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Resumen 

La presente investigación tuvo como interés abordar el ODS 17 y la meta 17.16 la 

cual busca mejorar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Así mismo se 

tuvo como objetivo proponer estrategias de implementación para el SCI en una 

Unidad Ejecutora de un Gobierno Regional de Amazonas, para lo cual aplicó una 

metodología cuantitativa con un alcance propositivo. La muestra identificada fue de 

51 trabajadores de la institución en estudio. Se aplicó cuestionarios debidamente 

validados a través del juicio de expertos y validados por el estadístico alfa de 

crombach. Los resultados indicaron que el ambiente de control, el 100% de los 

encuestados (51 personas) se encuentran en un nivel bajo. Similarmente, en la 

dimensión de actividades de control, el 94.1% de los encuestados se ubican en un 

nivel bajo, mientras que solo el 5.9% se encuentran en un nivel medio. En cuanto 

a la evaluación de riesgos, el 90.2% de los encuestados perciben un nivel bajo, y 

el 9.8% consideran un nivel medio. Las conclusiones son: las estrategias de 

implementación diseñadas fueron validadas a través de un proceso de revisión y 

retroalimentación que involucró a diversos actores de la Unidad Ejecutora.     

Palabras clave: Estrategias, implementación y sistema de control interno. 
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Abstract 

This research was aimed at addressing SDG 17 and target 17.16, which seeks to 

improve the global partnership for sustainable development. It also aimed to 

propose implementation strategies for the ICS in an Executing Unit of a Regional 

Government of Amazonas, for which it applied a quantitative methodology with a 

proactive scope. The sample identified was of 51 workers of the institution under 

study. Questionnaires were applied, duly validated through expert judgment and 

validated by Crombach's alpha statistic. The results indicated that the control 

environment, 100% of the respondents (51 people) are at a low level. Similarly, in 

the control activities dimension, 94.1% of the respondents are at a low level, while 

only 5.9% are at a medium level. Regarding risk assessment, 90.2% of respondents 

perceive a low level, and 9.8% consider a medium level. The conclusions are: the 

implementation strategies designed were validated through a review and feedback 

process that involved various stakeholders of the Executing Unit.     

Keywords: Strategies, implementation and internal control system. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las acciones del sistema de control establecidas en las Unidades Ejecutoras de

los Gobiernos Regionales representan un desafío crítico tanto a nivel global

como nacional, crucial para hacer cumplir con la transparencia de la

administración pública. A nivel mundial, diversos países han enfrentado

dificultades en el sistema de control interno, lo que ha llevado a un

reconocimiento creciente de la necesidad de estrategias robustas y adaptadas a

cada contexto (Arntsen et al., 2020; Coral y Mithöfer, 2023; Farshadfar et al.,

2022). La Unión Europea, la regulación y supervisión del sistema de control

interno han sido prioritarias, resultando en la implementación de directrices

detalladas para la rendición de cuentas (LEE y CHO, 2022; Lei, 2020; Li et al.,

2023).

La relevancia de estos desafíos para el cumplimiento de ODS 17, donde es

necesario fortalecer las alianzas para alcanzar los objetivos y la meta 17.16 la

cual busca mejorar la alianza mundial para el desarrollo sostenible movilizando

conocimiento y recursos financieros para el logro de los objetivos (McCalman

et al., 2020; Rainieri et al., 2023; Thorvaldsen et al., 2021).

En Perú, la problemática se intensifica debido a las variadas capacidades

administrativas y recursos disponibles en diferentes regiones. A pesar de que la

institución ha establecido normativas y directrices para el control interno, la

implementación de estrategias en departamentos como Loreto y Puno ha

revelado deficiencias significativas. Estas incluyen la falta de personal

capacitado, la insuficiente integración tecnológica y, en muchos casos, una

cultura organizacional que no prioriza la transparencia y la eficacia administrativa

(Lei, 2020; Lutfi, 2023; McCalman et al., 2020). Según datos de la Contraloría

General, se han identificado reiteradas ineficiencias en la gestión de recursos

que comprometen la entrega de proyectos y servicios, evidenciando la fortaleza

de los SCI.

La implementación de estrategias para el SCI es esencial no solo para mejorar

la administración pública en Perú, sino también para avanzar hacia la realización

de los ODS. Asegurar que estos sistemas sean efectivos, transparentes y

adaptables a las necesidades y desafíos locales es crucial para la integridad y
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eficacia de la gestión gubernamental, y para el bienestar general de la población 

(Ogunkan, 2022; Ridde et al., 2024; Tseng et al., 2022).  

La problemática en la institución pública en estudio es: que no existen adecuadas 

estrategias de implementación para alcanzar los objetivos, no planifican solo 

ejecutan, y en el trascurso del periodo se dan cuenta muchas veces que no 

cuentan con presupuesto para las actividades, ya que no planificaron desde un 

inicio y solo gastan según el momento, no trabajan con cuadro de necesidades 

reales, y no existe una persona que verifique los procesos y que haga cumplir 

los requisitos. 

En base a la problemática descrita, se formuló como problema general: ¿Qué 

estrategias de implementación es necesario para el SCI en una Unidad Ejecutora 

de un Gobierno Regional de Amazonas, 2024?  

La implementación de estrategias de control interno en las Unidades Ejecutoras 

de los Gobiernos Regionales en Perú se justifica desde perspectivas sociales, 

teóricas e institucionales, cada una aportando fundamentos críticos para su 

desarrollo y ejecución. 

Desde la perspectiva social, la justificación se centra en los recursos públicos se 

manejen de manera eficiente y transparente. Un sistema de control interno 

robusto y bien planificado asegura que los fondos del gobierno se utilicen de 

manera efectiva, maximizando el beneficio para la comunidad y minimizando las 

desviaciones y el mal uso. Esto es esencial para generar confianza de los 

ciudadanos en sus instituciones, aumentando la participación y el compromiso 

cívico. Además, un sistema con acciones de control efectivo contribuye 

directamente en la calidad de los servicios públicos, impactando positivamente 

en el bienestar social y la equidad. En el ámbito teórico, la justificación para el 

planeamiento estratégico del SCI se alinea con la teoría de la gobernanza 

moderna, que aboga por una gestión pública más abierta, responsable y 

transparente. Las teorías administrativas contemporáneas resaltan la 

importancia de una gobernanza eficaz y justa. Implementar estrategias del 

sistema de control interno basadas en estas teorías no solo mejora la operación 

de las entidades gubernamentales, sino que también fortalece las bases teóricas 

de la administración pública moderna. Institucionalmente, la justificación se 
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fundamenta en las ampliaciones obligaciones y metas estratégicas de manera 

eficaz. Un sistema de control interno (SCI) bien estructurado y estratégicamente 

orientado permite a las instituciones detectar riesgos, gestionar recursos de 

manera óptima y cumplir con la normativa vigente. Esto no solo mejora la gestión 

interna, sino que también asegura la adaptabilidad y resiliencia de las 

instituciones frente a los cambios y desafíos que puedan surgir. 

Con lo descrito, se planteó como objetivo general proponer estrategias 

implementación para el SCI en una Unidad Ejecutora de un Gobierno Regional 

de Amazonas y como objetivos específicos: 1) Describir el nivel del SCI en una 

Unidad Ejecutora de un Gobierno Regional de Amazonas; 2) Diseñar estrategias 

de implementación para el SCI en una Unidad Ejecutora de un Gobierno 

Regional de Amazonas. 3) Validar las estrategias de implementación para el SCI 

en una Unidad Ejecutora de un Gobierno Regional de Amazonas. 

Los antecedentes más relevantes relacionados a las variables de estudio, se 

describen a continuación: 

El estudio de Ozeran y Gura, (2020) analiza los retos que presentan los 

criptoactivos, con un enfoque principal en desarrollar un marco de auditoría 

adaptado a estas innovaciones financieras. Esta investigación propone un 

sistema estructurado para la planificación de la auditoría y recolección de 

evidencia que respalde las declaraciones de gestión en los estados financieros 

en contextos de criptoactivos. A través de un análisis empírico que abarca datos 

de capitalización de mercado desde enero de 2016 hasta febrero de 2020, se 

aplicaron métodos estadísticos y analíticos para discernir tendencias 

significativas del mercado. 

Los hallazgos indican que es esencial para los auditores evaluar con precisión si 

deben aceptar o proseguir con una auditoría cuando la entidad auditada participa 

significativamente en transacciones de criptoactivos. evaluar los riesgos de 

tergiversación material, así como la implementación de procedimientos de 

auditoría detallados para estas transacciones, que incluyen la inspección de 

carteras digitales y la confirmación de terceros. 

Estas conclusiones subrayan la importancia de adaptar y fortalecer el SCI y las 

estrategias de implementación dentro de las organizaciones que manejan 
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criptoactivos, para asegurar la integridad de los registros financieros y enfrentar 

los desafíos emergentes en el ámbito financiero. Este enfoque integral es 

fundamental para desarrollar prácticas robustas y actualizadas en la auditoría de 

nuevas clases de activos como los criptoactivos. 

