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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar la relación entre la 

política energética y uso de energías alternativas en el distrito de Mala,2020. Se 

realizo el estudio no experimental, cuyo diseño de estudio correlacional causal y 

método de investigación hipotético- deductivo a muestra tomada fue de 40 

colaboradores de la municipalidad distrital de Mala; se realizó la encuesta con 

dos formularios de interrogantes tipo escala Likert. Se estimo los formularios de 

manera separa por la prueba de confiabilidad con Alfa de Cronbach y la 

validación de contenido mediante juicio de expertos; los resultados fueron 

representados en tablas y figuras usando el programa Excel versión 2016 y 

SPSS versión 26 y contrastación de hipótesis mediante Rho de Spearman a 

través del software SPSS versión 26.  

Esta investigación concluye, debido al coeficiente Rho de Spearman = 0.453 

(positiva moderada), existe una relación positiva y significativa entre la política 

energética y uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 2020.Para ello 

en la primera variable de la política energética el nivel ineficiente con 37.5%, a 

continuación, con el nivel regular 30% y eficiente con 32.5% en el distrito de Mala 

2020. En referencia a la segunda variable del uso de energías alternativas en 

esta zona fueron ineficientes con 35% y regular 65%. 

Palabras clave: Política energética, Energías Alternativas, Distrito de Mala. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to determine the relationship between 

energy policy and use of alternative energy in the district of Mala,2020. The non- 

experimental study was carried out, whose causal correlational study design and 

hypothetical-deductive research method to the sample taken was of 40 

collaborators from the district municipality of Mala; The survey was conducted 

with two Likert scale question forms.The forms were estimated separately by the 

reliability test with Cronbach´s Alpha and the content validation through expert 

judgment; the results were represented in tables and figures using Excel version 

2016 and SPSS version 26 and hypothesis testing using Spearman´s Rho using 

SPSS version 26 software. 

This research concludes, due to Spearman´s Rho coefficient = 0.453 (moderate 

positive), there is a positive and significant relationship between energy policy 

and use of alternative energy in the district of Mala,2020.For this, in the first 

variable of the energy policy the inefficient level with 37.5% then with regular level 

30% and efficient with 32.5% in the district of Mala 2020. In reference to the 

second variable of the use of alternative energies in this area were inefficient with 

35% and regular 65%. 

Keywords:  Energy Policy, Use of Alternative Energy, District of Mala. 
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I. INTRODUCCIÓN

Según, el diario Andina en el año 2010, información periodística recabada 

manifiesta que ante las declaraciones del Ministro Pedro Sánchez sobre 

implementación de  la política energética del Perú en los años 2010 - 2040, se 

manifiesta que  permite explotar el lote 88, de Camisea, pero ya no para 

abastecer nuevos contratos de generación térmica en especial para Lima, sino 

para las industrias y el transporte, ya que resulta más económico, como otra 

solución es construir más hidroeléctricas, para abastecer a nuestro país, en 

medida a que se está incrementando la demanda por la población. 

Según, diario Exitosa, en el año 2019, nos informa, ante las declaraciones del 

presidente del directorio de Electro Oriente, Ing. Jaime Salomón, la energía 

eléctrica que abastece a Cajamarca, San Martin, Amazonas y Loreto, 

representan el 37% del territorio nacional y remarco que las energías 

alternativas, serían una solución ya que en estos momentos, el 30% de la 

energía que distribuye Electro Oriente proviene de hidroeléctricas y el 70% de 

generadores eléctricos, que al final contaminan nuestro medio ambiente, y 

recomendó para las zonas alejadas donde el tendido eléctrico resulta muy 

costoso, por la dispersión de las casas de los lugareños, el uso de paneles 

solares fotovoltaicos, sería una alternativa para atender las necesidades de 

energía eléctrica, ya que el gobierno pueda subsidiar estos proyectos mediante 

el pago de los impuestos, esto sería un instrumento muy importante, para 

atender a estos pueblos alejados. 

Según el diario La República, en el año 2017, de prensa escrita manifiesta que 

el uso de energías alternativas como la energía solar, fue una solución por la 

crisis del fenómeno costero, este fenómeno se presentó con fuertes lluvias que 

ocasionaron cortes de energía en la red comercial, a fin de preservar la salud y 

la vida de las personas, que es lo más fundamental en esas zonas bajo ese 

contexto, brinda soluciones inmediatas, pero se expusieron razones porque se 

debe utilizar este tipo de energía, dentro de las más importante destaco: Durante 

el día se almacena la energía y puede ser utilizada por las noches. No presenta 
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accidentes en nuestro domicilio y el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos 

es casi cero costos.  

Fox News en el año 2020 manifiesta que en Dinamarca se está utilizando fuentes 

de energías alternativas, este país después de los 30 años transcurridos 

desarrollando proyectos de innovación tecnológica y nuevas políticas 

energéticas, han desarrollado las fuentes de energía eólica, solar, biomasa, 

geotérmica más importantes en Europa. Los precios altos de la gasolina y los 

vehículos son costos altos, lo que hace que menos personas usen vehículos 

convencionales. 

Ante la problemática expuesta, se formula el siguiente problema general; ¿Qué 

relación existe entre la política energética y uso de energías alternativas en el 

distrito de Mala, 2020? A continuación, los problemas específicos: 1)¿Qué 

relación existe entre la matriz energética vigente y uso de energías alternativas 

en el distrito de Mala, 2020?, 2)¿Qué relación existe entre la eficiencia energética 

actual y uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 2020?, 3)¿Qué 

relación existe entre el abastecimiento energético existente y uso de energías 

alternativas en el distrito de Mala, 2020?, 4)¿Qué relación existe entre los 

estudios de impacto ambiental y uso de energías alternativas en el distrito de 

Mala, 2020?. 

La investigación se justificó desde un enfoque teórico, ya que los resultados de 

la presente investigación ayudaron a ampliar el conocimiento en cuanto a la 

influencia de una buena política energética empleando energías alternativas 

(fotovoltaica) para la mejora del abastecimiento energético de la población como 

elemento clave del desarrollo del proceso municipal. 

La investigación se justificó desde un enfoque práctico, porque el análisis 

establece que ante una buena política energética permitirá la mejora de la 

calidad de vida del poblador y optimizará el uso de energía en el ámbito 

municipal. 
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La investigación se justificó desde un enfoque metodológico, porque durante la 

investigación se diseñaron instrumentos para la generación de constructos 

pertinentes para establecer la relación existente entre la política energética y el 

uso de energías alternativas aplicables a la realidad local, lo cual da fundamento 

para futuros estudios que se realicen en el ámbito de gobiernos locales y 

regionales a nivel nacional. 

La investigación se justificó desde un enfoque social, puesto que a partir de los 

resultados obtenidos permitió ajustar y establecer la relevancia entre la Política 

Energética y el Uso de Energías Alternativas, este análisis permite tener un 

conocimiento base para saber cómo se relacionan dentro de la gestión municipal 

del distrito de Mala y así favorecer a la mejora del distrito en ese vértice en 

mención. 

En cuanto al objetivo general este se enuncio: Determinar la relación entre la 

política energética y uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 2020. 

Seguidamente, los objetivos específicos: 1) Identificar la relación existente entre 

la matriz energética vigente y uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 

2020, 2) Explicar la relación existente entre la eficiencia energética actual y uso 

de energías alternativas en el distrito de Mala, 2020, 3) Identificar la relación 

existente entre el abastecimiento energético existente y uso de energías 

alternativas en el distrito de Mala, 2020, 4) Examinar la relación existente entre 

estudios de impacto ambiental y uso de energías alternativas en el distrito de 

Mala, 2020. 

Y la hipótesis general se describió:  Existe una relación positiva y significativa 

entre la política energética y uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 

2020. Con respecto a las hipótesis especificas tenemos: 1) Existe relación 

positiva y significativa entre la matriz energética vigente y uso de energías 

alternativas en el distrito de Mala, 2020, 2) Existe relación positiva y significativa 

entre la eficiencia energética actual y uso de energías alternativas en el distrito 

de Mala, 2020, 3) Existe relación positiva y significativa entre el abastecimiento 

energético existente y uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 2020, 
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4) Existe relación positiva y significativa entre estudios  de impacto ambiental y 

uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Los antecedentes encontrados como punto de partida de nuestra investigación 

obedecen a problemas que se encuentran vigentes tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Así tenemos en la investigación de Julio Tello Guevara, en el año 2016, nos dice: 

Auditoria energética para reducir el consumo de energía eléctrica como modelo 

en SENATI - Piura 2016. Cuyo objetivo es determinar Auditoria energética para 

reducir el consumo de energía eléctrica como modelo en SENATI, que 

corresponde la sede Zonal de Piura, la metodología empleada es aplicada ya 

que la investigación requiere solucionar un problema de índole practico y 

descriptivo, ya que los datos adquiridos por observación directa.  Cuyos 

resultados fueron un incremento de los consumos de energía eléctrica durante 

los primeros cinco años de estudios el incremento promedio era de 34.53kwh por 

año, por ello se recomienda considerar el Decreto Supremo N° 004-2016-EM, 

que aprueba medidas para el uso eficiente de la energía, y complementarla con 

sistemas fotovoltaicos para su funcionamiento óptimo.    

  

En la investigación realizada por Katheryne Núñez Bardales, en el año 2015, nos 

dice: La gestión energética en edificios usando herramientas de medida según 

estudio del caso. El objetivo es demostrar que la gestión energética tiene 

importancia con relación al sector edificación, pero siempre utilizando protocolos 

de medición y su verificación internacional, con fundamentos para el desarrollo 

sostenible. La metodología empleada de investigación es un proceso metódico, 

aplicado, que requieren su adaptación al tema a investigar. Y los resultados, ante 

la creciente zona urbana y de nuestra población actual, a fin de tener un nivel de 

vida adecuado y sostenible, tanto interior y exterior de las zonas residenciales, 

se requieren que adopten las políticas energéticas en lo referente al uso eficiente 

de la energía a fin del ahorro energético en agua y energía. 

