios ins-
trumentos, la muestra se aplicó por conve-
niencia a 9 habitantes de las riberas del rio 
Shullcas, entre el tramo del puente Huancas y 
Huancavelica, y al gerente municipal del área 
de gestión ambiental. 

Dando cuenta que, los resultados es-
tán a partir de los entrevistados, mostrando 
desacuerdo sobre las malas acciones de las 
personas que contaminan al río; además, ma-
nifiestan que comprar bienes y servicios es 
mejorar la calidad de vida. En el factor cul-
tural, creencia ambiental del cuestionario, 
el 80% mencionan que la municipalidad de 
Huancayo es el encargado de tener limpio las 
calles, y el 20% manifiestan lo contrario; en 
tanto en factor hábitos diarios, resulto que el 
100% consideran que es importante reciclar 
los residuos sólidos en casa. En conclusión, 
los factores socioculturales influyen en la 
contaminación hídrica con residuos sólidos y 
esto representa un desafío significativo que 
requiere la acción conjunta de gobiernos, em-
presas y ciudadanos para reducir la genera-
ción de residuos.

Palabras Clave: Contaminación hídrica, resi-
duos sólidos, calidad de vida, reciclar, cultura ambien-
tal, conciencia ambiental.

The objective of the proposed article 
is to identify the sociocultural factors that in-
fluence water contamination with solid waste 
in the Shullcas de Huancayo river. For the 
concretization, the mixed approach was used, 
basic type of research, descriptive level, de-
sign (descriptive and phenomenological); The 
techniques used were a survey and an inter-
view, each one with their own instruments. 
The sample was applied for convenience to 
9 inhabitants of the banks of the Shullcas ri-
ver, between the section of the Huancas and 
Huancavelica bridge, and to the municipal 
manager of the environmental management 
area.

Realizing that the results are based 
on the interviewees, showing disagreement 
about the bad actions of the people who po-
llute the river; In addition, they state that bu-
ying goods and services is improving the qua-
lity of life. In the cultural factor, environmental 
belief of the questionnaire, 80% mention that 
the municipality of Huancayo is in charge of 
keeping the streets clean, and 20% state the 
opposite; Regarding daily habits, it turned out 
that 100% consider that it is important to recy-
cle solid waste at home. In conclusion, socio-
cultural factors influence water pollution with 
solid waste and this represents a significant 
challenge that requires joint action by gover-
nments, companies and citizens to reduce 
waste generation.

Keywords: Water pollution, solid waste, quality 
of life, recycling, environmental culture, environmental 
awareness.
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INTRODUCCIÓN
La contaminación hídrica de los ríos, 

es un problema que sucede en diferentes 
ambientes del Perú, y de igual forma en 
Huancayo, precisamente en el río Shull-
cas debido al crecimiento de la población 
y la masificación de una cultura de consu-
mo, donde lo que no sirve es desechado 
y cambiado, se da porque la generación 
de residuos individuales ha aumentado 
de forma exponencial en los últimos años 
teniendo graves impactos ambientales, 
sociales y económicos en las ciudades.

En tal sentido, Susunaga et al (2022) 
en su artículo “Sitios de disposición final 
de residuos sólidos abandonados en la 
región de Sotavento, México”. Su técnica 
de investigación cualitativa está semiest-
ructurada, con una población de 12 ge-
rentes municipales.  Concluyeron que el 
incremento de la población, el crecimien-
to económico y los cambios en los hábitos 
de consumo, conducen a una mayor pro-
ducción de residuos. Este crecimiento, ha 
ocasionado una saturación de los lugares 
de disposición final que, en su mayoría, 
carecen de instalaciones adecuadas, por 
tanto representa una amenaza potencial 
para la calidad del ambiente.

Además, Oliveira (2019) en su artí-
culo “Factores sociales y culturales que 
permiten la generación de contamina-
ción ambiental con residuos sólidos en la 
zona urbana del distrito de Mazán región 
Loreto 2019”. Tuvo por objetivo determi-
nar los factores sociales y culturales que 
permiten la generación de contaminación 

ambiental con residuos sólidos. El diseño 
de investigación fue no experimental, el 
nivel de investigación fue correlacional, la 
población estaba formada por 25 coordi-
nadores. Los resultados muestran que el 
40% de los encuestados, a veces botan a 
la calle los residuos sólidos o basura ge-
nerada en el hogar; un 44% sostiene que 
a veces la basura arrojada en la calle o al 
río contamina al medio ambiente. Conc-
luyendo que existen factores sociales y 
culturales que permiten la generación de 
contaminación ambiental con residuos 
sólidos en las zonas urbanas.

En la actualidad se ha visto un inc-
remento acelerado de contaminantes al 
medio ambiente. Esta cantidad que se 
genera está directamente vinculada al nú-
mero de habitantes de una localidad, sus 
costumbres, sus hábitos de consumo, las 
principales actividades productivas, entre 
otros. De ahí que la presente investiga-
ción haya partido del problema siguiente: 
¿Cuáles son los factores socioculturales 
que influyen en la contaminación hídrica 
del río Shullcas con residuos sólidos en la 
ciudad de Huancayo, 2023?.

Tiene como objetivo determinar los 
factores sociales (comportamiento soci-
al y calidad de vida) y culturales (hábitos 
diarios y creencia ambiental) que influyen 
en la contaminación del río Shullcas con 
residuos sólidos en la ciudad de Huanca-
yo.  La importancia teórica, metodológica 
y práctica de este presente artículo con-
siste en que sus resultados aportan a la 
comprensión de la problemática, al desar-
rollo de las ciencias sociales y sirve como 
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referente adicional para la cuestión de la 
contaminación hídrica con los residuos 
sólidos.

La conjetura general que guio esta 
investigación fue que los factores socio-
culturales son los que influyen en la con-
taminación hídrica del río Shullcas con re-
siduos sólidos en la ciudad de Huancayo, 
en lo social falta de educación y práctica 
respecto a la contaminación ambiental, 
en lo cultura el estilo de vida consumista.

METODOLOGÍA

El tipo de investigación fue básica 
porque, tuvo por finalidad la ampliación 
de los conocimientos sobre el objeto de 
estudio de la contaminación hídrica, para 
nuevas investigaciones, sin que esto imp-
lique su inmediata aplicación práctica. 

El nivel de investigación fue descripti-
vo. Puesto que los pobladores de Huan-
cayo, mediante sus participaciones en las 
entrevistas y en las encuestas nos brinda-
ron información de los factores sociocul-
turales que influyen en la contaminación 
hídrica con residuos sólidos.

Según Hernández & Mendoza (2018) 
mencionan que los métodos mixtos repre-
sentan un conjunto de procesos sistemá-
ticos, empíricos y críticos de investiga-
ción e implican la recolección y el análisis 
de datos cuantitativos y cualitativos, así 
como su integración y discusión conjunta, 
para realizar inferencias producto de toda 
la información recabada y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

El enfoque que se utilizó fue mixto, 
porque se dio énfasis a los pensamientos 
y opiniones de los pobladores, y mediante 
ello se conoció los factores sociales y cul-
turales por lo que se da la contaminación 
hídrica con residuos sólidos; además se 
recolecto información por medio de encu-
estas para obtener datos para su análisis 
estadístico.

El diseño utilizado está en concordan-
cia con los enfoques específicos, por lo 
que se utilizó el diseño de estudio desc-
riptivo, etnográfico y fenomenológico.

Técnicas de recolección de datos 

•	 La técnica de la entrevista 

Se utilizó para la recolección de datos 
cualitativos mediante entrevistas estruc-
turadas sobre los factores socioculturales 
que influyen en la contaminación hídrica 
del río Shullcas con residuos sólidos en la 
ciudad de Huancayo, 2023.

•	 La técnica de la encuesta 

Se utilizó para la recolección de 
datos cuantitativos sobre los factores so-
cioculturales que influyen en la contami-
nación hídrica del río Shullcas con resi-
duos sólidos en la ciudad de Huancayo, 
2023.

Instrumentos: Se utilizó la guía de entre-
vista estructurada y el cuestionario.

Población y muestra

Población: Estuvo conformada por las 
personas que habitan en las riberas del 
río Shullcas entre varones y mujeres, de 
la ciudad de Huancayo. Entre el tramo 
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de los puentes Huancas y Huancavelica. 
Con las calles del Jr. Huancas y Avenida 
Huancavelica respectivamente. 

Selección de muestra: La selección 
de muestra fue por conveniencia, confor-
mada por un total de 9 habitantes de las 
riberas del rio Shullcas, entre el tramo del 
puente Huancas y el puente Huancaveli-
ca, se tomó esta muestra porque, se vio 
mayor contaminación del rio Shullcas con  
residuos sólidos por este paraje.
Tabla 1 
Operacionalización de variables

Nota. Operacionalización realizada 3 de Julio de 
2023, en la ciudad de Huancayo.

Estadístico – distribución T de Stu-
dent

Se utilizó esta distribución de probabi-
lidad ya que nuestra muestra es relativa-
mente pequeña, y así realizar la prueba 
de la hipótesis estadística y describir la 
distribución en una sola muestra. Tam-
bién usaremos para determinar si existe 
una diferencia significativa entre las me-
dias de nuestra muestra. La fórmula de la 
T de Student:  

RESULTADOS
El presente estudio se realizó en 

la ciudad de Huancayo, se entrevistó a 9 
personas que habitan en las riberas del 
rio Shullcas en el tramo del puente Huan-
cas y Huancavelica, mediante el uso del 
instrumento de guía de entrevista.

Factores Sociales 

Comportamiento Social 

El comportamiento social son las conduc-
tas y acciones que las personas manifies-
tan cuando interactua con otros individu-
os o grupos en la sociedad, estas pueden 
ser positivas o negativas.  Fleming (como 
se cito en Beltran, s/f) menciona que en la 
vida social el ser humano tiene que cont-
rolar adecuadamente sus sentimientos. 
Es por ello que la sociedad exige poner 
freno a los impulsos interiores que pue-
den chocar con los otros y dificultar el nor-
mal desenvolvimiento de las relaciones 
sociales.                                                                 

Dentro de las entrevistas realiza-
das, en la pregunta 1 ¿Qué hace usted, 
cuando ve a una persona arrojando 
basura en las orillas de los ríos y calles?; 
si o no ¿por qué?

 manifiestan que:

(...) Les digo que no deben botar basura 
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en las calles y las orillas del río porque 
es una tremenda contaminación, ya que 
al final de cuentas dañan la capa de ozo-
no y esto hace que los rayos ultravioletas 
están muy fuertes en estas épocas y pu-
eden causarnos el cáncer a la piel u otras 
enfermedades. (E.P.1)

(...) Me causa indignación ya que 
los animales, así como las personas con-
sumen esta agua y que está siendo con-
taminada. (E.P.2)

Los pobladores de Huancayo 
están en desacuerdo de las malas acci-
ones y comportamientos de las personas 
que contaminan el rio Shullcas.

Calidad de Vida

El consumo de productos puede influir en 
la calidad de vida de las personas de ma-
nera significativa, tanto en aspectos posi-
tivos como negativos.                                                                                                                   

La población en general, percibe la cali-
dad de vida en función del acceso a bie-
nes y servicios. (Chicaiza, 2013, p.3)

Dentro de las entrevistas realiza-
das, a la población Huancaína, en la pre-
gunta abordada ¿Considera usted que 
comprar o adquirir bienes y servicios en 
los centros comerciales y mercados es 
mejorar la calidad de vida? manifiestan 
que:

(...) Si, porque solo las persona que tienen 
dinero pueden comprar muchos produc-
tos como: artefactos domésticos, produc-
tos de un solo uso. Sin embargo esto está 
perjudicando al medio ambiente.(E.P.3);  
(…) Si, porque al comprar productos nu-

evos en el mercado nos facilita el trabajo 
y actividades diarias en casa. Por ejemp-
lo antes usábamos el batán para moler 
nuestro ají, pero ahora podemos molerlo 
con la licuadora.(E.P.4)

Según los entrevistados comprar 
bienes y servicios en los centros comer-
ciales y mercados, mejoran su calidad 
de vida, sin embargo son consientes que 
estos productos utilizados, generan resi-
duos que contaminan el medio ambiente. 

Factores Culturales

Hábitos o rutinas diarias

Las causas de la contaminación en el am-
biente son porque las personas practican 
muy poco los hábitos ecológicos como: la 
deficiente práctica de la clasificación de 
residuos sólidos y el uso de las 3R.( Fer-
nández, 2018, p.3)

Respecto a la pregunta 3 de nuestra entre-
vista ¿Usted considera que es importante 
reciclar los residuos en casa? sí o no ¿por 
qué? manifiestan que:

(...)Si porque al reciclar los cartones, latas 
se  pueden llevar a vender, por lo menos 
por aquí en mi barrio que es la calle Aya-
cucho pasa mayormente los miércoles el 
reciclador que recoge la basura del muni-
cipio de Huancayo y a ellos se le entrega 
la basura que hemos reciclado en la se-
mana.(E.P.5)

(...) Es muy importante seleccionar y en 
los colegios y escuelas deben enseñar 
también a los niños para que estos lleven 
esa educación a casa y poner en los ta-
chos que residuos se clasifica, no hay in-
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terés por el medio ambiente. (E.P.6)

Los entrevistados consideran que reciclar 
los residuos en casa es muy importante, 
y mencionan que deben enseñar a los 
niños en las escuelas a reciclar; también 
mencionan que es importante porque la 
municipalidad les da un incentivo cuando 
reciclan; como escobas, tachos y recoge-
dores, esto incentiva a la poblacion a se-
guir resiclando.

Creencias Ambientales

Las creencias ambientales se diferencian 
de una persona a otra, y están influencia-
das por los factores sociales, culturales y 
educativos.

Figura 1

Creencia ambiental; sobre el recojo de resi-
duos sólidos

             
Nota: Cuestionario aplicado el 3 de Julio del 

2023, en la ciudad de Huancayo.

Figura 1 muestra la creencia sobre el 
recojo ambiental de residuos sólidos. El 
80% de los encuestados mencionan que 
la municipalidad de Huancayo es el en-
cargado de tener limpia las calles, y el 
20% mencionan lo contrario. 

La mayoría de las personas señalan que 
el trabajo de limpieza de las calles debe 
realizarlo la municipalidad. Y esto se pu-
ede evidenciar en la entrevista realizada 

a los pobladores de Huancayo  cuando 
manifiestan que:

(...)Si porque pagamos nuestros arbitrios, 
autovaluo y todo eso y las politicas publi-
cas o servicios que brinda la municipali-
dad, no es suficiente para reducir la con-
taminacion.(E.P.7)

(...) Si, ya que es la máxima autoridad que 
debe encargarse de la limpieza de la pob-
lación también.  Debe dar más oportuni-
dades a sus trabajadores para que estos 
aguanten el trabajo duro.(E.P.8)

Los pobladores de Huancayo consideran 
que la municipalidad es la encargada de 
tener limpia las calles, mencionan que 
para eso  pagan y aportan sus impuestos.

Mientras que la minoría es consciente que 
tanto la institución como los ciudadanos 
tienen la responsabilidad de tener limpia 
las calles.                                                        

Figura 2

Importancia del reciclaje en los hogares

Nota: Cuestionario aplicado el 3 de Julio del 2023, 
en la ciudad de Huancayo.

Figura 2 muestra la Importancia del recic-
laje en los hogares. El 100% de los en-
cuestados consideran que es importante 
reciclar los residuos en casa. Ya que son 
conscientes que reciclar reduce la con-
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taminación y proporciona una atmósfera 
más limpia.

Además, la municipalidad Huancayo 
también toma en relevancia el reciclaje, 
mediante incentivos y políticas. La ent-
revista realizada al gerente del área am-
biental menciona que: 

 (...)El programa de incentivos a 
la mejora municipal que el Ministerio de 
Economía y Finanzas, lanza cada año a 
los gobiernos locales es justamente que 
la meta 3, este año lo han denominado 
compromiso 3, busca asegurar la mejora 
a la gestión integral de residuos sólidos 
desde la generación, valorización, reco-
lección, limpieza y la disposición final de 
estos residuos y este compromiso cuenta 
con tres actividades: valorización de resi-
duos inorgánicos municipales, valoriza-
ción de residuos orgánicos municipales 
y recuperación de puntos críticos de es-
pacios degradados justamente por la ina-
decuada disposición de residuos sólidos 
(E.G.1) 

Existe una conciencia de reciclar por 
parte de la población, además la munici-
palidad interviene mediante políticas púb-
licas e incentivos. 

El programa de incentivos a la mejo-
ra de la gestión municipal del año 2019, 
META 3 muestra incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal, también imple-
menta un sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos en la municipalidad de 
Huancayo. Las actividades que realizan 
son: Actividad 1: Valorización de residu-
os sólidos Inorgánicos municipales. Acti-

vidad 2: Valorización de residuos sólidos 
orgánicos municipales. Actividad 3: Erra-
dicación y prevención de puntos críticos 
de acumulación de residuos sólidos mu-
nicipales. (Ministerio de Ambiente, 2019, 
p.10)

Mediante las actividades de la META 3,  
se evita que los residuos sólidos que son 
contaminantes para el medio ambiente 
lleguen a las orillas del río Shullcas, pues-
to que los carros recolectores llevan estos 
desechos a las orillas de los ríos. 

Se deben tomar acciones en los botade-
ros porque estos contaminan el ambiente 
y ponen en riesgo la salud. (Consejo Na-
cional del Ambiente, 2004, p.5)

DISCUSIÓN

Murrugarra (2018), menciona que la 
mayor cantidad de residuos sólidos en la 
cuenca baja de los ríos está representa-
da por los plásticos, principalmente de un 
solo uso, los que vienen afectando estas 
zonas por su fácil dispersión en los cu-
erpos de agua, su alta demanda y la fal-
ta de educación ambiental de los grupos 
humanos, que se relacionan de forma di-
recta e indirecta a este gran ecosistema. 
Por otro lado, la presencia de residuos no 
combustibles, se relaciona de forma dire-
cta a la presencia de viviendas, y a una 
mayor concentración de habitantes, pro-
duciendo mayor presión e impacto, por 
la intensidad de actividades productivas. 
(p.1)

Esta presente investigación concu-
erda con los resultados del artículo, ya 
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que el incremento de la contaminación 
con los residuos sólidos es proporcional 
con el aumento de personas; además se 
da porque existe una cultura de consumis-
mo donde lo que es usado ya es desec-
hado, según las entrevistas realizadas, la 
mayoría de las personas manifiestan que 
la calidad de vida se mide por la cantidad 
se bienes comprados o utilizados. Esto es 
uno de los factores sociales que influyen 
en la contaminación con residuos sólidos 
en el río Shullcas.

Lezama (2001), con la teoría soci-
ológica en donde nos explica que la con-
taminación se observa, desde una sensi-
bilidad contemporánea, un descuido de 
lo ambiental y lo espacial. La teoría so-
ciológica de Lezama argumenta sobre la 
relación entre sociedad, espacio y medio 
ambiente. Este autor manifiesta que tanto 
el medio ambiente como la sociedad son 
construcciones sociales, y que es impor-
tante entender la relación entre ambos 
para comprender cómo funcionan las so-
ciedades modernas. 

Se debe tomar en consideración 
que la causa principal del problema radi-
ca en que la sociedad tiene una respon-
sabilidad en la protección y cuidado del 
medio ambiente, y que esta relación debe 
ser más pragmática y sostenible para po-
der enfrentar los problemas ambientales 

actuales. 

Si bien es cierto cada persona que 
vive en la tierra tiene la responsabilidad 
de cuidar al medio ambiente, sin embargo 
nuestros entrevistados manifiestan que 

las municipalidades son los principales 
responsables de tener limpia las calles; 
es por ello que concordamos con la pre-
sente investigación de Lezama. 

Cuando menciona que el problema radica 
en que la sociedad tiene una responsabi-
lidad en la protección y cuidado del medio 
ambiente, sin embargo culpan a las insti-
tuciones del incremento de la contamina-
ción. Entonces podemos mencionar que 
hay una carencia de conciencia y educa-
ción ambiental en las poblaciones de las 
diversas sociedades. Y esto viene siendo 
un factor cultural determinante que influye  
en la contaminación hídrica.

CONCLUSIONES

La contaminación hidrica con los 
residuos sólidos en el rio Shullcas-Huan-
cayo, esta siendo influenciada por los fa-
ctores sociales (comportamiento social y 
calidad de vida) y culturales (hábitos dia-
rios y creencia ambiental). Esto represen-
ta un desafío significativo que requiere la 
acción conjunta de gobiernos, empresas 
y ciudadanos para reducir la generación 
de residuos.

Dentro del factor social, comporta-
miento social, se evidenció que la pob-
lación huancaína se indigna y algunos 
reaccionan llamando la atención, cuando 
ven a personas botando basura en las 
calles o ríos.

En el factor social calidad de vida, 
la cultura consumista, está trayendo el 
incremento de contaminación por resi-
duos sólidos, pues los pobladores consi-
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deran que comprar bienes y servicios en 
los centros comerciales y mercados, es 
mejorar la calidad de vida.

En el factor cultural, hábitos o ruti-
nas diarias, se evidencio que el servicio 
prestado por la municipalidad de Huanca-
yo como la Meta 3, no es suficiente para 
evitar que la población huancaína siga 
botando residuos sólidos en el río Shul-
lcas, ya que, al ver la poca intervención 
de las autoridades, está generando que 
exista una inapropiada disposición final 
para los residuos sólidos.

Por último, en el factor cultural, cre-
encias ambientales, la población de Hu-
ancayo considera que, la municipalidad 
es el encargado de tener limpia las calles 
y ríos, mencionan que: “para eso pagan 
sus impuestos”. Podemos concluir que no 
hay una conciencia ambiental, de que to-
dos somos responsables de tener limpio 
nuestro medio ambiente.
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RESUMEN ABSTRACT
La investigación muestra la problemáti-

ca de la mala gestión de residuos sólidos que 
se tiene a nivel local. El presente trabajo se 
realizó en los anexos de la Esperanza, Sa-
ños Chaupi y Saños Chico del distrito de El 
Tambo, provincia de Huancayo, región Junín, 
cuya población es de 445 habitantes, con los 
objetivos de explicar y describir la gestión de 
residuos sólidos de la población de los tres 
anexos del distrito, analizar la opinión de la 
Gerenta de Servicios Públicos del distrito 
frente a la gestión de los residuos sólidos y 
analizar la perspectiva de la población refe-
rente a la gestión de residuos sólidos en el 
distrito. El tipo de investigación fue básico, 
nivel de investigación descriptivo, diseño de 
investigación secuencial explicativo, método 
de carácter deductivo y de enfoque mixto. La 
muestra se ha determinado por conveniencia, 
escogiendo a 60 habitantes al azar. Las téc-
nicas de recolección de datos utilizadas fue-
ron las encuestas y la entrevista. Los instru-
mentos fueron la guía de encuesta y guía de 
entrevista. Finalmente se concluyó que existe 
mala gestión de los residuos sólidos en los 
anexos del distrito de El Tambo.

Palabras Clave: Gestión, residuos sólidos, 
población y municipalidad.