La investigación de Hardiningsih et al. (2020) examina cómo la disponibilidad de 

recursos, el compromiso organizacional y control interno influyen en la rendición 

de cuentas en la gestión de fondos de la aldea, utilizando el nivel educativo como 

variable moderadora. Este estudio se desarrolló en 18 aldeas del Distrito de 

Undaan, Regencia de Kudus en Indonesia, involucrando a 115 funcionarios. Con 

el uso de ecuaciones estructurales y la técnica Warp Partial Least Square, se 

evaluaron las hipótesis planteadas. 

Los resultados revelaron que tanto los recursos disponibles, el compromiso 

organizacional como el SCI impactan positivamente en la transparencia. 

Además, se encontró que el nivel educativo potencia la relación entre los 

recursos disponibles y la rendición de cuentas. La metodología del estudio 

incluyó la recolección de datos primarios a través de cuestionarios aplicados a 

los funcionarios encargados del manejo de estos fondos, desde su planificación 

hasta la ejecución y rendición final. 

Las conclusiones enfatizan la relevancia de mantener un compromiso ético 

robusto para optimizar la gestión y transparencia de los fondos públicos. Se 

destaca que un mayor compromiso y competencia entre los funcionarios pueden 

conducir a una mejor administración de los recursos públicos, alineándolos más 

estrechamente con los objetivos establecidos. Este estudio aporta a la 

comprensión de cómo elementos internos específicos de la administración 

pueden mejorar la rendición de cuentas y ofrece implicaciones cruciales en 

gestión de recursos humanos en el ámbito gubernamental local. 

El análisis realizado por Fodera, (2021) explora el marco de gestión de riesgos 

empresariales en la Federal Highway Administration (FHWA) de los Estados 

Unidos, con el objetivo de aumentar la efectividad y eficiencia organizacional a 

través de la integración de planeamiento estratégico, planificación de 

desempeño y controles internos. Este estudio se contextualiza en un entorno 

gubernamental que ha experimentado una evolución significativa, caracterizado 
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por una complejidad creciente y cambios rápidos en la tecnología. Además, 

destaca la creciente exigencia de los stakeholders por una mayor integridad, 

eficiencia y transparencia en las operaciones gubernamentales, pese a las 

restricciones de recursos. 

La metodología del estudio se fundamenta en el enfoque de gestión de riesgos 

empresariales, el cual facilita la integración de estrategias de planeamiento a 

gran escala con tácticas del sistema de control interno más específicas y 

evaluaciones de rendimiento. Este enfoque integral permite no solo identificar y 

mitigar riesgos potenciales, sino también alinear los objetivos operacionales con 

las metas estratégicas globales. Para ello, se realizó un análisis cualitativo de los 

procesos y estructuras de control internos de la FHWA, complementado con 

entrevistas a personal clave y revisión de documentos internos. 

Los hallazgos principales indican que una integración efectiva de planeamiento 

estratégico con sistemas de controles internos, mejora significativamente la 

integridad, eficiencia y transparencia en las operaciones de la FHWA. Se observó 

que las áreas donde esta integración fue exitosa mostraron mejoras permitiendo 

una adaptación más ágil a los cambios tecnológicos y a las expectativas de los 

stakeholders. Las conclusiones del estudio resaltan la relevancia de un marco 

de gestión de riesgos empresariales adecuadamente implementado, que no solo 

refuerza la planificación estratégica y el desempeño organizacional dentro de los 

límites de recursos disponibles. Este enfoque ofrece una base firme para futuras 

investigaciones sobre la eficacia de las prácticas en entidades gubernamentales. 

El estudio de Abdullah et al. (2023) explora cómo los coeficientes espirituales 

(SQ) pueden ser utilizados para fortalecer los SCI y los sistemas de información 

de gestión regional en los gobiernos locales de Indonesia, con el objetivo de 

prevenir el fraude. La investigación evalúa la capacidad del SQ para actuar como 

un moderador que mejore la transparencia en la gestión financiera. Utilizando un 

enfoque cuantitativo, el análisis se basa mínimos cuadrados parciales para 

procesar los datos obtenidos de cuestionarios aplicados a funcionarios 

financieros. Se analizaron las respuestas de 221 cuestionarios, centrando la 

atención en las percepciones del personal sobre la eficacia de los SCI y de 
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gestión de información en la mitigación del fraude, así como en el impacto del 

SQ. 

Además, se observa que el SQ potencia la efectividad del SCI en esta área, 

aunque no demuestra un efecto moderador significativo la prevención del fraude. 

El estudio concluye que la integración del SQ en las estrategias de control interno 

puede mejorar notablemente la prevención del fraude en la administración 

pública. Sin embargo, la información necesita estrategias adicionales, más allá 

del ámbito del SQ, para potenciar su efectividad en la prevención del fraude. 

Estos hallazgos requieren de futuras investigaciones y para el desarrollo de 

políticas orientadas a integrar valores espirituales y éticos en los mecanismos de 

control y gestión de información en el sector público. 

El estudio de Abutabenjeh y Rendon (2023) aborda las deficiencias en los 

contratos estatales, especialmente en la adquisición de productos y servicios 

esenciales que implican grandes sumas de dinero público. Se destaca la 

importancia de que estos contratos cumplan con los requisitos legales, aunque 

frecuentemente estos objetivos no se alcanzan, generando riesgos en el dinero 

invertido. Las agencias estatales se esfuerzan por identificar y monitorear las 

deficiencias en sus contratos para asegurar que se alineen con los objetivos de 

la misión y las políticas públicas establecidas. 

Para analizar estas deficiencias, el estudio utiliza una metodología de análisis de 

contenido, revisando las deficiencias de contratación reportadas por los 

auditores estatales. Se examinaron 165 deficiencias, clasificándolas según el 

tipo de producto o servicio, las fases del ciclo de vida del contrato y los 

componentes de la teoría de la auditabilidad. Este enfoque metodológico 

proporciona una visión detallada de las etapas y áreas donde las deficiencias en 

el proceso de contratación son más frecuentes. 

Los hallazgos indican que las deficiencias se concentran en la adquisición de 

servicios profesionales y suelen presentarse durante las fases de planificación 

de adquisiciones, selección de proveedores y administración de contratos. 

Además, estas deficiencias están vinculadas a la ausencia de procesos. Las 

conclusiones subrayan la urgencia de mejorar los procesos internos y los 

controles durante las etapas de contratación para garantizar que los contratos 
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estatales cumplan efectivamente con los objetivos de política pública y 

proporcionen el máximo valor por el dinero público. 

Este análisis no solo enriquece la literatura académica sobre gestión de contratos 

en el sector público, sino que también brinda recomendaciones prácticas para 

las agencias estatales sobre cómo fortalecer sus mecanismos de control y 

procedimientos de contratación. Estas mejoras podrían resultar en una mayor 

conformidad con los requisitos legales y los objetivos de política pública, 

reduciendo las deficiencias y mejorando la eficiencia y efectividad del gasto 

público. 

El estudio de Vitomir et al. (2023) la relevancia de implementar sistemas de 

control en empresas públicas, con el propósito de demostrar que es posible 

mejorar la administración a través de la adopción de prácticas de control 

eficaces. En este análisis se incluyeron 141 empresas públicas, representando 

aproximadamente el 20% de las empresas fundadas por entidades 

gubernamentales locales, evaluando su desempeño en términos del sistema de 

control de gestión. La metodología aplicada abarcó el análisis de cinco factores 

esenciales: planificación, toma de decisiones, análisis de negocios, presentación 

e informes, utilizando la prueba estadística T-test para comparar la efectividad 

del sistema de control interno frente al control de gestión en estas áreas.  

Los resultados indicaron diferencias significativas a favor del SCI sobre los 

factores estudiados. Se encontró que el SCI es particularmente efectivo en 

mejorar la eficiencia operativa. La conclusión es que las operaciones en las 

empresas públicas probablemente requerirán un incremento del sistema de 

control interno dentro de sus sistemas en el futuro. Esto se corroboró con un 

valor de p significativo (p = .000), evidenciando que las diferencias observadas 

son estadísticamente significativas.  

En cuanto a la elección de la Teoría de la Implementación de Políticas Públicas 

es esencial para profundizar en la comprensión de cómo se traducen las políticas 

diseñadas a niveles superiores en acciones concretas y efectivas en el terreno. 

Esta teoría, desarrollada detalladamente por Pressman y Wildavsky en su obra 

"Implementation", ofrece un lente a través del cual se pueden examinar los 

complejos desafíos que enfrentan las políticas al ser implementadas. Su 
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importancia radica en su capacidad para desglosar la implementación en 

componentes gestionables, iluminando los puntos críticos que pueden influir en 

las políticas (Hill y Candy, 2019; Spray et al., 2022). Además, permite identificar 

las barreras y facilitadores en el proceso de implementación, tales como la 

coordinación interinstitucional, la capacidad administrativa y la disposición de 

recursos adecuados.  

La teoría subraya la necesidad de considerar factores contextuales y 

organizacionales que pueden afectar la efectividad de la implementación, así 

como la importancia de la retroalimentación continua para ajustar y mejorar las 

estrategias. En el caso específico de la unidad ejecutora de un gobierno regional, 

esta teoría proporciona una estructura analítica para evaluar cómo las directrices 

de control interno pueden ser adaptadas e integradas en las operaciones diarias, 

garantizando una mayor transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en la 

gestión pública (Hill y Candy, 2019; Spray et al., 2022). 