  

En la investigación desarrollada por Francisco Coello Jaramillo, en el año 2018, 

nos refiere, estudios de elección para cocinar en los hogares del Perú y sus 
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consecuencias en la política energética peruana. Cuyo objetivo de este trabajo 

de investigación no es hacer prueba de esta hipótesis en particular, no se está 

considerando aplicar el modelo ordinal, pero cabe la posibilidad de realizarse 

para ver diferencias. Se utilizará la metodología discreta continua en la se analiza 

primero la elección binominal del combustible y después la cantidad consumida 

sería una alternativa pertinente. Es por ello el estudio se centra en la fuente que 

se observa en la literatura empírica. Los resultados evidencian cambiarse de uso 

de fuentes de energía para zonas rurales, donde es más usual el uso de la leña 

y otras fuentes contaminantes y están relacionadas con personas que hablan 

lenguas nativas o andinas, su menor nivel educativo y por lo tanto es un poco 

complicado al cambio de fuentes de energía. La implementación del programa 

Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) tiene una consecuencia positiva 

para las zonas rurales, pero hay muchas zonas de nuestro país, donde este 

programa aun no llega aun a muchos hogares que necesitan. 

 

En la investigación desarrollada por Erick Coapaza Quispe, en el año 2015, nos 

menciona, el estudio técnico – económico del uso de energía alternativa como el 

gas natural en área residencial de la provincia de Arequipa. Cuyo objetivo realizar 

el estudio técnico – económico de energía alternativa, frente al uso del Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) y otras fuentes de energías en el área residencial de 

la provincia de Arequipa. Y los resultados, según las encuestas realizadas, el 

91% utiliza GLP como principal fuente de energía para la cocción de alimentos. 

Según la encuesta que tendría el gas natural, para reemplazar el uso de GLP, el 

85%, dijo que estarían dispuestos a realizar la conversión energética. Además, 

el consumo promedio de Arequipa es de 1.2 balones de GLP. 

 

En la investigación realizada por, Víctor Ruiz Micha, José Anchante Bejarano y 

Michel Hidalgo Oscco, en el año 2019, nos muestra la investigación, uso de la 

energía renovable de la propuesta de mejora de la calidad para el proyecto de 

electrificación rural, en la comunidad de Chilete - Contumaza, Región Cajamarca. 

Cuyo objetivo es, uso de la energía renovable de la propuesta de mejora de la 

calidad para el proyecto de electrificación rural, en la comunidad de Chilete - 

Contumaza, Región Cajamarca – 2019.La metodología de la investigación es de 
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tipo descriptiva, la cual se aplicó la técnica de las encuestas de opinión, y se 

aplican generalmente para investigaciones no experimentales. Los resultados 

indican que la coherencia entre la Gestión de la calidad de uso con energía 

renovable del proyecto de electrificación rural, en la comunidad de Chilete – 

Contumazá, región de Cajamarca, no se lleva acabo eficientemente, es por ello 

se presenta una propuesta de mejora, siendo que el 90% de la población no 

cuenta con energía eléctrica , está de acuerdo a ser capacitados y el 80% de 

pobladores pueden invertir en energías renovables y acepta ser monitoreado en 

su consumo a fin de tener una eficiencia en los equipos y el servicio en forma 

complementaria. 

 

En la investigación desarrollada por Christine Cava Baca, en el año 2016, nos 

refiere, Los criterios ambientales aplicaciones y diseño del centro de 

investigación energías alternativas en la ciudad Trujillo con eficiencia energética. 

De la cual el objetivo es determinar; Los criterios ambientales aplicaciones y 

diseño del centro de investigación energías alternativas en la ciudad Trujillo con 

eficiencia energética. Los resultados, la propuesta de criterios ambientales hoy 

en día van de la mano con el uso de energías alternativas y por lo tanto reducir 

el impacto negativo a nuestro medio ambiente y la preservación ecológica. 

 

En la investigación realizada por Aurora Leyton Rossi, en el año 2017, nos 

muestra, Los acuerdos de evaluación de producción limpia de política pública, 

Cuyo objetivo, es la evaluación de forma cuantitativa y cualitativa a los acuerdos 

de evaluación de producción limpia de política pública en Chile, considerando los 

aspectos ambientales, económicos y sociales. Con relación a la metodología, en 

el ámbito ambiental, se analizó en 4 indicadores: consumo de energía y agua, 

gestión de residuos sólidos y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

obteniendo un promedio por Acuerdos de Producción Limpia (APL), que están 

en el rango de 1.8%, 0.43%, 26.86% y 11.10%, proporcionalmente. Esto equivale 

a una reducción de 3.000.000 [m3] en el consumo de agua, 200.000 [MWh] en el 

consumo de energía, 120.000 [ton] en la generación de residuos sólidos y 

2.000.000 [tC02eq] en las emisiones de gases de efecto invernadero, además de 

un incremento de 5.000.000[ton] en el tratamiento de residuos sólidos. En el 



8 
 

ámbito económico, se midió, aproximadamente en 02 enfoques. Para el primero 

los costos operativos de las empresas, obteniendo un VAN de 1.500.000.000 

[UF], donde Unidad de cuenta chilena (UF), mientras que, para el segundo, el 

VAN de 3.200.000[UF]. La inversión total fue de 5.100[UF], lo que implica que 

las empresas no se vieron perjudicadas económicamente por la inversión 

realizada. En el ámbito a la evaluación social, se precisa el número de 

trabajadores capacitados, que es a 70% del total de las empresas inscritas. Con 

relación a los resultados, a nivel económico, social y ambiental, el uso de 

acuerdos de producción limpia genera un beneficio para las empresas que los 

llevan a cabo. En cuanto a las políticas de producción limpia 2006-2010, se 

cumplió las expectativas y con esta experiencia se plantean metas para un futuro 

más ambicioso. 

 

En la investigación desarrollada por Alejandro Henríquez Munita, en el año 2017, 

La pobreza energética: Una exploratoria propuesta para Chile. El objetivo, es 

realizar una propuesta y estudio exploratorio de la pobreza energética en Chile. 

La metodología propone un modelo que permitirá medir la pobreza energética, a 

través de una validación especial. Los resultados de esta investigación se 

sintetizan en tres tipos de definición de pobreza energética: restringidas, 

ampliadas y complejas. En muchas zonas no existen servicios básicos 

energéticos como son: agua caliente, calefacción, cocción de alimentos, 

refrigeración, iluminación, internet. Para ello la Política energética de Chile, tiene 

que realizar programas agresivos de implementación urgente y no solo privilegiar 

a una minoría. 

 

En la investigación realizada por Valeria Romina Pizarro López, en el año 2017, 

nos hace referencia su investigación Política energética 2050: Estudio de 

mecanismo comparado aplicados de participación en Chile, Australia y 

Alemania, cuyo objetivo es relacionar el desarrollo de la participación ciudadana 

en Chile, para formular la Política Energética 2050 y compararlo con otros países 

que tiene semejante política pública. La metodología para emplear es de carácter 

descriptivo comparativo, es un método que permite el control, la corroboración 

empírica de las hipótesis, generalizaciones o teorías. Los resultados, nos indican 
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que se realizaron entrevistas con especialistas en el tema para elaboración de 

política energética chilena, donde en Chile y Australia, se realizó un borrador 

previo, pero en Alemania hicieron muchas consultas para cada una de sus 

temáticas de su política energética.  

 

En la investigación realizada por Juan Pérez Peña, el año 2019, Cambiar el 

negocio del consumo energético de Ciam SAS por fuentes de energías 

alternativas. El objetivo principal es hacer un estudio de las diferentes 

alternativas energéticas que requiere la empresa Ciam SAS, para ser 

implementadas. La metodología empleada es reducir los costos producidos por 

el consumo energético de la empresa Ciam SAS, es viable o no para tener una 

buena rentabilidad. Los resultados encontrados, se recomienda a la empresa 

Ciam SAS implementar sistema de energía fotovoltaica, conectado a la red (On 

Grid), el costo es de 85 millones de pesos ($ 22,100) y el retorno de inversión es 

de 6 años, lo cual es un periodo corto para el tiempo de vida del sistema que es 

15 años. 

 

En la investigación desarrollada por Elizabeth Medina Gutiérrez, en el año 2017, 

en su investigación; el desarrollo de la energía solar fotovoltaica acorde a las 

energías alternativas en la provincia de Imbabura, parroquia Pimampiro en el 

año 2015.El objetivo, establecer el uso de la energía solar fotovoltaica como una 

alternativa de no contaminar nuestro medio ambiente, pero que incide en el 

desarrollo de un tipo de legislación que tome en cuenta a las energías renovables 

para cimentar las bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro 

país, como modelo el proyecto energías alternativas en la provincia de Imbabura, 

parroquia Pimampiro en el año 2015.La metodología, se basa en la recolección 

de datos bibliográficos y estadísticos que permiten manifestar los problemas que 

ocurren dentro de nuestra región, país y la humanidad, también utilizaremos el 

método descriptivo y explicativo. El resultado, en la clasificación de las políticas 

energéticas de incentivos para su crecimiento de las energías renovables, 

tomando en cuenta las normativas de los países latinoamericanos.  
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En su estudio formulado por Pedro Ancu Sierra, Dailor Bossa Caamaño y Alfredo 

Vives Bonnett, en el año 2018, en su trabajo de investigación, Energías 

alternativas limpias para el crecimiento organizacional. El objetivo, es la 

importancia de las energías alternativas para el crecimiento organizacional de 

las pymes en la región, que como consecuencia generen los procesos 

productivos. La metodología, que se utilizo fue documental, no experimental y 

transaccional, recurriendo al método de recolección de datos, referencias 

bibliográficas. Como resultado, el establecimiento de las políticas energéticas, 

en materia de energías renovables en los sectores productivos económicos, 

fortalecería a que las empresas ahorren energía y sigan desarrollándose, sea un 

mercado más atractivo para los inversionistas internos y externos. 

 

Según Pedro Gamio, la política energética, es el punto de partida para el 

crecimiento de una nación. A causa de ello es necesario que la energía es un 

elemento importante para mover nuestra economía, que permite mejorar la 

condición de nuestros habitantes y también en la parte productiva. Además, se 

necesita que se involucre los poderes del Estado, las empresas, los trabajadores 

y nuestra sociedad en su totalidad. 

