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Resumen 

La investigación tuvo por objetivo describir la relación entre la gestión archivística y 

los documentos electrónicos-digitales de la Unidad de Abastecimiento en un ámbito 

del sector educativo, Lima 2023. Se utilizó el tipo de investigación básica, el enfoque 

cuantitativo, el diseño de la investigación no experimental y el nivel correlacional. 

Además, la investigación se enmarcó en los objetivos de desarrollo sostenible 

números 9 (industria, innovación e infraestructura), 12 (producción y consumo 

responsables) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). La población resultó todos 

aquellos trabajadores relacionados a la producción y gestión de los documentos 

electrónicos-digitales en materia logística y en la ejecución presupuestal de la entidad. 

La muestra consistió en 75 trabajadores relacionados a la producción y gestión de los 

documentos electrónicos-digitales. El muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia, y la técnica que se utilizó fue la encuesta por medio del uso del 

instrumento el cuestionario. El resultado que se obtuvo en la investigación consistió 

que la Gestión Archivística y los Documentos Electrónicos-Digitales, obtuvieron un 

coeficiente de correlación de 0.727, el cual resultó significativo a un nivel menor de 

0.01 (bilateral). Esto indicó una correlación de grado positivo alto entre la gestión 

archivística y los documentos electrónicos-digitales de la Unidad de Abastecimiento 

en un ámbito del sector educativo, Lima 2023. 

Palabras clave: Documentación informatizada, gestión de archivos, gestión de 

documentos. 
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Abstract 

The objective of the research was to describe the relationship between the archival 

management and the electronic-digital documents of the Supply Unit in an educational 

sector environment, Lima 2023. The basic research type, quantitative approach, non-

experimental research design and correlational level were used. In addition, the 

research was framed within the sustainable development goals numbers 9 (industry, 

innovation and infrastructure), 12 (responsible production and consumption) and 16 

(peace, justice and strong institutions). The population was all those workers related 

to the production and management of electronic-digital documents in logistics and 

budget execution of the entity. The sample consisted of 75 workers related to the 

production and management of electronic-digital documents. The sampling was non-

probabilistic by convenience, and the technique used was the survey through the use 

of the questionnaire instrument. The result obtained in the research was that Archival 

Management and Electronic-Digital Documents obtained a correlation coefficient of 

0.727, which was significant at a level of less than 0.01 (bilateral). This indicated a 

high positive correlation between the archival management and the electronic-digital 

documents of the Supply Unit in an educational sector environment, Lima 2023. 

Keywords: Computerized documentation, records management, document 

management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los diez últimos años se han generado transformaciones graduales en la 

administración pública y privada; los cambios en el sector público implicaron cambios 

en la administración archivística y en la producción y manejo de los documentos 

electrónicos-digitales, que se agilizó con mayor velocidad debido a la pandemia del 

COVID-19 evidenciándose con el paso de los documentos archivísticos en papel a 

documentos en formato electrónico-digital, cambios en la dinámica de los Archivos, el 

uso del procedimiento de la digitalización de los documentos, el uso de firmas y vistos 

electrónicos-digitales, el acceso a repositorios digitales, la apertura a plataformas 

electrónicas de gestión documental, la interoperabilidad de la información, entre otros 

(Ponce, 2023).  

 

Luego del previo contexto de cambios que se señaló en el párrafo anterior 

respecto a la investigación, amerita indicar que lo investigado se enmarcó en base a 

tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el primero es el número 9 (la 

industria, la innovación y la infraestructura), porque para una gestión eficaz de los 

documentos electrónicos-digitales demanda la innovación y la mejora de la 

infraestructura tecnológica. El segundo es el número 12 (producción y consumo 

responsables) porque promueve el uso de nuevos medios alternativos como los 

documentos electrónicos-digitales que permiten brindar mayor sostenibilidad 

ambiental evitando el uso del papel. Y el tercer objetivo es el número 16 (la paz, la 

justicia y las instituciones sólidas), busca una gestión adecuada de los documentos 

para optimizar la apertura y el acceso a la información con el fin de fortalecer a las 

instituciones gubernamentales (ONU, 2018). 

 

Además, para el desarrollo de la investigación resultó necesario presentar 

cómo participaron las variables gestión archivística y los documentos electrónicos-

digitales, en el escenario internacional. Cruz (2020), señaló en el contexto europeo 

que la gestión archivística y los documentos electrónicos-digitales demandaron su 

implementación en las entidades gubernamentales y privadas una serie de mejoras y 

dificultades. Asimismo, la Unión Europea (2021), sostuvo que el objetivo de la gestión 

archivística fue buscar la conservación, clasificación y el servicio archivístico y con 
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ello la autenticidad, fiabilidad, integridad, legalidad de la documentación tanto física 

como electrónicos-digitales en los Archivos físicos, en los Archivos con repositorios 

analógicos y en los Archivos con repositorios electrónicos llevando a garantizar de 

manera conjunta la transparencia por medio del acceso de los documentos que 

registran información, además dar cumplimiento a la rendición de cuentas de las 

acciones de la gestión administrativa de los países que integran la Unión Europea. 

 

Mientras que, en el escenario latinoamericano, la OEA (2020) sostuvo que la 

gestión archivística debe ser la apropiada en los Archivos Documentales de las 

instituciones públicas y sobre todo en aquellos estados miembros a la Organización 

de los Estados Americanos, con el objetivo de asegurar la localización de la 

información solicitada; determine la autenticidad y la integridad de la información 

pública; cumpla con los tiempos de contestación a la ciudadanía y a la gestión 

administrativa; respaldar la racionalización de los documentos archivísticos en 

soporte papel como en soportes electrónicos-digitales; ejecute el tratamiento 

archivístico; y así de manera conjunta garanticen los privilegios y las 

responsabilidades del ciudadano y de los entes administrativos, y brinde un buen 

resultado ante los procesos de auditoría. Además, señaló que la gestión archivística 

es un proceso presente en todos los múltiples procesos de las diferentes unidades 

organizacionales de una institución que producen los documentos físicos y los 

documentos electrónicos-digitales. 

 

Por otra parte, según la realidad mexicana señaló, Bustelo (2020) que la 

gestión archivística en el contexto actual, no tiene como prioridad ofrecer la garantía 

de su ejecución en el tratamiento documental incluidos los documentos electrónicos- 

digitales y enfatizó que se brinda mayor importancia a la gestión de datos e 

información, siendo la administración de la información la primera preocupación a 

primar. Respecto a los documentos electrónicos-digitales, indicó que resultó complejo 

garantizar las características de integridad, autenticidad, fiabilidad y usabilidad 

establecido por las normas ISO en relación a la data o información de los documentos 

electrónicos-digitales, porque están en proceso de desarrollo o estandarización de su 

gestión administrativa y gestión archivística, resultando así un proceso gradual ante 

los avances apresurados del contexto tecnológico y la producción de datos que 

parecen incrementar de manera exponencial en el contexto actual. 
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Por otro lado, en el escenario ecuatoriano, Muñoz et al. (2022), explicaron que 

la gestión archivística y los documentos electrónicos-digitales demandaron disponer 

de una mayor capacidad de almacenamiento por medio de las nuevas tecnologías. 

Asimismo, señalaron que la gestión archivística y los documentos electrónicos-

digitales están siendo afectados por la misma realidad que estuvieron expuestos los 

documentos archivísticos en soporte papel, siendo las siguientes limitaciones como 

por ejemplo, el de disponer de un restringido presupuesto; no contar con un personal 

calificado; la falta de desarrollo de normativas archivísticas claras y precisas; 

desconocimiento de las normativas archivísticas vigentes; todo ello en su conjunto 

limita establecer lineamientos idóneos de una gestión archivística. Finalmente, las 

autoras resaltaron que la administración documental amerita la existencia de 

procedimientos y lineamientos uniformizados y estructurados que se rijan en los 

Archivos Físicos, y por ende puedan ser aplicados en los Archivos Digitales. 

 

En cambio, en el escenario chileno, Andaur (2020), señaló que las plataformas 

de gestión documental deben incorporarse en su estructura a la gestión archivística 

a partir de 3 procesos archivísticos, siendo el primero la organización documental  que 

incluya los procedimientos de identificación y la clasificación; y el segundo proceso la 

valoración documental y el tercer proceso la conservación documental. En ese 

sentido, indicó que los documentos electrónicos-digitales producidos en estas 

plataformas están en fase secuencial de desarrollo y en proceso de uso de nuevas 

tecnologías ante la transformación digital.  

 

Ahora bien, en el ámbito nacional, Martínez (2021), sostuvo que la gestión 

archivística se viene ejecutando de manera tradicional en las entidades públicas y se 

evidencia por medio de los procesos archivísticos los cuales, están en proceso de 

incorporar herramientas tecnológicas que les permita actualizarse y estar al nivel de 

una nueva realidad que demanda mayores esfuerzos de conocimiento, actualización 

y especialización por el personal que administran los archivos y se ejerza así la 

gestión documental en las instituciones.  

 

Por último, respecto al contexto nacional, Núñez (2020), argumentó que existe 

la necesidad de la actualización de la gestión archivística a partir de la renovación de 

los sistemas de gestión de archivos; además demandó la renovación de la legislación 
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y las normativas técnicas. También señaló la urgencia de disponer de un presupuesto 

sostenible y contar con un equipo técnico capacitado cuya conducción no esté a cargo 

de un responsable improvisado que no permita la mejora de acuerdo con consensos 

entre los Archivos de las Unidades Organizacionales y el Archivo Central. Finalmente 

indicó que, en el contexto actual, producto de las actividades administrativas se han 

venido generando los documentos convencionales en papel y los nuevos documentos 

electrónicos-digitales producidos en las nuevas plataformas informáticas.  

  

A raíz de lo señalado se formuló las siguientes interrogantes, primero como 

problema general: ¿Cuál es la relación entre la gestión archivística y los documentos 

electrónicos-digitales de la Unidad de Abastecimiento en un ámbito del sector 

educativo, Lima 2023? Además del problema general, se han formulado los siguientes 

problemas específicos: (i) ¿Cuál es la relación entre la gestión archivística y la 

integridad?, (ii) ¿Cuál es la relación entre la gestión archivística y la autenticidad?, (iii) 

¿Cuál es la relación entre la gestión archivística y la fiabilidad? y (iv) ¿Cuál es la 

relación entre la gestión archivística y la usabilidad? 

 

La justificación de la investigación en lo teórico se enmarcó en brindar un 

desarrollo conceptual de la gestión archivística y los documentos electrónicos-

digitales y así permita ser una referencia para el entendimiento de la nueva realidad 

archivística en el escenario peruano como lo desarrollaron respecto a la gestión 

archivística: Silva, 2020; Cámara, 2022; García et al.,2022; Bedoya et al.,2022. Y, por 

otro lado, así como lo investigado referente a los documentos electrónicos-digitales 

por: Bedoya et al. (2022); Villar (2021); Eito et al. (2020) y García et al. (2022). 