The investigation shows the problem of 
poor solid waste management that exists at 
the local level. The present work was carried 
out in the annexes of La Esperanza, Saños 
Chaupi and Saños Chico in the district of El 
Tambo, province of Huancayo, Junín region, 
whose population is 445 inhabitants, with 
the objectives of explaining and describing 
the management of solid waste from the po-
pulation of the three annexes of the district, 
analyze the opinion of the Manager of Public 
Services of the district regarding the manage-
ment of solid waste and analyze the perspec-
tive of the population regarding the manage-
ment of solid waste in the district. The type of 
research was basic, descriptive research le-
vel, explanatory sequential research design, 
deductive method and mixed approach. The 
sample has been determined by convenien-
ce, choosing 60 inhabitants at random. The 
data collection techniques used were surveys 
and interviews. The instruments used were 
the survey guide and interview guide. Finally, 
it was concluded that there is poor manage-
ment of solid waste in the annexes of the El 
Tambo district.

Keywords: Management, solid waste, popula-
tion and municipality.
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INTRODUCCIÓN

El problema recurrente y la prob-
lemática más cercana a nuestra realidad, 
es la contaminación del medio ambiente 
en todos sus ámbitos y esto es evidente. 
Debido a la falta de políticas públicas por 
parte del gobierno y educación de la pob-
lación en general. Que no han sido estab-
lecidas durante el mandato de nuestros 
gobernantes y autoridades, en cuanto a 
la ubicación y designación de plantas de 
tratamiento de residuos sólidos; no se cu-
enta con ellos, ya que solo hay lugares 
con nombre de “basureros municipales” o 
“botaderos municipales” donde eventual-
mente depositan los vehículos recolecto-
res, los residuos sólidos. De nuevo, esta 
irresponsabilidad está relacionada con la 
falta de plantas de oxidación. Tratamien-
to de aguas residuales que toda ciudad 
desarrollada responsable debería tener. 
Consideramos que solo así se conducirá 
a la existencia de ciudades sostenibles. 
Asimismo, el desorden, el caos, la mala 
imagen y gases en las ciudades son cre-
ados por falta de participación de los ciu-
dadanos y las autoridades de turno que 
deberían promover la inspección y control 
de servicios públicos por parte de colabo-
radores de nuestras entidades y el propio 
alcalde.

Ceballos et al. (2022) en la Universi-
dad de Guanajuato, realizó su investiga-
ción titulada: “Residuos sólidos urba-
nos y economía circular en Pachuca, 
Hidalgo, México”. El nivel de investiga-
ción es descriptivo y una metodología de 
investigación es mixta, la cual compren-

dió la obtención de información cualitativa 
mediante la realización de investigación 
en campo utilizando entrevistas semiest-
ructuradas dirigidas a trabajadores del 
relleno sanitario el Huixmi. Así mismo, se 
obtuvo información cuantitativa de la ge-
neración de RSU, valorización, gastos y 
cálculo de beneficios posibles. Además, 
tuvo como objetivo de investigación iden-
tificar cómo se lleva a cabo el manejo y 
valorización de residuos sólidos en el 
municipio de Pachuca y evaluar la posi-
bilidad de desarrollar una estrategia de 
economía circular (EC). Por ello, uno de 
los problemas de este acelerado creci-
miento urbano es que no se contempla la 
planificación de servicios urbanos como 
transporte, agua potable, alumbrado y, 
por supuesto, la recolección y tratamiento 
de RSU.  

Además, según la Constitución Polí-
tica del Perú, Art. 67 (1993) establece que 
el Estado determina la Política Nacional 
del Ambiente, la cual promueve el uso 
sostenible de los recursos naturales, asi-
mismo, la Ley General de Residuos Sóli-
dos Ley N° 27314 artículo 4° enmarca la 
política nacional ambiental con el Progra-
ma Agenda 21 – Capítulo 21 Desechos 
sólidos; con la cual se busca lograr una 
gestión ambiental y desarrollo sostenib-
le. Por ello, es indiscutible constituir la 
política nacional ambiental con las otras 
políticas como son las sociales, económi-
cas, educativas y culturales, ya que  cont-
ribuyen en la disminución de la pobreza y 
obtener el progreso de nuestro país. Por 
ende, se propone como una estrategia el 
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ordenamiento urbano, ya que mediante 
esta situación se va lograr que la gestión 
de los residuos sólidos se esimule bus-
cando así su reducción  y reciclaje de los 
mismos.

En el Perú y a nivel mundial la con-
taminación residual es un problema que 
siempre está presente. Por ende, el dist-
rito de El Tambo no es ajeno a ello, ya 
que día a día se puede observar montí-
culos de basura en todas las calles, 
parques y mercados del distrito por falta 
de educación ambiental de cada uno de 
los habitantes. Esta problemática, en los 
últimos años se ha ido incrementando y 
esto es debido a la creciente demográfi-
ca actual, mientras más población exis-
ta; mayor producción de residuos apa-
rece. Si bien, se cuenta con el servicio 
de limpieza pública en el distrito, este no 
se abastece para cubrir todo el territorio 
distrital. Por ello, se buscó indagar cómo 
impacta la gestión de residuos sólidos 
en la población del distrito. La hipótesis 
de investigación fue que el impacto de la 
gestión de los residuos sólidos sobre la 
población es negativo, ya que la pobla-
ción se ve afectada por la contaminación 
ambiental y los malos olores que gene-
ran los residuos en las calles. 

El presente trabajo que lleva como 
título “Gestión de los residuos sólidos en 
el distrito de El Tambo: Anexos La Es-
peranza, Saños Chaupi y Saños Chico”, 
tuvo como objetivos explicar y describir 
la gestión de residuos sólidos sobre la 
población de los tres anexos del distri-
to, analizar la opinión de la Gerenta de 

Servicios Públicos del distrito frente a la 
gestión de los residuos sólidos y analizar 
la perspectiva de la población referente 
a la gestión de residuos sólidos en el 
distrito.

MÉTODOS Y MATERIALES

La investigación es de enfoque mix-
to y es de tipo básica o también llamado 
pura. Según Baena, G. (2014), la investi-
gación pura “es el estudio de un problema, 
destinado exclusivamente a la búsqueda 
de conocimiento” (p.11). Por ende, la fina-
lidad de la investigación es ampliar los co-
nocimientos sobre el impacto que causa 
los residuos sólidos en la población. 

El nivel de investigación es descrip-
tivo, ya que los pobladores de los anexos 
del distrito de El Tambo nos brindaron in-
formación respecto a la gestión de residu-
os sólidos mediante encuestas. También 
se recopiló información de la Gerenta de 
Servicios Públicos del distrito.

El método fue de carácter deductivo, 
ya que se parte de datos generales para 
llegar a las conclusiones particulares. El 
diseño es secuencial explicativo, el cual 
consiste en la recopilación y el análisis de 
datos cuantitativos, continuando con la 
recopilación y análisis de datos cualitati-
vos. 

La población está conformada por 
los habitantes de los anexos de La Es-
peranza, Saños Chaupi y Saños Chico, 
la muestra se ha determinado por con-
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veniencia, escogiendo a 60 habitantes 
al azar. Las técnicas de recolección de 
datos utilizadas fueron la encuesta (ocho 
preguntas - población) y la entrevista (nu-
eve preguntas-Gerenta de Servicios Púb-
licos).  

Los instrumentos utilizados fueron la 
guía de encuesta, guía de entrevista y el 
celular.

RESULTADOS Y DİSCUSİÓN

La encuesta constó, de ocho pre-
guntas. 

Figura 1  
Calificación de la limpieza en el distrito 
de El Tambo

Nota. El gráfico representa la calificación de 
limpieza en el distrito de El Tambo. 

De acuerdo con la concepción de las 
personas de El Tambo, la gran mayoría de 
la población menciona que la limpieza es 
regular con un 72%, un 25% mencionan 
que es mala, mientras que un 3% dicen 
que es buena.

Figura 2  
Prácticas de reciclaje de los residuos só-
lidos 

Nota. El gráfico muestra las prácticas de recicla-
je de los pobladores de El Tambo.

Podemos observar que gran parte 
de las personas practican el reciclaje de 
los residuos sólidos siendo el 63%, mient-
ras que el 37% de personas no llevan a 
cabo la práctica del reciclaje.

Figura 3  
Supuesto destino de los residuos sólidos

Nota: El gráfico representa el supuesto destino 
de los residuos sólidos por parte de las personas.

Se puede observar que las perso-
nas no tienen conocimiento del destino 
de los residuos sólidos, en la cual un 45% 
menciona que el destino de los residuos 
sólidos es el botadero, un 27% a las ribe-
ras del rio Mantaro, el 15% a un relleno 
sanitario y el 13% menciona que el desti-
no es el centro de reciclaje.
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Figura 4  
Veces que pasa el carro recolector 

Nota: El gráfico muestra las veces que pasa el 
carro recolector.

Una parte de las personas menci-
onan que el carro recolector pasa por lo 
menos dos veces a la semana con un 
40%, un 36% indican que pasa de manera 
interdiaria, el 15 % de personas dicen que 
solo pasa una vez a la semana, mientras 
siendo una minoría el 9% mencionan que 
el carro recolector pasa todos los días.

Figura 5  
Horario en que pasa el carro recolector

Nota: El gráfico presenta el horario en que pasa 
el carro recolector.

La muestra del gráfico presenta que 
gran parte mencionan que el carro recole-
ctor pasa en un horario establecido sien-
do un 57%, mientras que un 43% mencio-
nan lo contrario.

Figura 6  
Tipos de residuos que se desecha con 
más frecuencia

Nota: El gráfico muestra los tipos de residuos 
que se desechan con más frecuencia.

Un 47% de las personas mencionan 
que generalmente se desecha con más 
frecuencia los residuos orgánicos, menci-
onan un 38% que se desechan plástico, 
un 9% papeles y cartón y mientras el 6% 
mencionan que difícilmente se puede ob-
servar desechos de latas.

Figura 7  
Problemas que genera el desecho de los 
residuos sólidos

Nota: El gráfico presenta los problemas genera-
dos por los residuos sólidos.  

Según la mayoría de la población 
los problemas generados por los residu-
os sólidos es la contaminación ambiental 
con un 70%, mientras que un 20% refiere 
que genera calles sucias y olorosas y un 
10% mencionan que genera la afectación 
a los recursos naturales.
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Figura 8  
Donde se desecha los residuos sólidos 
generados en casa

Nota. La gráfica muestra donde desechan los 
residuos sólidos generados en casa.

Gran parte de las personas men-
cionan que los residuos sólidos genera-
dos en casa lo desechan en bolsas para 
que se lleve el carro recolector de basura 
siendo este el 93%, mientras que el 7% 
siendo una minoría lo llega a depositar 
en contenedores. Finalmente, nadie de la 
población encuestada mostro rasgos de 
quema o arrojos a las calles, ríos o queb-
radas de residuos sólidos. 

Preguntas a la Gerenta de Servi-
cios Públicos del distrito de El Tambo

Edad: 38 años

Lugar de Origen: Huancayo

Profesión: Ingeniera Forestal y 
Ambiental

Pregunta 1: ¿Cómo se manejan 
los residuos sòlidos en el distrito de El 
Tambo?

Para el manejo de los residu-
os sólidos que se está dando; se tie-
nen áreas de valorización y compostaje 
que es importante, estamos trabajando, 
separando los residuos, tratando que la 

población se sensibilice y ellos también 
pongan de su parte.

Pregunta 4: ¿Normalmente cuan-
tas toneladas de residuos sólidos re-
coge el camión recolector en una se-
mana?

Diariamente estamos recogiendo 
150 a 180 toneladas de residuos sólidos.

Pregunta 6: Si bien es cierto, tal-
vez dentro del municipio no hay un bo-
tadero formal, pero hay botaderos in-
formales ¿Cómo esto llega a impactar 
al medio ambiente?

No existe la palabra de botadero in-
formal, porque es un botadero nada más, 
lo que si la ley reglamenta es que, se ten-
ga un relleno sanitario o una planta de tra-
tamiento y si vemos en todo el distrito y 
la provincia ninguno cuenta con rellenos 
sanitarios, todos son botaderos. En este 
tema , nosotros ya estamos trabajando en 
con el plan de recuperación de áreas deg-
radadas y los lugares que disponemos 
tienen un plan de recuperación de esas 
áreas degradadas por residuos sólidos.

Pregunta 8: ¿Los carros recolec-
tores dentro de la jurisdicción del dist-
rito de El Tambo, brindan información 
de las RRR?

En estos momentos no, pero el per-
sonal sí. Tenemos personal que sale con 
volantes que está empezando a sensibili-
zar a la población, porque parte de ellos 
su trabajo es recolectar. 

Pregunta 9: ¿Dentro de la jurisdic-
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ción del distrito de El Tambo hay una 
sanción que el gobierno local aplica a 
los ciudadanos por el tema de residu-
os sólidos en las calles?

Si, hay una multa de la ordenanza 
N° 014, que es para que las personas no 
saquen su basura fuera del horario del 
paso de recojo del carro recolector. 

Los resultados de esta investiga-
ción confirman que la municipalidad está 
trabajando de manera regular, ya que no 
solo depende de ellos el cuidado del me-
dio ambiente con respecto los residuos 
sólidos, sino tambien de la población ya 
que son ellos los que generan a diario to-
neladas de residuos. 

La cuestión de la contaminación de 
residuos sólidos en el distrito del Tambo, 
se da desde muchos  años atrás, genera-
da principalmente por la mayoria de  ciu-
dadanos, quienes no tienen conciencia de 
los efectos negativos que pueden generar 
en el ambiente y en la misma población.

El presente artículo es un enfoque 
mixto, se entrevistó a la Gerenta de la 
municipalidad de El Tambo,  hacièndose 
un contraste, con la opinión de los ciuda-
danos del distrito específicamente de los 
tres anexos los cuales representamos  en 
las diferentes figuras: En la figura 1 y 2 
calificación de la limpieza en el distrito de 
El Tambo y Practicas de reciclaje de los 
residuos sólidos, la calificación que obtie-
ne el distrito por los encuestados es regu-
lar  y la práctica de reciclaje en la pobla-
ción según la mayoría es positivo; frente 
a ello la municipalidad está sensibilizan-

do como se menciona en la pregunta 8  
Tenemos personal que sale con volantes 
que está empezando a sensibilizar a la 
población, porque parte de su trabajo es 
recolectar. El manejo de estos residuos 
tiene una estrecha relación con la salud 
de la población, se han presentado tres 
situaciones principales, la primera referi-
da a la transmisión de enfermedades ba-
cteriales y parasitarias, tanto por agentes 
infecciosos transferidos en los residuos 
como por ratones y moscas; los cuales se 
alimentan y reproducen en los residuos; 
en segundo lugar el riesgo de lesiones e 
infecciones ocasionados por los objetos 
punzo cortantes que se hallan en los re-
siduos, esta situación pone en alto riesgo 
la salud de las personas que recuperan 
materiales en los muladares; y por último 
la contaminación ocasionada por la que-
ma de residuos, la cual afecta el sistema 
respiratorio de los individuo y su medio 
ambiente (Contreras, 2008).

Referente a la figura 4, las veces 
que pasa el camión recolector son de 2 a 
3 veces por semana y en la figura 5, el ho-
rario en que pasa el carro recolector, esta 
establecido en ciertos lugares en algunos 
no respetan y los ciudadanos no saben en 
qué horario sacar sus basuras, es por ello 
que lo dejan en las calles y  las consecu-
encias son diversas con este hecho,  si se 
tendria un botadero en el distrito habría 
menos contaminación. Por otra parte, 
muchos de los ciudadanos desechan los 
residuos orgánicos  entre 150 a 180 to-
neladas si se aplicase el compostaje esto 
se reduciría y esto beneficiaria a la pobla-
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ción con la disminución de la contamina-
ción. Asimismo , está la ordenanza para 
los que incumplen con los desechos de 
basura a la hora no indicada o en los días 
que no pasa el camión recolector, como 
menciona (Sanmartín et al., 2017) La ac-
tividad humana constantemente está ge-
nerando desechos o residuos de los que 
debe deshacerse, en el momento de la 
preparación de los alimentos, así como 
en la limpieza de los ambientes interiores. 
Así mismo, el crecimiento de la población 
tiene como consecuencia el incremento 
de la producción de residuos sólidos au-
mentando  la problemática ambiental. La 
acumulación de residuos, se presenta en 
la mayoría de las ciudades del mundo y 
no se  ha podido resolver hasta la actu-
alidad, lo que provoca grandes focos de 
contaminación.

CONCLUSİONES

La gestión de los residuos sólidos 
en los anexos de La Esperanza, Saños 
Chico y Saños Chaupi del distrito de El 
Tambo es regular, según la percepción 
de los vecinos ya que existen riesgos 
por la presencia de residuos sólidos en 
las calles y lugares concurridos del dist-
rito. Asimismo, esta situación conlleva a 
que la población y los animales puedan 
ingerir plásticos, metales u otros materia-
les tóxicos presentes en los desechos, lo 
que puede causar enfermedades, daños 
internos o incluso la muerte en los anima-
les. También, los animalitos pueden llevar 
enfermedades a casa ya que por lo gene-
ral  están en contacto los niños, quienes 
son lo más propensos a sufrir cualquier 

enfermadad por la contaminación de los 
residuos. 

Por otro lado, la perspectiva de la 
población de estos anexos del distrito es 
que la mala gestión de los residuos so-
lidos genera la contaminación del suelo. 
Esto puede tener un impacto negativo en 
la calidad y fertilidad del suelo, afectando 
el crecimiento de pastizales y cultivos, y 
comprometiendo la producción agrícola 
ya que en estos anexos aún se ven la prá-
ctica de cultivos de diferentes variedades. 
La educación y conciencia ambiental son 
clave para abordar el problema de la con-
taminación de residuos sólidos en estos 
anexos y en el distrito de El Tambo. Es 
importante capacitar a los trabajadores y 
a la población con las mejores prácticas 
de gestión de residuos fomentando  una 
mentalidad de responsabilidad ambiental.

Finalmente, la contaminación de re-
siduos sólidos en estos anexos del distrito 
de El Tambo, es un problema que requie-
re atención y acción inmediata. La adop-
ción de buenas prácticas de gestión, la 
educación y la conciencia ambiental son 
fundamentales para reducir los impactos 
negativos de los residuos sólidos y pro-
teger la salud de la población, animales y 
los ecosistemas.
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RESUMEN ABSTRACT
El presente trabajo se enfoca en el ni-

vel de conciencia que tuvieron los usuarios 
al usar el transporte informal en los alrede-
dores de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú y la poca fiscalización por parte de 
la Municipalidad de Huancayo, ya no actúa 
de manera eficaz. El método utilizado fue 
el cuantitativo, el diseño fue correlacional 
no experimental de nivel básico, el tamaño 
de muestra fueron 15 alumnos. Los proce-
dimientos de la investigación fueron las en-
cuestas previamente trabajadas y el análisis 
estadístico mediante los gráficos elaborados 
en el software MICMAC. Los resultados fue-
ron que existe una conciencia regular sobre 
el uso del transporte informal por parte de 
los usuarios. Se concluye que la informalidad 
en el transporte presenta diversos desafíos, 
incluido el desinterés de la Municipalidad de 
Huancayo. Como hemos sido testigos, no le 
da la debida importancia y ello genera que los 
usuarios no tengan conciencia sobre el mal 
uso de este transporte, ya que no reconocen 
los diferentes peligros a los que se exponen.

Palabras Clave: Transporte, Informalidad, 
Municipalidad, usuarios.

The present work focuses on the level 
of awareness that users had when using in-
formal transportation around the National 
University of the Center of Peru, and the lack 
of oversight by the Municipality of Huancayo, 
as it also does not act effectively. The method 
used was quantitative, and the design was a 
basic correlational non-experimental one. The 
research procedures involved previously con-
ducted surveys and statistical analysis using 
graphs prepared in MIC MAC. The results 
showed that there is a regular awareness 
among users regarding the use of informal 
transportation. It is concluded that informality 
in transportation presents several challenges, 
such as the lack of interest from the Municipa-
lity of Huancayo. As we have witnessed, this 
lack of interest leads to users being unaware 
of the misuse of this transportation, as they 
do not recognize the various dangers they are 
exposed to.

Keywords: Transport, Informality, Municipality, 
users.
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INTRODUCCION

La informalidad en el transporte es 
un problema que se está normalizando en 
nuestra sociedad. Ahora, si hablamos de 
esta informalidad que se da en los alrede-
dores de la UNCP, es lamentable que la 
Municipalidad de Huancayo no actúa de 
manera eficaz, dado que, si bien hay una 
supervisión, es insuficiente para controlar 
el transporte informal.

Debemos hacer énfasis de que, si 
las personas usan el transporte informal, 
lo hacen por necesidad, ya que hay una 
baja demanda del transporte formal, como 
lo menciona (Ruiz 2019, P.15) El trans-
porte informal es un factor crítico para el 
bienestar de la población huancaína. La 
demanda de la ciudad y de los distritos 
aledaños se ve afectada debido a la falta 
de transportes formales”. 

Sabemos que la Municipalidad de 
Huancayo trata de combatir esta informa-
lidad, pero sus medidas no son efectivas. 
Es por ello que deben poner más impor-
tancia a ese tema, ya que los usuarios se 
exponen al peligro, como señala Gaspar, 
T (2015) “La informalidad en los servicios 
indica altos índices de inseguridad en el 
servicio. Por lo tanto, el estado debería 
tener más énfasis en esta problemática”.

Si bien Huancayo cuenta con órga-
nos reguladores, ellos no actúan de ma-
nera constante, por lo que hay un aumen-
to en el uso del transporte informal, como 
señala Solís, D (2022) “El sector transpor-
te, la falta de una adecuada formulación 

de políticas por parte de los entes regula-
dores ha agravado esta situación”.

Es por ello que la investigación parte 
de la pregunta: ¿Qué nivel de conciencia 
tienen los usuarios al usar el transporte 
informal en los alrededores de la UNCP? 
Tiene como objetivo concientizar sobre el 
mal uso del transporte informal. 

La importancia teórica, metodológi-
ca y práctica de la investigación es crear 
una conciencia adecuada sobre el peligro 
del transporte informal para los usuarios. 
A modo de hipótesis, si bien existe una 
conciencia regular por parte de los usua-
rios del transporte informal, no es suficien-
te, ya que no miden las consecuencias y 
los peligros a los que se exponen.

MATERIALES Y METODOS

El diseño utilizado en este es de 
naturaleza correlacional, una técnica no 
experimental que permite al investigador 
estudiar relaciones entre dos o más varia-
bles relacionadas. Según Ramos. (2020). 
¨El uso de procesos estadísticos inferen-
ciales en la investigación busca obtener 
resultados beneficiosos para la pobla-
ción¨ (p.3).

El enfoque cualitativo se basa en la 
recolección de datos para realizar medi-
ciones numéricas y se analiza mediante 
métodos estadísticos.

Como menciona Del Canto & Silva 
(2023). Este enfoque busca respaldar la 
investigación mediante la recolección y 
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análisis de datos numéricos extraídos 
de la realidad, con el propósito de cons-
truir teorías y abordar el objeto de estu-
dio (p.3). El tipo de investigación utiliza-
do es básico o también conocido como 
investigación pura, teórica o dogmática, 
caracterizada por originarse en un marco 
teórico y tener como objetivo principal el 
incremento del conocimiento científico sin 
buscar su aplicación práctico inmediato 
(Muntané.J.2010.p.3).