 

Según lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas, de nuestro país en la 

Propuesta de Política Energética de Estado Perú 2010 -2040, donde se define 

que tenemos objetivos y lineamientos, que cumplir en los plazos establecidos, 

dentro de los principales es tener una matriz energética con energías alternativas 

y eficiencia energética. Poseer un abastecimiento energético para tener un 

desarrollo sustentable. Que toda la población tenga el acceso al suministro 

energético. Tener un ámbito mínimo con impacto ambiental y menores emisiones 

de carbono. Contar con una industria del gas natural moderna y destinada para 

el rol de transporte, industria y comercio, también para la generación eléctrica 

efectiva. Realizar sinergia con los mercados energéticos de los países vecinos, 

para el logro de nuestros objetivos a futuro. 

 

Para ello José Rafael Zanoni, en la revista Nueva Sociedad, ¿Qué pueden hacer 

las políticas energéticas por la integración?, define la política energética, debe 
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considerar las relaciones con los países, para formular planes para constituir, 

perseguir objetivos para el desarrollo sostenible. Con la finalidad de promover 

indicadores que se pueda evaluar en el ámbito social y ambiental, para lograr la 

participación de científicos, investigadores y la población en general, para tener 

un buen estudio y consolide sus resultados. 

 

Así mismo para el Ministerio de Energía de Chile, la política energética, es tener 

metas a largo plazo, entre el 2035 y el 2050, para ello se encuentran metas 

intermedias, planes de acción y objetivos que se tendrán que cumplir en el 

tiempo establecido. Para ello se debe tener una visión a largo plazo, donde 

tendremos la confiabilidad del sistema energético, en dos aspectos principales. 

El primero será la seguridad del suministro eléctrico a nivel local. Y el otro es la 

confiabilidad a nivel del sistema centralizado como a nivel local descentralizado, 

para generar los objetivos esperados. 

 

Según lo establecido en la Política Energética Nacional 2010 -2024 de El 

Salvador, define la política energética, como un elemento imprescindible dentro 

de la visión fundamental de cambio y política socioeconómica con igualdad y 

crecimiento autentico. Para ello viene acompañado de lineamientos esenciales 

para su explicación de acciones y proyectos principales a corto, mediano y largo 

plazo. De esta manera se implementarán estas políticas para beneficiar a la 

población, así mismo hace hincapié en el crecimiento energético sustentable, 

democrático y participativo, entrelazando el medio ambiente en la cual nos 

desarrollamos y a las actividades productivas y transporte. 

 

Para ello Manuel Adelantado en el año 2007 en su libro, Energía Nuclear o 

Energías Alternativas, define el uso de las energías alternativas, conocidas 

también como energías renovables, que proceden de nuestros recursos 

naturales de nuestro globo terráqueo (viento, sol, el mar y vegetación), también 

del calor interno (geotermia). Es decir que este tipo de energías es aprovechado 

por el hombre, para satisfacer sus necesidades de energía eléctrica, iluminación, 

cocción de alimentos, agua caliente, instalación de parques de energía 

fotovoltaica, eólicos, para conectar a la matriz energética. Pero existe la mala 
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experiencia de algunos pobladores que con estos equipos una vez que están 

instalados, promueve el rechazo por estar cerca al lugar donde viven, esto es 

fenómeno NYMBY (Not In My Back Yard), que quiere decir (No en mi casa). Por 

ejemplo, en la localidad de Tarragona, España, se instalaron parques eólicos, 

generaron el mayor rechazo de los pobladores que sufren los tres reactores 

nucleares que existe en el mismo lugar. Esto ocurre mayormente debido a que 

muchos pobladores no están enterados de las bondades que brinda el uso de la 

energía solar fotovoltaica, para ello antes de instalar cualquiera de estos 

sistemas de generación eléctrica, se debe realizar una capacitación teórica-

practica. 

 

Según Francisco Jarabo Friedrich y José Fernández Gonzales, en su libro, 

Energías Alternativas Renovables ¿Un futuro para Canarias?, definen el uso de 

las energías alternativas, cuando las personas hablan de energía, a veces no 

está claro a qué tipo de energía se relacionan. Para comprender mejor las etapas 

de conversión y usos. La energía primaria, es la que se encuentra en la 

naturaleza, por ejemplo, el agua, el petróleo, el carbón, el uranio, que pueden 

usarse como energía final, el gas natural. Pero en su mayoría de veces la energía 

primaria es convertida en energía secundaria, la cual su uso se puede brindar 

una diversidad de aplicaciones. Por ejemplo, entre las principales la generación 

de energía eléctrica y la gasolina, las pocas cómodas, entre ellas el carbón 

vegetal y la leña. Para su uso, la energía eléctrica, tiene que ver la forma de 

transportarla y distribuirla, por redes de distribución, pero también el uso de 

combustibles líquidos, la gasolina y el gas, se almacena y se distribuye, en 

tanques para llegar al usuario final. 

 

Así mismo Pedro Maldonado y Sara Larraín, en su texto, Las Fuentes 

Renovables de Energía y el Uso Eficiente, definen el uso de las energías 

alternativas, conocidas como energías renovables, que se encuentran a 

disposición en todas partes de nuestro planeta y se encuentran en forma 

interminable; la radiación solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, biomasa, 

geotermia y energías de las olas del mar. Por ejemplo, en todas partes de nuestro 

planeta tenemos en abundancia energías alternativas, el sol irradia al año 15,000 
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veces más energía que el total del consumo energético global. Este tipo de 

energía satisface las necesidades de energía, sobre todo combate la pobreza y 

se proyecta a un crecimiento industrial, además deseñan los problemas de 

contaminación ambiental, no generan emisiones de CO2, ni radioactividad, ni 

compone alguno que considere poner en riesgo nuestro medio ambiente. Lo más 

significativo y uso de las energías alternativas, no solo es generar electricidad 

limpia, sino generar también puestos de trabajo, ya que hay demanda de mano 

de obra por este tipo de tecnología amigable con la naturaleza.  

 

En lo que refiere José A. Domínguez Gómez, en su libro; Energías Alternativas, 

define; el uso de energías alternativas, que no sabemos desde cuando el hombre 

hace uso de energías alternativas, para su aprovechamiento, tal vez desde 

tiempos remotos. Pero ahora con el avance de la tecnología, nos hemos olvidado 

de aprovechar energéticamente que tenemos a la mano, inclusive en muchos 

lugares de nuestro planeta. Pero realizo un comentario, el uso de las energías 

renovables podemos obtener nuestro bienestar o a mejorarlo. 

 

Según Allan y Gill Bridgewater, en su libro; Energías Alternativas Handbook, 

define el uso de energías alternativas, son fuentes de energía que no se 

encuentran conectadas a la red eléctrica comercial o también conocidas como 

energías renovables, energía limpia,  para zonas aisladas la prioridad es contar 

con energía eléctrica, iluminación, uso de algunos electrodomésticos, además 

de ello se completa con el ahorro de energía, que se puede usar artefactos de 

consumo en pocos watts y tener buena calidad de iluminación. 

 

Según los teóricos presentados por parte de la Política Energética la 

conceptualización del Ministerio de Energía y Minas se ajusta a la definición, de 

lo que se desea plantear en la investigación permitiendo definir las dimensiones 

que se analizaran para medir la Política Energética, estas dimensiones son: 

Matriz energética. Eficiencia energética. Abastecimiento energético. Impacto 

ambiental. 
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La Variable 1: Política energética, la cual posee las siguientes dimensiones: 

Dimensión 1.- Matriz energética vigente; Según el Manual Estadística 

Energética, Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 2017, p.25.lo 

definen, como un estudio del área energética en el que se determina la oferta, 

demanda y su transformación de las fuentes energéticas que se encuentren en 

nuestro país, así como también el inventario útil, que son elementos primordiales 

para una buena programación y fortalecimiento del suministro energía.  

 

Dimensión 2.- Eficiencia energética actual; según el Ministerio de Energía y 

Minas (2017), es la vinculación que existe entre la energía requerida y la global 

usada de manera óptima, con ello se incrementa la producción de las empresas, 

se reduce costos y sobre todo tiempo, disminuyendo la propagación de los gases 

de efecto invernadero (GEI), para mitigar el cambio climático, mejorando la 

condición de vida de las personas. 

 

En la Dimensión 3.- Abastecimiento energético existente; según refiere 

OSINERMING en su libro: La Industria de la Electricidad en el Perú (2016 p. 

303). Este concepto está ligado con la seguridad energética, la disposición de 

energía (de manera continua), debido a que los precios no siempre pueden 

igualar la oferta y la demanda de energía, tal vez pueden producirse 

interrupciones de suministro energético. En momentos de no poder almacenar la 

electricidad a costos razonables, es necesario contar con una capacidad de 

generación para cumplir con los requerimientos de la demanda de suministro en 

tiempo real, manteniendo las fuentes de energía que cuenten con la 

disponibilidad de ofrecer capacidad cuando sea requerida, sobre todo en 

momentos de máxima demanda o cuando sucedan imprevistos (cortes, 

mantenimiento o bajadas de voltajes) que afecten el suministro, con ello estamos 

garantizando el servicio de todo el sistema. 

 

En la Dimensión 4.- Estudios de Impacto Ambiental; según refiere Andía & 

Andía en su libro: Manual de Gestión Ambiental, (2013), son los diversos 

cambios o variaciones que se puedan presentar en nuestro medio ambiente, 

motivadas por actividades del hombre relaciones con el quehacer diario tratando 
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de mejorar su entorno que lo rodea. Estos cambios se traducen en indicadores 

que se encuentran dentro del impacto ambiental, que se pueden ser medir en 

forma cuantitativa, pueden ser positivos o negativos, por ejemplo; cuando se 

inicia la selección de un terreno para hacer un edificio, al inicio se origina un 

malestar al vecindario por emanar polvo, ruidos, dañando nuestro medio 

ambiente, pero cuando esté terminado, en el aspecto social brindara trabajo a 

muchas personas, mejorando su estatus de vida. 

 

En lo que respecta al Uso de Energías Alternativas, desde el punto de vista de 

Allan y Gill Bridgewater, se ajusta más a la definición de lo que se quiere plantear 

en la presente investigación, permitiendo definir las dimensiones que se 

analizaran para medir los usos de energías alternativas con estos vínculos: 

energía renovable, energía limpia, ahorro económico de la energía y conexión a 

la red. En lo que respecta a la Variable 2: Uso de energías alternativas, la cual 

posee las siguientes dimensiones: 

 

Dimensión 1.- Energía renovable; Según refiere Antonio Creus Solé en su libro: 

Energías Renovables (2014 p.13,14). La energía renovable, es también 

conocida como energías alternativas o blandas, que engloba una cadena de 

fuentes energéticas que se van regenerando de manera natural y que son 

inagotables en el tiempo. Las principales son: La biomasa, eólica, geotérmica, 

hidráulica, oceánica, solar, fusión nuclear.  