Además, la investigación que se desarrolló metodológicamente fue de un nivel 

correlacional porque buscó mostrar información de acuerdo con la descripción de la 

relación que existió entre las dos variables: gestión archivística y documentos 

electrónicos-digitales en un contexto determinado; de la cual se sustentó en estudios 

previos, como el de Orellana (2023); Hertzun et al. (2022); Eito et al. (2020) y Muntane 

(2010).  

 

Finalmente, la investigación se justificó en la práctica porque permitió identificar 

el conocimiento que dispone la Unidad sobre la gestión archivística y los documentos 

electrónicos-digitales referente a los procesos, procedimientos, instrumentos y 
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herramientas de la cual se evidenció una cultura archivística en proceso de mejora 

que se plasmó en la gestión de los documentos; en la conformación de los 

expedientes íntegros; en la verificación de las series documentales y en el uso de una 

plataforma colaborativa SharePoint que ha permitido dar origen al Archivo de Gestión 

Electrónica de la Unidad de Abastecimiento AGE-UA, siendo el repositorio del acervo 

documental que gestiona la Unidad y ha permitido el acceso a los documentos 

electrónicos-digitales gestionados archivísticamente para una adecuada evaluación 

de cuentas; transparencia; acceso a la información documental y mejora en las tomas 

de decisiones de la Unidad. 

 

Por consiguiente, esta investigación sostuvo como objetivo principal: describir 

la relación entre la gestión archivística y los documentos electrónicos-digitales de la 

Unidad de Abastecimiento en un ámbito del sector educativo, Lima 2023. Y como 

objetivos específicos: (i) Describir la relación entre gestión archivística y la integridad. 

(ii) Describir la relación entre la gestión archivística y la autenticidad. (iii) Describir la 

relación entre la gestión archivística y la fiabilidad. Y finalmente (iv) Describir la 

relación entre la gestión archivística y la usabilidad. 

 

A nivel internacional, se realizó un balance sobre los estudios respecto a las 

variables que se han investigado, Elekwachi (2022), realizó un estudio en Nigeria, su 

objetivo fue examinar la relación entre la recuperación de los documentos 

electrónicos-digitales y el acceso de la información en las oficinas de los hoteles Port 

Harcourt. Su estudio resultó aplicado; un enfoque cuantitativo; de nivel correlacional; 

el diseño fue no experimental; hizo uso de la técnica de la encuesta y dispuso del 

cuestionario como instrumento; la muestra fue de 122 recepcionistas. El resultado de 

la investigación sobre la correlación entre el almacenar y recuperación de la 

documentación electrónica-digital y la información de seguimiento fue de Rho=0.651, 

además la correlación entre el almacenamiento y recuperación de los documentos 

electrónicos-digitales y la gestión en las oficinas fue de un Rho=0,542. Por último, la 

correlación entre el almacenamiento y recuperación de los documentos electrónicos-

digitales y la gestión de la información fue de Rho=0.675. Estos resultados indicaron 

que existe correlaciones significativas y positivas concluyendo que el almacenamiento 

y recuperación de los documentos electrónicos-digitales influyen positivamente en la 

gestión laboral. 
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Además, Don Salomon et al. (2020), realizaron un estudio en una universidad 

de Nigeria; su objetivo fue investigar la relación entre la adopción de la nube, y la 

gestión de los registros y como permiten mejorar la accesibilidad y seguridad de los 

documentos electrónicos-digitales en la universidad. Su estudio fue aplicado; con un 

enfoque cuantitativo; de nivel correlacional; el diseño fue no experimental; utilizó la 

técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario; la población fue de 402 

empleados y la muestra fue de 301 empleados. El resultado de la investigación sobre 

la correlación entre la nube y la accesibilidad de la documentación electrónica-digital 

fue de Rho=0.837, además la correlación entre la gestión de los registros y la 

accesibilidad de los documentos electrónicos-digitales fue de Rho=0.900. También, 

la correlación entre la gestión de registros y la seguridad de la documentación 

electrónica-digital fue de Rho=0.900. Por último, la correlación entre la nube y la 

seguridad de la documentación electrónica-digital fue de Rho=0.866. Estos resultados 

indicaron que existen correlaciones positivas entre el uso de la nube con la gestión 

de los registros en la universidad. 

 

Por otro lado, Padilla (2021), realizó un estudio en una entidad pública del 

Ecuador; teniendo como objetivo mejorar la gestión documental que incluye la gestión 

archivística y el uso de la documentación electrónica-digital por medio de un proyecto 

de capacitación que permita la mejora en la administración de la información. Su 

estudio fue aplicado; enfoque cuantitativo; nivel correlacional; el diseño fue no 

experimental; utilizó la encuesta y el cuestionario fue el instrumento; la población fue 

conformada por las 30 unidades y la muestra fueron los 10,000 documentos 

ingresados al sistema. El resultado de la investigación sobre la correlación entre la 

gestión archivística y la satisfacción de los beneficiarios fue de Rho=0.920, la cual 

representó una alta confiabilidad y fuerte correlación entre las variables. En 

conclusión, señaló que una mejora en la gestión archivística permite una creciente 

satisfacción de los beneficiarios y un creciente desempeño laboral por el personal 

administrativo. 

 

En el mismo territorio ecuatoriano, Orellana (2024), realizó un estudio en una 

fiscalía provincial de Guayas-Ecuador, su objetivo fue formular estrategias para 

mejorar los procesos de manejo archivístico y la gestión documental de acuerdo con 

la organización y mantenimiento de los archivos en cada fase del ciclo vital del 
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documento, asegurando que la documentación cumpla los requisitos de autenticidad, 

fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos en soporte papel y la 

documentación electrónica-digital de archivo. El estudio fue de tipo básica; enfoque 

cuantitativo; nivel correlacional; el diseño no experimental; el método científico 

hipotético deductivo; utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario; la muestra fue de 40 personas relacionadas al Archivo Central. Los 

resultados a partir de la correlación de la gestión de documentos y la administración 

archivística con el repositorio documental fue un coeficiente de correlación de 

Pearson 0.70 de lo cual significó una asociación lineal positiva significativa; es decir, 

la mejora de la gestión documental y la gestión archivística permitió la mejora en la 

organización del repositorio documental, es decir tiene un impacto positivo la 

correlación entre ambas variables. 

 

Finalmente, en el contexto mexicano, Vera et al. (2023), realizó un estudio en 

un municipio de México cuyo objetivo fue proponer soluciones para mejorar lo 

eficiente y efectivo de las prácticas del gobierno electrónico, paro lo cual buscó 

implementar un referente de gobierno electrónico que permita una administración 

archivística durante los procesos documentales de manera más eficiente, 

garantizando la autenticación de identidad, estandarización en el uso de firmas 

digitales y el cumplimiento con normas de gestión documental para las entidades de 

la administración pública respecto al manejo de los documentos electrónicos-

digitales. El estudio fue de tipo básica; enfoque cuantitativo; nivel correlacional; 

método científico hipotético deductivo; diseño no experimental; utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. El muestreo fue de 110 trabajadores. 

Los resultados revelaron, una correlación de Pearson 0.830 que indicó relaciones 

significativas entre las variables: la gestión archivística de los procesos de la 

documentación y el gobierno electrónico. En conclusión, existe una correlación 

positiva y alta entre las variables de gestión archivística de los procesos de la 

documentación y el gobierno electrónico. 

 

En el ámbito nacional, Chávez (2023), efectuó un estudio en referencia de la 

Ley de Obras por Impuesto cuyo objetivo fue determinar la relación entre la auditoría 

de cumplimiento y la gestión archivística. Su estudio fue de tipo aplicada; con un 

enfoque cuantitativo, nivel correlacional; y el diseño fue no experimental; utilizó la 
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técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. La población fue de 50 

trabajadores de manera censal. El resultado de la investigación sobre la relación entre 

la auditoría de cumplimiento y la gestión archivística se expresó a través del 

coeficiente de correlación de Spearman, que fue de Rho=0,523. Este valor indicó una 

correlación directa y moderada entre las dos variables estudiadas. Además, la 

correlación entre la fase de planificación de la auditoría y la gestión archivística fue 

de Rho=0.210 dicho resultado fija una conexión directa e inferior. También, la 

correlación entre la fase de ejecución y gestión archivística fue de Rho=0.482 de la 

cual fijó una conexión directa y con moderación. Asimismo, la correlación entre la 

elaboración de informe y gestión archivística fue de Rho=0.244, así fijó una conexión 

directa e inferior. Por último, la correlación entre el cierre de informe y gestión 

archivística fue de Rho=0.265 fijando una conexión directa e inferior. 

 

Por otro lado, Gamarra (2022), realizó un estudio en una municipalidad de 

Ayacucho, el objetivo de la investigación fue establecer la relación entre la 

planificación de la entidad y la gestión archivística, su estudio fue de tipo básica; 

enfoque cuantitativo; nivel correlacional; el diseño fue no experimental; utilizó la 

técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Fue una población de 34 

trabajadores y la muestra fue de 31 trabajadores. Su resultado obtenido respecto a la 

correlación entre la planificación de la entidad y la gestión archivística fue de un 

coeficiente de correlación de Spearman de Rho=0.741, lo que indicó una relación 

positiva considerable entre ambas variables. Por otro lado, respecto a la correlación 

entre la planeación y la gestión archivística el resultado fue Rho=0.659 así representó 

una relación positiva considerable. También, la correlación entre la organización y la 

gestión archivística fue de Rho=0.638; representó una relación positiva considerable. 

Por último, la correlación entre el control y la gestión archivística fue de Rho=0.674; 

significó una relación positiva considerable.  

 

En el mismo espacio geográfico, Meneses (2022), realizó un estudio en una 

municipalidad de Ayacucho y buscó analizar, así como determinar la correlación entre 

las prácticas de planificación documentaria y la efectividad de la gestión archivística 

en la mencionada institución. Su estudio fue de tipo básica; enfoque cuantitativo; nivel 

correlacional; el diseño fue no experimental; utilizó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario; con una población de 80 servidores cuya selección de la 
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muestra fue tipo censal. El resultado que se obtuvo fue un coeficiente de correlación 

de 0.702, lo que indicó una correlación positiva alta entre la planificación documental 

y la gestión archivística. Por otro lado, la correlación entre la organización documental 

y la gestión archivística fue de un Rho=0.712 que resultó una correlación positiva alta. 

Finalmente, la correlación entre el acceso a la información y la gestión archivística fue 

de Rho=0.645 presentó una correlación positiva moderada. 

 

Por otro lado, Isuiza (2022), buscó determinar la relación entre la gestión 

archivística y documental con la documentación electrónica-digital, y comprender la 

relación entre la gestión de documentos electrónicos y los métodos de capacitación 

en el contexto específico respecto a la gestión archivística; su estudio fue de tipo 

básica; enfoque cuantitativo; nivel correlacional; el diseño fue no experimental; utilizó 

la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario; con una población de 

34 servidores. Su resultado fue respecto a la relación entre la gestión de 

documentación electrónica y métodos de capacitación, un Rho=0.870 representó una 

relación positiva de intensidad considerable entre las variables de la investigación. 