La teoría se articula principalmente a través de dos modelos complementarios: 

el modelo Top-Down y el modelo Bottom-Up. El primero resalta la necesidad de 

directrices claras y bien definidas desde los niveles superiores de gobierno, 

proporcionando un marco riguroso que guía todas las acciones subsiguientes. 

En el contexto de esta tesis, este enfoque ayuda a entender cómo una definición 

clara de responsabilidades, objetivos y procedimientos puede ser fundamental 

para garantizar una implementación efectiva de sistemas de control interno. Este 

modelo enfatiza la importancia de la autoridad central y la normativa precisa para 

mantener la coherencia y la uniformidad en la implementación, lo cual es crucial 

para evitar desviaciones y asegurar la alineación con los objetivos estratégicos 

de la organización. Por su parte, el modelo Bottom-Up valora la participación 

activa de los actores en los niveles operativos, argumentando que la 

consideración de las condiciones locales específicas puede mejorar 

sustancialmente la implementación de sistemas de controles internos (Calderon 

et al., 2017; Guillet et al., 2016). Este enfoque reconoce la importancia del 

conocimiento y la experiencia de los actores locales, quienes están directamente 

involucrados en la ejecución diaria de las políticas. La integración de sus 

perspectivas y feedback puede conducir a ajustes más finos y soluciones más 
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prácticas y adaptadas a las realidades del terreno. Además, fomenta un sentido 

de propiedad y compromiso entre los implementadores, lo que puede resultar en 

una mayor eficacia y sostenibilidad de las políticas de control interno (Calderon 

et al., 2017; Guillet et al., 2016). 

Un enfoque que integre ambos modelos puede proporcionar un balance entre la 

rigurosidad de las directivas superiores y la flexibilidad necesaria para adaptarse 

a las realidades locales. Esta visión holística fomenta una comunicación efectiva 

y constante entre diferentes niveles de la organización, garantizando que las 

estrategias de implementación y los SCI no solo se diseñen bien, sino que 

también se ejecuten de manera que tanto de la alta gerencia como de las 

operaciones diarias (Boyer, 2020; Spray et al., 2022). 

Así, adoptando esta teoría como marco de referencia, la tesis no solo aborda los 

desafíos inherentes a la implementación de políticas en el contexto 

gubernamental y la transparencia administrativa en la unidad ejecutora bajo 

estudio. En última instancia, este enfoque promueve una mejora continua en la 

forma en que se gestionan y se rinden cuentas los recursos públicos (Guillet 

et al., 2016; Hill y Candy, 2019). 

La Teoría de la Implementación de Políticas Públicas ofrece un marco 

comprensivo para entender la transformación de políticas diseñadas a niveles 

superiores en acciones concretas en niveles operativos. Esta teoría, 

ampliamente explorada por Pressman y Wildavsky en "Implementation", es vital 

porque proporciona un enfoque estructurado para identificar, haciendo posible 

un análisis detallado de los componentes que influencian tanto la eficacia como 

la eficiencia de las políticas públicas. 

Modelo Top-Down: Este modelo subraya la importancia de que las directrices y 

objetivos sean definidos claramente por las autoridades superiores. Esta visión 

centralizada es crucial para: 

Planificación estratégica: La creación de objetivos claros y procedimientos 

detallados asegura que todas las unidades operativas entiendan sus roles y 

responsabilidades, minimizando las ambigüedades y alineando los esfuerzos 

hacia las metas comunes. 
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Control y seguimiento: Implica la evaluación continua de cómo se están 

implementando las políticas en la práctica, asegurando que se cumplan 

conforme a los estándares establecidos y ajustando los procesos cuando sea 

necesario. 

Modelo Bottom-Up: Este modelo valora las contribuciones de aquellos en los 

niveles operativos y su capacidad para adaptar las políticas a las circunstancias 

locales. Es importante por: 

Participación de actores locales: Reconoce que aquellos que implementan las 

políticas a diario tienen un conocimiento valioso que puede ser utilizado para 

adaptar las estrategias de implementación a las condiciones reales, haciendo los 

sistemas más efectivos y sensibles a las necesidades locales. 

Retroalimentación continua: Facilita la adaptación y el ajuste de las políticas y 

estrategias en respuesta a los desafíos encontrados en el terreno, permitiendo 

una mejora continua de los procesos de implementación. 

La integración de ambos modelos en un enfoque holístico para la 

implementación del SCI en una Unidad Ejecutora de un Gobierno Regional 

ofrece un equilibrio entre la dirección estratégica clara y la flexibilidad operativa 

necesaria. Esta combinación no solo promueve la alineación de los objetivos 

estratégicos con las operaciones diarias, sino que también facilita una respuesta 

ágil y adaptativa a los cambios y desafíos emergentes. 

Así, el uso de esta teoría en la tesis proporciona un marco sólido para explorar 

cómo las estrategias de implementación pueden ser diseñadas y ajustadas, 

asegurando que las estrategias no solo se planifiquen de manera efectiva, sino 

que también se lleven a cabo de manera que responda tanto a las directrices 

superiores como a las realidades locales. Este enfoque dual asegura que los SCI 

se mantengan robustos y adaptables, facilitando una gestión pública más 

responsable y efectiva. 

En cuanto a la teoría referida a la variable “sistema de control interno” se tiene a 

la Teoría del Control Interno de COSO. Este enfoque se centra en proporcionar 

un marco integral y estructurado de las operaciones (Pandher et al., 2022; 

Radaelli, 2021; Sanchez-Garcia et al., 2024). Esto es conocido como el "COSO 
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Internal Control Framework", fue publicado inicialmente en 1992 y ha sido 

revisado y actualizado en varias ocasiones desde entonces (Mairiza y Julian, 

2020; Nam et al., 2022; Nggadas y Diyanti, 2020). 

La importancia de la Teoría del Control Interno de COSO para la ciencia radica 

en su capacidad para proporcionar un marco conceptual sólido y ampliamente 

aceptado para comprender. Este marco ayuda a las organizaciones a identificar 

los riesgos, mejorar la eficiencia operativa de la información financiera, lo que a 

su vez contribuye a la institución (Al Zyadat y Al Hanini, 2023; Crawford y Nilsson, 

2023; Dicuonzo et al., 2021). 

En cuanto a su relación con la variable de "sistema de control interno", la Teoría 

del Control Interno de COSO aborda directamente la implementación y 

evaluación de SCI en las organizaciones. Sus dimensiones principales incluyen: 

Ambiente de control: Establecer un tono de control que promueva el SCI interno 

y la integridad ética en toda la organización. 

Evaluación de riesgos: Identificar los riesgos que podrían afectar los objetivos de 

la organización. 

Actividades de control: Implementar estrategias de SCI diseñados para mitigar 

los riesgos y garantizar el cumplimiento de las políticas. 

Información y comunicación: Agiliza el flujo de información en la organización, 

asegurando que la comunicación sea efectiva y oportuna. 

Supervisión y seguimiento: Supervisar continuamente el funcionamiento del SCI 

y realizar ajustes. 



12 

II. METODOLOGÍA

La tesis que se planteó se basó en una investigación de tipo básico, tal como lo

define el Manual Oslo de la OCDE, orientada hacia la creación de conocimientos

teóricos esenciales que, inicialmente, no buscan aplicabilidad práctica directa

(Backhouse, 2004). Este enfoque pretendió profundizar en la comprensión de

ciertos fenómenos y procesos dentro de un marco específico (Palella Stracuzzi

y Martins Pestana, 2003). Además, se adoptó una metodología cuantitativa, con

el objetivo de describir y entender fenómenos sociales. Este método fue útil para

explorar y cuantificar las conexiones entre las estrategias de implementación en

una unidad ejecutora de un gobierno regional en Amazonas (Morlote Samperio

y Ongay Delhumeau, 2004). Se optó por un enfoque no experimental, donde se

observaron las variables de estudio en su entorno natural sin intervención o

alteración por parte del investigador. Este diseño facilitó el registro y análisis de

las características y dinámicas entre las variables estudiadas en el contexto

mencionado (Hernández Sampieri y Fernandez-Collado, 2014). La investigación

tuvo un enfoque tanto descriptivo como propositivo. Desde la perspectiva

descriptiva, se busca detallar y analizar la relación entre las variables de estudio

dentro de una Unidad Ejecutora de un Gobierno Regional en Amazonas. En su

aspecto propositivo, el estudio apuntó a generar recomendaciones para

incrementar la eficiencia y la efectividad en estas áreas (Alon, 2009).

Figura 1.
Diseño de investigación

M   O  X1  T  P(X2)

Donde:

M: muestra, O: observación, X1: variable 1, T: teoría; P(X2): propuesta

Nota. Elaborado por la autora y adaptado de Hernández-Sampeiri y Mendoza

(2018).