El método utilizado en esta inves-
tigación es el deductivo, según Prieto.B. 
(2017), este método consiste en analizar 
dos principios generales de un tema es-
pecífico, comprobando y verificando su 
validez. Se basa en fundamentos teóricos 
hasta llegar a configurar hechos prácticos 
o particulares (pp.11-12).

Población y muestra

La población seleccionada para este 
estudio estuvo compuesto por estudian-
tes y docentes de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú. La muestra se con-
formó por 15 estudiantes pertenecientes 
a diferentes facultades y semestres de la 
UNCP. EL instrumento utilizado fue una 
encuesta compuesta por 12 preguntas, 
diseñada para recopilar datos sobre el 
tema de transporte informal en los alre-
dedores de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú. Los datos recopilados 
se sometieron a un análisis mediante el 
software estadístico Minitab versión 19. 
Este programa facilito el procesamiento 
y la interpretación de los datos obtenidos 
durante la investigación.

RESULTADOS

El estudio se llevó a cabo con una 
encuesta de 15 estudiantes de diferentes 
facultades de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú. Se seleccionaron 6 pre-
guntas clave de la encuesta para analizar 
los resultados.

•	 Pregunta N°1: ¿Has utilizado algu-
na vez los servicios de transporte 
informal como colectivos o taxis no 
registrados en alrededor de la Uni-
versidad nacional del Centro del 

•	 Pregunta N°2: ¿El transporte infor-
mal es una alternativa necesaria 
en alrededor de la Universidad Na-
cional del Centro del Perú donde el 
transporte público formal es insufi-
ciente? 

•	 Pregunta N°3: El transporte infor-
mal representa un peligro para la 
seguridad de los pasajeros en alre-
dedor de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú

•	 Pregunta N°4: ¿El transporte infor-
mal carece de requisitos adecua-
dos para garantizar a la calidad del 
servicio en alrededor de la Univer-
sidad Nacional del centro del Perú?

•	 Pregunta N°5: ¿Crees que el trans-
porte informal fuera de la Universi-
dad Nacional del Centro del Perú 
debería ser regulado para las au-
toridades para garantizar la seguri-
dad de los pasajeros?

•	 Pregunta N°6: ¿Los conductores 
del transporte informal que se en-
cuentra en alrededor de la Univer-
sidad Nacional del Centro del Perú 
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deberían recibir capacitaciones y 
licencias para garantizar un servi-
cio de calidad? 

Figura 1 
Uso del servicio de transporte informal al-
rededor de la UNCP

Nota: Predeterminada

En la Figura 1, se muestra el alto ni-
vel de afirmación ante el uso del transpor-
te informal alrededor de la UNCP, donde 
la mayoría de los encuestados han utiliza-
do este tipo de transporte

Figura 2
Uso alternativo del transporte público o 
informal

Nota: Predeterminada

¨ ¿El transporte informal es una alternativa 
necesaria en alrededor de la UNCP donde 
el transporte público formal es insuficien-
te? ¨ 

En la figura 2, se observa que la 
mayoría de los encuestadores están de 
acuerdo en que el transporte informal es 
una alternativa necesaria en los alrededo-
res de la UNCP, especialmente en cuento 
al transporte público es insuficiente.  

Figura 3
Seguridad del transporte hacia los estu-
diantes

Nota: Predeterminada

¨El transporte informal representa 
un peligro para la seguridad de los pasa-
jeros en alrededor de la UNCP¨

En la figura 3, se destaca que hay 
alto nivel de acuerdo en que el transporte 
informal representa un peligro para la se-
guridad de los pasajeros en los alrededo-
res de la UNCP.

Figura 4

Requisitos para una calidad ante el uso 
del transporte 

Nota: Predeterminada

¨ ¿El transporte informal carece de 
requisitos adecuados para garantizar la 
calidad del servicio en alrededor de la 
UNCP? ¨ 

En la figura 4, se evidencia que la 
mayoría de los encuestados están de 
acuerdo en que el transporte informal ca-
rece de requisitos adecuados para garan-
tizar la calidad del servicio en los alrede-
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dores de la UNCP.
Figura 5
Seguridad de los pasajeros que son los 
estudiantes 

Nota: Predeterminada

¨ ¿Crees que el transporte informal fuera 
de la UNCP debería ser regulado por las 
autoridades para garantizar la seguridad 
de los pasajeros? ¨

En la figura 5, se muestra que la ma-
yoría de los encuestados están de acuer-
do en que el transporte informal fuera de 
la UNCP debería ser regulado por las au-
toridades para garantizar la seguridad de 
los pasajeros 

Figura 6
Licencias ante los conductores y capaci-
tación 

Nota: Predeterminada

¨ ¿Los conductores del transporte 
informal que se encuentra en alrededor 
de la UNCP deberían recibir capacitación 
y licencias para garantizar un servicio de 
calidad? ¨ 

En la figura 10, se destaca que 

la mayoría de los encuestados están 
de acuerdo en que los conductores del 
transporte informal alrededor de la UNCP 
deberían recibir capacitación y licencias 
para garantizar un servicio de calidad.

Estos resultados indican que existe 
una conciencia entre los usuarios sobre el 
uso del transporte informal y sus desafíos 
en los alrededores de la UNCP. Además, 
resaltan la importancia de la regulación y 
capacitación de los conductores para ga-
rantizar la seguridad y calidad del servicio 
de transporte informal.  

DISCUSION
Través de la investigación realizada 

respecto al transporte informal, se pudo 
entender que en la ciudad de Huancayo 
existe mucho desorden vehicular debido 
a la poca fiscalización de la municipali-
dad. Es así que el aumento del transporte 
informal es cada vez más frecuente, por 
lo cual los especialistas del diario Correo 
(2019) mencionan que “construir un siste-
ma de transporte ordenado es una tarea 
ardua que puede demorar 3, 4 o 5 años 
dependiendo de los técnicos”.

A partir de esto, la encuesta reali-
zada a diversos estudiantes de la UNCP 
no llegó a indicar que sin conciencia ciu-
dadana no se podrá frenar el transporte 
informal. Esto se debe a que, según los 
resultados obtenidos, se pudo entender 
que no existe conocimiento de los regla-
mentos, y además, los estudiantes son 
conscientes del peligro que corren al su-
bir a estos colectivos informales, aun así, 
optan por sus servicios.



28 | Revista Científica Cambio Social

Es por ello que, a partir del resulta-
do de la figura 10, se aconseja a las in-
vestigaciones futuras respecto al tema 
de transporte informal tener en conside-
ración que “las autoridades competentes 
son el MTC, la SUTRAN, los Gobiernos 
Regionales y locales, y la PNP” (Ferrer, 
2022). Estas autoridades deben garanti-
zar el bienestar del pasajero a través de 
los permisos que otorgan.

Además, los futuros investigadores 
deben profundizar aún más en el tema 
e incluir en su investigación la contami-
nación sonora que estos autos generan, 
para así poder enriquecer más su traba-
jo. A su vez, también pueden utilizar esta 
investigación como base o guía para sus 
trabajos.

CONCLUSIÓN
En conclusión, a través de los re-

sultados de las encuestas en relación al 
objetivo se puede apreciar que existe el 
frecuente uso de estos autos informales a 
pesar de que el estudiante de la UNCP es 
consciente del riesgo que corre por utili-
zar este servicio, además que es muy alto 
la frecuencia de estos autos por la falta 
de fiscalización por parte de la municipa-
lidad.

El transporte informal en Huancayo 
es cada vez más frecuente debido al in-
cremento de usuarios, la falta de informa-
ción sobre las consecuencias que trae el 
transporte informal por parte de los estu-
diantes y la poca fiscalización por parte 
de la Municipalidad de Huancayo. Esto 
refleja que la conciencia ciudadana es 

baja, ya que, a pesar de ser conscientes 
de los peligros que pueden ocurrir, siguen 
utilizando estos servicios, lo que también 
perjudica a los conductores formales que 
cumplen con las medidas exigidas para 
poder brindar el servicio
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RESUMEN ABSTRACT
La problemática de los locales informa-

les, en el distrito de El Tambo, Huancayo, tie-
ne como objetivo analizar los locales informa-
les y sus conexiones teóricas sociológicas. Se 
examinó la teoría de Michel Foucault sobre el 
biopoder e influencia en instituciones como 
hospitales, cárceles y escuelas, así como la 
teoría de Max Weber sobre la burocracia en 
la administración y su impacto en la gestión 
pública. El estudio utilizó una metodología 
descriptiva, recopilando datos mediante en-
cuestas a jóvenes que frecuentan estos loca-
les informales y entrevistas con autoridades 
municipales encargadas del control de estos 
establecimientos. Se empleó un enfoque mix-
to para enriquecer los resultados. Los princi-
pales hallazgos revelaron que el 50% de los 
encuestados considera que los locales infor-
males contribuyen al crecimiento económico, 
y el 40% los visita por los precios bajos y el 
ambiente informal. Además, se evidenció que 
la mayoría de estos lugares no cumplen con 
las normativas de identificación de mayoría 
de edad. Las entrevistas resaltaron que las 
autoridades aplican normativas para contro-
lar, pero la falta de cumplimiento y el desinte-
rés de algunos ciudadanos dificultan su erra-
dicación. Se destacó la necesidad de mejorar 
la organización de las juntas vecinales para 
combatir esta problemática.

Palabras Clave: Establecimientos informales, 
Desorden, Seguridad, Estudiantes universitarios, 
Economía local

The problem of informal premises, in 
the district of El Tambo, Huancayo, aims to 
analyze informal premises and their sociologi-
cal theoretical connections. Michel Foucault’s 
theory on biopower and influence on institu-
tions such as hospitals, prisons and schools 
were examined, as well as Max Weber’s 
theory on bureaucracy in administration and 
its impact on public management. The study 
used a descriptive methodology, collecting 
data through surveys of young people who 
frequent these informal establishments and 
interviews with municipal authorities in charge 
of controlling these establishments. A mixed 
approach was used to enrich the results. The 
main findings revealed that 50% of respon-
dents consider that informal establishments 
contribute to economic growth, and 40% visit 
them for the low prices and informal atmos-
phere. In addition, it was evidenced that most 
of these places do not comply with the identifi-
cation regulations of legal age. The interviews 
highlighted that the authorities apply regula-
tions to control, but the lack of compliance 
and the disinterest of some citizens make 
its eradication difficult. The need to improve 
the organization of neighborhood councils to 
combat this problem was highlighted.

Keywords: Operating license, Informal establi-
shments, Disorder, Security, University students, Local 
economy

Inga Machacuay, Janet Karina c
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INTRODUCCIÓN
El Los locales informales como las 

discotecas y bares se han incrementado 
en el Perú, principalmente en la provin-
cia de Huancayo, específicamente en la 
periferia de las universidades, como la 
ciudad universitaria, es una actividad mu-
cha significancia. Desarrollada mediante 
la apertura de establecimientos sin licen-
cias, ni permisos y que ponen en riesgo 
la salud de la población. Por lo tanto, “El 
sector informal se refiere a las unidades 
productivas no constituidas en sociedad 
que no se encuentran registradas en la 
administración tributaria.” (INEI, 2019). 

Asimismo, Loja y Pérez (2020), en 
un estudio llamado “Comercio informal, 
factores y políticas para su sostenibili-
dad. Caso de estudio, mercado de ropa 
en la feria libre de la ciudad de Cuenca”, 
se trazó como objetivo el estudio de las 
principales causas, razones y efectos por 
las que las personas recurren al comercio 
informal de la venta de ropa en la ciudad 
de Cuenca. Tuvo una metodología mixta. 
Tuvo como resultado de que las perso-
nas desempleadas, con un nivel de ins-
trucción escaso, y edades tempranas sin 
experiencia, buscan como vía la informa-
lidad. 

A su vez, se muestra que en el año 
2019, el 40.3% de los municipios realizó el 
control de las licencias de funcionamien-
to en la provincia de Huancayo, en este 
tiempo se otorgaron un total de 2,094 li-
cencias de funcionamiento y en el sector 
de actividades comerciales, fueron 916 

licencias de funcionamiento; pese a este 
gran avance de entregas de licencias de 
funcionamiento, en el 2023, después de 
la pandemia, se ha incrementado  la infor-
malidad, lo que provoca a su vez desor-
den y problemas de salud en la población. 

Existen constantes clausuras que 
se realizan en la Municipalidad distrital de 
El Tambo sobre los locales informales de 
dudosa reputación que no cuenta con un 
permiso formal, que ponen en peligro la 
seguridad y la vida de las personas; estos 
establecimientos se encuentran ubicados 
por los alrededores de la Universidad Na-
cional del Centro del Perú, en las inter-
secciones de la Av., Universitaria, José 
Olaya, La victoria y Ferrocarril. 

El presente artículo, en consecuen-
cia, aborda el problema de los locales in-
formales entre discotecas y bares, que no 
disponen de licencia de funcionamiento, 
y que no responde a la leyes y normas 
que dicta la Municipalidad del distrito de 
El Tambo. Esto se debe a que el distrito 
no expende licencias de funcionamien-
to de giros especiales y que muchos de 
ellos que se emiten, o son amparados de 
normas antiéticos o se logran de ama-
ñados procesos de autoridades. Por lo 
cual se destaca la teoría de Foucault y el 
Biopoder, dentro del a realidad social de 
la informalidad, Max Weber y la teoría de 
la burocracia y Merton con la base de la 
existencia individual y colectiva. Por ello 
el objetivo del presente trabajo es, esta-
blecer el marco normativo que regule la 
comercialización, consumo y publicidad 
de bebidas alcohólicas, a efectos de ad-
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vertir y minimizar los daños que produ-
cen a la salud integral del ser humano. 
Teniendo en cuenta que muchos de los 
establecimientos mantienen intereses 
económicos, más que la salud de la po-
blación, teniendo en cuenta la ley y las 
normas establecidas. Como hipótesis se 
presenta: Los locales informales priorizan 
los factores económicos y no tienen inte-
rés por la población, y responder a la ley, 
sobre todo consideran la formalidad como 
un atraso. 

El contenido del trabajo está organi-
zado de la siguiente manera: La primera 
sección se encuentra la introducción, en 
la sección 2, se presenta la revisión lite-
raria, en la que se presenta los diferen-
tes teóricos como Michel Foucault, Max 
Weber y Merton, asimismo estudios in-
ternacionales y nacionales, asimismo, re-
lacionado con la Ley orgánica de Munici-
palidades N°27972 y la ley N°28681. Acto 
seguido en la sección 3, se hace presenta 
la metodología utilizada en el trabajo. En 
la sección 4, se muestra los resultados 
obtenidos en el estudio y finalmente en la 
última sección 5, se realiza la discusión y 
las conclusiones. 

La teoría de Michael Foucault de su 
libro Biopoder, hegemonía y sociedad po-
pular, da nociones de las diferentes lectu-
ras de la realidad social, en tanto desde 
su obra, también se ha podido compren-
der que dicha técnica de subyugación de 
los cuerpos alude a una estrecha relación 
entre la política, la vida y al uso de es-
tas herramientas específicas que clases 
dominantes utilizan en relación con otros 

individuos ajenos al orden hegemónico. 
El hospital, la cárcel, la escuela y el psi-
quiátrico son instituciones que a su juicio 
expresan espacios donde los llamados 
“agentes del cuerpo” pueden ejercer el 
poder, permitiendo a cierto grupo de per-
sonas “inmiscuirse en la vida de los otros, 
en la salud, de la alimentación, de la vi-
vienda”. 

Con el trabajo pionero de Foucault, 
el cuerpo se ha transformado en una in-
teresante categoría de estudio para las 
ciencias sociales que ha permitido proble-
matizar la exclusión de los individuos con 
la modernidad. Así desde otras lecturas 
realizadas sobre el concepto de cuerpo 
y biopolítica se ha podido instaurar que 
existe una estrecha relación entre el de-
sarrollo del capitalismo y la corporalidad, 
en tanto este factor es visto como un mo-
tor de la economía pues al ejercerse un 
control sobre él, se realiza un control so-
bre las formas de apropiación material del 
mundo por parte de los individuos, que 
constituyen según Le Breton la “base de 
la existencia individual y colectiva”; conti-
nuando con la Teoría de Max Weber so-
bre:  Teoría de la burocracia en la admi-
nistración sobre que es gestión pública, la 
política pública decide qué hacer y la ges-
tión pública decide cómo hacerlo, los cua-
les están íntimamente relacionados, pero 
no significan lo mismo.  Las políticas pú-
blicas están guiadas por los valores que 
los gobiernos y los ciudadanos compar-
ten entre ellos. Para ello, nos adentramos 
en la teoría de Max Weber, el fundador de 
la teoría de la burocracia en la administra-
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ción, aquí se menciona que esta es la me-
jor forma de organizar el trabajo colectivo 
debido a que proporciona previsibilidad 
y eso genera mayor eficiencia. Por otro 
lado, mencionaremos en este apartado 
al desacuerdo de Merton; ya que men-
ciona que, en aspectos de la burocracia, 
al estudiar las consecuencias y la praxis 
de la burocracia; éstas nos llevan a la in-
eficiencia y a las “disfunciones”. Esto se 
debe al exagerado apego a los reglamen-
tos, formalismo y papeleo excesivo, re-
sistencia al cambio, despersonalización, 
jerarquización como base del proceso de 
decisión, y a que todos los clientes sean 
atendidos de manera estandarizada, de 
acuerdo con los reglamentos y rutinas in-
ternos.

Según Pérez P. (2018) en su tesis 
“Exposición a la violación de la libertad 
o indemnidad sexual por el consumo de 
alcohol en mujeres entre 14 Y 18 años 
de edad en discotecas “Antros” informa-
les, ciudad de Puno – 2016”, cuyo obje-
tivo se centra en indagar el riesgo al que 
están expuestos los jóvenes, muchos de 
ellos menores de edad, al acudir a luga-
res clandestinos e informales, ya que se 
exponen a peligros como ser víctimas 
de violencia sexual y  el alcoholismo, se 
busca que la tesis aporte no solo al co-
nocimiento, sino también a poder mira el 
problema con una  propuesta de solución. 
Para esto, se utiliza el método aplicado 
con diseño cuantitativo, su población se 
conforma por personas que cumplen con 
parámetros de haber sufrido o fueron víc-
timas de abuso sexual en ese entorno, y 

tiene una muestra de 76 personas, tanto 
de mujeres como varones. Como conclu-
sión se menciona que el fomento a la au-
toprotección llama a la concientización de 
las autoridades, poniendo sanciones nor-
mativas para los incidentes que incurran 
en la vulneración de los derechos de los 
jóvenes. 

La Licencia de funcionamiento, Ley 
orgánica de Municipalidades N°27972, La 
ley orgánica de las municipalidades, es el 
órgano de gobierno promotor del desa-
rrollo local, con personería jurídica de de-
recho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, teniendo como 
jurisdicción el territorio regional y distrital. 
Tiene como competencias y funciones la 
promoción de la generación de empleo y 
desarrollo de la micro y pequeña empresa 
urbana o rural, la promoción del desarro-
llo económico local y abastecimiento; y 
comercialización de productos servicios 
como lo establece la ley. Asimismo, se 
expresa en el artículo 86, las funciones 
específicas de las municipalidades, flexi-
bilizar y simplificar los procedimientos de 
obtención de licencias y permisos en el 
ámbito de su jurisdicción; el aspecto clan-
destino, que son actividades objetivas o 
subjetivas prohibidas, en contra de la nor-
mas o penadas por las autoridades, y que 
muchas veces influye en personas y en-
tidades ilícitamente conformadas, como: 
discotecas, hospedajes, bares, centros 
de comida, personas envueltas de deli-
tos, etc. 

Ahora bien, en la Ley N°28681, La 
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Comisión Permanente del Congreso de la 
República ha dado la Ley siguiente; Ley 
N°28976. Aquí. el Texto Único de Orde-
nanza establece el marco de ley de Licen-
cia de Funcionamiento, con la finalidad de 
establecer el procedimiento para el otor-
gamiento de la licencia de funcionamiento 
expedida por la municipalidad. En las que 
están incluidas la Compatibilidad de uso 
(el tipo de actividad económica que se de-
sarrolló), establecimiento (bien inmueble), 
matriz de riesgos y zonificación.

Sobre esta ley, advirtamos que tiene 
por objeto establecer el marco normativo 
que regula la comercialización, consumo 
y publicidad de bebidas alcohólicas de 
toda graduación, a efectos de advertir y 
minimizar los daños que producen a la 
salud integral del ser humano, a la desin-
tegración de la familia y los riesgos para 
terceros, priorizando de esta manera, la 
prevención de su consumo a fin de prote-
ger a los menores de edad.

MARCO METODOLÓGICO

El método utilizado en este traba-
jo es netamente descriptivo (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006). Se ha inda-
gado mediante la recolección de datos, a 
través de encuestas a jóvenes que recu-
rren a estos locales informales en la ciu-
dad universitaria, y entrevista al gerente 
de desarrollo económico, encargado de 
los permisos de licencia de funcionamien-
tos, así como a agentes que participan en 
los operativos, con el fin de describir las 
similitudes sociodemográficas, culturales 

y económicas entre estos actores. Se tra-
ta de un estudio no experimental transver-
sal (Sampieri, 2003), por cuanto se toman 
en consideración datos actuales. 

La población objetiva corresponde 
a los vecinos de ciudad universitaria, los 
jóvenes universitarios y el área de geren-
cia económica del distrito del el Tambo. 
El tamaño de la muestra representativa 
de esta población para aplicar la encues-
ta fue de 10 universitarios de diferentes 
facultades, quienes acuden a estos loca-
les informales. Adicionalmente se elaboró 
una entrevista con la gerente, se idéntica 
y describe-- las variables sociodemográfi-
cas, culturales y económicos. Así también 
se examina al área de gerencia económi-
ca sobre su correcta función, y los policías 
municipales que velan por el bienestar de 
la población de El tambo, extendiendo su 
labor en ciertos locales informales.

Para finalizar con la investigación y 
empezar hacer la discusión se tomó en 
cuenta datos netamente cuantitativos, se-
ñalando un enfoque mixto. Como señalan 
Hernández Sampieri y Mendoza (2008), 
dos nociones fueron importantes para la 
concepción de la investigación mixta: la 
referente a la triangulación y la de utiliza-
ción de varios métodos en un mismo es-
tudio para incrementar la validez del aná-
lisis y las inferencias. Además, Rossman 
y Wilson (1985) identificaron varios moti-
vos para usar la investigación mixta, tales 
como:  enriquecer la información, trian-
gular datos, complementar perspectivas, 
clarificar resultados, iniciar nuevos mode-
los de pensamiento, etcétera. El estudio 
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de investigación se volvió dicotómica y se 
enfatizó las diferencias encontradas den-
tro de los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la siguiente investigación se en-
cuestaron 10 jóvenes, todos pertenecien-
tes al distrito de el Tambo– Huancayo 
– Junín, que efectuaron los criterios esta-
blecidos por el grupo, como el de vivir cer-
ca de la ciudad universitaria, en el caso 
de los jóvenes, pertenecer a la Universi-
dad Nacional del Centro del Perú (UNCP) 
y que presentan cierta relación con el co-
nocimiento del tema principal. Además, 
se aplicó una entrevista a dos unidades 
pertenecientes a la municipalidad de el 
Tambo, la unidad de la subgerencia de 
desarrollo económico y la unidad policial. 