 

Además, Huapaya et al. (2023), su objetivo fue determinar la gestión 

archivística durante el proceso de gestión documentaria, en base a la clasificación de 

la documentación y la ubicación de los expedientes electrónicos conformados por 

documentos electrónicos-digitales. Su estudio fue de tipo básica; enfoque 

cuantitativo; el nivel correlacional, el diseño fue no experimental; utilizó la técnica de 

la encuesta y como instrumento el cuestionario; con una población de 11 trabajadores 

y la muestra fue de tipo censal; la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. El resultado respecto a la correlación entre la clasificación de la 

documentación y la ubicación de los expedientes electrónicos fue de un Rho=0.643 

que señaló una relación significativa entre las variables. Finalmente, la correlación 

entre la clasificación documentaria y el tiempo de ubicación de expedientes 

electrónicos fue de Rho=0.533 que evidenció una relación significativa entre la 

clasificación documentaria y el tiempo de ubicación. 

 

Finalmente, en el escenario nacional Valverde (2024), realizó un estudio en un 

Consejo Regional, y estableció como objetivo un plan de mejora del sistema de 

gestión documentaria y la gestión archivística en la entidad pública, con el fin de 
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mejorar la gestión documentaria y los estándares necesarios para un correcto 

funcionamiento de los procesos, su estudio fue de tipo básica; enfoque cuantitativo; 

el nivel fue correlacional; el diseño fue no experimental; utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario; la población fue de 50 trabajadores. Su 

resultado fue respecto a la correlación entre el sistema de gestión documentaria y la 

gestión por resultado fue un Rho=0.858 indicó una correlación muy alta entre ambas. 

Además, la correlación entre la administración documentaria y la gestión por 

resultados fue de un Rho=0.698 de la cual estableció una relación directa. Por último, 

la correlación entre el sistema de gestión documentaria y el presupuesto fue un 

Rho=0.726, señaló una correlación directa y significativa. 

 

Las bases teóricas que sustentaron a la variable gestión archivística se 

encontraron  en Cruz (2002), quien desarrolló una serie de argumentos del campo 

archivístico en su obra La gestión de documentos y archivos: una herramienta al 

servicio de calidad ; publicado en el año 2002 y así aportó en la teorización sobre la 

gestión archivística quien sostuvo que es el conjunto de actividades y procedimientos 

direccionados a los documentos por parte de las administraciones, siendo una función 

transversal que implica a toda la entidad y afecta a sus procedimientos, por lo que 

debe estar integrada en una posición de alta dirección de una organización. Así la 

base teórica que complementó lo desarrollado por Cruz fue el aporte de Heredia 

(2007) quien sostuvo en su obra ¿Qué es un Archivo?, una serie de explicaciones de 

los principios y procesos de la gestión archivística; considerando, así como aquel 

conjunto de medidas y procedimientos orientados al tratamiento de los documentos 

desde la creación de ellos. E indicó que la gestión archivística, no solo se trata de 

almacenar documentos, sino de garantizar su accesibilidad y preservación a lo largo 

del tiempo por medio de los procesos, sistemas y políticas archivísticas.  

 

Y respecto a la variable documentos electrónicos-digitales, su soporte teórico 

se encontró en los mismos teóricos de la primera variable, como Cruz (2002) quien 

sostuvo que los documentos electrónicos pueden presentar nuevos riesgos debido a 

las tecnologías de la información. Estos riesgos incluyen la posibilidad de que los 

contenidos electrónicos sean alterados o borrados con mayor facilidad que los datos 

o contenidos soportados en otros medios. Por lo tanto, consideró importante la 

protección y la operatividad de la documentación electrónica en situaciones de 
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desastres naturales, atentados terroristas u otros escenarios adversos. 

Complementando lo aportado por Cruz, la archivera e historiadora Heredia (2007), 

sostuvo que los documentos electrónicos son aquellas unidades identificadas y 

estructuradas en texto, gráficos, sonidos, imágenes y cualquier otra clase de 

información en formato digital, que pueden ser almacenados, editados, extraídos e 

intercambiados entre sistemas de tratamiento de la información o usuarios como 

unidades diferenciadas. 

 

Referente a la primera variable gestión archivística su definición ha sido 

desarrollada por varios autores que sostuvieron como aquel conjunto de principios, 

técnicas y procedimientos utilizados para la organización, administración, 

conservación y acceso a la documentación y archivos de una institución o entidad, 

con el fin de garantizar su integridad, autenticidad, disponibilidad y utilidad a lo largo 

del tiempo. E incluye la planificación de la gestión documentaria, la clasificación 

documentaria, la descripción archivística, la preservación de los archivos, el acceso 

controlado al contenido o datos, la disposición final de la documentación y el 

cumplimiento de las normativas legales y estándares profesionales (Silva, 2020; 

Cámara, 2022; García et al.,2022; Bedoya et al.,2022).  

 

Como definición complementaria a la primera variable gestión archivística, se 

brindó como explicación que la gestión archivística también se le conoce como 

gestión documental o gestión de evidencias, y se enfoca en la creación de 

capacidades organizacionales para mantener información de calidad, contribuyendo 

a la determinación de decisiones efectivas, la transparencia, la rendición de cuentas, 

el control interno y la mitigación de riesgos dentro de la entidad (García et al., 2021). 

 

Respecto a la primera dimensión de la primera variable, los procesos 

archivísticos, se definieron como una secuencia de actividades interrelacionadas con 

la gestión documental, desde la planificación hasta la valoración de los documentos, 

con el objetivo de facilitar su uso y conservación (Bedoya et al., 2022). Por otro lado, 

se conceptualizó a los procesos archivísticos como aquellas tareas que se realizan 

en el campo de la archivística y en la gestión documentaria que permiten garantizar 

la organización, conservación, acceso y uso adecuado de los documentos y de los 
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archivos; estos procesos incluyen la clasificación, la descripción, la preservación, la 

difusión y la disposición final de los documentos, entre otros aspectos (Alonso, 2019).  

 

Referente a la segunda dimensión de la primera variable, los instrumentos 

archivísticos se definieron como aquellos medios normalizados que permiten 

estandarizar los procesos archivísticos y garantizar una adecuada gestión del 

contenido y de los datos durante la organización, descripción, acceso y control de la 

documentación en los archivos. Algunos de estos instrumentos incluyen el Cuadro de 

Clasificación, la Tabla de Retención Documental y el Sistema de Información de 

Gestión Documental (Bedoya et al.,2022). Por otro lado, se definió como aquellos 

medios  o estructuras formales que se utilizan para el avance e implementación de la 

archivística y la gestión documental de la cual está integrado por el inventario 

documental, la Tabla de Retención Documental, el Cuadro de Clasificación 

Documental y el Plan Institucional de Archivos (Betancourt et al., 2018). 

 

Y, por último, la tercera dimensión de la primera variable, las herramientas 

archivísticas se definieron como aquellos medios que permiten la ejecución de tareas 

específicas de la cual lo conforman los sistemas de gestión documental, el software 

especializado, herramientas de descripción y clasificación, dispositivos de 

almacenamiento digital, medidas de seguridad informática, entre otros recursos 

utilizados en la administración de la información (Cámara, 2022). Además, se 

conceptualizó como aquel conjunto de recursos o medios prácticos que ayudan a 

implementar a los instrumentos archivísticos y permiten facilitar las tareas de la 

gestión archivística y documental (Betancourt et al., 2018). 

 

Respecto a la conceptualización de la segunda variable, los documentos 

electrónicos-digitales existen tres definiciones. Como primera definición se basa en lo 

electrónico siendo definido como aquellos documentos generados, almacenados y 

utilizados en formato electrónico, los cuales requieren de medios tecnológicos para 

su creación, manipulación y conservación; estos documentos pueden contener 

información en diversos formatos como texto, imágenes, audio, video, entre otros, y 

su gestión implica seguir normativas específicas para garantizar su autenticidad, 

integridad y disponibilidad a lo largo del tiempo (Bedoya et al., 2022). 
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Además, estos documentos referentes a lo electrónico pueden incluir textos, 

imágenes, videos, audios u otros tipos de datos que son representados de forma 

digital y pueden ser manipulados mediante dispositivos electrónicos como 

computadoras, tablets, teléfonos móviles, entre otros. Y su gestión documental 

amerita garantizar su integridad, seguridad, accesibilidad y preservación a lo largo del 

tiempo (Vera et al.,2023). Por otro lado, conceptualizaron a los documentos 

electrónicos como aquellos que se generan y gestionan en un entorno digital 

(Betancourt et al., 2018). Además, se conceptualizó como aquel tipo específico de 

documento digital que se genera y gestiona de manera electrónica durante su 

secuencia de vida y es producido por una persona o entidad en función a sus 

responsabilidades (Abril, 2022).  

 

Finalmente, se definió a los documentos electrónicos como aquellos archivos 

digitales que contienen información y que pueden ser gestionados a través de 

sistemas informáticos (Araos et al., 2009). Por último, se conceptualizó como aquellos 

archivos que se crean, almacenan y gestionan en formato digital y que puede estar 

conformados por textos, imágenes, gráficos y otros además pueden ser generados 

por diferentes aplicaciones de software (Sánchez, 2021). 

 

Y como segunda definición de los documentos en referencia a lo digital, son 

aquellos documentos que se gestionan en un entorno electrónico y que tienen la 

capacidad de ser creados, almacenados, manipulados en formato digital (Sánchez, 

2021). Es decir, son aquellos que contienen información en formato digital y que son 

almacenados, gestionados y compartidos a través de medios electrónicos. Estos 

documentos abarcan una variedad de formatos y requieren medidas específicas para 

su gestión adecuada (Eito et al.,2020; Vera et al.,2023). 

 

Por último, la tercera definición de los documentos se fundamentó en lo 

electrónico-digital, son aquellos que han sido creados, almacenados, gestionados y 

utilizados en formato digital, sin necesidad de soporte físico como el papel. Y también 

estos documentos pueden ser generados de manera electrónica desde su origen o 

pueden ser digitalizados a partir de documentos analógicos (García et al.,2022). Es 

decir, son aquellos documentos que han sido convertidos en formato digital, que 

incluye a documentos creados electrónicamente y documentos escaneados de 
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formatos físicos (Betancourt et al., 2018). Además, son aquellos documentos que 

requieren de medidas específicas de gestión documentaria para garantizar su 

seguridad, integridad y accesibilidad. La gestión adecuada de los documentos 

electrónicos-digitales es fundamental para cumplir con las normativas vigentes en 

materia de gestión documental y acceso a la información pública (Villar, 2021).  