La definición conceptual de la variable estrategias de implementación se centra

precisamente en el proceso de diseñar estrategias, lo cual es fundamental en el

ámbito del planeamiento estratégico. Sus dimensiones incluyen: Modelo Top-

Down y modelo Bottom-Up (Calderon et al., 2017).
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La definición conceptual de SCI ayuda a las organizaciones a identificar los 

riesgos, que ayude la información financiera y al logro de los objetivos 

organizacionales (Al Zyadat y Al Hanini, 2023; Crawford y Nilsson, 2023; 

Dicuonzo et al., 2021), sus dimensiones incluyen: Ambiente de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y, 

supervisión y seguimiento 

La población es considerada como el conjunto de elementos con similares 

características (Vásquez Pacheco, 2012), la muestra es un aparte representativa 

de la población, es decir, guarda similares características que la población 

(Vásquez Pacheco, 2012). En cuanto a la población y muestra, se consideraron 

a 51 trabajadores administrativos de dicha unidad ejecutora, aprovechando que 

la totalidad de la población es accesible y permitiendo así el uso de una muestra 

del mismo tamaño que la población completa para asegurar una cobertura 

completa. 

La técnica de recolección de datos aplicado fue el cuestionario y se utilizó como 

instrumentos un cuestionario estructurado, el cual incluyó preguntas específicas 

sobre los temas de interés (Vásquez Pacheco, 2012). Este instrumento fue 

validado por expertos y se calculará la fiabilidad con el alfa de Cronbach tras una 

prueba piloto (Iurmanova y Balykhina, 2015). 

En cuanto al análisis de datos, se aplicó técnicas estadísticas descriptivas, lo 

que permitió obtener un entendimiento detallado de las variables estudiadas y 

descubrir patrones o tendencias relacionados con estrategias de implementación 

y el sistema de control interno (Pramling, 2023). 

Finalmente, se observaron estrictamente los principios de integridad científica 

durante todo el proceso de investigación. Esto incluye mantener altos estándares 

de ética y confidencialidad, garantizando transparencia, imparcialidad y 

objetividad de los datos, así como en la presentación de las conclusiones. Así 

mismo, se consideró la aplicación del código de ética de la universidad César 

Vallejo. 
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III. RESULTADOS

En esta sección se describió el nivel del SCI en la institución pública en estudio.

Tabla 1
Nivel de las dimensiones en la variable SCI

Ambiente de 

control 

Evaluación 

de riesgos 

Actividades 

de control 

Información y 

comunicación 

Supervisión y 

seguimiento 

Nivel    f     %    f % f %      f % f % 

 Nivel bajo 51 100,0 46 90,2 48 94,1    49 96,1 51 100,0 

Nivel medio   5   9,8   3  5,9 2 3,9 

Total 51 100,0 51 100,0  51 100,0 51 100,0 51 100,0 

Nota. El sistema de control interno se fundamenta en ofrecer un marco 

estructurado que garantice la eficacia y eficiencia operativa, la confiabilidad de 

la información financiera y el cumplimiento de las normativas vigentes. Este 

enfoque integral comprende el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 

actividades de control, la información y comunicación, y la supervisión y 

seguimiento, dimensiones que fueron evaluadas detalladamente en este estudio. 

Los indicadores analizados permiten observar el grado de comprensión y 

compromiso con el sistema de control interno, la efectividad de políticas y 

procedimientos, y la capacidad de respuesta ante riesgos e incidentes. 

Específicamente, se observa que, en el ambiente de control, todos los 

encuestados se encuentran en un nivel bajo, indicando un total de 51 respuestas 

que representan el 100% en esta categoría. Similar tendencia se presenta en las 

actividades de control, con un 94.1% de los encuestados ubicados en el nivel 

bajo, y una mínima proporción, el 5.9%, en el nivel medio. 

En la dimensión de evaluación de riesgos, se identifica que el 90.2% de los 

encuestados perciben un nivel bajo, mientras que el 9.8% considera que existe 

un nivel medio en la evaluación de riesgos. Este resultado pone de manifiesto la 

necesidad de fortalecer los mecanismos de identificación y evaluación de riesgos 

para mejorar la respuesta ante posibles incidentes. 

La información y comunicación, crucial para la toma de decisiones informadas y 

oportunas, también refleja una situación preocupante, con el 96.1% de los 
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encuestados indicando un nivel bajo. Esto sugiere que la calidad y frecuencia de 

la comunicación sobre el sistema de control interno requiere mejoras 

sustanciales. 

Finalmente, la supervisión y seguimiento muestra que la totalidad de los 

encuestados, el 100%, perciben esta dimensión en un nivel bajo. Esto señala la 

urgencia de revisar y fortalecer los procesos de supervisión y seguimiento para 

asegurar la implementación efectiva de las recomendaciones del sistema de 

control interno y la mejora continua del sistema de control interno. 

Se diseñó unas estrategias de implementación para el SCI en la institución 

pública en estudio. 

La propuesta de tesis "Estrategias de implementación para el sistema de control 

interno en una unidad ejecutora de un gobierno regional de Amazonas, 2024" 

plantea una serie de acciones para fortalecer y optimizar el sistema de control 

interno en dicha unidad.  

La primera estrategia, el Fortalecimiento del Ambiente de Control, busca 

desarrollar un entorno organizacional basado en la ética, la responsabilidad y la 

transparencia. Para ello, se propone crear un manual de políticas y 

procedimientos claros, accesibles y que incluyan formación continua para los 

empleados, así como la creación de un comité del sistema de control interno que 

se encargue de supervisar y revisar estas políticas regularmente. Los 

indicadores de éxito para esta estrategia incluyen el grado de comprensión y 

compromiso del personal con el sistema de control interno (SCI), medido a través 

de encuestas anuales, y el número de políticas y procedimientos establecidos y 

actualizados. 

El fortalecimiento del ambiente de control implica la creación de un entorno 

organizacional que promueva la ética, la responsabilidad y la transparencia. Para 

lograr esto, se desarrollarán políticas y procedimientos claros que definan roles, 

responsabilidades y expectativas del personal. Este manual será accesible para 

todos los empleados y se complementará con programas de formación continua 

que utilizarán metodologías interactivas como talleres, seminarios y 
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simulaciones de escenarios, con el objetivo de mejorar la comprensión y el 

compromiso del personal con el sistema de control interno. Además, se 

establecerá un comité dedicado al sistema de control interno, compuesto por 

representantes de diversas áreas de la unidad ejecutora. Este comité será 

formalmente reconocido y se reunirá regularmente para revisar y supervisar las 

políticas, asegurando que se mantengan actualizadas y efectivas. 

La segunda estrategia, Evaluación Integral de Riesgos, implica implementar un 

proceso sistemático para la identificación, evaluación y gestión de riesgos. Esto 

incluye realizar análisis de amenazas y vulnerabilidades utilizando herramientas 

como matrices de riesgo y análisis FODA, desarrollar planes de mitigación 

específicos y asegurarse de que la evaluación de riesgos esté integrada en los 

procesos de planificación estratégica. Los indicadores para esta estrategia son 

el número de riesgos identificados y evaluados periódicamente y la efectividad 

de las respuestas a los riesgos, medida por la reducción de incidentes y 

desviaciones. 

La evaluación integral de riesgos es esencial para identificar, evaluar y gestionar 

los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. El primer paso es realizar un análisis exhaustivo de amenazas 

y vulnerabilidades utilizando herramientas como matrices de riesgo y análisis 

FODA. A partir de este análisis, se desarrollarán planes de mitigación específicos 

para cada riesgo identificado, asignando responsables para la implementación y 

seguimiento de estas medidas. Es fundamental que la evaluación de riesgos esté 

integrada en los procesos de planificación estratégica de la unidad ejecutora, con 

revisiones periódicas para actualizar el análisis de riesgos y los planes de 

mitigación conforme a los cambios en el entorno operativo. Los indicadores de 

éxito para esta estrategia incluyen el número de riesgos identificados y 

evaluados periódicamente, así como la efectividad de las respuestas a los 

riesgos, medida por la reducción de incidentes y desviaciones. 

La tercera estrategia, Mejora de las Actividades de Control, se centra en 

asegurar que las actividades de control sean eficaces y eficientes, minimizando 

desviaciones y errores en los procesos clave. Esto se logra a través de la 
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documentación y estandarización de los procedimientos, la implementación de 

controles operativos, la automatización y monitoreo de actividades de control, y 

la separación de funciones para prevenir conflictos de interés y fraudes. Los 

indicadores para esta estrategia incluyen el número de controles operativos 

implementados y documentados y la efectividad de los controles, medida por la 

disminución de desviaciones o errores detectados. 

La mejora de las actividades de control busca asegurar que estos controles sean 

eficaces y eficientes, minimizando desviaciones y errores en los procesos clave. 

Para ello, se documentarán los procesos clave mediante la creación de 

manuales de procedimientos detallados y se estandarizarán los procedimientos 

para garantizar la consistencia y reducir la variabilidad en la ejecución de tareas. 