 

Dimensión 2.- Energía limpia; según refiere Pedro Gamio Aita en su libro: 

Energías Renovables y Cambio Climático. 7 proyectos demostrativos de un 

desarrollo sustentable (2014 p.8). La energía limpia, engloba la eficiencia 

energética, que son económicamente viables y sostenibles, que han demostrado 

un impacto positivo en la población y que determinen la diversificación de la 

matriz energética, la disminución de la contaminación y la huella de carbono. 

 

Dimensión 3.- Ahorro económico de la energía; Según refiere 

Carta&Calero&Colmenar&Castro&Collado en su libro: Centrales de energías 

renovables: generación eléctrica con energías renovables (2013 p. 335), los 
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costos de energía realizados en los futuros años para la implementación de las 

instalaciones fotovoltaicas estarán comprendidos en función de la radiación solar 

de cada comunidad. En general, el costo de cada kWh generado por un sistema 

fotovoltaico depende en gran medida del costo de su implementación, la cual 

debe amortizarse a lo largo de su vida útil, del costo de explotación y de la 

energía producida, pero es un ahorro económico para el usuario final de este tipo 

de energía, para zonas aisladas de la red eléctrica. 

 

Dimensión 4.- Conexión a la red, según refiere Osinergmin en su libro: 

Energías Renovables: experiencia y perspectivas en la ruta del Perú hacía la 

transición energética. (2019, p.70). Este tipo de uso de energía renovable 

permite conectarse a la red por un sistema de paneles solares, con la finalidad 

de autosustentarse de energía eléctrica y en forma paulatina reducir los 

consumos generados a través de la red eléctrica comercial, esto traerá como 

consecuencia la disminución de la factura eléctrica que mensualmente está 

pagando. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

 

3.1.1.  Diseño de investigación 

 

El diseño de este estudio es de correlación causal cruzada, y su enfoque 

es determinar la relación causal entre dos variables En este estudio, el 

impacto de la política energética en el uso de energías alternativas en la 

región Mara de la provincia de Canet. Para ello, el resumen es el siguiente: 

 

M

O1

O2

r

 

Donde: 

- M   :  Muestra de los colaboradores del área del medio ambiente de la 

municipalidad distrital de Mala.  

-  O1  : Variable 1: Política energética. 

-  O2  :  Variable 2 : Uso de energías alternativas. 

-   r  :   Relación de causalidad de las variables 

 

Es correlacional, Según Hernández, Fernández y Baptista en el año 2014, 

indica que existe un interés de validar el nivel de correlación que tienen 

las variables de investigación. El propósito y la utilidad principal de las 

investigaciones correlacionales es establecer el comportamiento de una 

variable, o la otra variable u otras variables que se pretende estudiar. 
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3.1.2. Tipo de investigación 

 

Por el contrario, Hernández, Fernández y Baptista utilizaron un tipo de 

investigación no experimental en 2010. Señalaron que la investigación 

consistió en una serie de estudios en los que las variables 

independientes se modificaron involuntariamente para estudiar sus 

efectos sobre otras variables. Evalúe los hechos en el entorno natural y 

luego evalúe. También se puede definir el tipo de investigación que se 

realiza es: 

 

➢ Según su finalidad; Básica, buscar conocimiento sobre la realidad 

o fenómenos naturales para promover una sociedad cada vez más 

avanzada y que responda mejor a los desafíos humanos, esto es lo 

que propuso CONCYTEC en el reglamento RENACYT en 2020. 

➢ Según su naturaleza; Cuantitativo, dado que utiliza la recopilación 

de información para probar hipótesis, puede establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías basadas en cálculos numéricos e 

investigación estadística sobre aplicaciones de herramientas, así 

como en el desarrollo de tablas y / o números. 

➢ Según su alcance temporal; transversal, los datos para la 

encuesta de uso se recopilan en un solo tiempo especificado. Su 

propósito es identificar variables y evaluar su impacto y relevancia 

en un momento específico. 

➢ Según su profundidad o carácter; correlacional causal, describe 

en detalle la relación entre dos o más variables en un momento dado. 

En algunos casos, se basa únicamente en la correlación, mientras 

que en otros casos se basa en la causalidad. 
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3.2. Operacionalización de la variable 
 

3.2.1.  Variables 

 

Definición conceptual 

 

• Variable 1: Política energética; Según lo establecido por el Ministerio 

de Energía y Minas, de nuestro país en la Propuesta de Política 

Energética de Estado Perú 2010 -2040, la cual define que tenemos 

objetivos y lineamientos, que cumplir en los plazos establecidos, dentro 

de los principales es tener una matriz energética con energías 

alternativas y eficiencia energética. Poseer un abastecimiento 

energético para tener un desarrollo sustentable. Que toda la población 

tenga el acceso al suministro energético. Tener un ámbito mínimo con 

impacto ambiental y menores emisiones de carbono. Contar con una 

industria del gas natural moderna y destinada para el rol de transporte, 

industria y comercio, también para la generación eléctrica efectiva. 

Realizar sinergia con los mercados energéticos de los países vecinos, 

para el logro de nuestros objetivos a futuro. 

 

• Variable 2 :Uso de energías alternativas;Según Allan y Gill 

Bridgewater, en su libro; Energías Alternativas Handbook, define el uso 

de energías alternativas, son fuentes de energía que no se encuentran 

conectadas a la red eléctrica comercial o también conocidas como 

energías renovables, energía limpia,  para zonas aisladas la prioridad 

es contar con energía eléctrica, iluminación, uso de algunos 

electrodomésticos, además de ello se completa con el ahorro de 

energía, que se puede usar artefactos de consumo en pocos watts y 

tener buena calidad de iluminación. 
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3.2.2. Operacionalización 

Definición Operacional 

Se encuentra debidamente especificada en la Matriz de  

Operacionalización de las dos variables: Política energética y uso de 

energías alternativas en el distrito de Mala,2020; en los anexos 

respectivos. 

 

Variable 1: Política energética: 

Son aquellos objetivos y lineamientos, que cumplir en los plazos 

establecidos, dentro de los principales es tener una matriz energética 

con energías alternativas y eficiencia energética. 

 

                Variable 2: Uso de energías alternativas en el distrito de Mala:  

 

  Son fuentes de energía que no se encuentran conectadas a la red 

eléctrica comercial o también conocidas como energías renovables, 

energía limpia, para zonas aisladas la prioridad es contar con energía 

eléctrica, para el funcionamiento de sus aparatos eléctricos. 

 

3.3 Población, muestra, muestreo  
 

 
3.3.1. Población 

 

La población estimada que tiene el servicio eléctrico en el distrito es 

de 8559 habitantes. Para ello se analizará las áreas críticas de los 

cuales la población objetivo será de 700 habitantes. 

 

Criterios de selección 

 

 

Pobladores de 18 a 60 años, se tomó en cuenta tener como población 

a los trabajadores de las diferentes áreas vinculadas a los servicios 
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públicos y medio ambiente que brindaran los criterios 

correspondientes a los servicios que brinda la empresa electica y las 

políticas energéticas que tienen implementadas. 

 

Criterios de exclusión 

 

Por temas de política del gobierno referente a esta coyuntura de la 

pandemia del COVID-19 no se tiene acceso a la población 

seleccionada. 

 

3.2.2. Muestra 

 

Debido a la orden emitida por el gobierno central, se eligió para que 

los investigadores se sientan cómodos, porque estamos en estado de 

emergencia por la pandemia provocada por COVID-19, y por 

seguridad y prevención, debemos restringirnos de manera obligatoria. 

Para el riesgo de contagio en las casas de, por favor tomar como 

muestra a 40 personas, trabajadores del área ambiental del municipio 

de Mala. Las personas mayores de 60 años o similar y las mujeres 

embarazadas no son consideradas porque se las considera más 

sensibles a este virus. 

 

3.2.3. Muestreo 

 

Por conveniencia más que por probabilidad, porque nos permite elegir 

los casos accesibles que nos comprometemos a considerar, esto se 

basa en la conveniente accesibilidad y proximidad del investigador al 

caso, como dijeron Otzen y Manterola en 2017. 
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3.2.4. Unidad de Análisis  

 

Colaboradores que trabajan en el área de medio ambiente de la 

municipalidad distrital de Mala. 

 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 

3.4.1. Técnicas 

 

Para poder dar respuesta a las interrogantes que plantea la 

investigación cuantitativa actual, es necesario recolectar, procesar y 

analizar los datos. Esto también permitirá contrastar hipótesis, realizar 

cálculos numéricos, contar y procesar estadísticos, y finalmente realizar 

las explicaciones oportunas, que serán la base de la requerida los datos 

a fin de realizar la encuesta se utilizan como técnica. 

 

3.4.2. Instrumentos 

 

Estas herramientas son los mecanismos que se utilizan para recopilar 

información y en este estudio se utilizaron cuestionarios. El cuestionario 

"es una serie de preguntas aplicadas según variables de investigación". 

Según el informe de 2014 de Hernández, Fernández y Baptista (pág. 

228), esta información se puede recoger y analizar posteriormente, por 

lo que los cuestionarios utilizados son todos preguntas tipo Likert 

cerradas. 

 

El primer instrumento usado para la primera variable Política Energética 

es la implementación de la política energética en el distrito de Mala, 

consta de cuatro dimensiones: Matriz energética Vigente tres 

indicadores y cinco ítems, Eficiencia Energética Actual, con dos 

indicadores y cinco ítems, Abastecimiento Energético Existente, con un 

indicadores y seis ítems, Estudio de Impacto Ambiental, con tres 
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indicadores y cinco ítems. Los enunciados tienen un tipo de Escala 

Likert con opciones de respuesta que van desde: (1), Totalmente en 

desacuerdo (2),En desacuerdo (3),Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

(4), De acuerdo (5).Muy de acuerdo. 

 

Está conformado por 21 preguntas cuya distribución es: Matriz 

Energética Vigente (1-5). Eficiencia Energética Actual (6-10), 

Abastecimiento Energético  Existente (11-16) Estudio de Impacto 

Ambiental (17-21). 