 

La primera dimensión de la segunda variable fue la integridad siendo la 

característica que indica que una documentación electrónica no ha sido alterada 

desde la transmisión por el iniciador hasta su recepción por el destinatario (Cámara, 

2022). En ese sentido, se definió que la integridad documental se garantiza con la 

conformación de los elementos como la credibilidad y la representatividad que 

permiten mantener y garantizar la confianza de la información (Betancourt et al., 

2018). 

 

La segunda dimensión de la segunda variable fue la autenticidad, que consiste 

en señalar si la información contenida en el documento es genuina, verídica y 

proviene de la fuente que se indica, sin alteraciones ni manipulaciones que pongan 

en duda su origen o veracidad. Mantener la autenticidad de los documentos es 

esencial para garantizar la confiabilidad y validez de la información registrada en ellos 

(Cámara, 2022). Se entiende como aquella garantía que tiene un documento para ser 

reconocido su información como válido y confiable (Betancourt et al., 2018). Por otro 

lado, conceptualizan que la autenticidad documental se garantiza por medio del uso 

de las estrategias como firmas digitales, metadatos y controles de acceso (Murillo, 

2022). 

 

La tercera dimensión de la segunda variable es la fiabilidad, es aquella que se 

caracteriza en indicar si la información contenida en el documento es precisa, correcta 

y se puede confiar en ella para respaldar decisiones, acciones o procesos basados 

en dicha información (Cámara, 2022). Por otro lado, la fiabilidad es la capacidad del 

documento en garantizar la credibilidad de ser fuente fidedigna de información, es 

decir el documento representa de manera precisa y veraz los hechos o datos que 

contiene. (Betancourt et al., 2018). 
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Mientras que, la cuarta dimensión de la segunda variable fue la usabilidad, se 

refiere cuando los documentos deben ser accesibles de forma controlada, sistemática 

y auditable, de modo que los usuarios puedan encontrar el contenido y los datos que 

necesitan de manera eficiente y segura (Balboa et al.,2021). Por otro lado, se definió 

a la usabilidad documental como aquella capacidad  que tiene un documento para ser 

utilizado de manera efectiva y eficiente por los usuarios; es decir, los documentos 

deben ser accesibles, comprensibles y fáciles de manejar que permitan encontrar y 

utilizar la información del documento sin dificultades (Betancourt et al., 2018). 

 

La hipótesis general señaló que: Existe una relación entre la gestión 

archivística y los documentos electrónicos-digitales de la Unidad de Abastecimiento 

en un ámbito del sector educativo, Lima 2023. Además, las hipótesis específicas 

asociadas señalan: (i) Existe una relación entre la gestión archivística y la integridad; 

(ii)  Existe una relación entre la gestión archivística y la autenticidad; (iii) Existe una 

relación entre la gestión archivística y la fiabilidad; (iv) Existe una relación entre la 

gestión archivística y la usabilidad. 
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II. METODOLOGÍA 

 

La investigación fue de tipo básica, porque buscó un mayor entendimiento de 

un fenómeno o problema sin necesariamente tener una aplicación práctica inmediata; 

es decir, buscó generar conocimiento teórico y conceptual que pueda ser de utilidad 

para futuras investigaciones (Eito et al.,2020). Asimismo, es un tipo de investigación 

que se enfocó en la descripción detallada y precisa de fenómenos, situaciones o 

características específicas, sin necesariamente establecer relaciones causales o 

explicativas entre variables, de la cual buscó comprender y explicar cómo son y cómo 

funcionan ciertos aspectos de la realidad (Orellana, 2023). Este tipo de investigación 

básica se enfocó en ampliar el conocimiento teórico sobre un tema específico sin 

necesariamente buscar un uso práctico e inmediato (Hertzum et al., 2022). 

Finalmente, Muntané (2010), sostiene que la investigación básica se originó de un 

marco teórico de la cual su objetivo es incrementar el conocimiento, pero sin 

contrastarlo con ningún aspecto práctico. 

 

Y el enfoque de la investigación fue cuantitativo, según lo señalado por  

Hernández et al. (2018), quien sostuvo que es un conjunto de procesos secuenciales 

y probatorios que se presenta la necesidad de medir el problema de investigación. 

Asimismo, Cárdenas et al. (2016), sostuvieron que una investigación es cuantitativa 

porque recoge y analiza datos cuantitativos. Por otro lado, Domínguez (2015), explicó 

que una investigación cuantitativa utiliza instrumentos que permiten su medición 

estadística y así permite formular hipótesis. Y, por último, Vera et al. (2023) indicó que 

una investigación cuantitativa busca medir el fenómeno estudiado y contrastar las 

hipótesis.  

 

El diseño de la investigación fue no experimental, según Hernández et al. 

(2018), explicó que la investigación se lleva a cabo sin buscar la manipulación de las 

variables de una manera intencional, sino buscó observar el desenvolvimiento de la 

variable en su estado natural para ser analizado. Asimismo, es aquella investigación 

que no presentó en ningún momento la intención forzada de cambiar el 

comportamiento de las variables de la investigación en un contexto determinado 

(Ñaupas et al., 2018). Y, por último, son investigaciones que buscaron mostrar la 
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realidad tal cual como se presenta en un determinado contexto sin buscar su 

modificación (Bisquera et al.,2004). 

 

El alcance o nivel de la investigación fue correlacional, según González (2021), 

permitió describir el comportamiento de las variables y cómo estás guardan 

correlación. Además, Vara (2012), sostuvo que el alcance correlacional permitió hallar 

si existe relación entre las variables de una investigación. Por otro lado, Eito et al. 

(2020), señalaron que una investigación correlacional buscó establecer relaciones y 

conexiones entre las variables de una investigación. Y por último Orellana (2023), 

señaló que una investigación correlacional buscó explorar posibles relaciones entre 

variables pertinentes en el contexto de estudio, sin establecer una relación de causa 

y efecto directo. 

 

Las variables que se desarrollaron en la investigación, se dispusieron como 

primera variable a la gestión archivística según Urresta (2024), es la agrupación de 

procesos, procedimientos y actividades destinados a organizar, administrar y 

preservar los documentos y archivos de una institución o entidad de manera eficiente 

y efectiva a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye la generación, recepción, 

clasificación, resguardo, conservación, acceso, uso y disponer de los documentos, 

con el objetivo de garantizar su integridad, autenticidad, disponibilidad y utilidad a lo 

largo del tiempo. Además, implica la aplicación de normas, procedimientos y técnicas 

específicas para asegurar la correcta administración de la documentación, facilitar su 

recuperación cuando sea necesario, cumplir con los requisitos legales y regulatorios, 

y contribuir al buen funcionamiento y transparencia de la institución. 

 

La primera variable de gestión archivística, se operacionalizó en tres 

dimensiones: procesos archivísticos, instrumentos y herramientas archivísticas. Estas 

tres dimensiones se operacionalizaron en base a diez indicadores siendo distribuidas 

en referencia a la siguiente agrupación: Los indicadores; organización documental, 

descripción documental, selección documental, preservación documental y servicio 

archivístico formaron parte de la primera dimensión procesos archivísticos. Y los 

indicadores; normativa archivística, inventario documental y cuadro de clasificación 

de documentos formaron parte de la segunda dimensión instrumentos archivísticos. 

Finalmente, el indicador editor de PDF con licencia y el indicador la plataforma 
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colaborativa (SharePoint) formaron parte de la tercera dimensión herramientas 

archivísticas. 

 

La segunda variable, documentos electrónicos-digitales, son aquellos que han 

sido creados, almacenados, gestionados y utilizados en formato digital, sin necesidad 

de soporte físico como el papel. Y también estos documentos pueden ser generados 

de manera electrónica desde su origen o pueden ser digitalizados a partir de 

documentos analógicos (García et al.,2022). Es decir, son aquellos documentos que 

han sido convertidos en formato digital, que incluye a documentos creados 

electrónicamente y documentos escaneados de formatos físicos (Betancourt et al., 

2018). 

 

La segunda variable documentos electrónicos-digitales, se operacionalizó de 

acuerdo con cuatro dimensiones: integridad, autenticidad, fiabilidad y usabilidad. 

Estas cuatro dimensiones se operacionalizaron en diez indicadores que fueron 

agrupados de la siguiente manera: firmas y visto digitales, certificados digitales, 

Formato de Registro de Tipos Documentales, Checklist formaron parte de la 

dimensión integridad. Y los indicadores; política de gestión documental y plataforma 

certificada se integraron a la dimensión autenticidad. Por otro lado, los indicadores 

flujo documental, y almacenamiento conformaron la dimensión fiabilidad. Y por último 

los indicadores de localización y accesos de control formaron parte de la dimensión 

usabilidad. 

 

La población es aquella cantidad de individuos de la cual se realiza el análisis 

para brindarse la comprensión de los hechos (Hernández, 2018). Por otro lado, según 

Ventura (2017), sostuvo que la población es el total de individuos, objetos o sucesos 

que guardan relación entre sí por las características similares que permiten brindar 

información. Asimismo, Bernal (2010), sostuvo que la población es aquel conjunto de 

elementos que disponen de características comunes. Y finalmente Cortés et al. 

(2004), definieron a la población como el total de individuos que guardan relación con 

las mismas características para su investigación. La población del tema de 

investigación fueron todos aquellos trabajadores relacionados a la gestión logística y 

ejecución presupuestal de la entidad, siendo un total de 75 trabajadores. 
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Los criterios de inclusión de la población son todos aquellos trabajadores, 

como coordinadores, especialistas, analistas, asistentes y técnicos que estuvieron 

relacionados a la producción y gestión de documentación electrónica-digital en 

materia logística y en la ejecución presupuestal de la entidad. Los criterios de 

exclusión de la población son todos aquellos trabajadores que no estuvieron 

relacionados con la producción y gestión de documentación electrónica-digital en 

materia logística y ejecución presupuestal de la entidad y aquellos que no participaron 

en la encuesta.  

 

La muestra, según Hernández et al. (2018), señaló que es el subgrupo de la 

población; es decir, un conjunto de elementos de un subconjunto que comparte 

características comunes de la población, siendo una parte del todo. Por otro lado, 

Sánchez et al. (2018), consideraron que la muestra es un conjunto de elementos 

comunes que se extrae de la población a considerar en la investigación. Y Bernal 

(2010), explicó que la muestra es aquella parte de una población que se selecciona 

para recoger información para la investigación. De acuerdo con la investigación que 

se desarrolló, la muestra fue un total de 75 trabajadores relacionados con la 

producción de documentos electrónicos de la entidad en materia logística y de 

ejecución presupuestal. Y el muestreo fue no probabilístico por conveniencia, según 

Vera et al. (2023), sostuvieron que es una selección de la muestra basándose a la 

disponibilidad de los individuos dentro de la población de interés, es decir involucra 

hacer una selección probable de los individuos que participaran en el estudio. Por otro 

lado, Guillen et al. (2020) sostuvieron que un muestreo no probabilístico no involucra 

hacer una selección aleatoria y no amerita la aplicación de una fórmula matemática 

para establecer una muestra de investigación, de la cual la muestra dependerá de la 

decisión por parte del investigador. 