Se implementarán controles operativos en cada etapa de los procesos clave, 

utilizando listas de verificación y sistemas de doble revisión para asegurar la 

integridad de los controles. Además, se incorporarán herramientas tecnológicas 

para automatizar las actividades de control donde sea posible y se 

implementarán sistemas de monitoreo continuo que permitan la detección 

temprana de desviaciones y la toma de acciones correctivas oportunas. Es 

crucial asegurar la separación de funciones para prevenir conflictos de interés y 

fraudes, garantizando que ningún trabajador relacionado con la ejecución del 

gasto sea el encargado de alimentar el aplicativo del SCI. Los indicadores de 

éxito para esta estrategia incluyen el número de controles operativos 

implementados y documentados, y la efectividad de los controles, medida por la 

disminución de desviaciones o errores detectados. 

Finalmente, la cuarta estrategia, Optimización de la Información y Comunicación, 

busca mejorar los sistemas de comunicación para apoyar las actividades de 

control y facilitar la toma de decisiones. Se propone desarrollar una plataforma 

de comunicación interna accesible para todos los empleados, establecer un 

sistema de reportes periódicos sobre el estado del control interno y fomentar una 

cultura de retroalimentación. Los indicadores de éxito para esta estrategia 

incluyen la creación de una plataforma digital efectiva, la regularidad y calidad 

de los reportes periódicos, y el nivel de participación del personal en los canales 

de retroalimentación y denuncia de irregularidades.
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Figura 2.  
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IV. DISCUSIÓN

En cuanto al primer objetivo específico. Los resultados revelan una situación 

preocupante en todas las dimensiones del SCI evaluadas. El ambiente de control 

muestra que el 100% de los encuestados (51 personas) se encuentran en un 

nivel bajo, lo que indica una deficiencia significativa en la cultura organizacional 

y en la comprensión de los principios del control interno. De manera similar, el 

94.1% de los encuestados se ubican en un nivel bajo en las acciones de control, 

lo que subraya la necesidad de estandarizar y documentar los procesos clave. 

La evaluación de riesgos también presenta debilidades, con el 90.2% de los 

encuestados percibiendo un nivel bajo, lo cual destaca la falta de mecanismos 

efectivos para identificar y gestionar riesgos potenciales. En cuanto a la 

información y comunicación, el 96.1% de los encuestados se sitúan en un nivel 

bajo, reflejando la calidad de la comunicación interna. Finalmente, la supervisión 

y seguimiento también se encuentran en un nivel bajo para el 100% de los 

encuestados, indicando la ausencia de una supervisión adecuada y continua. 

Estos hallazgos son coherentes con el estudio de Ozeran y Gura (2020), que 

subraya la relevancia del control interno adaptado y robusto para manejar las 

complejidades y riesgos asociados con nuevas clases de activos como los 

criptoactivos. La necesidad de evaluar y gestionar eficazmente los riesgos, junto 

con la implementación de procedimientos detallados de auditoría, resalta la 

relevancia de un SCI bien estructurado. 

Asimismo, la investigación de Hardiningsih et al. (2020) proporciona evidencia 

empírica sobre cómo el compromiso organizacional y el sistema de control 

interno impactan positivamente en la rendición de cuentas en la gestión de 

recursos. Este estudio resalta la importancia de un compromiso ético robusto y 

un sistema de efectivo para optimizar la transparencia y eficiencia en la 

administración de recursos públicos. Además, el hallazgo de que el nivel 

educativo potencia la rendición de cuentas subraya la importancia de la 

capacitación continua y el desarrollo profesional en la mejora de la gestión 

pública. 
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La Teoría de la Implementación de Políticas Públicas, desarrollada por 

Pressman y Wildavsky y ampliada por Hill y Candy (2019) y Spray et al. (2022), 

ofrece un marco teórico útil para analizar los desafíos en la implementación del 

SCI. Esta teoría destaca la importancia de desglosar la implementación en 

componentes gestionables y de identificar puntos críticos que pueden influir en 

la efectividad de las políticas. En el contexto de esta investigación, la teoría 

proporciona una lente a través de la cual se pueden examinar las deficiencias 

identificadas en el SCI y desarrollar estrategias específicas para abordar estos 

problemas. 

La aplicación de esta teoría a los hallazgos actuales sugiere que las deficiencias 

en el SCI pueden estar relacionadas con una falta de claridad en las políticas y 

procedimientos, una insuficiente formación y desarrollo profesional del personal, 

y una débil estructura de supervisión y seguimiento. La necesidad del sistema 

de control interno, como se evidencia en los resultados, requiere una 

implementación efectiva de políticas que consideren estos factores críticos. 

En conclusión, la triangulación de los resultados con los antecedentes y la teoría 

revela una necesidad urgente de fortalecer el SCI. Las estrategias de 

implementación diseñadas deben enfocarse en mejorarar la cultura 

organizacional, estandarizar los procedimientos, gestionar los riesgos de manera 

efectiva, optimizar la comunicación interna y establecer una supervisión continua 

y robusta. Estas acciones no solo contribuirán a una mejor gestión y 

transparencia en la administración de recursos públicos, sino que también 

alinearán la organización con las mejores prácticas y normativas vigentes, 

promoviendo una cultura de mejora continua y excelencia en la gestión pública. 

En cuanto al segundo objetivo específico. Se diseñaron estrategias específicas 

y detalladas para mejorar el SCI, las cuales incluyen el fortalecimiento del 

ambiente de control mediante la implementación de programas de capacitación 

continua y la formación de un comité del sistema de control interno reconocido y 

acreditado. Estas medidas fueron concebidas para abordar las deficiencias 

identificadas y promover una cultura organizacional basada en la ética, la 

responsabilidad y la transparencia. 
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En comparación, el análisis realizado por Fodera (2021 proporciona un contexto 

relevante y paralelo. Este estudio destacó la importancia de integrar la 

planificación estratégica con controles internos y evaluaciones de rendimiento. 

Los hallazgos de Fodera indican que una integración efectiva de estos elementos 

no solo mejora la integridad y eficiencia organizacional, sino que también 

incrementa la transparencia en las operaciones gubernamentales. Este enfoque 

ha permitido a la FHWA adaptarse ágilmente a los cambios tecnológicos y a las 

crecientes expectativas de los stakeholders, ofreciendo una base firme para 

optimizar el desempeño organizacional dentro de los límites de recursos 

disponibles. 

De manera similar, el estudio de Abdullah et al. (2023) explora la incorporación 

de coeficientes espirituales (SQ) en los SCI y sistemas de información de gestión 

regional en Indonesia, con el objetivo de prevenir el fraude. Los hallazgos 

sugieren que el SQ puede mejorar la efectividad del SCI en la mitigación del 

fraude, aunque su impacto como moderador entre los sistemas de información y 

la prevención del fraude es limitado. Esta investigación subraya la necesidad de 

estrategias adicionales que complementen el SQ, integrando valores espirituales 

y éticos en los mecanismos de control y gestión de información en el sector 

público. 

La Teoría de la Implementación de Políticas Públicas, desarrollada por 

Pressman y Wildavsky, ofrece un marco esencial para entender cómo las 

políticas diseñadas a niveles superiores se transforman en acciones concretas 

en el nivel operativo. Esta teoría destaca la importancia de desglosar la 

implementación en componentes manejables. En el contexto de esta 

investigación, la teoría ilumina los desafíos y oportunidades en la 

implementación de estrategias del sistema de control interno, proporcionando un 

enfoque estructurado para abordar las deficiencias identificadas en el SCI. 

Al integrar los resultados de esta investigación con los antecedentes y la teoría, 

se puede concluir que las estrategias de implementación diseñadas para el SCI 

en la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Amazonas son coherentes con 

las mejores prácticas identificadas en estudios previos y con los principios 
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teóricos establecidos. Las medidas propuestas no solo abordan las deficiencias 

actuales, sino que también promueven una cultura organizacional de ética y 

responsabilidad. La implementación efectiva de estas estrategias permitirá una 

gestión más eficiente y transparente, mejorando la capacidad de la unidad 

ejecutora para adaptarse a los cambios y cumplir con las expectativas de los 

stakeholders. 

La triangulación de resultados, antecedentes y teoría proporciona una base 

sólida para afirmar que las estrategias de implementación diseñadas son viables 

y efectivas. Este enfoque integrado no solo refuerza la importancia del SCI en la 

gestión pública, sino que también ofrece una guía práctica para su mejora 

continua, asegurando así una administración pública más eficiente, transparente 

y ética. 

En cuanto al tercer objetivo específico. En el proceso de validación, las 

estrategias de implementación diseñadas fueron revisadas y perfeccionadas 

mediante un proceso de retroalimentación que involucró a diversos actores de la 

Unidad Ejecutora. Este enfoque permitió asegurar la relevancia y aplicabilidad 

de las propuestas en el contexto específico de la organización. Los resultados 

de la validación indicaron que las estrategias propuestas son viables y pueden 

contribuir significativamente a mejorar el SCI, minimizando riesgos. 