 

El segundo instrumento usado para la segunda variable Uso de 

Energías Alternativas en el distrito de Mala, la cual consta de cuatro 

dimensiones: Energía renovable con dos indicadores y cinco ítems, 

Energía limpia con dos indicadores y cinco ítems, Ahorro Económico 

de la Energía con dos indicadores y cinco ítems, y Conexión a la Red 

Energética con un indicadores y cinco ítems. Los enunciados tienen un 

tipo de Escala Likert con opciones de respuesta que van desde: : (1), 

Totalmente en desacuerdo (2),En desacuerdo (3),Ni de acuerdo / Ni en 

desacuerdo (4), De acuerdo (5).Muy de acuerdo. 

 

Está conformado por 20 preguntas cuya distribución es: Energía 

Renovable (22-26), Energía limpia (27-31), Ahorro económico de la 

energía (32-36) y Conexión a red Energética (37-41). 

 

3.4.3. Validez y Confiabilidad Estadística  

 

a) Validez 

Se procedió a validar el cuestionario por el método de juicio de 

expertos los cuales fueron: 
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Tabla 1   

Validación por Juicio de Expertos del Instrumento a Utilizar en la Investigación 

Experto Observaciones Puntaje 

Mg. Daniel Armando Cárdenas Canales Si hay suficiencia, es aplicable   Muy alto 

Mg.Ahuber Omar Vasquez Aranda Si hay suficiencia, es aplicable   Muy alto 

Dr. Aldo Juan Sandoval Ricci Si hay suficiencia, es aplicable   Muy alto  

Nota. Elaboración propia 

 

b) Confiabilidad  

 

Luego de la verificación de los expertos de los dos instrumentos, 

se realizó la prueba de confiabilidad Alpha de Cronbach, la cual 

puede determinar la confiabilidad del cuestionario para evaluar el 

coeficiente, y considerar la siguiente escala de interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para proceder a obtener el índice de confiabilidad o fiabilidad se 

analizó estadísticamente la información estructurada en los 

cuestionarios y se aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach, el cual 

deja de ser una media ponderada de las correlaciones entre las 

Figura  1  

Criterios para interpretar el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach 

Nota. SPSS V 26 
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variables (o ítems) que forman parte de la escala. Puede calcularse 

de dos formas: a partir de las varianzas (alfa de Cronbach) o de las 

correlaciones de los ítems (Alfa de Cronbach estandarizado). Hay que 

advertir que ambas fórmulas son versiones de la misma y que pueden 

deducirse la una de la otra.  

Se determino para cada cuestionario el coeficiente de alfa de 

Cronbach obteniendo los siguientes resultados: 

 

                  Tabla 2   

            Resultado del Coeficiente Alfa de Cronbach del primer cuestionario 

 

 

                                         

 

               Tabla 3   

             Resultado del Coeficiente Alfa de Cronbach del segundo cuestionario 

 

 

 

 

 

Del análisis realizado se puede concluir que el coeficiente de alfa de 

Cronbach para el primer cuestionario es 0.775 que es un coeficiente 

calificado como moderado lo cual quiere decir que el primer 

cuestionario es confiable. 

 

De la misma manera se puede concluir que el coeficiente de alfa de 

Cronbach para el segundo cuestionario es 0.890 que es un coeficiente 

calificado como muy satisfactorio lo cual quiere decir que el segundo 

cuestionario es de muy alta confiabilidad. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.890 20 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.775 21 

Nota. SPSS V 26 

Nota. SPSS V 26 
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3.5.    Procedimientos  
 

Para la recolección de los datos se utilizan instrumentos de medición que 

representan las variables de la investigación actual, que brindan 

información simplificada. El diseño del instrumento se define en la 

definición operativa, y especifica el rango teórico de las variables a medir 

y las dimensiones e indicadores necesarios. Estas dimensiones e 

indicadores describen cada tamaño, y estos incluyen un conjunto de ítems 

a medir e investigar 

 

Se continuo con el procedimiento a continuación:  

➢ Se elaboraron dos tipos de encuestas de cuestionarios para medir 

variables por separado. Los instrumentos anteriores han sido verificados 

por expertos y los cálculos de confiabilidad se han realizado a través del 

Alpha de Cronbach. 

➢ Luego de ser verificadas, estas herramientas se aplicaron a 40 

trabajadores de la región de Mara. Los niños entre 18 y 60 años deben 

coordinarse con anticipación y tomar las medidas de salud necesarias 

dentro de los 4 días para prevenir la infección por COVID-19. 

➢ Explica el motivo de la investigación, enfatizó la objetividad y honestidad 

en la respuesta, y mencionó que la investigación es anónima y muy 

confidencial. 

Finalmente, se agradeció a todos los que realizaron la encuesta. 

 

3.6.   Método de Análisis de Datos   

 

3.6.1.   Estadística Descriptiva  

En este estudio se utilizó para construir una base de datos de 

variables relacionadas, con el propósito de utilizar el programa Excel 

versión 2016 y SPSS versión 26 para construir una tabla de 

distribución de frecuencias y su correcta interpretación 
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3.6.2.   Estadística Inferencial 

Para comparar hipótesis y obtener resultados se utiliza la versión 

SPSS 26 del software estadístico. Este software puede determinar la 

distribución de la muestra en comparación con la función acumulativa 

de la variable observada. Por lo tanto, se utiliza la prueba de Shapiro-

Wilk. Dado que hay 40 participantes, se determina encontrar Los 

datos son paramétricos o no paramétricos. 

 

El valor encontrado es no paramétrico, y se utiliza la prueba de 

hipótesis del coeficiente Rho de Spearman para verificar las hipótesis 

planteadas en la investigación mediante prueba no paramétrica y 

establecer la relación entre variables, dimensiones y sus significados 

para comparar la escala de las siguientes hipótesis de Hernández y 

Fernández Propuesto en 1998: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 

Escala Interpretativa para Analizar el Coeficiente Rho de Spearman 

Nota. Hernández & Fernández 1998 
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3.7.  Aspectos Éticos  

 

Como dijo Reyes en 2017, todo investigador debe seguir los estándares 

éticos profesionales y siempre involucrar las humanidades y la ética de 

cada persona. 

 

Este estudio toma en cuenta los elementos éticos de su respectiva 

confidencialidad sin revelar los nombres de los investigadores, 

protegiendo así la identidad de los colaboradores. Respetar, sus opiniones 

y comentarios en función de la problemática y métodos utilizados; al no 

obligar a las personas a responder a los métodos utilizados y la libertad 

de participación, expresando el consentimiento informado, que se refleja 

al no obligar a los participantes a intervenir. 
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IV.  RESULTADOS 
 

4.1 Análisis Descriptivo Comparativo 
 

Los resultados obtenidos se analizaron teniendo como base los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación. Para ello se analiza el 

comportamiento de la muestra para cada variable y dimensión después 

de realizar su agrupamiento respectivo es el siguiente: 

 

 Tabla 4 

 Resultados agrupados de la encuesta respecto a la Variable 1: Política Energética 

Nota. SPSS V.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Ineficiente 15 37.5 

Regular 12 30.0 

Eficiente 13 32.5 

Total 40 100.0 

Figura  3 

Distribución de la muestra referente a la Variable 1: Política Energética 

Nota. SPSS V.26 
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En las Tabla 4 y Figura 3 la Variable 1 que es Política Energética, de 40 

encuestados, de 15 encuestados que representan 37.5%, expresan que 

la Política Energética en el distrito de Mala es ineficiente, de 12 

encuestados que representan el 30% expresan que es regular y 13 

encuestados que representan un 32.5%, expresan que la Política 

Energética en el distrito de Mala es eficiente. 

 

Tabla 5  

Distribución de la muestra referente a la Variable 2: Uso de Energía Alternativa 

Nota. SPSS V.26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V.26 
 

 

 N % 

Ineficiente 14 35.0 

Regular 26 65.0 

Total 40 100.0 

Figura  4 

Distribución de la muestra de la Variable 2: Uso de Energías Alternativas 



31 
 

 

Según la Tabla 5 y Figura 4 la Variable 2 que es el Uso de Energías 

Alternativas, de 40 encuestados, de 14 encuestados que representan 

35%, expresan que el Uso de Energías Alternativas en el distrito de Mala 

es ineficiente, seguidamente de 26 encuestados que representan el 65%, 

expresan que el Uso de Energías Alternativas en el distrito de Mala es 

regular. 

 

 

Tabla 6  

Resultados agrupados de la encuesta de la Dimensión 1 en la Variable 1: Matriz 

energética Vigente 

Nota.  SPSS V.26 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Ineficiente 16 40.0 

Regular 16 40.0 

Eficiente 8 20.0 

Total 40 100.0 

Figura  5 

Distribución de resultados de la Dimensión 1 en la Variable 1: Matriz Energética Vigente 

Nota. SPSS V.26 
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De los resultados de la Tabla 6 y Figura 5, se puede ver que el 40% de los 

encuestados, equivalente a 16 participantes, tienen un conocimiento 

ineficiente sobre la matriz energética vigente en el distrito de Mala, 

mientras que el 40% equivalente a 16 participantes manifiestan sobre  la 

matriz energética tener un conocimiento regular, y el 20% de los 

encuestados que equivalente a 8 participantes tienen un conocimiento 

eficiente respecto a la matriz energética  vigente en el distrito de Mala. 

 

Tabla 7 

Resultados agrupados de la encuesta de la Dimensión 2 en la Variable 1: Eficiencia 

Energética Actual 

Nota. SPSS V.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Ineficiente 21 52.5 

Regular 6 15.0 

Eficiente 13 32.5 

Total 40 100.0 

Figura  6 

Distribución de resultados de la Dimensión 2 en la Variable 1: Eficiencia Energética Actual 

Nota. SPSS V.26 
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De los resultados de la Tabla 7 y la Figura 6, se puede ver que el 52% de 

los encuestados, equivalente a 21 participantes, tienen un conocimiento 

ineficiente respecto a la eficiencia energética actual  en el  distrito de Mala, 

mientras que el 15% de los encuestados que equivalen a  6 participantes  

presentan un conocimiento regular respecto a la a la eficiencia energética 

actual  y el 32.5% de los encuestados que equivalente a 13 participantes 

tienen un conocimiento eficiente respecto a eficiencia energética actual( 

valga la redundancia) en el distrito de Mala. 