Tabla 1
Impacto de los locales informales en la 
economía local

Nota. Cuestionario aplicado 28 de junio del 2023 

Con los resultados obtenidos de la 
encuesta, en la tabla 1 se evidencia que 
el 50% de los encuestados creen que los 
locales informales si contribuyen al creci-
miento económico y el 50% restante cree 
que los locales informales no tienen un 
impacto para el impulso de la economía 
local. 

Tabla 2
 Factores que motivan a recurrir en loca-
les informales

Población  Porcentaje 
Precios más ba-
jos

4      40,0

Mayor variedad 
de productos

2      20,0

Ambiente infor-
mal y relajado

4     40,0

Total 10  100,0
Nota: Cuestionario aplicado 28 de junio del 2023 

Tabla 2, se evidencia que el 80% de 
los encuestados se ven motivados a vi-
sitar estos lugares por los precios bajos, 
ambiente informal y relajado y el 40% res-
tante se ve motivado por la variedad de 
productos. 

Tabla 3
Concurrencia de establecimientos 

Población Porcentaje
Jaime 1 10,0
Paradise 4 40,0
Líbano 2 20,0
El bule 1 10,0
La casa 
de papel

2 20,0

Total 10 100,0
Nota: Cuestionario aplicado 28 de junio del 2023

Tabla 3. Se evidencia que el 40% 
de los encuestados recurre a la discote-
ca “Paradise”, el 40% Líbano, la casa de 
papel y el 20% restante a “Jaime” y “El 
Bule”. En base a los resultados obtenidos, 
mencionamos que el local más recurrido 
por los jóvenes es el “Paradise” 
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Tabla 4 
Identificación en los establecimientos, 
discotecas o bares 

Población Porcentaje

Casi nunca 5 50,0
Siempre 4 40,0
Casi siempre 1 10,0
Total 10 100,0

Nota: Cuestionario aplicado 28 de junio del 2023  

Tabla 4. Se evidencia que el 50% 
de los encuestados, mencionaron que 
los establecimientos casi nunca solicitan 
identificación de mayoría de edad, el 40% 
menciona que siempre, y el 10% restante 
siempre solicitan identificación, con ello 
podemos mencionar que en la mayoría 
de estos establecimientos existe un no 
cumplimento con las normativas de iden-
tificación de mayoría de edad.

Para ellos daremos a conocer los 
principales resultados en base a catego-
rías que van en relación del instrumento o 
guía de entrevista.

Lineamientos o políticas aplicados en la 
Gerencia de desarrollo económico 

Sobre las normativas, lineamientos 
o políticas que la gerencia de desarrollo 
económico, Roció Ruiz Villegas (jefa de 
la fuente Policial) nos menciona que los 
siguientes lineamientos son las que rigen 
a la municipalidad: Ordenanza Municipal 
N°006- 019-MDT/CM y el D.S. N° 046-
2017 PCM que aprueba el TUO de la Ley 
N° 28976, así como la Ley marco de la 
Licencia de Funcionamiento del 05-02-
2007.

Acción funcionaria

La municipalidad actúa bajo la Ley 
Orgánica de Municipalidades donde se 
tiene la facultad de poder tomar acciones 
correctivas a cualquier hecho que inte-
rrumpa la paz y tranquilidad del distrito. 
Las sanciones están estipuladas en la or-
denanza municipal que aplican sanciones 
administrativas a establecimientos que no 
lo cumplan. 

Frecuencia de controles

Respecto a la frecuencia de contro-
les, lo realizan constantemente durante 
las semanas de cada mes, ya que es una 
principal función dentro de una comisión 
de la unidad de desarrollo económico.  

Evolución de la problemática 

Este problema viene de anteriores 
gestiones al no entender con la seriedad 
del caso a la problemática; se ven mu-
chos lugares de este tipo, por lo que su 
deber es fiscalizar constantemente.  

Propuesta de erradicación 

Presenta un proyecto que busca 
centralizar y disminuir la problemática que 
será aprobado por el consejo Municipal. 
A medida que el distrito y por ende nues-
tra región Junín crece aceleradamente en 
muchos aspectos económicos y sociales 
la apertura de locales de diversión y en-
tretenimiento es inminente, por la cual 
como unidad de desarrollo económico 
debe de prever planes estratégicos para 
enfrentarnos a futuros escenarios.
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Permanencia de la problemática

Concerniente a la permanencia de 
estos lugares pese a ver normativas para 
mitigarla. La educación misma de las per-
sonas, desde las leyes, porque muchas 
sanciones aplicadas no tienen significan-
cia, por ejemplo: un local gana una muy 
buena suma, y la sanción o monto a pa-
gar por infringir es menor a su ganancia, 
por lo que a la entidad no le corresponde 
menos de 8 UITs; y en cuanto a los jó-
venes, ellos actúan como consumidores. 
De la misma forma las poblaciones ale-
dañas a los establecimientos informales 
manifestaron. Conocimiento de la deno-
minación “lugares clandestinos” Todos los 
entrevistados conocen respecto al tema, 
ubicación y las incidencias que causa.

Consecuencias de la problemática

La mayoría de los entrevistados 
menciona que sí tuvieron incidencias tan-
to de robo, bullicio, accidentes en base al 
problema del alcoholismo en su mayoría 
jóvenes universitarios.

Control operativo según lo estipulado en 
la normativa

En cuanto a la realización del con-
trol operativo de bares, discotecas y lico-
rerías, Los entrevistados nunca vienen, y 
si lo hacen son los mismos dueños de los 
establecimientos quienes no acatan las 
ordenes, sanciones y/o clausuran.

Existencia de las juntas vecinales

La mayoría de los entrevistados 
mencionan que si conocen la existencia 

de juntas vecinales cuyo objetivo es fis-
calizar la problemática, pero no causa 
mucho impacto debido a la dejadez y/o 
falta de organización de las mismas; que 
también se basa en el desinterés las au-
toridades.

Permanencia de la problemática

Hay muchas razones que mencio-
nan los entrevistados con respecto a la 
permanencia de la problemática investi-
gada: el desinterés de las autoridades, el 
no acato a las normativas, la inexistencia 
de lineamentos, por la misma población 
y por la inoperancia de las autoridades 
municipales También mencionan que la 
misma municipalidad es la que no se da a 
respetar dando sanciones; si los hubiera, 
este tema ya no sería un problema.

Los resultados de la investigación 
manifiestan que las autoridades corres-
pondientes del distrito de El Tambo, con-
sideran que trabajan de acuerdo a la ley 
Orgánica de Municipalidades, conjunta-
mente con la policía, en la fiscalización y 
verificación continua. Si bien es cierto que 
en las entrevistas realizadas comparten 
opiniones y determinan que es un trabajo 
arduo, que en su mayoría tienen proble-
mas con la anterior gestión, por irregula-
ridades y falta de ética, entregando licen-
cia de funcionamiento de giros especiales 
como “pan caliente”, además de conside-
rar el desinterés por los mismos, llegando 
a entregar licencias de funcionamiento 
por medios judiciales, entre las discote-
cas y bares hacia la municipalidad. 
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Asimismo, desde la opinión de la po-
blación que vive cerca de estos estable-
cimientos, manifiestan que existen varios 
locales entre discotecas y bares, a los al-
rededores de la universidad, sobre todo 
tienen fachadas de tiendas o licorerías. 
La señora Elena Castro menciona que 
“Bueno, direcciones exactas no sé, pero 
aquí cerca de Catalina wanka ya hay dos, 
en real creo que hay 3 y por abajo en la 
victoria también hay varios, en el parque, 
después en la esquina y ahí paran todos 
los chicos.” (E03). Sobre todo, menciona 
que los únicos presentes son los policías 
municipales que se encuentran desintere-
sados y desperdician el tiempo en la casa 
de apuestas o en el consumo de alcohol 
compartidos por estos establecimientos, 
asimismo, cuando se solicita de sus ser-
vicios, no acuden a tiempo. 

Por otro lado, los jóvenes descono-
cen las normas y leyes establecidas por 
las autoridades. De si el establecimiento 
contribuye en la economía, el 50% men-
ciona que “sí”. Asimismo, el 70% de las 
entidades manifiesta que no tienen licen-
cias de funcionamiento. Aun así, sin em-
bargo, los jóvenes recurren porque las 
bebidas que expenden son económicas, 
sobre todo en los lugares más recurridos, 
así como la discoteca “Paradise”, pese a 
que ya se ha vivido experiencias de des-
contentos, entre mala higiene o robos de 
las partencias, siguen recurriendo a estos 
establecimientos. 

Finalmente, se llega a la conclusión 
que la Municipalidad del distrito de El 
Tambo, conjuntamente con los sectores 

pertenecientes, necesitan tomar interés 
y compromiso en el problema de los es-
tablecimientos informales principalmen-
te en el proceso de licencias de funcio-
namiento, capacitación y campañas de 
procedimiento de trámite, sobre todo si 
la población continúa corriendo riesgo, y 
este problema sea génesis de otros pro-
blemas sociales, como la delincuencia. 
Ahora bien, la población se encuentra en 
desacuerdo por el trabajo de las autori-
dades y los jóvenes tienen nada o poco 
interés en el cuidado de su salud. 

Por esto, esta investigación ayuda-
rá a poner en pie la realidad de los es-
tablecimientos informales que, en primer 
momento, tiene un impacto negativo en 
la salud de los consumidores, y del otro 
lado, porque esta investigación contribu-
ye a que se realicen nuevos estudios re-
lacionados al tema, igualmente de esta-
blecer el marco normativo que regula la 
comercialización, consumo y publicidad 
de bebidas alcohólicas, a efectos de ad-
vertir y minimizar los daños que producen 
a la salud integral. Y sobre todo, en pro-
poner políticas públicas y proyecto que 
contribuyan en la problemática y con el 
trabajo de la Municipalidad del El Tambo.
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RESUMEN ABSTRACT
La presente investigación tuvo por 

objetivo describir como la minera Chinalco 
S.A. maneja la gestión integral del agua en 
la ciudad de Carhuacoto, la Nueva Moroco-
cha-2020 se utilizó como método general el 
científico, de enfoque mixto, de tipo básico, 
no experimental, la población estuvo confor-
mada por los pobladores de los principales 
barrios de la ciudad teniendo como muestra a 
75 pobladores se utilizó un cuestionario para 
recabar información sobre la percepción y 
para las acciones una guía de observación. 
Resultados la empresa minera Chinalco S.A. 
garantiza el derecho al agua y saneamiento, 
a la población esto se debe al reasentamiento 
de la ciudad lo que ha permitido que la pobla-
ción de la Nueva Morococha tenga servicio 
de agua, desagüe y alcantarillado. De acuer-
do con la percepción de la población en refe-
rencia a la gestión del agua el 58.7% está de 
acuerdo con que la empresa maneje la ges-
tión del agua, por su alto costo de manteni-
miento y porque mejora la relación con la co-
munidad. Así mismo el 45.3% de la población 
percibe que ha mejorado su calidad de vida 
con la utilización adecuada de este. Por últi-
mo, el 46.7% está de acuerdo con que la em-
presa siga prestando este servicio como parte 
de su responsabilidad social. Conclusión: La 
gestión del agua en la ciudad está totalmente 
administrada por la empresa Minera Chinalco 
a través de su gerencia de Relaciones Comu-
nitarias desarrollando una serie de acciones 
en favor del uso y cuidado del recurso.

Palabras Clave: Gestión del agua; Reasenta-
miento, Relaciones comunitarias

The objective of this investigation was 
to describe how the mining company Chinal-
co S.A. manages comprehensive water ma-
nagement in the city of Carhuacoto, the Nue-
va Morococha-2020 was used as a general 
scientific method, with a mixed approach, of a 
basic, non-experimental type, the population 
was made up of the residents of the main nei-
ghborhoods of the city Taking 75 residents as 
a sample, a questionnaire was used to collect 
information about perception and an observa-
tion guide for actions. Results of the mining 
company Chinalco S.A. It guarantees the right 
to water and sanitation to the population. This 
is due to the resettlement of the city, which has 
allowed the population of Nueva Morococha 
to have water, drainage and sewage service. 
According to the perception of the population 
in reference to water management, 58.7% 
agree that the company manages water ma-
nagement, due to its high maintenance cost 
and because it improves the relationship with 
the community. Likewise, 45.3% of the popu-
lation perceives that their quality of life has im-
proved with the proper use of it. Finally, 46.7% 
agree that the company continues to provide 
this service as part of its social responsibility. 
Conclusion: Water management in the city is 
fully managed by the company Minera Chinal-
co through its Community Relations manage-
ment, developing a series of actions in favor 
of the use and care of the resource.

Keywords: Water management; Resettlement, 
Community Relations

Huamani Rodrigo, Alex Felipe c
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INTRODUCTION

En las últimas décadas, América 
Latina ha enfrentado retos considerables 
en el acceso al agua potable y sanea-
miento básico, desafíos que han impac-
tado profundamente en la calidad de vida 
y el desarrollo de sus comunidades. Perú, 
como uno de los países de la región, no 
ha estado exento de estas dificultades, 
especialmente en áreas donde operan 
empresas mineras. 

En este contexto, la gestión res-
ponsable del agua se ha convertido en un 
tema crítico para el país, donde las prácti-
cas de Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) desempeñan un papel funda-
mental.

Este artículo se adentra en la ur-
gencia de investigar y comprender tanto 
los problemas asociados al agua como las 
estrategias de RSE implementadas por 
empresas mineras como Chinalco Perú 
SAC. La necesidad de esta exploración 
se fundamenta en un contexto internacio-
nal en el que se destaca la importancia 
de políticas nacionales para la gestión 
del recurso hídrico, tal como lo plantea 
el Sistema de Información Ambiental de 
Colombia (2020). Esta perspectiva no 
solo busca garantizar la sostenibilidad del 
agua, sino también fortalecer las relacio-
nes entre las empresas y las comunida-
des locales a través de acciones social-
mente responsables relacionadas con el 
agua.

La conexión intrínseca entre el 
agua y la responsabilidad social empresa-

rial es profundizada por Giovanini (2019), 
quien delineó pasos cruciales para en-
frentar la crisis del agua, desde la com-
prensión y aceptación del desafío hasta 
la promoción de políticas públicas para 
garantizar el cuidado y acceso al agua a 
largo plazo. Además, la investigación de 
CEPAL (2020) subraya la importancia de 
reconocer las normativas locales de ges-
tión de recursos naturales, especialmen-
te en contextos indígenas, enfatizando la 
necesidad de una gestión inclusiva y res-
petuosa del entorno.

A nivel nacional, las investigacio-
nes de la Universidad Privada del Nor-
te (2016) y Chahuayo (2015) arrojan luz 
sobre la gestión del agua en el contex-
to minero, resaltando la importancia de 
prácticas sostenibles y el monitoreo con-
tinuo de la calidad del agua. A su vez, las 
dificultades interinstitucionales y la falta 
de participación ciudadana en la planifi-
cación de recursos hídricos, como revela 
Hernández (2016), ponen de manifies-
to la necesidad de una gobernanza más 
efectiva y una mayor involucración de la 
sociedad civil.

A nivel local, Caballero (2017) pro-
pone el uso de sistemas de información 
geográfica para mejorar la gestión del 
agua potable, evidenciando la importancia 
de la tecnología en la optimización de los 
recursos hídricos locales. Estas investiga-
ciones variadas subrayan la complejidad 
del tema del agua y la responsabilidad 
social empresarial en diferentes niveles, 
desde el ámbito internacional hasta el lo-
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cal, estableciendo una base sólida para 
comprender integralmente estos desafíos 
en el contexto peruano.

Este estudio se enfoca en describir 
como la minera Chinalco S.A. maneja la 
gestión integral del agua en la ciudad de 
Carhuacoto, la Nueva Morococha-2020, 
considerando tanto las prácticas actuales 
como la percepción de la comunidad. El 
objetivo principal es contribuir a solucio-
nes efectivas y sostenibles en el manejo 
del agua en Perú, reconociendo la impor-
tancia de una gestión hídrica equitativa, 
respetuosa del medio ambiente y social-
mente responsable en la construcción de 
un futuro más sostenible para las comuni-
dades peruanas.

METODOLOGÍA

En este estudio, se adopta un enfo-
que científico basado en el método empí-
rico para investigar la gestión integral del 
agua por parte de Minera Chinalco en la 
ciudad de Carhuacoto. La metodología se 
estructura como un enfoque de investiga-
ción mixto, combinando métodos cuantita-
tivos y cualitativos para una comprensión 
completa del problema. La investigación 
se clasifica como básica, centrada en un 
marco teórico sólido y orientada a incre-
mentar el conocimiento existente sobre la 
gestión del agua en contextos mineros. 
La población de estudio abarca varios ba-
rrios en la nueva Morococha y se selec-
cionó una muestra representativa de 75 
personas mediante un muestreo aleatorio 
simple. La recolección de datos se llevó a 
cabo a través de encuestas estructuradas 

para evaluar la percepción de la pobla-
ción y observaciones directas para iden-
tificar las acciones concretas llevadas a 
cabo por Minera Chinalco en la gestión 
del agua. 

Este estudio se basa en un dise-
ño no experimental, donde se observa el 
fenómeno real sin manipulación delibera-
da de variables. Las técnicas de recolec-
ción de datos, como encuestas y obser-
vaciones, se implementan a través de un 
cuestionario estructurado para evaluar la 
percepción de la población y una ficha de 
observación para registrar las acciones 
específicas realizadas por Minera Chin-
alco en la gestión integral del agua. Los 
datos obtenidos se procesan mediante 
modelos de inferencia específicos, lo que 
permite una interpretación precisa y deta-
llada de las percepciones y acciones re-
lacionadas con la gestión del agua en el 
contexto minero de Carhuacoto. 

RESULTADOS
La empresa Minera Chinalco y la Ges-
tión del Agua

En este estudio sobre la gestión 
del agua en la Nueva Morococha-Carhua-
coto, se destaca el proceso de reasenta-
miento iniciado en 2012, que ha mejorado 
significativamente las condiciones de vida 
de la población. La adaptación a las nue-
vas infraestructuras ha sido positiva, con 
la construcción de servicios básicos como 
Municipalidad, museo, mercado, centro 
de salud, entre otros, facilitados mayor-
mente por la empresa minera Chinalco 
S.A. El sistema de agua y saneamiento, 
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operado directamente por Chinalco S.A., 
emplea tecnologías avanzadas para tra-
tar el agua superficial con metales pe-
sados, proporcionando agua potable de 
alta calidad sin costo para los habitantes, 
aspecto gestionado por consultoras es-
pecializadas. La empresa también realiza 
acciones de saneamiento básico integral 
y mejora de servicios de agua potable y 
alcantarillado en varios barrios, benefi-
ciando a la mayoría de la población. Se-
gún datos del INEI (2017), el 92.86% de 
la población tiene acceso al agua durante 
ciertas horas del día, y el 82.64% de los 
hogares tiene acceso a la red pública de 
agua dentro de la vivienda. Este estudio 
se enfocará en la percepción de la po-
blación sobre la gestión de este recurso, 
resaltando la importancia del papel de la 
Minera Chinalco Perú en esta mejora sus-
tancial de servicios y calidad de vida en la 
Nueva Morococha-Carhuacoto.

Percepción de la población con res-
pecto a la gestión del agua

Minería y la gestión del agua como 
equidad social

Los resultados obtenidos a través 
de las encuestas revelan una perspectiva 
mayormente positiva de la comunidad en 
relación con la gestión del agua llevada a 
cabo por la empresa minera en la Nueva 
Morococha-Carhuacoto. En primer lugar, 
el 53.3% de los encuestados está total-
mente de acuerdo en que la minería ha 
facilitado el acceso integral al servicio de 
agua y saneamiento. Esta percepción re-
fleja una mejora palpable en la calidad de 

vida de la población, marcada por el ac-
ceso mejorado a servicios básicos, lo que 
ha llevado a una recepción positiva de la 
gestión del agua por parte de la empre-
sa minera. Además, el 52% de la comu-
nidad está totalmente de acuerdo en que 
el acceso al agua potable y saneamiento 
genera igualdad entre los habitantes de 
la ciudad. Estos datos sugieren que la co-
munidad percibe que el suministro equita-
tivo de agua ha contribuido significativa-
mente a reducir las disparidades sociales, 
creando un ambiente más equitativo para 
todos los residentes. En relación con los 
proyectos de agua, el 66.7% de los en-
cuestados está de acuerdo en que estos 
proyectos han impactado positivamente 
en la igualdad de oportunidades dentro 
de la población. Este resultado destaca 
la creación de oportunidades igualitarias 
para la comunidad, lo que se traduce en 
una percepción positiva sobre la gestión 
de proyectos de agua por parte de la em-
presa minera.

Además, el 53.3% de la comuni-
dad está totalmente de acuerdo en que 
la minería debería realizar proyectos so-
bre gestión del agua para promover el 
acceso equitativo a servicios esenciales. 
Esta cifra subraya la importancia que la 
comunidad atribuye al agua como recur-
so fundamental para el acceso a servicios 
básicos, lo que contribuye al respaldo de 
la gestión del agua por parte de la mine-
ría. En cuanto a la percepción sobre la 
inversión de las empresas mineras en 
instalaciones sanitarias y prácticas de hi-
giene, el 58.7% de los encuestados está 
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de acuerdo en que esta inversión es ade-
cuadamente distribuida. Este hallazgo re-
fleja la confianza de la comunidad en las 
inversiones realizadas por la empresa mi-
nera para mejorar las infraestructuras sa-
nitarias y promover prácticas de higiene 
adecuadas. La gestión del agua por parte 
de la minería también ha mejorado las re-
laciones con la comunidad. El 52% de los 
encuestados está totalmente de acuerdo 
en que la gestión del agua realizada por 
la minería ha mejorado significativamente 
la relación con la comunidad. Esto indica 
que el servicio de agua de calidad no solo 
ha contribuido a evitar conflictos sociales, 
sino que también ha fortalecido los lazos 
entre la empresa y los residentes locales. 
Además, el 58% de la comunidad está de 
acuerdo en que el agua que consumen es 
adecuada para la salud. Esta confianza 
en la calidad del agua suministrada refleja 
la satisfacción de la comunidad respecto 
a la seguridad del agua para su consumo 
diario.

En última instancia, el 50.7% de los 
encuestados está de acuerdo en que es 
importante que la minería brinde un ser-
vicio de agua y saneamiento adecuado 
para sus familias. Esta percepción subra-
ya la importancia que la comunidad atri-
buye a la minería en la provisión continua 
de agua segura y saneamiento, factores 
cruciales para su bienestar y calidad de 
vida. 