 

La técnica de estudio que se utilizó para la investigación fue la encuesta, su 

definición fue desarrollada por Sanchez et al. (2018) quienes señalaron a la encuesta 

como un conjunto de medios fundamentados en reglas y operaciones que van a 

garantizar la aplicación del cuestionario. Ávila (2006), conceptualizó a la encuesta 

como aquella técnica utilizada para analizar las muestras representativas de una 

población. Y por último Bueno (2003), sostuvo que la encuesta es un modelo que 

permite recopilar información sobre los fenómenos y hechos en un contexto 
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determinado de manera planificada, de la cual permitirá la obtención de datos para 

su análisis de estudio.  

  

El instrumento de estudio que se dispuso para la investigación fue el 

cuestionario: de acuerdo con Ávila (2006), el cuestionario consiste en una secuencia 

de interrogantes escritas cuya aplicación se realiza en las unidades de análisis o 

muestra con el objetivo de medir los valores de las respuestas sobre el fenómeno o 

hecho a investigar. Por otro lado, Behar (2008), sostuvo como aquel conjunto de 

interrogantes relacionadas a las variables de estudio del hecho a investigar. 

 

La escala de medición, que se usó fue la escala Likert para la investigación 

siendo de tipo ordinal porque permite medir actitudes, opiniones y otros, ello permitió 

ordenar las respuestas o resultados obtenidos de las preguntas por medio de niveles 

de medición en referencia a las variables, dimensiones e indicadores. De acuerdo con 

Sánchez et al. (2018), indicaron que es una herramienta de medición que permite 

ordenar las respuestas obtenidas en forma de datos en referencia a las variables, 

dimensiones e indicadores de una muestra. Además, el tipo de medición fue ordinal; 

es decir, jerarquiza y ordena los valores de los datos obtenidos. Y está compuesto 

por cinco niveles de clasificación de respuestas siendo las siguientes: nunca (1), casi 

nunca (2), algunas veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 

 

Para proceder a la validez teórica del instrumento, se empleó el juicio de 

expertos, con el objetivo de validar el contenido de los instrumentos de las variables: 

gestión archivística y documentos electrónicos-digitales. El juicio de expertos es 

importante porque permite mejorar la calidad y la validez del instrumento, 

identificando posibles problemas o áreas de mejora antes de su implementación en 

la investigación (Mucha et al, 2020). 

 

Tabla 1 
Resultado de validez de los instrumentos (Anexo 9). 
 

Para la confiabilidad matemática del instrumento, que fue el cuestionario se empleó 

el alfa de Cronbach para validar el grado de confiabilidad por cada variable. En 

relación con los resultados obtenidos de la encuesta, estos fueron jerarquizados a 



21 
 

través de la escala de medición llamado Likert. En ese sentido, se realizó la encuesta 

a los 75 trabajadores.  

 

Asimismo, para interpretar los valores de Alfa de Cronbach se utilizó el cuadro con 

seis rangos de valores usados por George et al. (2003) según lo señalado: 

 

Tabla 2 
Tabla de valores de Alfa de Cronbach (Anexo 9). 
 
Por medio del software SPSS, se obtuvieron los siguientes valores para las variables 

de la investigación. 

 

Tabla 3 
Confiabilidad del instrumento de la variable Gestión Archivística (Anexo 9). 
 

De la tabla 3, se interpretó que el valor del Alfa de Cronbach es superior a 0.8 al 

obtenerse un valor de 0.865, por lo cual se puede afirmar que la confiabilidad del 

instrumento tiene un nivel Bueno. 

 

Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento de la variable Documentos electrónicos-digitales (Anexo 
9). 
 

De la tabla 4, se interpretó que el valor del Alfa de Cronbach es superior a 0.8 al 

obtenerse un valor de 0.806, por lo cual se puede afirmar que la confiabilidad del 

instrumento tiene un nivel Bueno. 

 

Las técnicas de análisis de datos se iniciaron previamente con la elaboración 

de un total de 20 preguntas, distribuidas las preguntas N° 01 al N°10 para la primera 

variable gestión archivística y las preguntas N°11 al N°20 correspondiente a la 

segunda variable documentos electrónicos-digitales, que se registraron en una 

herramienta de plantilla de formulario denominado Google Forms. Las respuestas 

obtenidas fueron procesadas a través del programa SPSS versión 29, que permitió 

realizar un análisis de los datos recopilados. En el proceso de aplicación del SPSS 

Statistics se procedió primero aplicar la normalidad cuyo objetivo principal fue medir 

si los datos obtenidos tuvieron una distribución paramétrica (lineal) o no paramétrica 
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(no lineal); además permitió medir la interrelación entre las variables y dimensiones, 

cuyo tipo de prueba de normalidad fue la de Kolmogorov-Smirnov porque la muestra 

fue mayor a 50 elementos o personas y porque los datos fueron distribuidos de 

manera no paramétrica o no lineal, es decir tiene resultados complejos en determinar 

patrones o modelos de relación entre sus variables y dimensiones. Y luego se 

procedió a validar la relación entre las variables de investigación en la aplicación del 

SPSS Statistics por medio de la técnica de estadística como la correlación de 

coeficiente RHO Spearman, de la cual se aplicó porque en la mayoría de los casos 

su rango de valoración es mayor a 50 elementos o personas.  

 

Los aspectos éticos que se desarrollaron en la investigación fueron de acuerdo 

con el código de ética en investigación de la Universidad César Vallejo, aprobado con 

Resolución de Consejo Universitario N°0470-2022/UCV sostenidos en los artículos 

número 10 respecto a la originalidad de la investigación y el número 11 los derechos 

del autor principalmente. Los resultados de la investigación, fueron producto de la 

información recogida por medio del instrumento del cuestionario. Los datos del 

sistema de administración, que son documentos institucionales sensibles y 

confidenciales, no se compartirán con nadie ajeno al proyecto de investigación, 

respetando así la confidencialidad de la información. El cuestionario se administró de 

forma anónima y por ende se garantizará el anonimato. Y de acuerdo con la 

herramienta Turnitin, se evaluó el grado de originalidad del estudio, demostrando 

tanto su autenticidad como la acreditación de su originalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

III. RESULTADOS 

 

La presente tesis fue el resultado de la aplicación de los instrumentos de 

indagación realizado en base al muestreo no probabilístico por conveniencia a un total 

de 75 trabajadores, de una Unidad de Abastecimiento en un ámbito del sector 

educativo, previamente en el capítulo anterior se validó la confianza de los 

instrumentos con el alfa de Cronbach, seguidamente se comparte los niveles de las 

variables y dimensiones de la investigación que se realizó.  

 

Tabla 5 
Nivel de la gestión archivística mediante un instrumento. 
 

 NIVEL Recuento 

% de N 

columnas 

Gestión archivística 

  (Variable 1) 

Bajo 0 0,0% 

Medio 10 13,3% 

Alto 65 86,7% 

Total 75  

Procesos archivísticos 

(Dimensión 1) 

Bajo 0 0,0% 

Medio 5 6,7% 

Alto 70 93,3% 

Instrumentos archivísticos 

  (Dimensión 2) 

Bajo 0 0,0% 

Medio 10 13,3% 

Alto 65 86,7% 

Herramientas archivísticas 

(Dimensión 3) 

Bajo 10 13,3% 

Medio 10 13,3% 

Alto 55 73,3% 

 
Nota. Cuestionario aplicado a los servidores de la unidad de una entidad del estado. 

 
En la Tabla 5, se presentó un análisis de la gestión archivística en relación con 

sus dimensiones de la investigación conformado por los procesos archivísticos, 

instrumentos y herramientas archivísticas en la Unidad de Abastecimiento en un 
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ámbito educativo. A través de un enfoque analítico, se interpretó los datos de la 

siguiente manera: La variable 1, Gestión Archivística ha obtenido un nivel alto de 

86.7% y de nivel medio 13.3% y nivel bajo 0.0%. La dimensión 1 procesos 

archivísticos obtuvo el nivel más alto en relación con las otras dimensiones de la 

variable e inclusive de la misma variable siendo el 93.3%, además se observó que 

registró el menor porcentaje a nivel medio entre las dimensiones e incluso de la 

variable siendo el 6.7% y por último el nivel bajo fue 0.0%. Respecto a la dimensión 

2 instrumentos archivísticos se observó un nivel alto de 86.7%, y un nivel medio de 

13.3% y de nivel bajo 0.0% respectivamente. Y por último la dimensión 3 herramientas 

archivísticas se obtuvo como nivel alto el 73.3%, el nivel medio fue del 13.3% y  se 

observó en el nivel bajo el más alto porcentaje con relación a toda la tabla siendo el 

13.3%.  

 

En conclusión, la tabla 5, registró un porcentaje de nivel alto mayoritariamente 

en relación con la gestión archivística, procesos archivísticos, instrumentos y 

herramientas archivísticas.  

 

Tabla 6 
Nivel de los documentos electrónicos-digitales mediante un instrumento. 
 

 NIVEL F % 

Documentos electrónicos-

digitales 

Bajo 0 0,0% 

Medio 10 13,3% 

Alto 65 86,7% 

Integridad Bajo 0 0,0% 

Medio 0 0,0% 

Alto 75 100,0% 

Autenticidad Bajo 20 26,7% 

Medio 20 26,7% 

Alto 35 46,7% 

Fiabilidad Bajo 5 6,7% 

Medio 10 13,3% 
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Alto 60 80,0% 

Usabilidad Bajo 0 0,0% 

Medio 0 0,0% 

Alto 75 100,0% 

 
Nota. Cuestionario aplicado a los servidores de la unidad de una entidad del estado. 

 

En la Tabla 6, se presentó un análisis de nivel de los documentos electrónicos-

digitales en relación con sus dimensiones de la investigación conformado por la 

integridad, autenticidad, fiabilidad, y usabilidad en la Unidad de Abastecimiento en un 

ámbito educativo. A través de un enfoque analítico, se interpretó los datos de la 

siguiente manera: La variable 2, los documentos electrónicos-digitales presentó un 

nivel alto de 86.7%, el nivel medio fue de 13.3% y el nivel bajo fue de 0.0%. La 

dimensión 1 integridad obtuvo uno de los resultados mayores a nivel alto con relación 

a toda la tabla y la integridad siendo el 100.0%. La dimensión 2 autenticidad obtuvo 

el nivel alto de 46.7%, el nivel medio fue de 26.7% y de manera similar el nivel bajo 

fue de 26.7% siendo está cifra el de mayor cantidad respecto a toda la tabla. La 

dimensión 3 fiabilidad obtuvo el nivel alto de 80.0%, el nivel medio fue de 13.3% y su 

nivel bajo fue de 6.7%. Y por último la dimensión 4 usabilidad presentó un único 

resultado del 100.0% coincidiendo con la dimensión 2 integridad.  