 

Tabla 8  

Resultados agrupados de la encuesta de la Dimensión 3 de la Variable 1: 

Abastecimiento Energético Existente 

Nota. SPSS V.26 

 

 

 

 

 

 

Falta comentario:D3V1 

 

 

 

Nota. SPSS V.26 

 N % 

Ineficiente 15 37.5 

Regular 14 35.0 

Eficiente 11 27.5 

Total 40 100.0 

Figura  7 

Distribución de resultados de la Dimensión 3 en la Variable 1: Abastecimiento Energético 

Existente 
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De los resultados de la Tabla 8 y la Figura 7, se puede ver que el 37.5% 

de los encuestados, equivalente a 15 participantes, tienen un 

conocimiento ineficiente sobre el Abastecimiento Energético Existente en 

el distrito de Mala, mientras que el 35% de los 14 participantes tienen un 

conocimiento regular referente al Abastecimiento Energético Existente en 

el distrito de Mala y el 27.5% de los encuestados que equivalente a 11 

participantes tienen un conocimiento eficiente referente al Abastecimiento 

Energético Existente en el distrito de Mala 

 

Tabla 9  

Resultados agrupados de la encuesta de la Dimensión 4 de la Variable 1: Estudio de 

Impacto Ambiental de la Política Energética 

Nota. SPSS V.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V.26 

 N % 

Ineficiente 37 92.5 

Regular 3 7.5 

Total 40 100.0 

Figura  8 

Distribución de resultados de la Dimensión 4 en la Variable 1: Estudio de Impacto Ambiental 

de la Política Energética 
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De los resultados de la Tabla 9 y la Figura 8, se puede ver que el 92.5% 

de los encuestados, equivalente a 37 participantes, tienen un 

conocimiento ineficiente sobre el estudio de Impacto Ambiental del distrito 

de Mala, mientras que el 7.5% que equivalen a  3 participantes tienen un 

conocimiento regular. sobre Estudio de Impacto Ambiental del distrito de 

Mala. 

 

 

 Tabla 10 

 Resultados agrupados de la encuesta de la Dimensión 1  de la Variable 2: Energía 

Renovable  

Nota. SPSS V.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V.26 

 

 N % 

Ineficiente 14 35 

Regular                    26 65 

Total 40 100 

Figura  9 

Distribución de resultados de la Dimensión 1 en la Variable 2: Energía Renovable 
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De los resultados de la Tabla 10 y la Figura 9, se puede ver que el 65% 

de los encuestados, equivalente a 26 participantes, tienen un 

conocimiento regular sobre el uso de energía renovable en el distrito de 

Mala, mientras que el 35% equivalente a 14 participantes tienen un 

conocimiento ineficiente  sobre el uso de energía renovable en el distrito 

de Mala. 

 

Tabla 11  

Resultados agrupados de la encuesta de la Dimensión 2 de la Variable 2: Energía Limpia 

Nota. SPSS V.26 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V.26 

 

 N % 

Ineficiente 14 35.0 

Regular 26 65.0 

Total 40 100.0 

Figura  10 

Distribución de resultados de la Dimensión 2 de la Variable 2: Energía Limpia 
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De los resultados de la Tabla 11 y la Figura 10, se puede ver que el 65% 

de los encuestados, equivalente a 26 participantes, tienen un 

conocimiento regular sobre el uso de energías limpias en el distrito de 

Mala, mientras que el 35% equivalente a 14 participantes tienen un 

conocimiento ineficiente sobre el uso de energía limpias en el distrito de 

Mala. 

 

Tabla 12  

Resultados agrupados de la encuesta de la Dimensión 3 y la Variable 2: Ahorro 

económico de la energía 

Nota. SPSS V.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V.26 

 

 N % 

Ineficiente 38 95.0 

Regular 2 5.0 

Total 40 100.0 

Figura  11 

Distribución de resultados de la Dimensión 3 en la Variable 2. Ahorro económico de la 

energía 
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De los resultados de la Tabla 12 y la Figura 11, se puede ver que el 95% 

encuestados, equivalente a 38 participantes, tienen un conocimiento 

ineficiente sobre ahorro económico de la energía en el distrito de Mala, 

mientras que el 5%,equivalente a 2 participantes, tienen un conocimiento 

regular sobre  ahorro económico de la energía en el distrito de Mala. 

 

 

 Tabla 13  

Resultados agrupados de la encuesta de la Dimensión 4 y la Variable 2: Conexión a la 

red energética 

Nota. SPSS V.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V.26 

 

 

 N % 

Ineficiente 14 35.0 
Regular 26 65.0 

Total 40 100.0 

Figura  12 

Distribución de resultados de la Dimensión 4 en la Variable 2: Conexión a la red energética 
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De los resultados de la Tabla 13 y la Figura 12, se puede ver que el 65% 

encuestados, equivalente a 26 participantes, tienen un conocimiento 

ineficiente sobre la conexión a la red energética del distrito de Mala, 

mientras que el 35% equivalente a 14 participantes tienen un 

conocimiento ineficiente sobre la conexión a la red energética del distrito 

de Mala 

 

Tabla 14   

Tabla Cruzada de la Variable 1: Política Energética vs  Variable 2: Uso de energías 

Alternativas 

Nota. SPSS V.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V.26 

  

V2: Uso de energías 
Alternativas Total 

Ineficiente Regular 

V1:Politica 
Energética 

Ineficiente Recuento 8 7 15 

% del 
total 

20.0% 17.5% 37.5% 

Regular Recuento 6 6 12 

% del 
total 

15.0% 15.0% 30.0% 

Eficiente Recuento 0 13 13 

% del 
total 

0.0% 32.5% 32.5% 

Total 

Recuento 14 26 40 

% del 
total 

35.0% 65.0% 100.0% 

Figura  13 

Tabla Cruzada Política Energética vs Uso de Energías Alternativas 
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De la Tabla 14 y Figura  13 el 17.5% (7) de los colaboradores encuestados  

pertenecientes al área de medio ambiente de la municipalidad de Mala 

perciben que, cuando el uso de energías alternativas es ineficiente, un 

20%(8) perciben que las políticas energéticas son regulares, el 15% (6) 

de los encuestados perciben que, cuando el uso de energías alternativas 

están en un nivel regular, las políticas energéticas presentan un nivel 

ineficiente, mientras que, para el 32.5% (13) de los encuestados perciben 

que, cuando el uso de energías alternativas es regular, no se percibe 

ninguna reacción frente a las políticas energéticas.  

 

Tabla 15   

Tabla Cruzada de la Dimensión 1 Variable 1: Matriz Energética Vigente  vs  Variable 2: 

Uso de energías Alternativas 

Nota.  SPSS V.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V2: Uso de energías 
Alternativas Total 

Ineficiente Regular 

D1V1:Matriz 
Energética 

Vigente  

Ineficiente Recuento 12 4 16 

% del 
total 

30.0% 10.0% 40.0% 

Regular Recuento 1 15 16 

% del 
total 

2.5% 37.5% 40.0% 

Eficiente Recuento 1 7 8 

% del 
total 

2.5% 17.5% 20.0% 

Total 
Recuento 14 26 40 

% del 
total 

35.0% 65.0% 100.0% 
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Nota.  SPSS V.26 

 

De la Tabla 15 y Figura 14  el 10% (4) de los colaboradores encuestados  

pertenecientes al área de medio ambiente de la municipalidad de Mala 

perciben que, cuando el uso de energías alternativas es regular , un 

30%(12) perciben que la matriz energética vigente es ineficiente, el 37.5% 

(15) de los encuestados perciben que, cuando el uso de energías 

alternativas están en un nivel regular, un 2.5%(1) presentan un nivel 

ineficiente en el conocimiento de la matriz energética vigente, mientras 

que, para el 17.5% (7) de los encuestados perciben que, cuando el uso 

de energías alternativas es regular, un 2.5%(1) percibe que la eficiencia 

respecto a la matriz energética vigente en el distrito de Mala es eficiente. 

 

 

 

 

Figura  14 

Tabla Cruzada Matriz Energética Vigente  vs Uso de Energías Alternativas 
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Tabla 16  

Tabla Cruzada de la Dimensión 2  Variable 1: Eficiencia Energética Actual vs  Variable 

2: Uso de energías Alternativas 

Nota.  SPSS V.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  SPSS V.26 

 

 

  

V2: Uso de Energías 
Alternativas Total 

Ineficiente Regular 

D2V1:Eficiencia 
Energética 

Actual  

Ineficiente Recuento 13 8 21 

% del 
total 

32.5% 20.0% 52.5% 

Regular Recuento 0 6 6 

% del 
total 

0.0% 15.0% 15.0% 

Eficiente Recuento 1 12 13 

% del 
total 

2.5% 30.0% 32.5% 

Total 

Recuento 14 26 40 

% del 
total 

35.0% 65.0% 100.0% 

Figura  15 

Tabla Cruzada Eficiencia Energética Actual vs Uso de Energías Alternativas 
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De la Tabla 16 y Figura 15  el 20% (8) de los colaboradores encuestados  

pertenecientes al área de medio ambiente de la municipalidad de Mala 

perciben que, cuando el uso de energías alternativas es regular , un 

32.5%(13) perciben que la eficiencia  energética actual es ineficiente, el 

15% (6) de los encuestados perciben que, cuando el uso de energías 

alternativas están en un nivel regular, un 0% presentan un nivel ineficiente 

en conocimiento de la eficiencia energética actual, mientras que, para el 

30% (12) de los encuestados perciben que, cuando el uso de energías 

alternativas es regular, un 2.5%% percibe que la eficiencia energética 

actual en el distrito de Mala es eficiente. 