Gestión del agua como eficiencia eco-
nómica

En primer lugar, en cuanto al cono-

cimiento sobre la implementación del ser-
vicio, el 45.3% de los encuestados estuvo 
de acuerdo en tener conocimiento sobre 
cómo se implementa el servicio de agua 
y saneamiento en su comunidad. No obs-
tante, el 25.3% no expresó una opinión 
definida, lo que sugiere la necesidad de 
una mayor educación y comunicación so-
bre el proceso de implementación, espe-
cialmente para aquellos que se mudaron a 
una comunidad donde las infraestructuras 
ya estaban en su lugar. En lo que respec-
ta a la satisfacción con el servicio de agua 
y saneamiento, se observó que el 58.7% 
de los encuestados estuvo de acuerdo, 
estos resultados indican una satisfacción 
mayoritaria con el servicio proporcionado. 
Sin embargo, algunos residentes mencio-
naron que la disponibilidad de agua no es 
constante, lo que ocasionalmente causa 
inconvenientes y destaca la necesidad 
de mejoras en la continuidad del servicio. 
Al profundizar en la satisfacción especí-
fica con el servicio de agua y desagüe, 
el 53.3% estuvo totalmente de acuerdo, 
sugiriendo una satisfacción general con 
la planificación y ejecución del sistema 
de agua y desagüe en Carhuacoto. En lo 
que respecta a las instalaciones de agua 
y desagüe, el 40% estuvo de acuerdo in-
dicando que la mayoría de la comunidad 
considera que las instalaciones actuales 
son adecuadas. Este resultado se atribu-
ye al hecho de que la ciudad ya estaba 
construida durante el reasentamiento, lo 
que significaba que los servicios básicos 
ya estaban disponibles para los residen-
tes. 
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En términos de la mejora de la cali-
dad de vida debido al suministro de agua 
de calidad, el 45.3% estuvo de acuerdo. 
Esta percepción positiva sugiere que la 
calidad del agua ha llevado a mejoras en 
la salud, educación y alimentación de los 
habitantes, lo que se traduce en una me-
jora general en la calidad de vida de la 
comunidad. Por último, en relación con 
el pago por el servicio de agua, el 46.7% 
estuvo de acuerdo, aunque algunos resi-
dentes estarían dispuestos a pagar por un 
servicio mejorado, la mayoría reconoce 
que el alto costo del tratamiento de agua 
hace que esta opción no sea viable. En 
consecuencia, la empresa minera conti-
núa proporcionando el servicio de forma 
gratuita, asegurando así el acceso equita-
tivo al agua para toda la comunidad. 

La implementación integral como ges-
tión del agua

Con relación a sobre si la minería, 
en su papel como proveedor de servicios 
de agua, realiza esfuerzos para prote-
ger este recurso vital, se encontró que el 
41.3% de los encuestados está de acuer-
do. Este resultado sugiere que una parte 
significativa de la comunidad reconoce 
las iniciativas emprendidas por la minería, 
tales como las acciones llevadas a cabo 
por la JASS y las consultoras contratadas. 
Sin embargo, un 32% de los participan-
tes no tiene una opinión definida, lo que 
podría indicar una falta de información o 
experiencia directa en estas actividades. 
En cuanto al conocimiento de las accio-
nes destinadas al cuidado de las fuentes 

de agua, se revela que el 46.7% de los 
encuestados está totalmente de acuerdo 
con estas iniciativas. Este alto porcentaje 
sugiere un nivel notable de conciencia y 
comprensión dentro de la comunidad so-
bre la importancia de preservar las fuen-
tes de agua. En relación con la existencia 
de un cuerpo de vigilancia para verificar la 
calidad del agua, el 45.3% de los encues-
tados está de acuerdo con su presencia. 
Esta cifra demuestra un nivel considera-
ble de confianza en la capacidad de esta 
entidad para proteger los derechos de la 
población en cuanto al consumo del agua. 

Responsabilidad social 

El análisis detallado de las percep-
ciones de la comunidad revela tendencias 
esenciales en relación con el papel de la 
minería en la gestión del agua. El 50.7% 
de los encuestados está completamen-
te de acuerdo en que la minería cumple 
rigurosamente con las normativas que 
protegen el recurso hídrico humano, ga-
rantizando así la calidad óptima del agua. 
Asimismo, se resalta que el 50.7% de la 
población reconoce la colaboración acti-
va entre la minería y los pobladores en 
proyectos relacionados con el agua, faci-
litada por iniciativas educativas llevadas 
a cabo por consultoras. No obstante, en 
cuanto al cumplimiento de compromisos 
a largo plazo el 50.7% está de acuerdo, 
existe una percepción subyacente de que 
este comportamiento podría estar impul-
sado por el temor a posibles tensiones 
sociales. En el ámbito de la responsabi-
lidad social el 50.7% reconoce la misión 
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de la empresa en contribuir al progreso 
local, aunque un 49% menciona que esta 
contribución se canaliza principalmente a 
través de la oficina de responsabilidad so-
cial, lo que sugiere cierta ambigüedad en 
la percepción comunitaria. En lo que res-
pecta a la gestión de proyectos de agua, 
el 58.7% muestra una actitud positiva ha-
cia las iniciativas de ampliación y mejora 
implementadas por la empresa minera, lo 
que se traduce en una mejor calidad de 
vida y mayor inclusión social. La ejecución 
gradual de proyectos también es respal-
dada, con un 52% totalmente de acuerdo 
y un 48% de acuerdo, destacando la im-
portancia de armonizar el desarrollo con 
la preservación ambiental para mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. 

En el contexto de la minería a gran 
escala en el proyecto Toromocho de Perú, 
se ha implementado un programa de reu-
bicación desde 2005 para las personas 
que vivían cerca del área minera. Esta 
iniciativa incluyó la construcción de una 
nueva ciudad, Carhuacoto, a orillas del 
río Carhuacoto, proporcionando servicios 
esenciales como agua, alcantarillado, 
electricidad, escuelas, centros de salud, y 
más. La gestión integral del agua en esta 
nueva ciudad está a cargo de la Minera 
Chinalco Perú, que ha llevado a cabo pro-
yectos de mejoramiento de las redes de 
suministro de agua y saneamiento inte-
gral. Los resultados de la encuesta mues-
tran que la población tiene una percepción 
positiva hacia las acciones realizadas por 
la minera en relación con el agua. Más del 
50% de los encuestados está de acuerdo 

o totalmente de acuerdo con diversas me-
didas, como la mejora en la relación entre 
la empresa y la comunidad, la calidad del 
servicio de agua proporcionado, y la me-
jora general en la calidad de vida debido 
a las iniciativas de agua y saneamiento. 
Estos hallazgos respaldan la hipótesis de 
que las acciones de responsabilidad so-
cial llevadas a cabo por Chinalco Perú tie-
nen un impacto significativo en la percep-
ción positiva de la población en relación 
con las actividades mineras y la gestión 
del agua en la ciudad de Carhuacoto.

DISCUSIÓN
Según la Política Nacional del Am-

biente de Perú (MINAM, 2009), que esta-
blece planes nacionales para áreas como 
el saneamiento, la Empresa Minera Chi-
nalco S.A. ha asegurado el desarrollo lo-
cal de la nueva Morococha mediante su 
programa de reasentamiento. Este pro-
grama ha garantizado servicios de agua 
y saneamiento básicos para la mayoría 
de la población. La minería ha impulsa-
do proyectos basados en las iniciativas 
de la población para abordar sus necesi-
dades de agua, influenciando la salud y 
alimentación, reflejando los objetivos de 
políticas nacionales como se menciona 
en el artículo del Sistema de Información 
Ambiental de Colombia (2020). La parti-
cipación de la comunidad en los proyec-
tos de agua se destaca, apoyando la idea 
planteada por Hernández M. (2016) sobre 
la importancia de la participación de la so-
ciedad civil en la planificación hídrica para 
evitar conflictos sociales.
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Además, la investigación de la Uni-
versidad Privada del Norte (2016) subra-
ya la importancia de la gestión eficiente 
del agua en la industria minera para un 
desarrollo sostenible. Los resultados ob-
tenidos en este estudio demuestran que 
el 46.7% de los encuestados percibe una 
mejora en su calidad de vida gracias al 
servicio de agua y saneamiento propor-
cionado por Chinalco. Esto sugiere que 
la minería, al asumir una responsabilidad 
social, puede contribuir significativamente 
al bienestar de las comunidades locales. 
En consonancia con las leyes pertinen-
tes, como la Ley de Recursos Hídricos 
No. 29338, la gestión integral del agua 
por parte de la empresa minera no solo 
satisface las necesidades de los consu-
midores, sino que también cumple con su 
deber de desarrollar las comunidades lo-
cales involucradas y garantizar el bienes-
tar económico y social en la región. 

CONCLUSIONES

•	 La gestión integral del agua en la 
Nueva Morococha está totalmente 
administrada por la empresa Minera 
Chinalco a través de su gerencia de 
Relaciones Comunitarias desarrollan-
do una serie de acciones en favor del 
uso y cuidado del recuso. Esto nace a 
partir del reasentamiento de la nueva 
ciudad donde se observa que la po-
blación tiene acceso a servicios bási-
cos de calidad. 

•	 Las acciones que realiza la empresa 
Minera Chinalco Perú nacen a partir 
de su misión de y responsabilidad so-

cial de generar desarrollo local y me-
jorar la calidad de vida de la población 
inmerso a estas acciones está el sa-
neamiento integral en toda la ciudad y 
el fortalecimiento de capacidades los 
usuarios para el consumo y buen uso 
del recurso. 

•	 De acuerdo con la encuesta realizada 
la población de la Nueva Morococha 
en su gran mayoría está de acuer-
do, en que la empresa minera este a 
cargo de la gestión del agua con el 
mejor tratamiento para brindar agua 
de calidad para el consumo humano. 
Además, que reduce los conflictos 
sociales y ayuda a la economía del 
hogar ya este servicio es totalmente 
gratuito.
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RESUMEN ABSTRACT
La presente investigación titulada: “Li-

derazgo comunal y desarrollo local en la co-
munidad campesina San Francisco de Asís- 
Pucará, Morocoha-2020, tuvo como objetivo 
determinar la relación del liderazgo comunal y 
el desarrollo local de la comunidad campesi-
na de San Francisco de Asís - Pucará, Moro-
cocha-2020. Método; de método científico de 
enfoque mixto de diseño no experimental, de 
tipo básica correlacional, se aplicó un instru-
mento debidamente validado por expertos, la 
población lo conforman 233 comuneros em-
padronados residentes de los cuales la mues-
tra a un 95% de confianza lo conforman 69 
comuneros residentes de la comunidad cam-
pesina, se manejó el registro de hechos en un 
cuaderno de campo. Los resultados arrojan 
que existe relación significativa (p=0.000) en-
tre la variable liderazgo comunal y desarrollo 
local en sus distintas dimensiones. Arribando 
a la siguiente conclusión: El liderazgo comunal 
se relaciona significativamente en el desarro-
llo local de la comunidad tanto en los aspec-
tos económicos, con la creación de puestos 
de trabajo, construcción de infraestructura a 
favor de la población y el desarrollo de talle-
res para mejorar las capacidades de empren-
dimiento, socioculturales, con la moderniza-
ción dela población en el tipo de vivienda y 
principales servicios como salud, educación, 
etc., en lo político, con la organización de la 
comunidad como este rector de la población 
de Pucará y ambientales con referencia a la 
conciencia ambiental y el desarrollo de accio-
nes en favor del medio ambiente.

Palabras Clave: Liderazgo comunal, Desarrollo 
local, Comunidad campesina.

The present research entitled: “Com-
munal leadership and local development in 
the San Francisco de Asís Pucará peasant 
community, Morocoha-2020, aimed to deter-
mine the relationship of communal leadership 
and local development of the San Francisco 
de Asís-Pucará peasant community, Moro-
cocha-2020. Method; of scientific method of 
mixed approach of non-experimental design, 
of basic correlational type, an instrument was 
applied duly validated by experts, the popu-
lation is made up of 233 resident registered 
community members of which the sample at 
95% confidence is made up of 69 resident 
community members of the peasant commu-
nity, the record of facts was managed in a field 
notebook. The results show that there is a sig-
nificant relationship (p = 0.000) between the 
variable community leadership and local de-
velopment in its different dimensions. Arriving 
at the following conclusion: Community lea-
dership is significantly related to the local de-
velopment of the community both in economic 
aspects, with the creation of jobs, construc-
tion of infrastructure in favor of the population 
and the development of workshops to impro-
ve capacities. of entrepreneurship, sociocul-
tural, with the modernization of the population 
in the type of housing and main services such 
as health, education, etc., politically, with the 
organization of the community as this rector of 
the population of Pucará and environmental 
with reference to the environmental aware-
ness and the development of actions in favor 
of the environment.

Keywords: Community leadership, Local deve-
lopment, Peasant community.

Nieto Montalván, Katty Luz c
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el papel 

del liderazgo comunal ha alcanzado un 
protagonismo central en el desarrollo lo-
cal de comunidades alrededor del mundo. 
En este contexto, la comunidad campesi-
na de San Francisco de Asís, situada en 
Pucara, Morococha, se ha erigido como 
un caso de estudio relevante y ejemplar. 
La convergencia entre el liderazgo comu-
nal y el desarrollo local se ha convertido 
en un tema de vital interés, enraizado en 
las dinámicas sociales, económicas y am-
bientales que han desafiado las estructu-
ras tradicionales de liderazgo y su impac-
to en el progreso y bienestar comunitario. 
Este estudio se sumerge en las comple-
jas relaciones entre el liderazgo comunal 
y el desarrollo local en la comunidad de 
San Francisco de Asís, Pucara, Moro-
cocha. Se explora estas interacciones a 
través de un análisis exhaustivo que no 
solo indaga en la conexión entre el lide-
razgo comunal y el desarrollo local, sino 
que también su influencia en dimensiones 
específicas del desarrollo, incluyendo as-
pectos económicos, sociales, culturales y 
ambientales.

El núcleo del problema que moti-
va esta investigación radica en la nece-
sidad apremiante de comprender en pro-
fundidad cómo el liderazgo comunal, con 
toda su diversidad y complejidad, incide 
directamente en el proceso de desarrollo 
de esta comunidad campesina. En este 
sentido, se planteó la siguiente pregunta 
fundamental: ¿Cómo se relaciona el lide-
razgo comunal y el desarrollo local en la 

comunidad campesina de San Francisco 
de Asís, Pucara, ¿Morococha-2020?

La justificación de esta investiga-
ción es tridimensional. Socialmente, se 
reconoce la importancia crucial de enten-
der estas relaciones para empoderar a la 
comunidad, permitiendo que su liderazgo 
se base en un entendimiento profundo de 
su contexto y necesidades. Teóricamen-
te, este estudio contribuirá al corpus de 
conocimiento existente sobre liderazgo 
comunal y su impacto en el desarrollo lo-
cal, proporcionando datos valiosos para 
investigaciones futuras en campos simi-
lares. Desde un punto de vista práctico, 
esta investigación ofrecerá una guía sóli-
da para aquellos involucrados en el desa-
rrollo local, basada en una comprensión 
rigurosa y contextualizada de cómo el li-
derazgo comunal puede impulsar el pro-
greso sostenible.

En el corazón de la comunidad 
campesina de San Francisco de Asís, 
Pucara, Morococha, se teje un entrama-
do social y económico complejo, donde el 
liderazgo comunal y el desarrollo local se 
entrelazan de manera intrínseca. Este es-
tudio se adentra en este complejo tejido 
social, buscando comprender las dinámi-
cas que sustentan la relación entre el lide-
razgo comunitario y el desarrollo local en 
esta comunidad específica. El liderazgo 
comunal, definido como la habilidad para 
guiar y movilizar a una comunidad hacia el 
progreso colectivo, ha sido objeto de es-
tudio en investigaciones previas. Escobar, 
et al (2019) refieren que, en Yumbo, Co-
lombia, las mujeres líderes comunitarias 
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han desafiado las condiciones de vida de 
su comunidad a través de su activismo, 
demostrando la importancia y legitimidad 
de su papel. De manera similar, Macedo 
(2019) alerta sobre la influencia limitada 
del liderazgo en el desarrollo, especial-
mente cuando se encuentra restringido 
por fuerzas externas, como las empresas 
y su manipulación en la toma de decisio-
nes. La participación y democrática de los 
jóvenes, como revela Ascanta (2020), se 
erige como un pilar fundamental para el 
desarrollo económico y social de las co-
munidades.

Por otro lado, el desarrollo local 
se manifiesta en múltiples dimensiones. 
Muñoz & Garduño (2020) introducen a 
San Andrés, México, donde la actividad 
artesanal se encuentra estancada debi-
do a la falta de apoyo gubernamental y 
la ausencia de conexiones efectivas en-
tre sociedad y gobierno. Calle (2018), en 
su estudio sobre la provincia de Manabí, 
Ecuador, destaca la necesidad de una co-
laboración estrecha entre universidades, 
gobiernos locales y otros actores territo-
riales para lograr un desarrollo sosteni-
ble. El objetivo de este estudio es analizar 
detalladamente la relación entre el lide-
razgo comunal y el desarrollo local en la 
comunidad campesina de San Francisco 
de Asís, Pucara, Morococha-2020. Para 
lograr este propósito, se examinaron las 
diversas dimensiones del liderazgo co-
munitario y se exploró cómo estas dimen-
siones influyen en el desarrollo local en 
sus aspectos económicos, sociales, cul-
turales y ambientales.

A través de un análisis meticuloso, 
esta investigación busco proporcionar una 
comprensión profunda y contextualizada 
de cómo el liderazgo comunitario se ma-
nifiesta y cómo impacta el desarrollo local 
en esta comunidad específica. Al abordar 
este enfoque desde una perspectiva mul-
tifacética y considerando las experiencias 
y aprendizajes de otras comunidades, 
este estudio aspira a arrojar luz sobre los 
caminos hacia un desarrollo local sosteni-
ble y equitativo en San Francisco de Asís, 
Pucara, Morococha-2020.

METODOLOGÍA
En este estudio, se emplea el mé-

todo científico como marco teórico para 
analizar la relación entre el liderazgo co-
munal y el desarrollo local en la comuni-
dad campesina de San Francisco de Asís, 
Pucará, Morococha. La investigación se 
basa en un enfoque mixto que integra da-
tos cuantitativos y cualitativos. Para ello, 
se utiliza una técnica de muestreo proba-
bilístico, seleccionando una muestra re-
presentativa de 69 comuneros. La reco-
pilación de datos se realiza a través de 
encuestas estructuradas y técnicas cua-
litativas como cuadernos de campo y fi-
chas de observación. Posteriormente, los 
datos cuantitativos se procesaron y ana-
lizaron utilizando el software estadístico 
SPSS, mientras que los datos cualitativos 
se analizan manualmente, categorizán-
dolos y contrastándolos. Para verificar las 
hipótesis propuestas, se emplea la prue-
ba de distribución de Chi Cuadrada. La 
validez del instrumento se establece me-
diante el juicio de expertos, y la confiabili-
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dad se determina mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach, que arroja valores de 
0.890 para la variable Liderazgo Comunal 
y 0.823 para Desarrollo Local, indicando 
una alta confiabilidad en los instrumentos 
utilizados.

RESULTADOS
Datos generales de la comunidad 

San Francisco de Asís Pucara
La Comunidad Campesina de San 

Francisco de Asís de Pucará, fundada 
el 21 de noviembre de 1907 y recono-
cida oficialmente el 18 de diciembre de 
1973, tiene una extensión territorial de 
7.358.8750 hectáreas, con 5.600 hectá-
reas entregadas a CENTROMIN PERÚ 
en una transacción extrajudicial. Actual-
mente, consta de cinco barrios: Tambo, 
Centro, Huaypacha, Huancarumi (reco-
nocido desde 2006) y Nueva Esperanza 
(en proceso de reconocimiento). La co-
munidad se encuentra ubicada a 4.550 
metros sobre el nivel del mar, en el distri-
to de Morococha, provincia de Yauli, De-
partamento de Junín, Perú. La población 
encuestada, compuesta por 69 comune-
ros, tiene una mayoría femenina (52.2%) 
y masculina (47.8%), con predominancia 
de personas casadas (53.6%) y convi-
vientes (29%). El rango de edad varía, 
siendo el grupo de 20 a 30 años el más 
representativo (31.9%). En términos de 
educación, la secundaria completa es el 
nivel más común (37.7%), seguido de la 
secundaria incompleta (34.8%). (Plan de 
Desarrollo Concertado Pucará -2016).
Liderazgo comunal

Los resultados revelan una percep-

ción generalmente positiva hacia el lide-
razgo comunal en la Comunidad Campe-
sina de San Francisco de Asís de Pucará. 
La mayoría de los comuneros considera 
que las funciones desempeñadas en las 
asambleas contribuyen al desarrollo co-
munitario, lo que indica un nivel de con-
fianza en el liderazgo. A pesar de algunos 
desafíos en la participación, una gran 
proporción de comuneros cree que su in-
volucramiento influye positivamente en la 
comunidad, demostrando un cierto grado 
de empoderamiento y compromiso. Ade-
más, la mayoría percibe que los equipos 
de trabajo se eligen democráticamente y 
que las autoridades representan adecua-
damente a la comunidad. 

Sin embargo, los resultados tam-
bién revelan áreas de mejora. La comuni-
cación se destaca como un aspecto cru-
cial a trabajar, ya que existe una falta de 
transparencia y comprensión adecuada 
de las decisiones tomadas por las auto-
ridades. Aunque hay una percepción de 
que las decisiones se cumplen, una parte 
significativa de la comunidad considera 
que estas decisiones no siempre están 
alineadas con los intereses colectivos. 
Además, la falta de inclusividad en algu-
nas decisiones también se señala como 
un problema.
Desarrollo local 

El desarrollo local, como eviden-
ciado por los proyectos e infraestructuras 
mencionados, es esencial para el bienes-
tar de cualquier comunidad. En este caso, 
la existencia de instalaciones educativas, 
de salud y de servicios comunales mues-
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tra una preocupación por el crecimiento 
educativo y la atención médica, así como 
por el fortalecimiento de la cohesión so-
cial. Además, los espacios deportivos y 
recreativos, como el estadio y el parque, 
indican un enfoque en la salud y el bien-
estar de los residentes.

El papel del liderazgo comunal en 
la ejecución y mantenimiento de estas in-
fraestructuras es fundamental. La opinión 
de los habitantes sobre cómo el liderazgo 
afecta el desarrollo local puede ser indi-
cativa de la eficacia y transparencia de 
las decisiones y acciones de la comuni-
dad. Si la percepción es positiva, puede 
ser un indicador de una gestión comunal 
efectiva que responde a las necesidades 
de la población. Por otro lado, si hay des-
contento o críticas, podría señalar áreas 
de mejora en la administración y el lide-
razgo comunitario.

Desarrollo económico 

En la Comunidad San Francisco de 
Asís de Pucará, el 70.6% de los residen-
tes están en edad de trabajar. La comu-
nidad se beneficia de recursos mineros 
explotados por varias compañías, gene-
rando ingresos a través de la extracción 
de plata, zinc, plomo, cobre, yeso y arcilla. 
Además, la actividad pecuaria y agrícola, 
aunque limitadas por las condiciones cli-
máticas, también contribuyen a la econo-
mía local. La comunidad ha desarrollado 
iniciativas empresariales, incluyendo tex-
tilería para la exportación y servicios de 
transporte y maquinaria.