 

En conclusión, la tabla 6, registró un porcentaje de nivel alto mayoritariamente 

con relación a los documentos electrónicos-digitales, integridad, autenticidad, 

fiabilidad, usabilidad.  

 

Tabla 7 

Tabla cruzada gestión archivística y documentos electrónicos-digitales. 
 

 

Documentos electrónicos-

digitales (Variable 2) 

Total Medio Alto 

Gestión 

archivística 

Medio Recuento 10 0 10 

% del total 13,3% 0,0% 13,3% 
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(Variable 1) Alto Recuento 0 65 65 

% del total 0,0% 86,7% 86,7% 

Total Recuento 10 65 75 

% del total 13,3% 86,7% 100,0% 

 

En la Tabla 7, se presentó un análisis de correlaciones cruzadas entre la 

gestión archivística y los documentos electrónicos-digitales de la Unidad de 

Abastecimiento en un ámbito educativo. A través de un enfoque analítico, se 

interpretó los datos de la siguiente manera: La Gestión Archivística y los Documentos 

Electrónicos-Digitales, se observó que el 86.7% de los casos se clasificaron como 

nivel alto tanto en gestión archivística como en documentos electrónicos-digitales.  

 

Esto sugirió que la Unidad de Abastecimiento mantuvo estándares elevados 

en la gestión archivística de los documentos electrónicos-digitales. No se registraron 

casos de bajo nivel en ninguna de las dos variables, lo que indicó que la unidad no 

presentó deficiencias significativas en la gestión documentaria en los soportes 

electrónicos-digitales. La alta proporción de casos con un alto nivel en ambas 

variables sugirió una correlación positiva y consistente entre la gestión archivística y 

la documentación electrónica-digital en el contexto específico de la Unidad de 

Abastecimiento en un ámbito educativo. 

 

Luego se procedió a realizar la prueba de normalidad el cual es crucial para 

elegir entre utilizar el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman, para verificar 

si los datos de una muestra siguen una distribución normal o no normal (Kelmansky, 

2009). 

  

Tabla 8 
Pruebas de normalidad. 
 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión archivística ,355 75 <,001 ,639 75 <,001 
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Documentos 

electrónicos-digitales 

,203 75 <,001 ,842 75 <,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la Tabla 8, las variables gestión archivística y los documentos electrónicos-

digitales, se procedió a interpretar sus resultados de las pruebas de normalidad para 

elegir entre Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk; en la investigación se eligió utilizar 

la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov; porque mostraron ambas variables de 

la investigación los valores de significancia (Sig.) menores a 0.001, y este resultado 

conllevó a dos situaciones, la primera que existió correlación entre las variables y la 

segunda situación que los datos analizados se trataron de datos que no siguen una 

distribución normal. Cuyo resultado indicó que la investigación debió aplicar la prueba 

no paramétrica de análisis de Rho Spearman, que es un coeficiente de correlación no 

paramétrica o no lineal que evalúa la relación entre las dos variables (Bacchini et 

al.,2018). 

 

Objetivo principal: describir la relación entre la gestión archivística y los 

documentos electrónicos-digitales de la Unidad de Abastecimiento en un ámbito del 

sector educativo, Lima 2023. 

 

Tabla 9 
Relación entre la gestión archivística y los documentos electrónicos-digitales. 
 

 

Gestión 

archivística 

Documentos 

electrónicos-

digitales 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

archivística 

(Variable 1) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,727** 

Sig. (bilateral) . <,001 

N 75 75 

Documentos 

electrónicos-

digitales 

(Variable 2) 

Coeficiente de 

correlación 

,727** 1,000 

Sig. (bilateral) <,001 . 

N 75 75 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 9, se presentaron los resultados de las correlaciones entre la 

gestión archivística y los documentos electrónicos-digitales en el contexto de la 

Unidad de Abastecimiento en un ámbito educativo. A través del coeficiente de 

correlación de Spearman, que evaluó la relación monotónica entre dos variables, se 

obtuvieron los siguientes hallazgos: Gestión Archivística y Documentos Electrónicos-

Digitales, se observó un coeficiente de correlación de 0.727, el cual  indica una 

correlación positiva alta entre las dos variables según Martínez et al. (2015) es 

significativo a un nivel menor de 0.01 (bilateral).  La significancia estadística sugirió 

que la relación entre la gestión archivística y los documentos electrónicos-digitales 

fue consistente y relevante en el contexto de la organización estudiada. Por último, 

como resultado se demostró que existió una conexión entre las dos variables y en 

este caso se rechazó la hipótesis nula, porque el sig.(bilateral) fue <,001. 

 

Objetivo específico (i) Describir la relación de la gestión archivística y la integridad. 

 

Tabla 10 
Relación de la gestión archivística y la integridad. 
 

 Integridad 

Gestión 

archivística 

Rho de 

Spearman 

Integridad Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,645** 

Sig. (bilateral) . <,001 

N 75 75 

Gestión 

archivística 

Coeficiente de 

correlación 

,645** 1,000 

Sig. (bilateral) <,001 . 

N 75 75 

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

 

En la Tabla 10, se presentó un análisis de la relación entre la integridad y la 

gestión archivística en el contexto de la Unidad de Abastecimiento en un ámbito 



29 
 

educativo. A través de un enfoque analítico, se interpretó los datos de la siguiente 

manera: Integridad y Gestión Archivística: El coeficiente de correlación es 0.645, y fue 

significativo a un nivel menor del 0.01, lo que confirmó la relación positiva moderada 

entre la integridad y la gestión archivística, según Martínez et al. (2015) en el contexto 

analizado. La moderada proporción de casos en integridad sugirió que la entidad ha 

logrado mantener la integridad de los documentos a lo largo de sus procesos 

archivísticos, lo que reflejó una gestión moderadamente adecuada y cuidadosa de la 

información. 

 

Objetivo específico (ii) Describir la relación de la gestión archivística y la autenticidad. 

 

Tabla 11 
Relación de la gestión archivística y la autenticidad. 
 

 Autenticidad 

Gestión 

archivística 

Rho de 

Spearman 

Autenticidad Coeficiente de correlación 1,000 ,655** 

Sig. (bilateral) . <,001 

N 75 75 

Gestión 

archivística 

Coeficiente de correlación ,655** 1,000 

Sig. (bilateral) <,001 . 

N 75 75 

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

 

En la Tabla 11, se presentó un análisis de la relación entre la autenticidad y la 

gestión archivística en el contexto del área de la unidad. A través de un enfoque 

analítico, se pudo interpretar los datos de la siguiente manera: Autenticidad y Gestión 

Archivística: El coeficiente de correlación de 0.655 fue significativo a un nivel menor 

del 0.01, lo que confirmó la relación positiva moderada entre la autenticidad y la 

gestión archivística, según Martínez et al. (2015) en el contexto analizado. La 

moderada proporción de casos en autenticidad sugirió que la entidad estatal ha 

implementado medidas moderadas para garantizar la autenticidad de los documentos 
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a lo largo de sus procesos archivísticos, lo que reflejó una moderada gestión 

documental confiable y veraz. 

 

Objetivo específico, (iii) Describir la relación de la gestión archivística y la fiabilidad. 

 

Tabla 12 
Relación de la gestión archivística y la fiabilidad. 
 

 Fiabilidad 

Gestión 

archivística 

Rho de 

Spearman 

Fiabilidad Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,567** 

Sig. (bilateral) . <,001 

N 75 75 

Gestión 

archivística 

Coeficiente de 

correlación 

,567** 1,000 

Sig. (bilateral) <,001 . 

N 75 75 

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

 

En la Tabla 12, se presentó un análisis de la relación entre la fiabilidad y la 

gestión archivística en el contexto de la unidad. A través de un enfoque analítico, se 

pudo interpretar los datos de la siguiente manera: El coeficiente de correlación de 

0.567 fue significativo a un nivel menor del 0.01, lo que confirmó la relación positiva 

moderada entre la fiabilidad y la gestión archivística, según Martínez et al. (2015) en 

el contexto analizado. La proporción de casos con moderado significado en fiabilidad 

sugirió que la entidad implementó medidas moderadas para garantizar la fiabilidad de 

los documentos a lo largo de sus procesos archivísticos, lo que reflejó una gestión 

documental moderadamente confiable y precisa. 

 

Objetivo específico, (iv) Describir la relación de la gestión archivística y la usabilidad. 

 

Tabla 13 
Relación de la gestión archivística y la usabilidad. 
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 Usabilidad 

Gestión 

archivística 

Rho de 

Spearman 

Usabilidad Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,600** 

Sig. (bilateral) . <,001 

N 75 75 

Gestión 

archivística 

Coeficiente de 

correlación 

,600** 1,000 

Sig. (bilateral) <,001 . 

N 75 75 

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

 

En la Tabla 13, se presentó un análisis de la relación entre la usabilidad y la 

gestión archivística en el contexto de la Unidad de Abastecimiento en un ámbito 

educativo. A través de un enfoque analítico, se pueden interpretar los datos de la 

siguiente manera: El coeficiente de correlación de 0.600 fue una correlación positiva 

moderada y significativo a un nivel menor del 0.01, confirmó la relación positiva 

moderada entre la usabilidad y la gestión archivística, según Martínez et al. (2015) en 

el contexto analizado. 

 

La proporción de casos con un moderado nivel en usabilidad sugirió que la 

unidad ha implementado medidas moderadamente efectivas para garantizar que la 

documentación sea fácil de usar y acceder a la información a lo largo de sus procesos 

archivísticos, lo que reflejó una gestión archivística que facilitó la consulta o 

accesibilidad y recuperación de la información de manera moderadamente eficiente.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se encontró una 

correlación positiva alta; después de la aplicación de los instrumentos de indagación 

realizado en base a la muestra no probabilística por conveniencia siendo realizada a 

un total de 75 trabajadores relacionados a la gestión logística y ejecución 

presupuestal de la entidad en un ámbito del sector educativo; se verificó a través del 

resultado Rho de Spearman un coeficiente de correlación de 0.727, el cual es 

significativo a un nivel menor de 0.01 (bilateral). Esto indicó una correlación positiva 

alta entre la gestión archivística y los documentos electrónicos-digitales, según 

Martínez et al. (2015) en la mencionada unidad. En esa línea, se rechazó la hipótesis 

nula y se concluyó que hay una correlación significativa entre estas variables, el 

resultado obtenido difiere con los estudios de Chávez (2023), ya que este tuvo como 

primer resultado de Rho de Spearman de 0,523 el cual se determinó que la conexión 

es positiva moderada respecto a la relación entre la auditoría de cumplimiento, la 

gestión documental y la gestión archivística.  