 

Tabla 17  

Tabla Cruzada de la Dimensión 3 Variable 1: Abastecimiento Energético Actual vs  Variable 

2: Uso de energías Alternativas 

 
V2: Uso de Energías 

Alternativas Total 

Ineficiente Regular 

D3V1:Abastecimiento  
Energética Actual 

Ineficiente 

Recuento 6 9 15 

% del 
total 

15.0% 22.5% 37.5% 

Regular 

Recuento 0 14 14 

% del 
total 

0.0% 35.0% 35.0% 

Eficiente 

Recuento 8 3 11 

% del 
total 

20.0% 7.5% 27.5% 

Total 

Recuento 14 26 40 

% del 
total 

35.0% 65.0% 100.0% 

Nota. SPSS.V26 
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          Nota. SPSS.V26 

 

De la Tabla 17 y Figura 16,  el 22,5% (9) de los colaboradores 

encuestados  pertenecientes al área de medio ambiente de la 

municipalidad de Mala perciben que, cuando el uso de energías 

alternativas es regular , un 15%(6) perciben que el abastecimiento 

energético existente es ineficiente, el 35% (14) de los encuestados 

perciben que, cuando el uso de energías alternativas están en un nivel 

regular, un 0% presentan un nivel ineficiente en el abastecimiento 

energético existente, mientras que, para el 7.5% (3) de los encuestados 

perciben que, cuando el uso de energías alternativas es regular, un 

20%(14) percibe que el abastecimiento energético existente en el distrito 

de Mala es eficiente. 

 

 

Figura  16 

Tabla Cruzada Eficiencia Energética Actual vs Uso de Energías Alternativas 

 

 



45 

Tabla 18 

 Tabla Cruzada de la Dimensión 4 Variable 1 Estudio de Impacto Ambiental  vs  Variable 

2: Uso de energías Alternativas 

Nota. SPSS.V26 

   Nota. SPSS.V26 

De la Tabla 18  y Figura 17 el 65% (28) de los colaboradores encuestados  

pertenecientes al área de medio ambiente de la municipalidad de Mala 

perciben que, cuando el uso de energías alternativas es regular , un 

V2: Uso de Energías 
Alternativas Total 

Ineficiente Regular 

D4V1:Estudio de 
Impacto Ambiental 

Ineficiente 
Recuento 7 26 33 

% del total 17.5% 65.0% 82.5% 

Regular 
Recuento 7 0 7 

% del total 17.5% 0.0% 17.5% 

Total 
Recuento 14 26 40 

% del total 35.0% 65.0% 100.0% 

Figura  17 

Tabla Cruzada Estudio  de Impacto Ambiental  vs Uso de Energías Alternativas 
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17.5%(7) perciben que los estudios de impacto ambiental referente a las 

políticas energéticas  es ineficiente, el 17.5% (7) de los encuestados 

perciben que, los estudios de impacto ambiental referente a las políticas 

energéticas  es ineficiente 

 

4.2 Análisis Inferencial 

 

4.2.1  Prueba de Normalidad 

 

Ho: Los datos de la muestra proceden de una distribución normal  

Ha: Los datos de la muestra no proceden de una distribución no normal. 

Nivel de significancia: 0.05. 

 

Se Utilizó la prueba de Shapiro-Wilk (WS), porque el tamaño de la muestra 

es menor a 50 encuestados en ambos cuestionarios. Con esta prueba se 

determinó si los datos obtenidos vienen de una distribución normal o no, 

es apropiado porque nos determina el tipo de prueba de hipótesis a 

aplicar, en la siguiente Tabla se fundamenta el resultado: 

 

Tabla 19  

 Prueba de Normalidad 

 

           

 

 

 

 

    
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

V1  0.784 40 0.000 
V2  0.604 40 0.000 

D1V1 0.794 40 0.000 

D2V1  0.710 40 0.000 
D3V1  0.795 40 0.000 

D4V1  0.292 40 0.000 
Nota. SPSS V.26 

   
 
Donde:  

             V1: Política Energética 
        D1V1: Matriz energética 
        D2V1: Eficiencia energética 
        D3V1: Abastecimiento energético 
        D4V1: Impacto ambiental 
             V2: Uso de Energías Alternativas  
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En la Tabla 19 se observa que las significancias (sig) de las variables y 

dimensiones analizadas arrojan como resultado valores menores al grado 

de incertidumbre permitido p = 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna propuesta y se rechaza la hipótesis nula en conclusión los datos 

analizados no presentan una distribución normal por ende debe aplicarse 

pruebas hipótesis o de contraste no paramétricas. 

 

 4.2.2  Contrastación de Hipótesis 

 

Para este proceso se procedió a validar las hipótesis planteadas tanto 

general como especificas obteniendo: 

 

✓ HG:  Existe una relación significativa y positiva entre la política 

energética y uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 

2020. 

✓ HG0:  No existe una relación significativa y positiva entre la política  

energética y uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 

2020. 

 

Se realizo el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica 

para verificar su correlación y aceptación de la hipótesis planteada de lo 

cual se obtiene:  
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Tabla 20  

Prueba de Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis General de Investigación 

  V1 V2 

Rho de 
Spearman 

V1 

Coeficiente de 
correlación 

1 0.453** 

Sig. (bilateral)   0.003 

N 40 40 

V2 

Coeficiente de 
correlación 

0.453** 1 

Sig. (bilateral) 0.003   

N 40 40 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

 

 

Del análisis de la Tabla 20 se puede apreciar que la significancia (sig.) es 

menor a 0.05 que es la tolerancia permitida en la investigación realizada, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula planteada y se acepta la hipótesis 

alterna general de investigación con esto se puede afirmar que existe 

relación positiva y significativa entre la política energética y uso de 

energías alternativas en el distrito de Mala, 2020.ahora esta relación es 

positiva debido a que el coeficiente Rho de Spearman la cual expresa el 

valor positivo afirmando una relación de variables directas y es 

significativa debido a que el coeficiente  es 0.453 (esto expresa 45.3% de 

vinculación entre las variables), esto expresa una relación positiva y 

moderada entre las variables de análisis. 

 

 

 

Donde:  
V1: Política Energética 
V2: Uso de Energías Alternativas  
Realizado en SPSS V.26 
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✓ HE1:    Existe relación positiva y significativa entre la matriz energética

vigente y uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 

2020. 

✓ HE10: No existe relación positiva y significativa entre la matriz

energética vigente y uso de energías alternativas en el distrito 

de Mala, 2020. 

Se realizo el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica 

para verificar su correlación y aceptación de la hipótesis de lo cual se 

obtiene: 

Tabla 21 

Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis Especifica 1 de la 

Investigación 

D1V1 V2 

Rho de 
Spearman 

D1V1 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 0.606** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 40 40 

V2 

Coeficiente de 
correlación 

0.606** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 40 40 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

 

 

Del análisis de la Tabla 21 se puede apreciar que la significancia (sig.) es 

menor a 0.05 que es la tolerancia permitida en la investigación realizada, 

por lo tanto se  acepta la hipótesis alterna especifica 1 planteada y se 

rechaza la hipótesis nula especifica 1 de investigación con esto se puede 

afirmar que existe relación positiva y significativa entre la matriz 

Donde:  
D1V1: Matriz energética vigente 
V2: Uso de energías alternativas en el distrito de 

Mala 
Realizado en SPSS V.26 
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energética vigente y uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 

2020, ahora esta relación es positiva debido a que el coeficiente Rho de 

Spearman expresa valor positivo afirmando una relación de variables 

directas y es significativa debido a que el coeficiente es 0.606 (esto 

expresa que existe 60.6% de vinculación entre D1V1 y V2) ,esto expresa 

una relación positiva y moderada entre las variables en análisis. 

✓ HE2: Existe relación positiva y significativa entre la eficiencia 

energética actual y el uso de energías alternativas en el distrito 

de Mala. 

✓ HE20:  No existe relación positiva y significativa entre la eficiencia

energética actual y el uso de energías alternativas en el distrito 

de Mala. 

Se realizo el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica 

para verificar su correlación y aceptación de la hipótesis de lo cual se 

obtiene: 

Tabla 22  

Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis Especifica 2  de la 

Investigación 

D2V1 V2 

Rho de 
Spearman 

D2V1 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 0.552** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 40 40 

V2 

Coeficiente de 
correlación 0.552** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 40 40 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 Donde: 
D1V1: Eficiencia Energética actual
V2: Uso de Energías Alternativas  
Realizado en SPSS V.26 
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Del análisis de la Tabla 22 se puede apreciar que la significancia (sig.) es 

menor a 0.05 que es la tolerancia permitida en la investigación realizada, 

por lo tanto se acepta la hipótesis alterna especifica 1 planteada y se 

rechaza la hipótesis nula especifica 1 de investigación con esto se puede 

afirmar que existe relación positiva y significativa entre la eficiencia 

energética actual y el uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 

ahora esta relación es positiva debido a que el coeficiente Rho de 

Spearman expresa valor positivo afirmando una relación de variables 

directas y es significativa debido a que el coeficiente es 0.552 (esto 

expresa que existe 55.2% de vinculación entre D2V1 y V2) ,esto expresa 

una relación positiva y moderada entre las variables en análisis. 

✓ HE3:  Existe relación positiva y significativa entre el abastecimiento

energético existente  y el uso de energías alternativas en el 

distrito de Mala, 2020. 

✓ HE30:  No existe relación positiva y significativa entre el abastecimiento

energético existente  y el uso de energías alternativas en el 

distrito de Mala, 2020. 

Se realizo el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica 

para verificar su correlación y aceptación de la hipótesis de lo cual se 

obtiene: 
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Tabla 23  

Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis Especifica 3  de la 

Investigación 

D3V1 V2 

Rho de 
Spearman 

D3V1 

Coeficiente de 
correlación 

1 -0.198

Sig. (bilateral) 0.221

N 40 40 

V2 

Coeficiente de 
correlación 

-0.198 1 

Sig. (bilateral) 0.221 

N 40 40 

 

 

Del análisis de la Tabla 23 se puede apreciar que la significancia (sig.) es 

mayor  a 0.05 que es la tolerancia permitida en la investigación realizada, 

por lo tanto se rechaza  la hipótesis alterna especifica 3 planteada y se 

acepta la hipótesis nula especifica 3 de investigación de lo cual se 

desprende que no existe relación positiva y significativa entre el 

abastecimiento energético existente  y el uso de energías alternativas en 

el distrito de Mala, 2020., ahora analizando el indicador se tiene que esta 

relación es negativa debido a que el coeficiente Rho de Spearman 

expresa valor negativo afirmando una relación de variables inversas y es 

no es significativa debido a que el coeficiente es - 0.198 (esto expresa que 

existe -19.8% de vinculación entre D3V1 y V2),esto expresa una relación 

correlación negativa muy baja  entre las variables en análisis. 