La comunidad de San Francisco de 

Asís de Pucará presenta una economía 
diversificada basada en la minería, la 
agricultura, la ganadería y los emprendi-
mientos empresariales. La explotación de 
recursos mineros es una fuente crucial de 
ingresos, lo que se refleja en la alta pro-
porción de trabajadores en la comunidad. 
La relación con las empresas mineras pa-
rece ser positiva, con la mayoría de los 
encuestados indicando que el liderazgo 
comunal influye en la creación de em-
pleos y que las plazas de trabajo contri-
buyen a mejorar la calidad de vida de la 
población.

Además de la minería, las activida-
des agrícolas y pecuarias también des-
empeñan un papel en la economía local, 
aunque están limitadas por las condicio-
nes climáticas. La diversificación eco-
nómica se observa en las iniciativas de 
emprendimiento empresarial, como la 
textilería para exportación y los servicios 
de transporte y maquinaria. Estas inicia-
tivas no solo generan empleo, sino que 
también demuestran una capacidad de 
adaptación y un enfoque proactivo ha-
cia el desarrollo económico comunitario. 
La colaboración entre la comunidad y el 
gobierno local parece ser efectiva, con el 
respaldo de las autoridades locales a las 
iniciativas de la comunidad. Esta coopera-
ción también se extiende a las empresas 
extractoras, que invierten en la comuni-
dad para evitar conflictos sociales y me-
jorar la calidad de vida de los habitantes.

Desarrollo social 

El desarrollo social es un indicador 
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clave de la calidad de vida de una comu-
nidad. En San Francisco de Asís de Pu-
cará, el hecho de que la mayoría de los 
pobladores sean propietarios de sus vi-
viendas y que tengan acceso a servicios 
básicos como electricidad y saneamiento 
es positivo. Sin embargo, hay desafíos 
en áreas como educación y salud. La in-
fraestructura educativa existe, pero la fal-
ta de apoyo parental puede afectar la ca-
lidad de la educación. En el ámbito de la 
salud, aunque se han realizado gestiones 
para la atención médica, aún hay pobla-
dores sin seguro de salud, lo que indica 
una necesidad de mejorar el acceso a la 
atención médica.

En términos de seguridad ciudada-
na, la comunidad es pacífica en general, 
pero el problema del abigeo sigue siendo 
un desafío, lo que implica que se necesi-
tan esfuerzos adicionales para garantizar 
la seguridad en todas las áreas. En cuan-
to a la cultura, es alentador que la comu-
nidad conserve sus tradiciones y festivi-
dades. Estos aspectos culturales no solo 
son importantes para el patrimonio, sino 
que también pueden fortalecer el sentido 
de comunidad y pertenencia.

La opinión de los comuneros sobre 
las actividades comunitarias indica un 
sentido de participación y apoyo, lo que 
puede ser crucial para el desarrollo social. 
La celebración de festividades y la revalo-
rización de la identidad cultural son esen-
ciales para mantener la cohesión social 
y el orgullo comunitario. Sin embargo, es 
fundamental que estas actividades sean 
sostenibles y continuas para mantener el 

impacto positivo en el desarrollo social a 
largo plazo.

Desarrollo político 

Los actores sociales claves juegan 
un rol importante en el desarrollo polí-
tico, ya que son ellos quienes ayudan a 
garantizar las condiciones básicas para 
satisfacer necesidades. La comunidad 
esta direccionada por una junta directiva 
integrada por:

•	Presidente comunal
•	Vicepresidente 
•	Teniente gobernador 
•	Fiscal 
•	3 vocales 

Así mismo existen instituciones, or-
ganizaciones, asociaciones, empresas, 
organizaciones sociales de base y em-
presas privadas que ayudan a mejorar la 
calidad de vida de la población mediante 
normas que garantizan la armonía de la 
población. Con respecto a la estructu-
ra organizacional de la comunidad esta 
cuenta con un órgano de Gobierno con-
formada por la Asamblea General, la Di-
rectiva Comunal y los comités espaciales, 
siendo este primero el órgano supremo 
encargada de normar, supervisar y fiscali-
zar. De igual manera la Directiva Comunal 
está encargada de velar por los aspectos 
administrativos y por último los comités 
especiales funcionan como órganos de 
asesoramiento y ejecución a favor a de la 
comunidad. 

El 58% de los comuneros opina que 
el liderazgo comunal casi siempre actúa 
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como medio para satisfacer las necesida-
des de la población, destacando la prác-
tica de la faena comunal como un vínculo 
de fortalecimiento en la organización y un 
esfuerzo conjunto hacia el bien común. 
Así mismo, el 81.2% de los encuestados 
cree que la toma de decisiones de la co-
munidad compromete a las empresas ex-
tractoras de minerales para el desarrollo, 
indicando que las acciones de las empre-
sas están vinculadas a los acuerdos co-
munitarios para evitar conflictos sociales. 
El 63.8% de los comuneros menciona 
que casi siempre la comunidad participa 
activamente en las labores sociales de 
las empresas mineras cercanas, eviden-
ciando una colaboración beneficiosa para 
ambas partes.

Desarrollo ambiental 

La comunidad posee una extensión 
de 7.358.8750 hectáreas y 1054 hectá-
reas adicionales en la provincia de Junín. 
A pesar de ello, la actividad minera en la 
zona ha causado una continua degrada-
ción del medio ambiente, afectando agua, 
suelo y aire. Para abordar este proble-
ma, las empresas privadas, a través de 
sus Relacionistas Comunitarios, han im-
plementado campañas a favor del medio 
ambiente. El 59.4% de los comuneros 
afirma que la comunidad siempre partici-
pa en iniciativas de protección ambiental, 
especialmente cuando están relaciona-
das con la salud. En cuanto a proyectos 
en beneficio del medio ambiente, así mis-
mo el 75.4% de los comuneros siempre 
participan en actividades como la faena 
comunal de limpieza general que se lleva 

a cabo el 5 de junio, en conmemoración 
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Prueba de hipótesis 

El estudio establece dos hipótesis: 
la nula (Ho), que sugiere que no existe 
una relación significativa entre el lideraz-
go comunal y el desarrollo local, y la alter-
nativa (H1), que plantea la existencia de 
tal relación.  El análisis llevado a cabo se 
realizó utilizando la prueba de chi cuadra-
do, que compara las frecuencias obser-
vadas (Oi) con las frecuencias esperadas 
(Ei) para determinar si existe una relación 
significativa entre las variables de lideraz-
go comunal y desarrollo local.

Los resultados del análisis muestran 
un valor de chi cuadrado de 37.557 con 
un grado de libertad, lo que indica una sig-
nificancia estadística muy alta (p<0.001). 
Debido a que el valor de p (0.000) es me-
nor que el nivel de significancia estableci-
do (α=0.05), se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) a favor de la hipótesis alternativa 
(H1).

A un nivel de confianza del 95%, se 
concluye que existe una relación signifi-
cativa entre el liderazgo comunal y el de-
sarrollo local en la comunidad campesina 
San Francisco de Asís de Pucará, Moro-
cocha-2020. En otras palabras, el lideraz-
go comunal tiene un impacto significativo 
en el desarrollo local de la comunidad, se-
gún los datos y el análisis estadístico-pro-
porcionados.

DISCUSIÓN

En este apartado se examina la rela-
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ción entre el liderazgo comunal y el desa-
rrollo local en la comunidad San Francisco 
de Asís de Pucará. Se destaca la impor-
tancia del liderazgo en cualquier organiza-
ción, ya que un líder comprometido puede 
guiar la comunidad hacia el progreso. En 
esta comunidad, el liderazgo comunal, 
ejercido democráticamente, ha promovi-
do la participación y ha sido crucial para 
el desarrollo local. Los resultados de las 
pruebas de hipótesis revelan una relación 
significativa entre el liderazgo comunal y 
el desarrollo local (p=0.000), corroboran-
do hallazgos similares en investigaciones 
previas.

Se enfatiza la participación comuni-
taria como un elemento esencial para el 
desarrollo económico y se subraya la im-
portancia de la legitimidad del líder para 
el desarrollo sociocultural. Además, se 
aborda la articulación entre la comunidad 
y los gobiernos locales, que se considera 
fundamental para el desarrollo político y 
sostenible, con investigaciones anteriores 
respaldando esta idea. A pesar de la con-
ciencia ambiental presente en la comu-
nidad, las empresas privadas continúan 
afectando los recursos naturales debido a 
la extracción, una situación compleja dis-
cutida en otros estudios. A pesar de estos 
desafíos, el liderazgo comunal se mani-
fiesta a través de un líder comprometido 
que organiza y moviliza a la población 
para superar las brechas y contribuir al 
desarrollo local.

CONCLUSIONES

La presente investigación concluye lo 

siguiente en referencia al liderazgo comu-
nal y el desarrollo local de la comunidad 
campesina de San Francisco de Asís de 
Pucará.  

•	 El liderazgo comunal se relaciona 
significativamente (p=0.000) en el de-
sarrollo local de la comunidad tanto 
en los aspectos económicos, con la 
creación de puestos de trabajo, cons-
trucción de infraestructura a favor de 
la población y el desarrollo de talle-
res para mejorar las capacidades de 
emprendimiento, socioculturales, con 
la modernización dela población en 
el tipo de vivienda y principales servi-
cios como salud, educación , etc., en 
lo político, con la organización de la 
comunidad como este rector de la po-
blación de Pucará y ambientales con 
referencia a la conciencia ambiental y 
el desarrollo de acciones en favor del 
medio ambiente.  

•	 El liderazgo comunal se relaciona 
significativamente (p=0.000) en el de-
sarrollo económico de la comunidad, 
ya que gracias a las iniciativas de la 
comunidad se desarrollan proyectos 
y gracias a esto existen puestos de 
trabajo, de igual amanera del pacto 
social de la población debe laborar en 
la empresa minera que de desarrolla 
en el territorio. 

•	 El liderazgo comunal se relaciona 
significativamente (p=0.000) en el 
desarrollo sociocultural de la comuni-
dad en el tipo de vivienda, principales 
servicios básico como el saneamiento 
básico entre otros (salud, educación, 
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etc.) así mismo la revaloración de la 
cultura a través de la planificación de 
actividades anuales que pretenden 
revalorar costumbres y tradiciones. 

•	 El liderazgo comunal se relaciona 
significativamente (p=0.000) en el de-
sarrollo político de la comunidad, es 
aspectos del involucramiento del go-
bierno local, así como de empresas 
privadas todo esto gracias a la orga-
nización y respeto que se maneja en 
la comunidad a partir de su estatuto. 

•	 El liderazgo comunal se relaciona 
significativamente (p=0.005) en el de-
sarrollo ambiental de la comunidad, 
aunque este tema es ambiguo ya 
que, dadas las circunstancias, cua-
les se desarrollan en el territorio de la 
comunidad el de la extracción de mi-
nerales por empresas mineras, existe 
todavía la presencia de la comunidad 
para hacer respetar el medio ambien-
te a través de acciones. 

REFERENCIAS

Ascanta, R. (2020). Participación Juvenil 
en la toma de decisiones en la co-
munidad de Oyacachi, Cantón el 
Chaco. Quito: Universidad Politécni-
ca Salesiana.

Calle, A. (2018). Modelo de articulación 
universidad y acores territoriales 
para el desarrollo local de la provin-
cia de Manabi-Ecuador 2015. Tru-
jillo: Universidad Privada Antenor 
Orrego.

Davis, K. (2016). El liderazgo en las 
organizaciones . Obtenido de 

h t tps : / /educac ionv i r tua l2013.
wordpress.com/2013/04/16/lideraz-
go-en-las-organizaciones/#:~:tex-
t=Concepto%20y%20estilos%20
de%20liderazgo.&text=Keith%20
Davis%20dice%20%E2%80%-
9Cel%20liderazgo,para%20logr-
ar%20los%20objetivos%20definido

Escobar, D., Caballo, M., & Gradaille, R. 
(2019). Empoderamiento de muje-
res lideres comunitarias: una apro-
ximación al trabajo de campo. Atas 
CIAIQ, 1-6.

Hernández, Fernández, & Baptista. 
(2014). Metodología de la investiga-
ción.

Macedo, S. (2019). Influencia del lideraz-
go en el desarrollo de la comunidad 
en el marco del presupuesto partici-
pativo caso: desarrollo comunal del 
Distrito de Miraflores. Arequipa: Uni-
versidad Nacional de San Agustín.

Muñoz, F., & Garduño, T. (2020). Desa-
rrollo económico local y territorio. 
México: Universidad Autónoma del 
Estado de México.



https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/cs/index

Vol I N° 1 
Enero - Junio 2023

Gestión municipal del distrito de Huancán y su influencia en el de-
sarrollo del circuito turístico Mantaro – 2018

Municipal management of the Huancán district and its influence on the develo-
pment of the Mantaro tourist circuit – 2018

Inca Balvin, Rosario Deyanira a

Inca Balvin, Rosa María Del Pilar b

a y b  Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo – PerúRecibido: 15/01/2023
Revisado: 25/05/2023
Publicado: 29/06/2023

RESUMEN ABSTRACT
La presente investigación plantea por 

objetivo determinar cómo influye la Gestión 
Municipal del Distrito de Huancán en el desa-
rrollo del Circuito Turístico el Mantaro-2018. 
Método: de nivel descriptivo, de tipo básico, 
diseño no experimental transversal y de en-
foque metodológico mixto. Se utilizó como 
instrumento de recolección de datos el cues-
tionario, la cual tiene validez y confiabilidad 
repostando con un alfa de Cronbach mayor a 
0.7 y la recolección de información de docu-
mentos normativos de la MDH. La población 
lo conforman funcionarios de la MDH, tenien-
do como muestra a trabajadores de la Sub-
gerencia de Desarrollo Económico y Turismo. 
Para la validación de hipótesis se empleó el 
coeficiente de Gamma de Goodman y Krus-
kal. Resultados demuestran: según la mirada 
de los funcionarios de la MDH, la Gestión Mu-
nicipal es eficiente en un (75%) y el desarrollo 
turístico es bueno (62.5%) con un coeficiente 
de Gamma de (.025). Conclusiones: La ges-
tión municipal del distrito de Huancán ha in-
fluenciado significativamente en los aspectos 
de la organización interna del municipio, la 
planificación anual de actividades y acciones 
emprendidas por el órgano correspondiente 
en el desarrollo del circuito turístico “El Man-
taro” lo que ha propiciado en la población la 
mejora de la calidad de vida a través de pro-
yectos de inversión. Cumpliendo, el rol prin-
cipal de la gestión municipal de crear, dirigir 
y accionar una serie de políticas en beneficio 
de la población.

Palabras Clave: Gestión municipal, Influencia, 
Desarrollo turístico, Planificación.

The objective of this research is to de-
termine how the Municipal Management of the 
Huancán District influences the development 
of the Mantaro-2018 Tourist Circuit. Method: 
descriptive level, basic type, non-experimen-
tal cross-sectional design and mixed metho-
dological approach. The questionnaire was 
used as a data collection instrument, which 
has validity and reliability with a Cronbach’s 
alpha greater than 0.7 and the collection of 
information from normative documents of the 
MDH. The population is made up of officials 
from the MDH, with workers from the Sub-Ma-
nagement of Economic Development and 
Tourism as a sample. To validate the hypo-
theses, the Goodman and Kruskal Gamma 
coefficient was used. Results show: accor-
ding to the views of MDH officials, Municipal 
Management is (75%) efficient and tourism 
development is good (62.5%) with a Gamma 
coefficient of (.025). Conclusions: The mu-
nicipal management of the Huancán district 
has significantly influenced the aspects of the 
internal organization of the municipality, the 
annual planning of activities and actions un-
dertaken by the corresponding body in the de-
velopment of the “El Mantaro” tourist circuit, 
which has led to the population improving the 
quality of life through investment projects. Ful-
filling the main role of municipal management 
of creating, directing and implementing a se-
ries of policies for the benefit of the popula-
tion.

Keywords: Municipal management, Influence, 
tourism development, Planning.
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INTRODUCCIÓN
En el pasado estructural del Estado 

Peruano, sus cimientos se fundamenta-
ban en tres pilares: el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial. Esta estructura, en-
raizada en un sistema descentralizado, 
englobaba 26 gobiernos regionales y 
2037 gobiernos locales, donde las muni-
cipalidades distritales emergen como ac-
tores cruciales para el avance local. Estas 
entidades se erigían como guardianas del 
progreso, cargando la responsabilidad de 
diseñar planes y proyectos destinados a 
mejorar la calidad de vida de sus ciudada-
nos. En este complejo entramado, el tu-
rismo surge como un sector vital, trascen-
diendo el mero entretenimiento. Más que 
crear empleos e impulsar ingresos, el tu-
rismo ejerce un impacto mínimo en el me-
dio ambiente, promueve la conservación 
del patrimonio cultural y arquitectónico, y 
se convierte en un medio poderoso para 
fomentar el desarrollo local sostenible.

En este contexto, surge una pre-
gunta fundamental que nos guía en esta 
investigación: ¿Cómo influye la gestión 
municipal del distrito de Huancán en el 
desarrollo del circuito turístico “El Manta-
ro-2018”? Esta cuestión se desglosa en 
indagaciones específicas que exploran la 
organización, planificación y las acciones 
llevadas a cabo por la gestión municipal 
en relación con este circuito turístico. Este 
estudio, se justifica en múltiples frentes, 
busco teóricamente destacar la necesi-
dad apremiante de mejorar la gestión mu-
nicipal en la promoción del turismo local. 
Desde un enfoque práctico, se aboca a 

la urgencia de optimizar el rendimiento de 
la administración del gobierno local, con-
siderando la globalización y la necesidad 
de colaboración con la población para un 
desarrollo turístico sostenible.

En términos metodológicos, esta in-
vestigación al adoptar un enfoque mixto 
con un diseño específico concurrente ha 
permitido profundizar en la manifestación 
concreta de la gestión municipal, identi-
ficando acciones y documentos clave. 
Además, de explorar la percepción de 
los funcionarios municipales respecto al 
circuito turístico “El Mantaro”, proporcio-
nando una comprensión más completa 
del panorama. No obstante, se enfrentó 
a limitaciones, como el acceso restringi-
do a las actas y documentos de gestión 
de la administración (2019-2022), lo que 
motivó a recurrir a actores principales y 
documentación certificada para el desa-
rrollo del estudio.

Bajo este contexto de acuerdo con 
un vasto cuerpo de conocimiento. Mar-
tínez & Escalona (2012) en Chile, junto 
con la Asociación Chilena de Municipali-
dades (2019), resaltan las deficiencias en 
la planificación y asignación de recursos 
humanos en las municipalidades locales, 
subrayando la importancia del turismo en 
la gestión municipal y su impacto en la 
identidad territorial. A nivel nacional, Albi-
tes (2014) y Gómez & Vílchez (2017) ex-
ploraron la gestión turística municipal en 
diferentes contextos, destacando desa-
fíos y limitaciones en la ejecución de ac-
tividades programadas y la planificación 
del turismo.
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Este estudio, se sumerge en las in-
tersecciones dinámicas entre la gestión 
turística municipal y el desarrollo local 
en el vibrante distrito de Huancán, Perú. 
Así mismo explora cómo la gestión turís-
tica municipal ha tejido su influencia en el 
desarrollo del circuito turístico “El Manta-
ro-2018”. Al unir los hilos de los estudios 
previos y las realidades palpables del dis-
trito, por lo que esta indagación traza un 
viaje intelectual que no solo arroja luz so-
bre el pasado y el presente, sino también 
esboza un camino hacia un futuro donde 
el turismo y el desarrollo local caminan de 
la mano.

METODOLOGIA
En estudio, empleó el enfoque cien-

tífico siguiendo las pautas del método ge-
neral de investigación. De acuerdo con 
Valderrama (2002), se realizó una inda-
gación sistemática, controlada, empírica y 
crítica de las relaciones hipotéticas entre 
los fenómenos a estudiar, siguiendo tam-
bién las directrices de Hernández, Fer-
nández y Baptista (2014), quienes des-
criben el método como un procedimiento 
trazado para describir las formas de pre-
sencia utilizando métodos objetivos y así 
aumentar el conocimiento. 

La metodología específica adoptada 
fue de tipo mixto, recopilando, analizando 
y combinando información cuantitativa y 
cualitativa simultáneamente en un dise-
ño concurrente, explicado por Hernández 
(2014), donde se recolectaron datos de 
ambas naturalezas para construir el aná-
lisis basándose en los resultados obteni-
dos. Desde un enfoque positivista, inspi-

rado en Augusto Comte, se reconoció que 
los fenómenos sociales se rigen por leyes 
generales, por lo que se utilizó el método 
experimental subordinando la imagina-
ción a la observación y rechazando los 
conocimientos a priori, buscando obtener 
un conocimiento científico válido. 

Esta investigación, de carácter bá-
sico - descriptivo, se centró en acumular 
información de la realidad para enrique-
cer la comprensión teórica, utilizando un 
enfoque correlacional para establecer el 
grado de correlación entre variables. El 
diseño de la investigación fue no experi-
mental y transversal, explorando los he-
chos en suceso sin alterar el entorno, y 
recopilando datos en un momento pun-
tual para medir una situación específica. 
La unidad de análisis y observación fue la 
Municipalidad Distrital de Huancán, espe-
cíficamente la Sub-Gerencia de Desarro-
llo Social, Económico y Turismo, en la que 
se trabajó con un grupo de 8 funcionarios 
de diferentes áreas de la sub gerencia de 
la municipalidad. 

Se utilizo un muestreo no probabi-
lístico, intencional, seleccionando casos 
específicos dentro de la población basán-
dose en el juicio personal del investigador 
para obtener resultados representativos 
mediante la introducción de grupos apa-
rentemente típicos.

RESULTADOS

Aspectos generales 

El distrito de Huancán, ubicado en 
la Región Junín y creado en 1955, tiene 
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su nombre de una combinación de térmi-
nos quechuas, lo que originalmente se 
traducía como “comida con abundancia” 
debido a su fuerte enfoque en la agricul-
tura y ganadería. Sin embargo, según el 
Plan de Desarrollo Concertado de Huan-
cán, se cree que su nombre proviene de 
“huanca” (piedra) y “n”, lo que significaría 
“el pedregal” debido a la presencia de im-
presionantes piedras, como el Santuario 
de Warivilca. 

La historia de Huancán se remonta 
a tiempos prehispánicos, con la construc-
ción de la Huaca Warivilca en el siglo VI, 
un templo dedicado a Wiracocha. Durante 
la época colonial, los indígenas en Huan-
cán se vieron obligados a pagar impues-
tos y tasas a los españoles. En tiempos 
modernos, Huancán se conoció como un 
caserío en 1870, y los chilenos se esta-
blecieron en la región en 1872. En 1924, 
se produjo un conflicto entre la comuni-
dad de Huancán y la iglesia sobre la pro-
piedad de tierras de cofradía, y en 1942, 
se oficializó la comunidad de Huancán. 
Sin embargo, en 1964, desapareció todo 
vínculo comunitario dentro del distrito.

La población actual de Huancán se 
compone mayoritariamente de mujeres, 
con un enfoque en actividades agrícolas, 
ganaderas, comerciales y extractivas. El 
distrito se divide en 16 barrios y un centro 
poblado. 