 

Las razones de una conexión positiva moderada se debieron a la poca 

integración entre la gestión documentaria con la gestión archivística que permita 

brindar el cumplimiento de una auditoría efectiva, es decir se debió por la moderada 

implementación coherente entre ellas. Por otro lado, el segundo resultado respecto a 

la correlación entre planificación y gestión archivística fue un Rho=0.210 señaló una 

correlación positiva baja que se debió por una serie de razones como: la baja 

implementación de la planificación de manera eficiente que conllevó a un bajo impacto 

en la gestión archivística; se presentó una baja conexión entre lo planificado con su 

ejecución que generó un bajo impacto en la gestión archivística; por último se debió 

a factores externos no relacionados a la planificación que afectaron a la gestión 

archivística como la falta de recursos, la falta de capacitaciones y la falta de disponer 

de una tecnología adecuada.  

 

Y, por último, el resultado de la correlación entre ejecución y la gestión 

archivística fue un Rho=0.482 y señaló una correlación positiva moderada que se 

debió por una serie de razones como: la ejecución moderada de los planificado que 

implicó una moderada gestión archivística; además de presentó una moderada 
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ejecución de las actividades archivísticas; y por último se brindó una moderada 

capacitación al personal que implicó una moderada gestión archivística. 

 

A diferencia Gamarra (2022), coincidió con el significado de los resultados de 

la investigación ya que el resultado principal obtenido de una correlación entre 

planificación institucional y la gestión archivística fue un coeficiente de correlación de 

Spearman de Rho=0.741, que indicó una relación positiva alta. Las razones se 

debieron porque la planificación institucional efectiva proporcionó una estructura clara 

y directrices que facilitaron la gestión archivística, asegurando que se sigan 

procedimientos adecuados y se mantenga la organización de la información; además 

la planificación implicó la asignación de recursos y la capacitación del personal, lo que 

a su vez mejoró la capacidad de gestión archivística que se reflejó en una mayor 

eficiencia y efectividad en el manejo de la documentación y gestión de los Archivos; 

por otro lado, implicó un mayor compromiso y responsabilidad que estableció roles y 

responsabilidades claras a los participantes en la gestión documentaria y archivística 

lo que conllevó a una mejor ejecución de las tareas relacionados con la gestión de los 

Archivos.  

 

Y, por último, se debió porque la planificación implicó la evaluación y la mejora 

continua en función a mecanismos de evaluación que permitió identificar las áreas 

que requirieron adoptar mejoras en la gestión archivística y así resultó prácticas 

archivísticas más efectivas y eficientes. Respecto al segundo resultado de la 

correlación de la planeación y la gestión archivística resultó un Rho=0.659 cuya 

relación fue positiva moderada debido a una moderada estructura de planeación que 

implicó un moderado marco de ejecución de los procedimientos de la gestión 

archivística; y por último se debió por una moderada planeación de recursos 

humanos, tecnológicos y financiera que permitió una moderada gestión archivística.  

 

Además, el tercer resultado respecto a la correlación entre la organización y la 

gestión archivística resultó un Rho=0.638 que significó una correlación positiva 

moderada se debió por una moderada estructura organizativa que permitió establecer 

roles y responsabilidades en el equipo de la gestión archivística; además se presentó 

una moderada organización documental que permitió el flujo del contenido y la gestión 

archivística; además se dio una moderada estandarización de la gestión de la 
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organización documental que permitió estandarizar la gestión archivística; finalmente, 

se presentó una moderada organización documental que permitió garantizar un 

moderado acceso a la información. 

 

Por último, el resultado de correlación entre la dirección y la gestión archivística 

fue un Rho=0.674 que significó una relación positiva moderada. Las razones fueron 

debido a una moderada dirección de liderazgo en la gestión archivística; además se 

debió por una moderada toma de decisiones estratégicas referente a la gestión 

archivística; por último, se debió a una moderada comunicación entre el equipo que 

brindó la gestión archivística; por otro lado, se presentó un moderado establecimiento 

de metas.  

 

Asimismo, guarda semejanzas la investigación con Meneses (2022), cuyo 

resultado que se obtuvo fue un coeficiente de correlación de 0.702, lo que indicó una 

correlación positiva alta entre la planificación documental y la gestión archivística, 

seguidamente otros resultados obtenidos fueron entre la organización documental y 

la gestión archivística que fue de un Rho=0.712 correlación positiva alta y finalmente, 

la correlación entre el acceso a la información y la gestión archivística fue de 

Rho=0.645 una correlación positiva moderada en una población de 80 servidores. Los 

resultados obtenidos respecto a la correlación positiva alta de 0.712 se debieron 

porque se dio una mejora en la estructura documental; además se dio mejoras en la 

toma de decisiones por los gestores, también se presentó una reducción de los 

errores en la gestión archivística, por último, se presentó capacitaciones de buenas 

prácticas en la gestión archivística al personal. Y respecto al resultado de la 

correlación positiva moderada se debió por una moderada toma de decisiones 

informadas; además se presentó una moderada transparencia de la información; por 

último, se dio una moderada eficiencia de información respecto al tiempo y los 

recursos que garanticen dicha gestión.  

 

Para efectos de similitud, a la investigación se tuvo a Isuiza (2022), el resultado 

de su estudio tuvo un índice de confiabilidad de 0.870 entre la gestión archivística y 

documental con los documentos electrónicos-digitales que representó una relación 

positiva alta considerable entre las variables de la investigación con una población de 

34 servidores. El resultado obtenido se debió porque la gestión de la documentación 
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electrónica-digital se debió por el incremento de la efectividad de la capacitación 

archivística a los trabajadores.  

 

Además, guardó similitud respecto a las dimensiones de la primera variable los 

resultados de la investigación con Huapaya et al. (2023), con el resultado obtenido 

entre la clasificación de documentos y la ubicación de los expedientes electrónicos-

digitales de un Rho=0.643, que señaló una relación positiva moderada entre las 

variables; además la relación entre la clasificación documentaria y el tiempo de 

ubicación de expedientes electrónicos fue de Rho=0.533 que evidenció una relación 

positiva moderada entre la clasificación de la documentación y el tiempo de ubicación.  

 

Las razones del primer resultado 0.643, se debieron porque se dio una 

moderada eficiencia en la clasificación de documentos; además se presentó una 

moderada ubicación de los expedientes electrónicos que conllevó a concluir que una 

moderada gestión archivística promovió la moderada accesibilidad. Respecto al 

segundo resultado 0.533; se debió por una moderada clasificación de los 

documentos; además se brindó un moderado tiempo óptimo de búsqueda de los 

documentos; además se contó con un moderado personal capacitado para la 

búsqueda documental; finalmente se debió por disponer de moderadas herramientas 

tecnológicas para la gestión documental y archivística. 

  

Por otro lado, coincidió la investigación con los resultados de Valverde (2024), 

con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.858, lo que manifestó una 

correlación positiva alta entre el sistema de gestión documental, gestión archivística 

y la gestión por resultado; así mismo la correlación entre la administración 

documentaria y la gestión por resultados fue de un Rho=0.698 de la cual estableció 

una relación positiva moderada; finalmente la correlación entre el sistema de gestión 

documentaria y el presupuesto fue un Rho=0.726, señaló una correlación positiva alta 

para una población de 50 trabajadores. Las razones del segundo resultado 0.698 se 

debieron porque la administración documental fue moderadamente efectiva en la 

transparencia de la información y permitió asegurar de manera moderada la integridad 

y conservación de los documentos conllevando a moderadas mejoras en la gestión 

por resultado. Respecto al tercer resultado 0.726 se debió porque se dio una alta 

mejora en la planificación y asignación de los recursos para la gestión archivística y 
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documental; y por último se debió porque contó de un alto personal capacitado para 

el manejo o gestión archivística de la documentación. 

 

La investigación coincidió con los resultados en referencia a una dimensión de 

la segunda variable con Elekwachi (2022), que encontró correlación entre el 

almacenar y recuperación de la documentación electrónica-digital y la información de 

seguimiento siendo una correlación de Rho=0.651; como también la correlación entre 

el almacenar y recuperación de la documentación electrónica-digital y la gestión en 

las oficinas fue de Rho=0.542. Y, por último, la correlación entre el almacenar y 

recuperación de la documentación electrónica-digital y la gestión de la información 

fue de Rho=0.675. Estos resultados indicaron que existieron correlaciones positivas 

moderadas que permitió concluir que el almacenar y la recuperación de la 

documentación electrónica-digital influyeron positivamente en la gestión laboral.  

 

Las razones del primer resultado 0.651 se debieron porque hubo una mejora 

moderada en el almacenamiento que permitió el moderado acceso y gestión de los 

documentos electrónicos-digitales; además se presentó una moderada mejora en la 

organización de la información; también se dio por la moderada capacitación y 

formación del personal que gestiona los documentos electrónicos-digitales; y por 

último se debió por disponer moderadamente de herramientas tecnológicas que 

permitió la búsqueda y recuperación de la información. Respecto al segundo resultado 

0.542 se dio porque presentó una moderada comunicación efectiva respecto al 

manejo documental entre las oficinas; además se garantizó una moderada capacidad 

de acceso a la información documental entre las oficinas; y finalmente se debió por 

darse una moderada gestión documental organizada en el ambiente laboral.  

 

Y por último respecto al tercer resultado 0.675 se debió por el moderado 

acceso de la información; además se presentó un moderado manejo de los 

documentos electrónicos-digitales; también presentó un moderado uso de 

herramientas tecnológicas que mejoró la capacidad de gestión archivística y 

documental; y, por último, se dispuso de moderado personal capacitado en el manejo 

de la gestión documentaria. Es así como las variables gestión archivística según lo 

señalado por Urresta (2024) y referente a lo definido por Vera et al. (2023) sobre los 
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documentos electrónicos-digitales se han desarrollado en la discusión de la 

investigación. 

 

Por otro lado, la investigación no coincidió con los resultados de Don Salomon 

et al. (2020), respecto a una dimensión de la segunda variable que encontró en su 

estudio una correlación entre la nube y la accesibilidad de los documentos 

electrónicos-digitales de un Rho=0.837, además la correlación entre la gestión de los 

registros y la accesibilidad de la documentación electrónica-digital fue de Rho=0.900; 

así mismo la correlación entre la gestión de registros y la seguridad de la 

documentación electrónica-digital fue de Rho=0.900; por último, la correlación entre 

la nube y la seguridad de los documentos electrónicos-digitales fue de Rho=0.866; 

estos resultados indicaron que existe en su mayoría correlaciones positivas muy altas. 

 

Finalmente, la investigación no coincidió con el resultado de Padilla (2021), 

quien encontró una correlación entre la gestión archivística y la satisfacción de los 

beneficiarios un Rho=0.920, de la cual representó una correlación positiva muy alta. 

Las razones del resultado se debieron a una alta organización documental que implicó 

brindar un mejor servicio archivístico; además se presentó una alta implementación 

de las herramientas informáticas para la gestión archivística y por ende se mejoró el 

acceso de la información a los usuarios; también se debió por una alta capacitación 

en la formación del personal que labora en la gestión archivística y así influyó en la 

calidad del servicio documental; por último se debió por un alto control de accesos y 

de seguridad respecto a la gestión de los documentos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Primera.- La relación entre la gestión archivística y los documentos electrónicos-

digitales fue un nivel positivo alto, con un coeficiente Rho Spearman de 0,727. 