El estudio de Abutabenjeh y Rendon (2023) proporciona un contexto relevante 

al abordar las deficiencias en los contratos estatales, particularmente en la 

adquisición de productos y servicios esenciales que implican grandes sumas de 

dinero público. Este estudio destaca la importancia de identificar y monitorear las 

deficiencias en los contratos para asegurar que se alineen con los objetivos de 

la misión y las políticas públicas establecidas. Los hallazgos subrayan la 

urgencia de mejorar los procesos internos y los controles durante las etapas de 

contratación, destacando la necesidad de procesos adecuados y la eficacia de 

los controles internos para garantizar que los contratos estatales cumplan 

efectivamente con los objetivos de política pública. 
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El estudio de Vitomir et al. (2023) también aporta un análisis significativo al 

examinar la implementación de sistemas de control interno en empresas 

públicas. Los resultados de este estudio indican que el sistema de control interno 

es particularmente efectivo en mejorar la eficiencia operativa y que las empresas 

públicas pueden beneficiarse significativamente de la adopción de prácticas de 

control más robustas. Este análisis se corrobora con evidencia estadística que 

demuestra diferencias significativas a favor del sistema de control interno sobre 

el control de gestión. 

La Teoría de la Implementación de Políticas Públicas, desarrollada por 

Pressman y Wildavsky, ofrece un marco esencial para entender cómo las 

políticas diseñadas a niveles superiores se transforman en acciones concretas 

en el nivel operativo. Esta teoría destaca la importancia de desglosar la 

implementación en componentes manejables, permitiendo un análisis detallado 

de los factores que influyen en la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. 

En el contexto de esta investigación, la teoría ilumina los desafíos de estrategias 

de control interno, proporcionando un enfoque estructurado para abordar las 

deficiencias identificadas en el SCI. 

La triangulación de resultados, antecedentes y teoría proporciona una base 

sólida para afirmar que las estrategias de implementación diseñadas y validadas 

son viables y efectivas. Los resultados de la validación refuerzan la relevancia 

de estas estrategias en la mejora del SCI, destacando su potencial para 

minimizar riesgos y garantizar un uso adecuado de los recursos. La integración 

de un enfoque estructurado y basado en la Teoría de la Implementación de 

Políticas Públicas permite desglosar la complejidad del proceso de 

implementación, identificando los puntos críticos que influyen en la efectividad 

de las políticas y estrategias. 

En conclusión, la validación de las estrategias de implementación propuestas ha 

demostrado su viabilidad y relevancia. Este proceso ha permitido ajustar y 

perfeccionar las propuestas, asegurando que sean aplicables y efectivas en el 

contexto específico de la organización. Los resultados de la validación, junto con 

los antecedentes y la teoría, destacan la importancia de un enfoque integral y 
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estructurado para la implementación de políticas públicas, proporcionando una 

guía práctica para la mejora continua. La implementación efectiva de estas 

estrategias no solo contribuirá a una mejor gestión y transparencia en la 

administración de recursos públicos, sino que también alineará la organización 

con las mejores prácticas y normativas vigentes, promoviendo una cultura de 

mejora continua y excelencia en la gestión pública. 

En cuanto al objetivo general. En conclusión, esta investigación ha logrado 

cumplir con los objetivos propuestos, proporcionando un diagnóstico preciso del 

estado actual del SCI y desarrollando estrategias de implementación sólidas y 

validadas. La aplicación de estas estrategias permitirá a la Unidad Ejecutora 

fortalecer su sistema de control interno, mejorar su desempeño organizacional y 

asegurar una gestión más eficiente y transparente. La implementación exitosa 

de estas estrategias no solo contribuirá al cumplimiento normativo, sino que 

también promoverá una cultura de mejora continua y compromiso con la 

excelencia en la gestión pública. 

La investigación de Hardiningsih et al. (2020) ofrece un antecedente relevante al 

examinar cómo la disponibilidad de recursos, el compromiso organizacional y el 

sistema de control interno influyen en la rendición de cuentas en la gestión de 

fondos de aldea en Indonesia. Este estudio demuestra que tanto los recursos 

disponibles como un compromiso organizacional sólido y un SCI efectivo 

impactan positivamente en la rendición de cuentas. Además, se encontró que el 

nivel educativo potencia esta relación, subrayando la importancia de la 

capacitación continua y el desarrollo profesional. Estas conclusiones enfatizan la 

relevancia de mantener un compromiso ético robusto para optimizar la gestión y 

transparencia de los fondos públicos, alineando los recursos con los objetivos 

establecidos. 

El análisis realizado por Fodera (2021) explora la adopción de un marco de 

gestión de riesgos empresariales para aumentar la efectividad y eficiencia 

organizacional. Este estudio destaca la importancia de integrar el planeamiento 

estratégico con los controles internos y las evaluaciones de rendimiento. Los 

hallazgos principales indican que una integración efectiva dentro del marco de 
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gestión de riesgos mejora significativamente la integridad, eficiencia y 

transparencia en las operaciones. Las áreas donde esta integración fue exitosa 

mostraron mejoras permitiendo una adaptación más ágil a los cambios 

tecnológicos y a las expectativas de los stakeholders. Este enfoque integral no 

solo refuerza la planificación estratégica y el SCI, sino que también optimiza el 

desempeño organizacional dentro de los límites de recursos disponibles, 

ofreciendo una base firme para futuras investigaciones sobre la eficacia de las 

prácticas de gestión de riesgos en otras entidades gubernamentales. 

Desde una perspectiva teórica, la implementación de políticas públicas resalta la 

necesidad de directrices claras y bien definidas desde los niveles superiores de 

gobierno, proporcionando un marco riguroso que guía todas las acciones 

subsiguientes. En el contexto de esta investigación, este enfoque ayuda a 

comprender cómo una definición clara de responsabilidades y procedimientos en 

el SCI puede facilitar el cumplimiento de los objetivos de transparencia y 

rendimiento. Por su parte, el modelo Bottom-Up valora la participación activa de 

los actores en los niveles operativos, argumentando que la adaptación de las 

estrategias a las condiciones locales específicas puede mejorar sustancialmente 

la implementación del SCI. Esta teoría sugiere que la colaboración y el 

compromiso de todos los niveles organizacionales son importantes para el éxito. 

En la triangulación de estos elementos, se puede concluir que las estrategias de 

implementación diseñadas y validadas en esta investigación no solo son viables, 

sino que también tienen el potencial de mejorar significativamente el SCI. Los 

resultados de esta validación, junto con los antecedentes y la teoría, subrayan la 

importancia de un enfoque integral y estructurado para la implementación de 

políticas públicas. Las estrategias propuestas permitirán una mejor gestión y 

transparencia en la administración de recursos públicos, alineándose con las 

mejores prácticas y normativas vigentes. Además, promoverán una cultura de 

mejora continua y excelencia en la gestión pública, asegurando así una 

administración más eficiente y responsable. 
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V. CONCLUSIONES

Se logró describir de manera exhaustiva el nivel del SCI en la Unidad Ejecutora.

En el ambiente de control, el 100% de los encuestados (51 personas) se

encuentran en un nivel bajo. Similarmente, en la dimensión de actividades de

control, el 94.1% de los encuestados se ubican en un nivel bajo, mientras que

solo el 5.9% se encuentran en un nivel medio. En cuanto a la evaluación de

riesgos, el 90.2% de los encuestados perciben un nivel bajo, y el 9.8%

consideran un nivel medio. La dimensión de información y comunicación refleja

que el 96.1% de los encuestados se sitúan en un nivel bajo.

Se diseñaron estrategias de implementación específicas y detalladas para 

mejorar el SCI en la Unidad Ejecutora. Estas estrategias incluyen el 

fortalecimiento del ambiente de control mediante la creación de políticas y 

procedimientos claros, la implementación de programas de capacitación 

continua y la formación de un comité del sistema de control interno reconocido y 

acreditado. También se propuso la evaluación integral de riesgos, la mejora de 

las actividades de control mediante la documentación y estandarización de 

procesos, la optimización de la información y comunicación, y la supervisión y 

seguimiento continuo. 

Las estrategias de implementación diseñadas fueron validadas a través de un 

proceso de revisión y retroalimentación que involucró a diversos actores de la 

Unidad Ejecutora. Esta validación permitió ajustar y perfeccionar las propuestas, 

asegurando su relevancia y aplicabilidad en el contexto específico de la 

organización. Los resultados de la validación indican que las estrategias 

propuestas son viables y pueden contribuir significativamente a mejorar el SCI, 

minimizando riesgos y garantizando un uso adecuado de los recursos.  

En cuanto a la validación de la propuesta, esta investigación ha logrado cumplir 

con los objetivos propuestos, proporcionando un diagnóstico preciso del estado 

actual del SCI y desarrollando estrategias de implementación sólidas y 

validadas. La aplicación de estas estrategias permitirá a la institución en estudio 

fortalecer su sistema de control interno, mejorar su desempeño organizacional y 

asegurar una gestión más eficiente y transparente.  



27 

VI. RECOMENDACIONES

Para el Director de la Unidad Ejecutora. Establecer y liderar un Comité de Control

Interno formalmente reconocido y acreditado mediante un acto resolutivo. Este

comité debe supervisar la implementación de las estrategias del sistema de

control interno, garantizar la comunicación continua y fomentar una cultura

organizacional basada en la ética y la transparencia. El liderazgo del director es

crucial para establecer una cultura del sistema de control interno robusta y

asegurar el compromiso de todos los niveles de la organización.