Gestión municipal 

La Municipalidad de Huancán, si-
guiendo la Ley Orgánica de Municipalida-
des, tiene la responsabilidad de planificar 

y promover el desarrollo local, así como 
el turismo. Su Gerencia de Desarrollo So-
cial, Económico y Turismo se encarga de 
promover la actividad turística y cultural 
en el distrito. En 2018, se asignaron pre-
supuestos para actividades relacionadas 
con la promoción del turismo y la cultura 
en Huancán.

Los resultados de la encuesta entre 
funcionarios de la Municipalidad Distrital 
de Huancán reflejan una percepción mix-
ta sobre el desarrollo del Centro Turístico 
Mantaro (CTM). Aunque la mitad de los 
funcionarios reconoce la alineación entre 
la misión y visión del CTM con las estra-
tegias y recursos, y la utilidad de la infor-
mación de los pobladores para la plani-
ficación, existen discrepancias en áreas 
clave. Hay dudas sobre la efectividad de 
los esfuerzos para alcanzar metas, la utili-
zación del Plan de Desarrollo Concertado 
(PDC) como herramienta organizativa y la 
eficacia de los planes formulados para el 
turismo. Además, existe cierta incertidum-
bre sobre la existencia y estado actual del 
inventario turístico. Estos resultados su-
gieren la necesidad de una mejor coor-
dinación, comunicación interna y revisión 
de estrategias para mejorar el desarrollo 
turístico en el distrito de Huancán.
Desarrollo turístico del circuito turísti-
co El Mantaro 

En los resultados de la encuesta 
realizada a funcionarios de la Municipa-
lidad Distrital de Huancán respecto al 
desarrollo turístico, se destacan diversos 
aspectos. El distrito de Huancán cuenta 
con atractivos turísticos arqueológicos 
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como el Santuario Warivilca y paisajísti-
cos como la microcuenca del Chanchas 
y el circuito de motos y sapitos en las ri-
beras del Río Mantaro. A pesar de esto, 
los resultados revelan una falta de coor-
dinación interna y comprensión uniforme 
entre los funcionarios. Existe división de 
opiniones en áreas clave: algunos fun-
cionarios reconocen la importancia del 
turismo en el distrito y creen en la renta-
bilidad económica para los pobladores, 
mientras que otros muestran desacuerdo 
en temas como la promoción del circuito 
turístico durante todo el año y la gestión 
del impacto ambiental. Además, se obser-
va cierta desorganización en la elabora-
ción y promoción de acciones turísticas, 
con la rotación frecuente del personal y 
falta de guías turísticos para orientar a los 
visitantes. También se mencionan conflic-
tos, especialmente en la recuperación de 
áreas, y preocupaciones sobre el respe-
to al medio ambiente en el desarrollo del 
turismo en el distrito de Huancán. Estos 
resultados resaltan la necesidad de una 
gestión más cohesionada y estratégica 
para aprovechar plenamente el potencial 
turístico del distrito.

Niveles de influencia halladas en la in-
vestigación 

Tabla 1
Nivel de la gestión municipal y sus dimen-
siones 

En la tabla 1 sobre la opinión de los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital 
de Huancán, la gestión municipal es efi-
ciente con el 75%. Así mismo, la gestión 
de la organización (75%), la planificación 
(62.5%) y las acciones de desarrollo de 
proyectos de inversión (62.5%) es eficien-
te.

Tabla 2 
Nivel de Desarrollo turístico y sus dimen-
siones 

En la tabla 2 sobre la opinión de los 
trabajadores de la Municipalidad Distri-
tal de Huancán, el desarrollo turístico es 
bueno con el 62.5 %. Así mismo, la oferta 
del desarrollo turístico (37.5%), la deman-
da (62.5%) y la planificación de activida-
des (62.5%) es buena. Aceptando la hipó-
tesis planteada concluyendo que al 95% 
de confianza estadística se afirma que la 
planificación de la gestión municipal del 
Distrito de Huancán influye significativa-
mente en el desarrollo del circuito turístico 
El Mantaro -2018.

DISCUSION

La investigación titulada “Gestión 
Municipal del Distrito de Huancán y su 
influencia en el desarrollo del circuito tu-
rístico el Mantaro-2018” analiza la impor-
tancia de la gestión municipal en el de-
sarrollo del circuito turístico del distrito. 
Los resultados indican que la Municipa-
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lidad Distrital de Huancán, según la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
es responsable de promover el turismo 
sostenible en colaboración con otras en-
tidades. Sin embargo, se señala una falta 
de organización y coordinación interna, 
especialmente en la falta de profesiona-
les especializados en turismo, lo que ha 
llevado a una alta rotación de personal. 

La gestión municipal se vio afecta-
da por esta falta de estabilidad laboral, lo 
que a su vez influyó en la planificación y 
desarrollo del turismo en el distrito.

A pesar de la existencia de algunos 
proyectos para mejorar la infraestructura 
turística, como la finalización del Puente 
Los Incas y la apertura del circuito de Mo-
tos y auto Cross “El Mantaro”, la falta de 
una unidad específica dedicada al turis-
mo ha llevado a la ineficacia en la gestión 
de proyectos turísticos. Los funcionarios, 
en su mayoría, muestran preocupación 
por la falta de una estructura organizativa 
efectiva y de un horizonte definido en la 
misión y visión del turismo en el distrito. 
Asimismo, hay desacuerdo en la imple-
mentación de acciones específicas para 
promover el Circuito el Mantaro, lo que ha 
llevado a una falta de iniciativas turísticas 
consistentes y sostenibles.

Estos desafíos, hacen que se reco-
nozca que el turismo tiene el potencial de 
generar empleo y mejorar los ingresos 
económicos para la población local. Sin 
embargo, la falta de una gestión turística 
coherente y estable ha impedido que el 
distrito aproveche completamente este 

potencial. La falta de coordinación entre 
los funcionarios y la falta de una estruc-
tura organizativa sólida han llevado a la 
falta de desarrollo turístico en Huancán. 
Estos resultados destacan la necesidad 
de una gestión municipal más efectiva y 
enfocada en el turismo para aprovechar 
el potencial turístico del distrito y mejorar 
la calidad de vida de los habitantes loca-
les.

CONCLUSIONES

La presente investigación sobre la 
Gestión Municipal del Distrito de Huancán 
y su influencia en Desarrollo del Circuito 
Turístico el Mantaro -2018 concluye lo si-
guiente:

− La gestión municipal del distrito de 
Huancán ha influido significativa-
mente (P = 0.025) con los aspec-
tos de la organización interna del 
municipio, la planificación anual de 
actividades y acciones emprendidas 
por el órgano correspondiente en 
el desarrollo del circuito turístico El 
Mantaro lo que ha propiciado en la 
población, la mejora de la calidad de 
vida a través del desarrollo de pro-
yectos de inversión que hace que la 
gestión municipal cumpla su princi-
pal función de crea, dirigir y accionar 
una serie de políticas en favor de la 
población.

− En referencia a la dimensión orga-
nización la Municipalidad Distrital de 
Huancán-MDH se rige de acuerdo 
con el Manual de Organizaciones y 
funciones - MOF y Reglamento de 
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Organizaciones y Funciones - ROF 
realizado por la gestión 2015-2018 
está contemplada en la estructura 
orgánica de la MDH. Esto garantizó 
la continuidad del proceso de la im-
plementación de proyectos y planes 
de inversión, que mejoraron y propi-
ciaron la actividad turística. Lo mis-
mo que genero un ambiente propicio 
para el desarrollo turístico es la con-
tratación de personal designado a 
la unidad detallado en el Cuadro de 
Asignación de Personal - CAP de la 
MDH. Estadísticamente la organiza-
ción de la MDH ha influido significa-
tivamente en el desarrollo turístico 
con un valor de (P = 0.025) 104 

− La MDH ha planificado a largo plazo 
acciones que orienten al desarrollo 
turístico en concordancia a su Plan 
de Desarrollo Concertado Local - 
PDCL el mismo que descansa a me-
diano plazo en el Plan Estratégico 
Institucional - PEI que se operativizo 
en el Plan Operativo Institucional - 
POI asignándoles los debidos pre-
supuestos para el desarrollo turís-
tico, incidiendo en los procesos de 
presupuesto participativo y en el ca-
bildo abierto realizado el año 2018. 
Esta planificación ha generado un 
escenario propicio para el desarro-
llo turístico, que trae como conse-
cuencia el desarrollo económico de 
la población que se involucrara en 
la actividad turística para la mejora 
de su calidad de vida. realizado por 
la gestión 2015-2018 está contem-
plada en la estructura orgánica de 

la MDH. Esto garantizo la continui-
dad del proceso de la implementa-
ción de proyectos de inversión, que 
mejoraron y propiciaron la actividad 
turística. Lo mismo que genero un 
ambiente propicio para el desarrollo 
turístico es la contratación de perso-
nal designado a la unidad detallado 
en el Cuadro de Asignación de Per-
sonal - CAP de la MDH. Estadísti-
camente la planificación ha influido 
significativamente en el desarrollo 
turístico con un valor de (P = 0.000) 

− La MDH ha generado una serie de 
acción entre ellas: el fortalecimiento 
de capacidades de recurso humano 
encargados del turismo, ha priori-
zado acciones para la ejecución de 
proyectos para así propiciar el desa-
rrollo turístico en atención a su PDCL 
reafirmado en el POI-2018 estas ac-
ciones desarrolladas durante el año 
2018 son: construcción de defen-
sas rivereñas en el circuito Manta-
ro, adecuación de áreas verdes 105 
aledañas al rio Mantaro en favor de 
la recreación perteneciente al rio 
Mantaro, apertura de caminos para 
el desarrollo de actividades como 
Motocrós y Auto cros, así como la 
limpieza y recuperación del caudal 
Rio Chanchas para la Promoción del 
Puente Ferroviario Chanchas. Es-
tadísticamente las acciones de los 
funcionarios de la MDH han influido 
significativamente en el desarrollo 
turístico con un valor de (P = .000)
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RESUMEN ABSTRACT
En el contexto del sector público, el de-

sarrollo sostenible de nuestro país enfrenta 
una dificultad técnico-filosófica; en la inves-
tigación se identificó la planificación estraté-
gica como eje del desarrollo territorial de la 
provincia de Yauli La Oroya. Como resultado 
de este escenario se propuso el estudio pla-
nificación estratégica para la mejora continua 
y el desarrollo sostenible de la provincia de 
Yauli 2021; El estudio se desarrolló en IV Ca-
pítulos, cuyo objetivo es demostrar que la pla-
nificación estratégica impulsa la mejora conti-
nua y el desarrollo sostenible de la provincia 
de Yauli La Oroya.

La investigación para su desarrollo 
adoptó el tipo aplicado, nivel explicativo, uti-
lizó los métodos: analítico general - sintético 
y deductivo - inductivo, con sus respectivos 
métodos específicos; así como el diseño no 
experimental. Por las características del estu-
dio, se trabajó con una muestra de 271 direc-
tivos públicos y privados, líderes comunitarios 
y sociales; A cuya masa social se le aplicó el 
cuestionario como instrumento de recolec-
ción de datos, a través de las técnicas de la 
encuesta. A partir del resultado estadístico 
de la investigación - diagnóstico situacional 
se presenta la formulación y aprobación del 
Plan de Desarrollo Local Concertado de la 
Provincia de Yauli La Oroya para el periodo 
2021 al 2030 y la demostración a través de la 
prueba chi-cuadrado, la cual arrojó un valor 
p de 0.000 donde el chi-cuadrado calculado 
fue 59.63 > 15.51, comparado con la tabla o 
chi-cuadrado teórico; lo que demuestra cien-
tíficamente que la planificación estratégica 
impulsa significativamente la mejora continua 
y el desarrollo sostenible de la provincia de 
Yauli La Oroya.

Palabras Clave: Planeamiento estratégico, 
Desarrollo sostenible

In the context of the public sector, the 
sustainable development of our country faces 
a technical-philosophical difficulty; in the re-
search, strategic planning was identified as 
the axis of the territorial development of the 
province of Yauli La Oroya. As a result of this 
scenario, the study Strategic planning for the 
continuous improvement and sustainable de-
velopment of the province of Yauli 2021 was 
proposed; the study was developed in IV 
Chapters, whose objective is to demonstrate 
that strategic planning drives continuous im-
provement and sustainable development of 
the province of Yauli La Oroya.

The research for its development adop-
ted the applied type, explanatory level, used 
the methods: general analytical - synthetic 
and inductive deductive, with their respective 
specific methods; as well as the non-experi-
mental design. Due to the characteristics of 
the study, it worked with a sample of 271 public 
and private managers, community and social 
leaders; To whose social mass, the question-
naire was applied as data collection instru-
ments, through the survey techniques. From 
the statistical result of the research - situatio-
nal diagnosis - the formulation and approval 
of the Concerted Local Development Plan of 
the Province of Yauli La Oroya is presented 
for the period 2023 to 2033 and the demons-
tration through the chi-square test, which yiel-
ded a p_value of 0.000 where the calculated 
chi-square was 59.63 > 15.51, compared to 
the table or theoretical chi-square; which 
scientifically demonstrates that strategic plan-
ning significantly drives the continuous impro-
vement and sustainable development of the 
province of Yauli La Oroya.

Keywords: Strategic planning, sustainable de-
velopment.
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INTRODUCCIÓN
El planeamiento estratégico para 

la mejora continua responde al contexto 
real donde los territorios deben estar de-
bidamente encaminados a partir del co-
nocimiento integral de sus realidades, las 
mismas permiten identificar la imagen del 
territorio actual, luego diseñar los futuros 
deseados, las políticas y planes coordina-
dos que generen los objetivos y acciones 
estratégicas en logro de territorios más 
viables en su desarrollo sostenible.

Además, el planeamiento estratégi-
co para la mejora continua se fundamen-
ta en el Modelo International Future (IFs) 
pues este constituye una herramienta 
prospectiva, y es un modelo de simula-
ción de sistemas globales que incorpora 
módulos y dimensiones demográficas, 
económicas, ambientales, tecnológicas, 
políticas, entre otras.

Por otro lado, la teoría del desarro-
llo sostenible se basa en el planteamien-
to del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD, 1990) como un 
proceso mediante el cual se amplían las 
oportunidades del ser humano, para el 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES, 
2019) el desarrollo sostenible con enfo-
que regional incorpora las características 
y particularidades del territorio para impul-
sar su desarrollo.

En tanto las teorías de la planifica-
ción estratégica regional según Reese 
(1999) constituye un verdadero apren-
dizaje social sobre las fortalezas y debi-

lidades de la comunidad territorialmente 
constituida, Garola (2014) avala la impor-
tancia del planeamiento estratégico para 
la generación de una visión compartida 
de futuro sostenible del territorio, mien-
tras Gonzales (2012) fundamenta que el 
planeamiento estratégico y el desarrollo 
sostenible como un modelo de gestión re-
gional constituye parte esencial de la acti-
vidad científica, Vásquez (2012) valora el 
carácter participativo en los subprocesos 
del planeamiento estratégico y del desa-
rrollo regional con el objeto de asegurar la 
anticipación del futuro.

En este sentido el conocimiento in-
tegral de la realidad permite diagnosticar 
el territorio de la provincia de Yauli, el mis-
mo se ubica en la región Junín, con una 
superficie de 3617.35 Km2, cuenta con 
una población de 40,390 habitantes, la 
incidencia de la pobreza en la población 
es del 12.8%, mientras que el índice de 
la calidad educativa es de 9.5%, el índice 
de necesidades de salud es del 25%, el 
índice de habitabilidad en viviendas es 
del 60.1%, el índice de competitividad en 
la provincia llega al 2.1%, mientras que 
el índice de conectividad es del 28 %, el 
índice de calidad ambiental es del 37%, el 
índice de gestión de riesgos es de 74,14% 
y por último el índice de confianza ciuda-
dana es del 25,60% (INEI, 2017). 

Del mismo modo se encuentran im-
portantes antecedentes de investigacio-
nes internacionales y nacionales basados 
en referencias revisadas de las que so-
bresalen Mora (2014) quien fundamenta 
que la planificación estratégica como ins-
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trumento de desarrollo vital se relaciona 
con las líneas estratégicas de impulso y 
progreso del Sector Terciario, para Gue-
rrero (2020) la planificación estratégica 
permite la posibilidad del desarrollo re-
gional desde la perspectiva de la finan-
ciación y ejecución de proyectos. Gutarra 
(2019) concluye que el ciclo de planea-
miento estratégico aplicado en el ámbito 
institucional influye significativamente en 
un 79,3% en el alineamiento a la política 
general de gobierno. Liza (2020) llega a 
la conclusión de que el planeamiento es-
tratégico desarrollado en la provincia de 
Ferreñafe no se encuentra vinculado al 
servicio del turismo, por lo tanto, el aporte 
al desarrollo sostenible en el territorio fe-
rreñafano es nula.

Desde la perspectiva teórica, el 
estudio contribuye a la generación y la 
transmisión de conocimiento estratégico 
pero esta vez agregado a la mejora conti-
nua como un elemento de análisis e invo-
lucramiento al desarrollo sostenible ade-
más permite integrar estos conocimientos 
científicos al servicio de los Gobiernos 
Locales y Entes Sectoriales para su re-
flexión académica. Por lo tanto, el aporte 
sostenible de la investigación pone en én-
fasis al ciclo del planeamiento estratégico 
como impulso a la mejora continua con el 
desarrollo de la provincia de Yauli.

Se estructuró de la siguiente ma-
nera: El primer capítulo, se encamina al 
plantear el problema con la descripción 
del problema, se consideran los objetivos, 
la justificación y la delimitación de la in-
vestigación. En el segundo; corresponde 

al desarrollo del marco teórico, a los an-
tecedentes, a las bases teóricas y a la hi-
pótesis de la investigación. En el tercero; 
se considera la metodología de la investi-
gación, teniendo en cuenta el método, la 
configuración de la investigación referida 
al tipo, al diseño, a la población, muestra 
y a las técnicas e instrumentos de reco-
pilación y procesamiento de datos. En el 
cuarto; finaliza con el análisis y discusión 
de resultados, conclusiones, recomenda-
ciones, referencias bibliográficas y ane-
xos de la investigación. 

MÉTODOS Y MATERIALES
Diseño Metodológico 

El proceso de estudio utilizó a los siguien-
tes procesos metodológicos.

Métodos de investigación 

Método general

Como métodos del estudio de gabinete la 
tesis utilizó los siguientes métodos:
El método inductivo, deductivo, analítico 
y sintético. 

Método específico

Como métodos operativos de desarrollo 

de la tesis utilizó a los siguiente: 

a. Método estadístico.
b. Método heurístico.
c. Método prospectivo.

Diseño de la investigación
Como diseño de la investigación se recu-

rrió a la investigación No Experimental. 
P:   OX   →   OY

Enfoque de la investigación

El enfoque mixto

j2
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Población y muestra del estudio

Población del estudio

La población para el estudio se tie-
ne definida a los 875 representantes de 3 
instancias orgánicas: 255 representantes 
de Entidades públicas y privadas, 300 re-
presentantes de Comunidades campesi-
nas y 320 de Organizaciones sociales.

Muestra del estudio

Se utilizó un muestreo aleatorio es-
tratificado, en el que arrojó una muestra 
total de 271, el que está integrado por 53 
representantes de Entidades públicas y 
privadas, 105 representantes de Comuni-
dades campesinas y 113 de Organizacio-
nes sociales, quienes están directamente 
involucrados en el tema de estudio.

Técnicas de recojo de información.

Cuestionario – técnica encuesta: 
Se formuló un cuestionario, con un siste-
ma de preguntas elaborados específica-
mente para la investigación, con la fina-
lidad de levantar información del ámbito 
de estudio.

Validación de los instrumentos 

Como evaluación de la idoneidad 
del instrumento, para tal fin fue diseñado, 
el cual se sometió a su validación a través 
de la técnica de juicio de expertos, para 
dicha acción se invitó a tres expertos, los 
que calificaron de 92.6 que se ubica en el 
rango de [81 – 100]; puntuación según la 
escala de calificación que lo cataloga de 
Muy Bueno.

Confiabilidad de los instrumentos 

El Método aplicado para determinar 

la confiabilidad fue de Coeficiente Alfa de 
Cronbach. Cuyo resultado fue el resulta-
do de “α”, el cual tiene un valor de 0.882; 
este instrumento tiene un excelente gra-
do de confiabilidad.

Ámbito de estudio. Ámbito de acción 
de los representantes de los tres organis-
mos de la Provincia de Yauli La Oroya.

RESULTADOS
Análisis e interpretación de Resulta-
dos de la variable planeamiento estra-
tégico para la mejora continua

A) Conocimiento integral de la reali-
dad

Los resultados obtenidos en la di-
mensión conocimiento integral de la rea-
lidad del planeamiento estratégico, las 
mismas corresponden a la muestra de 
271 representantes de entidades públicas 
y privadas encuestados en la provincia de 
Yauli. Se obtuvo el siguiente resultado:

Según la figura 1, en la dimensión 
del Conocimiento Integral de la Realidad 
se observa que la percepción mayoritaria 
están de acuerdo, sumado a ello la per-
cepción de totalmente de acuerdo por lo 
que se deduce que la Planificación Es-
tratégica, ha tenido un efecto positivo en 
la variable del Desarrollo Sostenible, sin 
perder de vista la percepción de las esca-
las ni de acuerdo ni en desacuerdo pues 
estos constituyen márgenes para mejorar 
incrementando la percepción de la escala 
totalmente de acuerdo.

El 10.0% de los servidores de las en-
tidades públicas y privadas encuestados 
están totalmente en desacuerdo que la 
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caracterización del territorio permite iden-
tificar los problemas públicos del territorio, 
así mismo el 1.5% mencionaron estar en 
desacuerdo, mientras que el 38.0% están 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, en ese 
sentido el 39.9% manifestaron estar de 
acuerdo y solo el 10.7%, de encuestados 
están totalmente de acuerdo; por lo que 
se puede deducir que más del 50% de en-
cuestados estiman que la caracterización 
del territorio identifican los problemas pú-
blicos de la localidad.

Figura 1
Dimensión Conocimiento Integral de la 
Realidad

B)   Respecto al futuro deseado

Según la figura 2, existe una percep-
ción mayoritaria en la escala de acuerdo 
con un promedio de 43 %, siendo lo más 
predominante referido a la realización de 
un adecuado estudio para el aprovecha-
miento de las oportunidades que generen 
un impacto positivo en el territorio previo 
a la construcción del futuro deseado, sin 
embargo hay que anotar que en esta di-
mensión los que no están de acuerdo ni 
en desacuerdo, llegan casi a un tercio, 
aquí se deben de incidir para disminuir 
esta percepción, incrementando las per-

cepciones correspondientes en las esca-
las de valoración de acuerdo y totalmente 
de acuerdo.

C)   Respecto a las políticas y planes 
coordinados

De acuerdo a la figura 3, la percep-
ción mayoritaria es de acuerdo, con un 
pico de 60.5 % y un mínimo de 34.3 %, 
siendo lo más resaltante en la dimensión 
de Políticas y Planes Coordinado referi-
do al seguimiento y evaluación del plan 
estratégico de desarrollo local 2021-2030 
pues el mismo permitirá tomar decisiones 
basadas en evidencias para mejorar las 

políticas y planes, sin embargo de los que 
respondieron al cuestionario que no están 
de acuerdo ni en desacuerdo, llegan en 
promedio al 20 %, se observa que la Pla-
nificación Estratégica, ha tenido un efecto 
positivo en la variable Desarrollo Sosteni-
ble, sin embargo, hay margen para mejo-
rar incrementando la percepción del total-
mente de acuerdo.