 

Segunda.- Seguidamente, después del análisis de los resultados en relación la 

gestión archivística y la integridad presentó un nivel positivo moderado con un 

coeficiente Rho Spearman de 0.645. 

 

Tercera.- Después del análisis con relación a los resultados de la relación entre la 

gestión archivística y la autenticidad fue un nivel positivo moderado con un coeficiente 

Rho Spearman de 0.655. 

 

Cuarta.- Basándose en los resultados obtenidos en relación entre la gestión 

archivística y la fiabilidad, exhibió un nivel positivo moderado con un coeficiente Rho 

Spearman de 0.567. 

 

Quinta.- Por último, después del análisis de los resultados en relación con la gestión 

archivística y la usabilidad resultó un nivel positivo moderado con un coeficiente Rho 

Spearman de 0.600. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomendó lo siguiente a la Unidad de Abastecimiento en un ámbito del sector 

educativo, Lima 2023: 

 

Primera.- La interrelación de la gestión archivística y los documentos 

electrónicos-digitales presentó un nivel positivo alto en ese aspecto, la Unidad de 

Abastecimiento debe continuar con los respaldos al responsable del Archivo de 

Gestión Digital de la unidad, que permita garantizar la uniformización de criterios 

en la conformación y organización de la documentación electrónica-digital por 

serie documental entre los servidores involucrados en su producción y gestión 

administrativa; además brindar la continuidad de las capacitaciones en materia 

archivística; también brindar el acceso a las herramientas tecnológicas 

necesarias como la capacidad de almacenamiento del SharePoint, el editor PDF 

con licencia u otros que amerite,  aplicar y promover la ejecución de los 

instrumentos archivísticos gestionados por el responsable del Archivo de Gestión 

Digital por medio de memorandos circulares o múltiples; y por último reforzar la 

comunicación respecto a la importancia de la gestión archivística y documental 

entre los servidores. 

 

Segunda.- La relación entre la gestión archivística y la integridad exhibió un nivel 

positivo moderado; en ese sentido, la Unidad de Abastecimiento y el personal 

interno corresponde aplicar y mantener los compromisos de garantizar los 

elementos internos que conforman la estructura de la documentación electrónica-

digital; además, garantizar la continuidad de las capacitaciones de las buenas 

prácticas en la gestión documental; y disponer de controles de accesos y de 

seguridad que brinde protección a la información registrada en los documentos 

electrónicos-digitales.  

 

Tercera.- La relación entre la gestión archivística y la autenticidad exhibió un nivel 

positivo moderado; en ese sentido, la Unidad de Abastecimiento y el personal 

interno especializado en las fases de actos preparatorias, de selección y 

ejecución contractual; deben continuar con las buenas prácticas de la gestión 
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archivística y documental de la documentación electrónica-digital; además 

garantizar la conformación de los expedientes de acuerdo a las últimas versiones 

de los documentos gestionados; continuar con el proceso de uniformización y 

estandarización y finalmente efectuar revisiones permanentes de los expedientes 

o series documentales producidas en la unidad.   

 

Cuarta.- La relación entre la gestión archivística y la fiabilidad presentó un nivel 

positivo moderado en ese sentido la Unidad de Abastecimiento deberá promover 

y consolidar la implementación de procedimientos estandarizados respecto a la 

gestión archivística de los documentos electrónicos-digitales; además aplicar 

controles de calidad respecto a los documentos gestionados en la Unidad. 

 

Quinta.- La relación entre la gestión archivística y la usabilidad fue un nivel 

positivo moderado; en ese sentido, la Unidad de Abastecimiento debe ampliar las 

capacidades y el manejo de la plataforma colaborativa SharePoint en la unidad; 

reforzar la retroalimentación entre los servidores de la Unidad respecto a la 

gestión administrativa y gestión archivística que permita uniformizar los criterios 

de búsqueda en el repositorio; y por último estandarizar los procedimientos de 

localización de la información en los documentos electrónicos-digitales de la 

unidad. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 

Tabla de operacionalización de variables 

Variables 
de estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 
Indicadores Escala de 

medición 

 
 
 
 
Gestión 
archivística 

Conjunto de procesos, procedimientos y 
actividades destinados a organizar, administrar y 
preservar los documentos y archivos de una 
institución o entidad de manera eficiente y efectiva 
a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye la 
creación, recepción, clasificación, 
almacenamiento, conservación, acceso, uso y 
disposición de los documentos, con el objetivo de 
garantizar su integridad, autenticidad, 
disponibilidad y utilidad a lo largo del tiempo. 
Además, implica la aplicación de normas, 
procedimientos y técnicas específicas para 
asegurar la correcta administración de los 
documentos, facilitar su recuperación cuando sea 
necesario, cumplir con los requisitos legales. 

La gestión archivística de la Unidad de 
Abastecimiento se inicia desde la producción 
de los documentos electrónicos-digitales en 
la oficina y con la gestión documental de los 
documentos internos y externos de la unidad. 
La ejecución de los procesos archivísticos se 
garantiza en la unidad por medio de una 
cultura archivística de breves capacitaciones 
sobre los procesos, instrumentos y 
herramientas archivísticas al recurso humano 
de la oficina para brindarse así la 
conformación adecuada de los expedientes 
de la unidad. 
 

Procesos 
archivísticos 

• Organización 
documental 

• Descripción documental 

• Selección documental 

• Preservación documenta 

• Servicio archivístico 

 
Encuesta 

Likert 
Instrumentos 
archivísticos 

• Normativa archivística 

• Inventario documental 

• Cuadro de clasificación 
de documentos 

Herramientas 
archivísticas 

• Editor de PDF con 
licencia 

• La plataforma 
colaborativa 
(SharePoint) 

Documentos 
electrónicos-
digitales 

Son aquellos documentos archivísticos en formato 
digital, es decir, que han sido creados, 
almacenados, y pueden ser transmitidos a través 
de medios electrónicos. Estos documentos pueden 
incluir textos, imágenes, videos, audios u otros 
tipos de datos que son representados de forma 
digital y pueden ser manipulados mediante 
dispositivos electrónicos como computadoras, 
tablets, teléfonos móviles, entre otros. Y su gestión 
documental amerita garantizar su integridad, 
seguridad, accesibilidad y preservación a lo largo 

del tiempo. 

Se difunde las buenas prácticas y 
recomendaciones respecto a las 
características internas y externas de los 
documentos electrónicos-digitales y la 
adecuada conformación de los expedientes a 
transferirse al Archivo de Gestión Electrónica 
por los especialistas, analistas y asistentes 
para proceder a su tratamiento, 
procesamiento, validación, actualización del 
acervo documental de la Unidad. 

Integridad 

• Firmas y vistos digitales 

• Certificados digitales 

• Formato de Registro de 
Tipos Documentales 

• Checklist 

 

 
 

 

Encuesta  
Likert Autenticidad 

• Políticas de gestión 
documental  

• Plataforma certificada 

Fiabilidad 
• Flujo documental 

• Almacenamiento 

Usabilidad 
• Localización 

• Accesos de control 



Anexo 2 

 

Instrumentos de recolección de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3 

 

Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexo 4 

 

Resultados del análisis de consistencia interna. 

 

Para la variable Gestión archivística: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,866 10 

 

Resultados del análisis de consistencia interna. 

 

Para la variable Documentos electrónicos-digitales: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,806 10 

 

 

 



Anexo 5 

 

Consentimiento informado UCV. 

 

Consentimiento Informado  

Título de la investigación: “Gestión archivística y los documentos electrónicos-digitales 

de la Unidad de Abastecimiento en un ámbito del sector educativo, Lima 2023”. 

Investigador: Salazar Marín, Liz Magaly 

Propósito del estudio pública 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Gestión archivística y los 

documentos electrónicos-digitales de la Unidad de Abastecimiento en un ámbito del 

sector educativo, Lima 2023”, cuyo objetivo es describir la relación entre la gestión 

archivística y los documentos electrónicos-digitales de la Unidad de Abastecimiento 

en un ámbito del sector educativo, Lima 2023. Esta investigación es desarrollada por 

estudiantes del programa de estudio Maestría en Gestión pública, de la Universidad 

César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de 

la Universidad, y con el permiso de la entidad pública. 

La investigación tendrá un impacto importante, porque permitirá evidenciar como es 

la relación entre la gestión archivística y los documentos electrónicos-digitales de la 

Unidad de Abastecimiento en un ámbito del sector educativo, Lima 2023. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y 

algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Gestión archivística y los 

documentos electrónicos-digitales de la Unidad de Abastecimiento en un ámbito del 

sector educativo, Lima 2023” 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 35 minutos. Las 

respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número 

de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 



Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá algún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, 

los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora Salazar 

Marín, Liz Magaly, email: lsalazarmar@ucvvirtual.edu.pe y docente asesora Dra. 

Quiñones Li, Aura Elisa. 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

 

Nombre y apellidos: 

Firma  

 

Fecha y hora: 20-06-2024. 15:30 p.m. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 

 

Reporte de similitud en software Turnitin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 

 

Análisis complementario (cálculo de muestra). 

No corresponde dado que el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8 

 

Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Anexo 9 

 

Otras evidencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1 
Resultado de validez de los instrumentos. 
 

Experto Opinión 

Experto Nº 1 Aplicable 

Experto Nº 2 Aplicable 

Experto Nº 3 Aplicable 

  

Nota. Elaborada en función a las fichas de validación del instrumento. 

Elaboración propia. 

 
Tabla 2 
Tabla de valores de Alfa de Cronbach. 
 

Valores de alfa de Cronbach Niveles 

α ≥ 0.9 Es excelente 

0.9 > α ≥ 0.8 Es bueno 

0.8 > α ≥ 0.7 Es Aceptable 

0.7 > α ≥ 0.6 Es Cuestionable 

0.6 > α ≥ 0.5 Es pobre 

0.5 > α Es inaceptable 

Nota. Los valores que pueden derivarse del alfa de Cronbach figuran en el 

cuadro acompañado con el nivel implícito para cada valor, que va de un nivel 

inaceptable a un nivel excelente, adaptado por George et al. (2003). 

 

Tabla 3 
Confiabilidad del instrumento de la variable Gestión Archivística. 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.865 10 

Nota. La tabla muestra el valor de Alfa de Cronbach para la variable 1, obtenido 

de la prueba realizada a  los 75 trabajadores de la unidad. Elaboración propia. 

 

Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento de la variable Documentos electrónicos-digitales. 
 



Alfa de Cronbach N de elementos 

.806 10 

Nota. La tabla muestra el valor de Alfa de Cronbach para la variable 2, obtenido 

de la prueba realizada a 75 trabajadores de la unidad. Elaboración propia. 

 

 
 