Para el Administrador de la Unidad Ejecutora. Desarrollar y actualizar un manual 

de políticas y procedimientos que defina claramente los roles, responsabilidades 

y expectativas del personal en relación con el SCI. Implementar programas de 

capacitación continua sobre estos procedimientos. Un manual claro y 

actualizado, junto con una capacitación constante, garantizará que todos los 

empleados comprendan y apliquen correctamente las políticas y procedimientos 

del sistema de control interno.  

Para los Responsables de Oficinas y Demás Funcionarios y Servidores. Realizar 

un análisis inicial de riesgos y revisiones periódicas para identificar posibles 

amenazas y vulnerabilidades. Documentar planes de mitigación específicos y 

asignar responsables para su implementación y seguimiento. La identificación y 

gestión de riesgos son fundamentales para minimizar incidentes y asegurar la 

continuidad operativa de la organización. Los resultados mostraron una alta 

necesidad de fortalecer la evaluación de riesgos, donde el 90.2% de los 

encuestados percibieron un nivel bajo. 

Para el Personal de la Unidad Ejecutora. Participar activamente en la plataforma 

de comunicación interna desarrollada para facilitar el acceso a información 

relevante y actualizada sobre el sistema de control interno. Reportar de manera 

oportuna las falencias identificadas y observadas en sus respectivas áreas. La 

comunicación efectiva y la transparencia en la información son vitales para un 

sistema de control interno robusto y una gestión organizacional eficiente. La 

dimensión de información y comunicación reflejó un nivel bajo en el 96.1% de los 

encuestados. 
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VII. PROPUESTA

Estrategia 1: Fortalecimiento del Ambiente de Control 

Descripción: Desarrollar y promover un ambiente de control sólido que fomente 

una cultura organizacional basada en la ética, la responsabilidad y la 

transparencia. 

Acciones Detalladas: 

1. Desarrollo de Políticas y Procedimientos:

o Crear un manual de políticas y procedimientos que definan

claramente los roles, responsabilidades y expectativas del personal.

o Asegurarse que los empleados tengan acceso a este manual y

reciban una formación inicial y periódica sobre su contenido.

2. Capacitación Continua:

o Implementar programas de formación continua sobre la importancia

del sistema de control interno y las mejores prácticas.

o Utilizar metodologías interactivas como talleres, seminarios y

simulaciones de escenarios para mejorar la comprensión y el

compromiso del personal.

3. Creación del Comité del Sistema de Control Interno:

o Establecer un comité dedicado al sistema de control interno,

compuesto por representantes de diversas áreas de la unidad

ejecutora.

o Asegurarse de que el comité esté formalmente reconocido y

acreditado mediante un acto resolutivo, y que se reúna regularmente

para revisar y supervisar las políticas.

Indicadores: 

• Grado de comprensión y compromiso con el sistema de control interno por

parte del personal, medido a través de encuestas anuales.
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Número de políticas y procedimientos establecidos y actualizados para 

fortalecer el ambiente de control. 

Estrategia 2: Evaluación Integral de Riesgos 

Descripción: Implementar un proceso sistemático para la identificación, 

evaluación y gestión de riesgos que pueda afectar el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

Acciones Detalladas: 

1. Análisis de Riesgos:

o Realizar un análisis de amenazas y vulnerabilidades.

o Utilizar herramientas como matrices de riesgo y análisis FODA para

evaluar el impacto de los riesgos identificados.

2. Plan de Mitigación de Riesgos:

o Desarrollar y documentar planes de mitigación específicos para cada

riesgo identificado.

o Asignar responsables para la implementación y seguimiento de las

medidas de mitigación.

3. Integración en la Planificación Estratégica:

o Asegurarse de que la evaluación de riesgos esté integrada en los

procesos.

o Realizar revisiones periódicas para actualizar el análisis de riesgos y

los planes de mitigación conforme a los cambios en el entorno

operativo.

Indicadores: 

• Número de riesgos identificados y evaluados periódicamente.

• Efectividad de las respuestas a los riesgos, medida por la reducción de

incidentes y desviaciones.

Estrategia 3: Mejora de las Actividades de Control 

Descripción: Asegurar que las actividades de control sean eficaces y eficientes, 

minimizando desviaciones y errores en los procesos clave. 



30 
 

Acciones Detalladas: 

1. Documentación y Estandarización: 

o Documentar los procesos clave mediante la creación de manuales de 

procedimientos detallados. 

o Estandarizar los procedimientos para garantizar la consistencia y 

reducir la variabilidad en la ejecución de tareas. 

2. Implementación de Controles Operativos: 

o Establecer controles operativos en cada etapa de los procesos clave 

para prevenir y detectar errores y desviaciones. 

o Utilizar listas de verificación y sistemas de doble revisión para 

asegurar la integridad de los controles. 

3. Automatización y Monitoreo: 

o Incorporar herramientas tecnológicas para automatizar las 

actividades de control donde sea posible. 

o Implementar sistemas de monitoreo continuo que permitan la 

detección temprana de desviaciones y la toma de acciones 

correctivas oportunas. 

4. Separación de Funciones: 

o Asegurar que ninguno de los trabajadores relacionados con la 

ejecución del gasto sea el encargado de alimentar el aplicativo del 

SCI, para prevenir conflictos de interés y fraudes. 

Indicadores: 

• Número de controles operativos implementados y documentados. 

• Efectividad de los controles, medida por la disminución de desviaciones o 

errores detectados. 

Estrategia 4: Optimización de la Información y Comunicación 

Descripción: Mejorar los sistemas de comunicación para apoyar las actividades 

de control y facilitar la toma de decisiones. 

Acciones Detalladas: 
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1. Desarrollo de una Plataforma de Comunicación Interna: 

o Crear una plataforma digital que facilite el acceso a la información 

relevante y actualizada del sistema de control interno. 

o Asegurarse de que la plataforma sea accesible para todos los 

empleados y que incluya funciones para la retroalimentación y la 

comunicación bidireccional. 

2. Transparencia y Reportes Periódicos: 

o Establecer un sistema de reportes periódicos sobre el estado del 

control interno y los resultados de las auditorías internas. 

o Publicar informes de desempeño y de cumplimiento de las políticas 

del sistema de control interno. 

3. Cultura de Retroalimentación: 

o Fomentar una cultura donde el personal se sienta cómodo reportando 

problemas y sugerencias de mejora. 

o Implementar canales de comunicación anónimos para la denuncia de 

irregularidades y el reporte de riesgos. 

4. Informe de Falencias: 

o Requerir que cada oficina informe regularmente sobre las falencias 

identificadas y observadas, garantizando que estas sean abordadas 

de manera oportuna. 

Indicadores: 

• Efectividad de la información para soportar las actividades de control y toma 

de decisiones. 

• Frecuencia y calidad de la comunicación sobre aspectos del sistema de 

control interno entre niveles y departamentos. 

Estrategia 5: Supervisión y Seguimiento Continuo 

Descripción: Establecer un sistema de supervisión y seguimiento que asegure 

la mejora continua del sistema de control interno. 

Acciones Detalladas: 
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1. Auditorías Internas Periódicas:

o Realizar auditorías internas periódicas para evaluar el sistema de

control interno.

o Documentar los hallazgos de las auditorías y desarrollar planes de

acción para abordar las áreas de mejora identificadas.

2. Plan de Seguimiento:

o Desarrollar un plan de implementación de las recomendaciones de

auditoría.

o Asignar responsables específicos para cada acción correctiva y

establecer plazos para su cumplimiento.

3. Indicadores de Desempeño:

o Establecer KPIs para monitorear la eficacia del sistema de control

interno.

o Realizar revisiones periódicas de los KPIs y ajustar las estrategias del

control según sea necesario para mejorar los resultados.

Indicadores: 

• Regularidad y cobertura de las revisiones del sistema de control interno

realizadas.

• Porcentaje de recomendaciones de auditoría interna implementadas

satisfactoriamente.

Estas estrategias detalladas buscan proporcionar una guía comprensiva y 

práctica para mejorar el sistema de control interno, asegurando una gestión más 

eficiente y transparente. La implementación de estas estrategias permitirá no 

solo el cumplimiento normativo, sino también el fortalecimiento de una cultura 

organizacional comprometida con la excelencia y la integridad. 
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Tabla 2.  
Presupuesto de propuesta 

Partida 

Presupuestal 
Descripción del Concepto 

Importe 

(Soles) 

2.3.199.199 Otros 

bienes 

Adquisición de equipos y software necesarios 

para la implementación del sistema 
50,000 

 
Compra de licencias y suscripciones de 

software de gestión documental 
20,000 

 
Adquisición de hardware adicional (servidores, 

computadores, etc.) 
30,000 

2.3.27.1199 

Servicios Diversos 

Servicios de consultoría para el diseño e 

implementación del sistema  
40,000 

 
Capacitación y formación del personal en el 

uso de nuevas herramientas y sistemas 
15,000 

 
Mantenimiento y soporte técnico para el 

sistema durante el primer año 
10,000 

 
Desarrollo y mantenimiento de la plataforma 

de comunicación interna 
25,000 

 
Auditorías internas y seguimiento de la 

implementación del sistema 
10,000 

 

 