El 0.0% de los servidores de las en-
tidades públicas y privadas encuestados 
están totalmente en desacuerdo que el 
plan estratégico de desarrollo local 2021-
2030, tiene definidas las políticas públi-

Nota. Elaborado para la investigación
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cas de forma articulada entre los diversos 
sectores y niveles de gobierno, así mismo 
el 9.2% mencionaron estar en desacuer-
do, mientras que el 15.9% están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, en ese sentido 
el 60.5% manifestaron estar de acuerdo 
y el 14.4%, de encuestados están total-
mente de acuerdo; por lo que se puede 
deducir que más del 72% de encuestados 

estiman que el impacto de una tendencia 
puede definir el comportamiento a futuro 
de las variables estratégicas.

El 0.0% de los servidores de las en-
tidades públicas y privadas están total-
mente en desacuerdo del plan estratégico 
de desarrollo local 2021-2030.

Figura 2

Dimensión el Futuro Deseado

Nota. Elaborado para la investigación
 Figura 3
Dimensión Políticas y Planes Coordinados

Nota. Elaborado para la investigación
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. Análisis e interpretación de Resulta-
dos de la variable desarrollo sosteni-
ble 

A)   Sociodemográfica

Según la figura 4, la percepción ma-
yoritaria es de acuerdo que llega a un 
promedio de 45 %, siendo predominante 
en la dimensión socio demográfica lo re-
ferido a la mejora de la habitabilidad en la 
población, mientras que los se muestran 
totalmente de acuerdo llegan a tener casi 
un 30 % en promedio, por otro lado, los 
que no están de acuerdo ni en descuerdo, 
llegan a un 15 % en promedio, se puede 
deducir que la Planificación Estratégica, 

Se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la Ha.

ha tenido un efecto positivo en la variable 
Desarrollo Sostenible, sin embargo, hay 
un margen para mejorar incrementado la 
percepción de totalmente de acuerdo.

En ese sentido el 50.6% manifesta-
ron estar de acuerdo y el 31.4%, de en-
cuestados están totalmente de acuerdo; 
por lo que se puede deducir que el 82% 
de encuestados estiman que se mejora-
ron las condiciones de salud de la pobla-
ción. Análogamente, se puede deducir 
que el 83.8% de encuestados consideran 
que se redujo la incidencia de la pobreza 
en la provincia de Yauli.

Figura 4
Dimensión Socio Demográfica

B)    Respecto al componente econó-
mico

Según se muestra en la figura 5 
que existe la percepción mayoritaria al de 
acuerdo, con un promedio de 48%, desta-
cando en la dimensión económica lo refe-
rido al incremento de la transferencia tec-
nológica en las unidades de producción 
local, por otro lado, los que se muestran 

totalmente de acuerdo, llegan al 30 % en 
promedio, del mismo modo se puede ob-
servar que la Planificación Estratégica, 
ha tenido un efecto positivo en la variable 
Desarrollo Sostenible, sin embargo, hay 
un margen para mejorar aumentando la 
percepción del totalmente de acuerdo.

De los acumulados que arroja en el 
estudio, se deduce los siguiente: que el 

Nota. Elaborado para la investigación



Revista Científica Cambio Social | 73

. Análisis e interpretación de Resulta-
dos de la variable desarrollo sosteni-
ble 

A)   Sociodemográfica

Según la figura 4, la percepción ma-
yoritaria es de acuerdo que llega a un 
promedio de 45 %, siendo predominante 
en la dimensión socio demográfica lo re-
ferido a la mejora de la habitabilidad en la 
población, mientras que los se muestran 
totalmente de acuerdo llegan a tener casi 
un 30 % en promedio, por otro lado, los 
que no están de acuerdo ni en descuerdo, 
llegan a un 15 % en promedio, se puede 
deducir que la Planificación Estratégica, 

Se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la Ha.

81.5% de encuestados afirman que se 
incrementó el valor agregado bruto de la 
producción local en la provincia de Yauli. 
Asimismo, que el 82.3% de encuestados 
perciben el incrementó de las transferen-
cias tecnológicas en las unidades de pro-
ducción de la provincia de Yauli La Oroya. 
Por otro lado, en lo que corresponde a la 
promoción de productos agrícolas, el 80.8 
% afirman que se ha promovido el acce-

so de los productores agropecuarios a los 
mercados existentes y a nuevos merca-
dos. Y finalmente, correspondiente a la 
percepción de competitividad alcanzada 
por los ciudadanos, afirman más del 84% 
de encuestados que se mejoró la com-
petitividad económica en la provincia de 
Yauli.

Figura 5
Dimensión Económica

Nota. Elaborado para la investigación
C)   Servicios de infraestructura 

De acuerdo a la figura 6, en la Di-
mensión Servicios e Infraestructura, la 
percepción mayoritaria es de acuerdo, 
con 50%, siendo lo más resaltantes en 
esta dimensión los referidos al incremen-
tó el acceso de internet y al mejora de 
la conectividad local en la provincia de 

Yauli, mientras los que están totalmente 
de acuerdo llegan a solo el 30 %, de los 
que no están de acuerdo ni en desacuer-
do llegan al 15% en promedio, se puede 
observar que la Planificación Estratégica, 
ha tenido un efecto positivo en la variable 
Desarrollo Sostenible, sin embargo, hay 
un margen para mejorar incrementando 

Nota. Elaborado para la investigación
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la percepción totalmente de acuerdo.

Figura 6
Dimensión Servicios e Infraestructura

D)   Ambiental

De acuerdo a la figura 7 en la Di-

Nota. Elaborado para la investigación
mensión Ambiental, la percepción mayori-
taria es de acuerdo con 50% en promedio, 
resaltando en esta dimensión lo referido 
al tratamiento de aguas residuales en la 
provincia y al manejo forestal sostenible 
en el territorio sin embargo los que están 
totalmente de acuerdo llegan al 30 % en 
promedio, igual que el resto de las dimen-

siones se puede observar que la Planifi-
cación Estratégica, ha tenido un efecto 
positivo en la variable Desarrollo Soste-
nible, sin embargo, hay un buen margen 
para mejorar aumentado la percepción to-
talmente de acuerdo.

Figura 7
Dimensión Ambiental

Nota. Elaborado para la investigación
E)   Gestión de riesgos

Según la figura 8, La percepción 
mayoritaria está de acuerdo a lo resaltan-
do en la dimensión gestión de riesgos de 
desastre, lo referido a la disminución de 
las condiciones de riesgo en la población; 

sin embargo, los resultados se presenta 
menor al resto de las dimensiones, el mis-
mo que llega únicamente en promedio al 
45%, los que están totalmente de acuer-
do en 30% en promedio, sube los que no 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo lle-
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gando a casi a un 20%, en esta dimen-
sión se debe priorizar para disminuir este 
porcentaje y aumentar las percepciones 
de acuerdo y totalmente de acuerdo. De 
lo que se deduce que más del 76% de en-
cuestados consideran que se impulsó la 

protección de cauces de ríos, quebradas 
contra deslizamientos en la provincia de 
Yauli.

Figura 8
Dimensión Gestión de Riesgos de De-
sastres 

Nota. Elaborado para la investigación
F)   Gobernanza

 Según la figura 9, la percepción 
mayoritaria está en la alternativa de: ni de 
acuerdo ni en desacuerdo en un 63.5%, 
resaltando en la dimensión de gobernanza 
lo referido a la reducción de la percepción 
de la corrupción en la ciudadanía local su-
mado a ello el 25.8% de quienes están en 
desacuerdo; solo un 6.3% se muestra de 
acuerdo, ninguno se muestra Totalmente 

de acuerdo; en este ítem se obliga tomar 
atención para construir el futuro desea-
do de la provincia de Yauli. Analizando la 
frecuencia acumulada de los resultados 
obtenidos en esta dimensión, se deduce 
que el más del 87% de encuestados con-
sideran que se promovió la participación 
ciudadana en los espacios de gobernan-
za local de la Provincia de Yauli La Oroya.

Figura 9
Dimensión gobernanza

Nota. Elaborado para la investigación
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Prueba estadística de la hipótesis 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis 
nula e hipótesis alternativa

Ho: El planeamiento estratégico NO im-
pulsa de manera significativa la mejora 
continua y el desarrollo sostenible de la 
provincia de Yauli 2021.

Ha:  El planeamiento estratégico impulsa 
de manera significativa la mejora continua 
y el desarrollo sostenible de la provincia 
de Yauli 2021.

Paso 2: Condición de decisión de acep-
tación o rechazo de la hipótesis nula

Cuando:

 
∴  

Y cuando:

∴   

Donde:

X2: Ji cuadrado calculado.

Vt: Ji cuadrado valor teórico o valor de la 
tabla. 

p : p_valor o valor crítico de F (nivel de 
significancia)

∝ : margen de error = 0.05

Paso 3: Determinación del estadístico 
de prueba X2 (chi cuadrado)

Organizando la data acopiada se calcula 
la frecuencia observada, y en base a esta 
se estima la frecuencia esperada, para 
luego determinar el estadístico de prueba. 

Como cálculo corroborativo de los 
resultados del ji cuadrado determinado 
en una hoja de cálculo, se reelaboró los 
procedimientos, cuya data se cargó al 
programa estadístico SPSS versión 25 a 
través del procesamiento de tabulación 
cruzada se determinó los siguientes re-
sultados conforme se adjunta en las ta-
blas siguientes.

Tabla 1
Determinación de ji cuadrado calculado 
en el SPSS Resumen de procesamiento 
de casos

Nota. Elaborado en el SPSS para la investigación

Tabla 2
Pruebas de ji-cuadrado en el SPSS

Vt = 15.51 (X2 valor de la tabla o valor teórico 
de Ji cuadrado)

Paso 4: Comparación del X2 ó p_valor 
con los parámetros de acepta-
ción y rechazo de las Hipótesis 
Nula

A. Respecto a X2 (Ji cuadrada). Los re-
sultados son los siguientes:
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En cifras estadísticas: 59.63 > 15.51
∴ 

b. Respecto al Nivel de Significancia 
(sig.). Los resultados son los siguientes:

Por los resultados de la tabla prue-
bas de ji-cuadrado en el SPSS, se tiene 
p_valor o Sig.: 

   p_valor es <  que a
En cifras estadísticas: 0,000 <  0.05

Se deduce, cuanto más bajo sea 
“p_valor” (estadígrafo de significancia), 
mayor será el nivel de significancia de la 
hipótesis de la investigación.

Paso 5: Conclusión

De los dos estadígrafos de prueba 
analizados y procesados en los pasos 
protocolares de la prueba de hipótesis 
general; se concluye que, el planeamien-
to estratégico impulsa de manera signifi-
cativa la mejora continua y el desarrollo 
sostenible de la provincia de Yauli. Situa-
ción que conlleva afirmar; que, el Plan de 
Desarrollo Local Concertado Provincia de 
Yauli La Oroya 2023 al 2033, permitirá 
consolidar el desarrollo de la provincia de 
Yauli.

DISCUSIÓN
Tomando los resultados alcanza-

dos en la presente investigación doctoral, 
en seguida se materializan la discusión 
con los resultados de los estudios pre-
vios de la investigación. Son discutidos, 
escudriñando argumentos relativos a los 
hallazgos de la investigación, con la fina-

∴    Se rechaza la Ho y acepta la hipótesis alternativa, 
con un nivel significativo.

Se rechaza la H0 y acepta la hipótesis alternativa.

lidad de acoplar los resultados de la pre-
sente investigación a la teoría científica 
del planeamiento estratégico y desarrollo 
sostenible.

Como punto de inicio de la discu-
sión, se tiene la validez de la hipótesis: 
El planeamiento estratégico impulsa de 
manera significativa la mejora continua y 
el desarrollo sostenible de la provincia de 
Yauli; cuyo resultado, se encontró com-
paración de coincidencia con los desa-
rrollados de la investigación realizada por 
Mora  (2014), quien afirma: “que la plani-
ficación estratégica como instrumento de 
desarrollo integral, direcciona las líneas 
estratégicas de impulso y progreso indus-
trial, con la dinamización y renovación de 
los sectores, con el perfeccionamiento de 
las infraestructuras, con el fomento del 
sistema educativo, con el desarrollo del 
sistema sanitario y con la adaptación de 
los equipamientos de las necesidades ac-
tuales”. Coinciden, donde el planeamien-
to estratégico diseña los lineamientos de 
acción frente a los problemas públicos, en 
pro del desarrollo armónico de un ámbito 
territorio-social, conducentes al desarrollo 
sostenible, el que plantea una posición 
prospectiva mutlidimencional que incluye 
el desarrollo humano, el desarrollo social, 
el desarrollo ambiental, el desarrollo eco-
nómico e institucional. Estos resultados 
son corroborados por Kepa (2010), quien 
señaló que la planificación estratégica 
y el territorio sostenible constituye una 
herramienta necesaria para poder cons-
truir una visión de un territorio de futuro 
común, compartida entre los agentes pú-
blicos y privados, que además pertene-
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cen a diferentes dimensiones; sociales, 
económicos, institucionales, etc. alienta 
el progreso del territorio desde una visión 
generada a partir de objetivos comparti-
dos. En ese orden de ideas Fernández 
(2006), señala que la relación existente 
entre el planeamiento estratégico y el de-
sarrollo territorial sostenible, es un proce-
so sistemático, creativo participativo que 
sienta las bases de la actuación integra-
da a largo plazo que define el modelo del 
desarrollo deseado. Por su parte Postigo 
(2010), asocia al planeamiento estratégi-
co con el desarrollo sostenible al compa-
rar a estos como un proceso indicativo, 
científico-técnico y cooperativo, que tiene 
como fin el aumento de la competitividad 
y el desarrollo a largo plazo de un territo-
rio de manera integrada. Por otro lado, el 
Ceplan (2017) precisa que dentro del pro-
ceso de actualización del Plan Estratégi-
co de Desarrollo Nacional: Perú hacia el 
2033, el Modelo IFs ha sido utilizado para 
analizar la estadística, las tendencias de 
comportamientos de las variables a través 
del mapeo de la evolución y el probable 
curso que tomó ante cambios con otras 
variables específicas. En tal sentido, bajo 
lo referido anteriormente y al analizar es-
tos resultados, confirmamos que mientras 
mejor impulsa el planeamiento estratégi-
co desde la perspectiva del conocimiento 
integral de la realidad, el futuro deseado 
pasando por las políticas y planes coordi-
nados, mejor será el seguimiento y eva-
luación para la mejora continua; generan-
do un territorio altamente desarrollado y 
sostenibles para la gestión y la planifica-
ción estatal.

En esta investigación al determinar 
que, el conocimiento integral de la reali-
dad induce significativamente la mejora 
continua y el desarrollo sostenible de la 
provincia de Yauli 2021, se pudo encon-
trar que el valor-p calculado = 0.015<0.05 
a través de la prueba de ji cuadrado. Lo 
que nos da a entender que existe una 
asociación de dependencia significativa 
entre ambas variables. Eso quiere decir 
que el conocimiento integral de la reali-
dad permite comprender a plenitud cómo 
viven las personas en sus territorios a tra-
vés de la caracterización y el diagnosti-
co de las variables, en tanto el desarrollo 
sostenible define la situación actual del 
territorio describiendo los recursos dis-
ponibles, sus interrelaciones y las con-
diciones de vida de la población. Estos 
resultados guardan coincidencia con lo 
hallado por Guerrero (2020), que en su 
investigación concluye que la planifica-
ción estratégica permite la posibilidad del 
desarrollo territorial desde la perspectiva 
de la financiación y ejecución de proyec-
tos a desarrollarse en el ámbito social, 
cultural, económico, productivo y tecnoló-
gico; sin embargo, para Liza (2020) llegó 
a la conclusión en su investigación que el 
planeamiento estratégico desarrollado en 
la provincia de Ferreñafe no se encuen-
tra vinculado al servicio del turismo, por 
ello el aporte de este servicio al desarrollo 
sostenible de la provincia es inexistente. 
Gástelo (2018) toma en cuenta que el pla-
neamiento estratégico a través del análi-
sis de la oferta y la demanda es eficiente 
en el sistema hidroviario en la amazonia 
peruana. En tal sentido; bajo lo referido 
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anteriormente y al analizar estos resul-
tados, se confirma que el conocimiento 
integral de la realidad promueve una me-
jora continua del desarrollo sostenible; lo 
cual, posibilita conocer los problemas, ne-
cesidades, brechas y las intervenciones 
de los actores obteniendo una imagen del 
territorio actual y valorando la diversidad 
de las realidades locales.

En lo que concierne a: el futuro 
deseado promueve en un nivel signifi-
cativo la mejora continua y el desarrollo 
sostenible de la provincia de Yauli, se 
pudo determinar un p_valor de 0.000 < 
0.05 a través de la prueba de ji cuadrado 
que determina dependencia. Lo que dio 
a entender que existe una asociación de 
dependencia significativa de la variable 
dependiente respecto a la independien-
te. Por lo que se entiende, que el futuro 
deseado permite comprender cómo quie-
ren vivir las personas a través del análisis 
de tendencias, oportunidades, riesgos y 
escenarios estratégicos, en tanto que el 
desarrollo sostenible define la situación 
actual del territorio para el análisis de fu-
turo. Estos resultados guardan estrecha 
vinculación con lo hallado en Mora (2014) 
quién en su investigación concluye que 
la planificación estratégica como instru-
mento de desarrollo integral se insertan 
a las líneas estratégicas relacionales de 
impulso y progreso del sector, los cuáles 
producen cambios en la estructura del te-
rritorio desde una perspectiva económica 
derivada tanto de la necesidad posible de 
adaptarse a las nuevas situaciones y a 
los diferentes entornos de la concurrencia 
estatal, regional y local; sin embargo, es-

tán sujetos a la necesidad de aplicar una 
herramienta para abordar los escenarios 
futuros que se desean conseguir de ma-
nera interrelacionadas y multidisciplina-
rias. Así también Garola (2014), refiere 
que una visión de futuro generada a partir 
de objetivos compartidos, a través de un 
conjunto de acciones y de políticas, per-
miten maximizar el progreso y la sosteni-
bilidad de un territorio. Por lo tanto, bajo lo 
referido anteriormente y al analizar estos 
resultados; se confirma que, la expecta-
tiva del futuro deseado promueve la me-
jora continua y el desarrollo sostenible, 
lo que posibilita conocer e identificar las 
aspiraciones de las personas obteniendo 
una imagen del territorio deseado factible 
de ser alcanzada en un periodo dado me-
diante acciones coordinadas entre la so-
ciedad civil y los actores público-privado.

Finalmente, en la investigación 
al establecer que, las políticas y planes 
coordinados contribuyen de manera sig-
nificativa la mejora continua y el desa-
rrollo sostenible de la provincia de Yauli 
2021, se pudo encontrar un p_valor de 
0.000<0.05 en la corrida de la ji cuadrado. 
Lo que demuestra la existencia de aso-
ciación de dependencia significativa de la 
dimensión de políticas y planes coordina-
dos respecto a la variable desarrollo sos-
tenible. Interpretándose, de la siguiente 
manera que: las políticas y planes coordi-
nados permite comprender a plenitud en 
los planes concertados sus objetivos, indi-
cadores, metas alcanzables acordes con 
las políticas del Estado; mientras que, el 
desarrollo sostenible permite analizar, ex-
plicar diversos eventos a través de siste-
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matizaciones y la armonización en torno 
a la situación actual del territorio. El resul-
tado materia del argumento precedente, 
guardan conexión con lo desarrollado por 
Gutarra (2019), quién en su investigación 
concluye que el ciclo de planeamiento es-
tratégico influyó significativamente en un 
79.3% en el alineamiento a la política ge-
neral del Gobierno Regional de Huánuco; 
Sin embargo, Secchi (2013), señala las 
diferencias entre una situación real de-
seada y la intervención del sector públi-
co, más aún este último aparece cuando 
confluyen las carencias, las situaciones 
indeseables o cuando la atención del pro-
blema requiere de la intervención desde 
la gestión pública. En tal sentido, bajo lo 
referido anteriormente y al analizar estos 
resultados, se confirma el nexo de depen-
dencia de las políticas y planes coordi-
nados con el desarrollo sostenible; por lo 
que, las acciones de conocer las políticas 
públicas contribuyen en la articulación en-
tre los niveles de gobierno; y que, a tra-
vés de objetivos y acciones estratégicas 
de largo plazo se podrán contextualizar el 
perfil del futuro deseado.

CONCLUSIONES
•	 Por las evidencias estadísticas y 

argumentos desarrollados dentro 
del proceso de investigación, que-
da demostrado que el planeamien-
to estratégico impulsa de manera 
significativa la mejora continua y el 
desarrollo sostenible de la provin-
cia de Yauli 2021; afirmación que 
fue determinado por el estadístico 
ji cuadrado tomando la data de vin-

culación de ambas variables, donde 
arroja el resultado del nivel de sig-
nificancia 0.000; por lo que, el Plan 
de Desarrollo Local Concertado de 
la Provincia de Yauli La Oroya 2023 
al 2033 formulado producto de la 
investigación impulsa el desarrollo 
sostenible de la provincia.

•	 Se comprueba que, el conocimiento 
integral de la realidad induce signi-
ficativamente la mejora continua y 
el desarrollo sostenible de la provin-
cia de Yauli 2021. determinado por 
la prueba estadística de ji cuadra-
do, resultado que arrojó un nivel de 
significancia 0.015; asimismo, una ji 
cuadrada calculado de 12.29 > 9.49 
ji cuadrado de la tabla; lo que indica, 
su próxima implementación del Plan 
de Desarrollo Local Concertado 
dentro de la jurisdicción municipal 
garantiza el desarrollo sostenible de 
la provincia de Yauli La Oroya.

•	 Se ha establecido que, la expectati-
va del futuro deseado promueve en 
un nivel significativo la mejora conti-
nua y el desarrollo sostenible de la 
provincia de Yauli 2021. Establecido 
por el p_valor de 0.000 y su corres-
pondiente ji cuadrado calculado de 
24.31 > 9.49 ji cuadrado de la tabla; 
evidenciando con estas que, su im-
plementación del Plan de Desarro-
llo Local Concertado de la Provincia 
de Yauli La Oroya del 2023 al 2033, 
permitirá un impulso en el desarrollo 
sostenido de la localidad.

•	 Se ha determinado que, las políticas 
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y planes coordinados contribuyen de 
manera significativa la mejora conti-
nua y el desarrollo sostenible de la 
provincia de Yauli 2021. Corrobora-
da, por los resultados comparativos 
desarrollados en el proceso de prue-
ba donde el p_valor es = 0.000, la ji 
cuadrada calculado 24.17 > 9.49 ji 
cuadrado de la tabla. En consecuen-
cia, su implementación del Plan de 
Desarrollo Local Concertado de la 
Provincia de Yauli La Oroya 2023 al 
2033 dentro de la institución munici-
pal, garantiza un desarrollo sosteni-
do de la provincia de Yauli La Oroya. 
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