Tabla 3.  
Cronograma de propuesta 

Estrategia 1: Fortalecimiento del Ambiente de Control 

Acción Descripción Inicio Fin 

Desarrollo de 

Políticas y 

Procedimientos 

Crear y difundir el manual de 

políticas y procedimientos, 

formación inicial y periódica 

Enero 

2025 
Junio 2025 
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Acción Descripción Inicio Fin 

Capacitación 

Continua 

Programas de formación 

continua, talleres, seminarios y 

simulaciones 

Marzo 

2025 

Diciembre 

2025 

Creación del Comité 

del Sistema de 

Control Interno 

Establecimiento y formalización 

del comité, reuniones regulares 

Febrero 

2025 

Diciembre 

2025 

Estrategia 2: Evaluación Integral de Riesgos 

Acción Descripción Inicio Fin 

Análisis de 

Riesgos 

Realización de análisis de amenazas y 

vulnerabilidades, uso de matrices de 

riesgo y análisis FODA 

Enero 

2025 

Marzo 

2025 

Plan de 

Mitigación de 

Riesgos 

Desarrollo y documentación de planes 

de mitigación, asignación de 

responsables 

Abril 

2025 
Junio 2025 

Integración en la 

Planificación 

Estratégica 

Integración de la evaluación de riesgos 

en los procesos, revisiones periódicas 

Julio 

2025 

Diciembre 

2025 

Estrategia 3: Mejora de las Actividades de Control 

Acción Descripción Inicio Fin 

Documentación y 

Estandarización 

Creación de manuales de 

procedimientos detallados, 

estandarización de procedimientos 

Enero 

2025 

Marzo 

2025 

Implementación de 

Controles 

Operativos 

Establecimiento de controles en 

procesos clave, uso de listas de 

verificación 

Abril 

2025 
Junio 2025 

Automatización y 

Monitoreo 

Incorporación de herramientas 

tecnológicas, implementación de 

sistemas de monitoreo continuo 

Julio 

2025 

Diciembre 

2025 

Separación de 

Funciones 

Asegurar la separación de funciones 

en la ejecución del gasto 

Enero 

2025 

Diciembre 

2025 

Estrategia 4: Optimización de la Información y Comunicación 
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Acción Descripción Inicio Fin 

Desarrollo de una 

Plataforma de 

Comunicación Interna 

Creación y mantenimiento de la 

plataforma digital, accesibilidad 

para empleados 

Enero 

2025 
Junio 2025 

Transparencia y 

Reportes Periódicos 

Establecimiento de un sistema de 

reportes periódicos, publicación de 

informes 

Julio 

2025 

Diciembre 

2025 

Cultura de 

Retroalimentación 

Fomento de una cultura de 

retroalimentación, implementación 

de canales de comunicación 

anónimos 

Enero 

2025 

Diciembre 

2025 

Informe de Falencias 

Requerimiento de informes 

regulares sobre falencias, abordaje 

oportuno de las mismas 

Enero 

2025 

Diciembre 

2025 

Estrategia 5: Supervisión y Seguimiento Continuo 

Acción Descripción Inicio Fin 

Auditorías 

Internas 

Periódicas 

Realización de auditorías internas, 

documentación de hallazgos y desarrollo 

de planes de acción 

Enero 

2025 

Diciembre 

2025 

Plan de 

Seguimiento 

Desarrollo y ejecución de un plan de 

seguimiento de recomendaciones de 

auditoría 

Febrero 

2025 

Diciembre 

2025 

Capacitación y 

Sensibilización 

Sesiones de capacitación para el 

personal, desarrollo de materiales 

educativos, campañas de sensibilización 

para ciudadanos 

Marzo 

2025 

Diciembre 

2025 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Operacionalización de variables  

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores  Escala de 
medición 

Estrategias de 
implementación 

Las estrategias de 
implementación se 
conceptualizan como el 
conjunto coordinado de 
métodos y procesos que 
una organización 
emplea para efectuar y 
materializar políticas, 
programas o planes 
estratégicos (Calderón 
et al., 2017). 

Las estrategias de 
implementación se 
entienden desde el 
análisis de 
situación, la 
formulación de 
objetivos, el 
desarrollo de 
estrategias, y, la 
implementación y 
seguimiento. 

Modelo Top-
Down (De 

arriba hacia 
abajo) 

Planificación estratégica  
Control y seguimiento 

Modelo 
Bottom-Up (De 
abajo hacia 
arriba) 

Participación de actores locales 
Retroalimentación continua 

Control interno El sistema de control 
interno se centra en 
proporcionar un marco 
integral y estructurado 
para garantizar la 
eficacia y eficiencia de 
las operaciones, la 
confiabilidad de la 
información financiera y 
el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones 
aplicables (Al Zyadat y 
Al Hanini, 2023) 

El sistema de 
control interno se 
entiende desde el 
ambiente de 
control, evaluación 
de riesgos, 
actividades de 
control, información 
y comunicación, y, 
supervisión y 
seguimiento. 

Ambiente de 
control 

Grado de comprensión y compromiso con el sistema de 
control interno por parte del personal, medido a través de 
encuestas. 

Escala 
lickert 

Número de políticas y procedimientos establecidos para 
fortalecer el ambiente de control. 

Evaluación de 
riesgos 

Número de riesgos identificados y evaluados 
periódicamente. 

Efectividad de las respuestas a los riesgos, basada en la 
reducción de incidentes. 

Actividades de 
control 

Número de controles operativos implementados en los 
procesos clave. 

Efectividad de los controles, medida por la disminución de 
desviaciones o errores. 

Información y 
comunicación 

Efectividad de los sistemas de información para soportar 
las actividades de control y toma de decisiones. 

Frecuencia y calidad de la comunicación sobre aspectos 
de control interno entre niveles y departamentos. 

Supervisión y 
seguimiento 

Regularidad de las revisiones del sistema de control 
interno realizadas. 

Porcentaje de recomendaciones de auditoría interna 
implementadas satisfactoriamente. 
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ANEXO 2. Instrumento para la recolección de datos 

Instrumento para describir el nivel del sistema de control interno en una 

Unidad Ejecutora de un Gobierno Regional de Amazonas 

Instrucciones: Estimado participante se le solicita leer detenidamente cada ítem y 

marca la escala que corresponde en su opinión.  

Objetivo: Describir el nivel del sistema de control interno en una Unidad Ejecutora 

de un Gobierno Regional de Amazonas.     

Donde: 

1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo  

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

Dimensión: Ambiente de control 

1. El personal demuestra un compromiso sólido con los 
principios del sistema de control interno. 

     

2. Las encuestas para medir la percepción del sistema de 
control interno se realizan regularmente. 

     

3. Los procedimientos y políticas establecidos fortalecen 
eficazmente el ambiente de control. 

     

4. El número de políticas y procedimientos es adecuado para 
satisfacer las necesidades del sistema de control interno. 

     

Dimensión: Evaluación de riesgos 

5. Los riesgos que enfrenta la organización se identifican y 
evalúan sistemáticamente. 

     

6. La identificación de riesgos es exhaustiva y abarca todos 
los aspectos relevantes. 

     

7. Las respuestas a los riesgos identificados son efectivas y 
reducen significativamente los incidentes. 

     

8. La evaluación de riesgos es un proceso continuo que se 
adapta a los cambios en el entorno externo e interno. 

     

Dimensión: Actividades de control  
9. Los controles operativos implementados en los procesos 

clave son adecuados y efectivos. 
     

10. La efectividad de los controles operativos minimiza 
desviaciones y errores significativamente. 

     

11. Los controles son revisados y actualizados regularmente 
para garantizar su relevancia y eficacia. 

     

12. Las evaluaciones periódicas de los controles aseguran su 
continuidad y efectividad en el tiempo. 

     

Dimensión: Información y comunicación 
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13. Los sistemas de información son efectivos para soportar 
las actividades de control y la toma de decisiones. 

     

14. La información relevante es comunicada de manera 
oportuna y efectiva a todos los niveles necesarios. 

     

15. La frecuencia y calidad de la comunicación sobre aspectos 
del sistema de control interno son altamente satisfactorias. 

     

16. Los sistemas de información están bien integrados y 
facilitan un excelente flujo de datos y comunicaciones 
internas. 

     

Dimensión: Supervisión y seguimiento 

17. Las revisiones del sistema de control interno se realizan 
con una frecuencia adecuada para mantener la efectividad 
de los controles. 

     

18. Las estrategias de auditoría interna planificadas se 
implementan de manera efectiva. 

     

19. Las revisiones del sistema de control interno conducen a 
acciones concretas que mejoran continuamente los 
controles. 

     

20. El seguimiento del sistema de control interno es regular y 
contribuye efectivamente a ajustar y mejorar los procesos. 

     

 

Gracias por su participación. 
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Anexo 3. Fichas de validaciones 
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VALIDACIONES DE PROPUESTA
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ANEXO 4. CONFIABILIDAD- ALFA DE CROMBACH 

Variable: sistema de control interno 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,901 20 

 

 

 

 

Con la aplicación del estadístico de alfa de crombach se puede observar que la 

variable en estudio cuenta con un indicador de 0.901, lo cual significa que el 

instrumento es confiable. 
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Anexo 5. Consentimiento informado 
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