✓ HE4:   Existe relación positiva y significativa entre el estudio de 

impacto ambiental en las políticas energéticas  y el  uso de 

energías alternativas en el distrito de Mala, 2020. 

Nota. Donde:  
D3V1: Abastecimiento energético existente 
V2: Uso de Energías Alternativas  
Realizado en SPSS V.26 
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✓ HE4o:   No existe relación positiva y significativa entre el estudio de

impacto ambiental en las políticas energéticas y uso el de 

energías alternativas en el distrito de Mala, 2020. 

Se realizo el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica 

para verificar su correlación y aceptación de la hipótesis de lo cual se 

obtiene: 

Tabla 24  

Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis Especificada 4 de la 

Investigación 

D4V1 V2 

Rho de 
Spearman 

D4V1 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -0.388*

Sig. (bilateral) 0.013 

N 40 40 

V2 

Coeficiente de 
correlación 

-0.388* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.013

N 40 40 

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 

Del análisis de la Tabla 24 se puede apreciar que la significancia (sig.) 

es menor a 0.05 que es la tolerancia permitida en la investigación 

realizada, estableciendo una relación entre la D4V1 y V2 pero no se 

puede aceptar ni la hipótesis nula especifica 4 ni la hipótesis especifica 

4 porque la relación expresada por las variables es distinta, se tiene que 

existe relación significativa e inversa entre la D4V1 y la V2, debido que 

presenta un coeficiente negativo, es decir Rho de Spearman = -0.388, 

por lo tanto la hipótesis real seria: Existe relación inversa y significativa 

Donde:  
D4V1:Estudio de  Impacto Ambiental 
V2: Uso de Energías Alternativas  
Realizado en  SPSS V.26 
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entre el estudio de impacto ambiental en las políticas energéticas  y el 

uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 2020. (esto expresa 

que existe -38.8% de vinculación entre D4V1 y V2),esto expresa una 

relación correlación inversa débil  entre las variables en análisis 
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V DISCUSIÓN 

Se observa en la Tabla 4 y Figura 3  que el conocimiento de la Política Energética 

es ineficiente según la percepción de los especialistas en el área en la 

municipalidad de Mala, esto expresado en la opinión de 37.5% de encuestados,  

esto se debe que no se ha promovido el conocimiento de que existen políticas 

energéticas dentro del contexto local, esto fundamentado por el estudio realizado 

por Víctor Ruiz Micha, José Anchante Bejarano y Michel Hidalgo Oscco, en el 

año 2019,quienes afirman que la eficiencia en el manejo de políticas energéticas 

no es aplicable debido a que el 90% de la población no cuenta con energía 

eléctrica, por esta estadística no es aplicable ningún tipo de política energética 

ya que no se siente la aplicabilidad de las mismas esto se observó en la 

comunidad de Chilete – Contumazá, región de Cajamarca, lo cual coincide con 

los resultados encontrados en la presente investigación. Esta permite observa 

que la política energética está en proceso de desarrollo, ya que estos temas 

recién se han implementado, las ideas del Ministerio de Energía y Minas de 

Política Energética se ven dificultadas por factores como por ejemplo geográficos 

y de accesibilidad para su aplicación, lo que se tiene que hacer para mejorar el 

uso de las energías es usar factores naturales para su almacenamiento de cada 

región, esto fundamentado en el estudio de Erick Coapaza Quispe, en el año 

2015, titulado: Análisis técnico - económico del uso del gas natural como 

alternativa energética en el sector residencial de la Provincia de Arequipa. 

Por lo expuesto y por indagaciones hechas en el presente trabajo se tiene se 

acepta la hipótesis general, existiendo una correlación significativa entre las 

variables debido que como se menciona párrafos anteriores no existe un 

conocimiento específico sobre las políticas energéticas y el uso de energías 

alternativas en el distrito de Mala  
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Se observa en la Tabla 5 y Figura 4 que según la percepción de los trabajadores 

del área especializada en la municipalidad de Mala respecto al uso de energías 

alternativas es regular con 65% esto se debe a la falta de difusión de las energías 

alternativas en la zona ya que no es muy promocionado en la zona de análisis, 

esto es coincidente con lo mencionado por el Ministerio de Energía y Minas, de 

nuestro país en la Propuesta de Política Energética de Estado Perú 2010 -2040, 

ya que la misma propulsa tener una matriz energética con energías alternativas 

y eficiencia energética, esto es tener más del 45% de los suministros energéticos 

con energía alternativa para realizar sinergia con los mercados energéticos y 

tener conexiones optimas energéticamente hablando y sustentables, lo que  

concuerda con lo encontrado en la presente investigación. 

Por lo expuesto párrafos anteriores las energías alternativas no son muy 

difundidas en el distrito de Mala debido a la falta de capacitación y desarrollo de 

estas tecnologías en la zona de estudio. 

De la misma manera en la Tabla 6 y Figura 5 se tiene que un 40% de los 

encuestados, equivalente a 16 participantes en la presente investigación tienen 

un conocimiento ineficiente sobre la matriz energética vigente, esto se debe a la 

falta conocimiento de lo que es la matriz energética vigente y como esta se aplica 

en la zona de estudio, esto fue enfocado por Alejandro Henríquez Munita, en el 

año 2017 en su trabajo La pobreza energética: Una exploratoria propuesta para 

Chile, en la cual se exploró el desconocimiento del concepto de matriz energética 

en el vecino país del sur ya que debido a la complejidad de la zona chilena no 

existen servicios básicos energéticos como son: agua caliente, calefacción, 

cocción de alimentos, refrigeración, iluminación, internet. Para ello la Política 

energética de Chile, tiene que realizar programas agresivos de implementación 

urgente y no solo privilegiar a una minoría, mucho menos el conocimiento de lo 

que es una  matriz energética ,lo que concuerda con los resultados de la presente 

investigación. 
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De la misma manera en la Tabla 7 y Figura 6 se tiene que un 52.5% de los 

encuestados, equivalente a 21 participantes en la presente investigación tienen 

un conocimiento ineficiente sobre la eficiencia energética actual esta situación 

se presenta debido a que la política de eficiencia energética no se ha aplicado 

debido a la falta de promoción e implementación de los programas  de eficiencia 

energética en el distrito de Mala los cuales deberían ser periódicos y paulatinos 

debido que permitiría a la población optimizar su manejo de la energía, esto se 

corrobora con lo manifestado por el Ministerio de Energía y Minas, de nuestro 

país en la Propuesta de Política Energética de Estado Perú 2010 -2040, donde 

se define que tenemos objetivos y lineamientos, que cumplir en los plazos 

establecidos, dentro de los principales es tener una matriz energética con 

energías alternativas y eficiencia energética. Poseer un abastecimiento 

energético para tener un desarrollo sustentable. Que toda la población tenga el 

acceso al suministro energético. Tener un ámbito mínimo con impacto ambiental 

y menores emisiones de carbono. Contar con una industria del gas natural 

moderna y destinada para el rol de transporte, industria y comercio, también para 

la generación eléctrica efectiva. Realizar sinergia con los mercados energéticos 

de los países vecinos, para el logro de nuestros objetivos a futuro. 

De la misma manera en la Tabla 8 y Figura 7 se tiene que un 37.5% de los 

encuestados, equivalente a 15 participantes en la presente investigación tienen 

un conocimiento ineficiente respecto al abastecimiento energético actual, esto se 

deber al mal aprovisionamiento de los recursos energéticos necesarios para el 

desarrollo de su actividad, de lo cual se desglosa que  no se cuenta con un 

criterio de aprovisionamiento energético en el distrito de Mala, esto se 

fundamenta en la investigación realizada por José Rafael Zanoni, en la revista 

Nueva Sociedad, ¿Qué pueden hacer las políticas energéticas por la 

integración?, quien mención que el aprovisionamiento energético es gradual y 

progresivo y depende de la capacitación y concientización de las autoridades y 

población sobre el manejo y distribución de las energías usadas para sus 

actividades diarias, lo cual fundamenta la presente investigación. 
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De la misma manera en la Tabla 9 y Figura 8 se tiene que un 92.5% de los 

encuestados, equivalente a 37 participantes en la presente investigación tienen 

un conocimiento ineficiente respecto a los estudios de impacto ambiental 

realizados a los diferentes trabajos referentes manejo de las energías en el 

distrito de Mala esto se debe a que no se promueve en la población las 

implicancias ambientales respecto a los proyecto sobre manejo de energías en 

la zona de investigación, esto es coincidente con lo mencionado por el Ministerio 

de Energía y Minas, de nuestro país en la Propuesta de Política Energética de 

Estado Perú 2010 - 2040, el cual promueve que todo proyecto de energías debe 

ir acompañado de un estudio de impacto ambiental para garantizar el mínimo de 

impactos de estos proyectos a la población y queda en las entidades su 

promoción y difusión, lo que concuerda con lo planteado en la presente 

investigación  
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VI. CONCLUSIONES

Primera 

Se determinó que la relación existente entre la política energética  y el uso de 

energías alternativas, municipalidad de Mala ,2020, es significativa y moderada 

debido a que el coeficiente Rho de Speaman  es 0.453,  con   una significancia 

de 0.003 (P<0.05), esto expresa que las variables se relacionen un 

45.3%,aceptado la hipótesis general de investigación. 

Segunda 

Se identifico la relación existente entre la  Matriz Energética Vigente y el uso de 

energías alternativas, municipalidad de Mala,2020, es significativa y moderada 

debido a que el coeficiente Rho de Speaman es  0.606 con   una significancia 

menor de  0.000 (P<0.05), esto expresa que las variables se relacionen un 

60.6%,aceptado la hipótesis especifica 1 de investigación. 

Tercera 

Se identifico la relación existente entre la eficiencia energética actual  y el uso de 

energías alternativas, municipalidad de Mala,2020, es  significativa y moderada 

debido a que el coeficiente Rho de Speaman es  0.552 con una significancia de 

0.000 (P<0.05), esto expresa que las variables se relacionen un 55.2%,aceptado 

la hipótesis especifica 2 de investigación. 

Cuarta 

No se Identificó relación existente entre el abastecimiento energético existente y 

el uso de energías alternativas, municipalidad de Mala,2020,la significancia es 

mayor a la estimada en la investigación P = 0.221 (P>0.05), de la misma manera 

no existe relación entre las variables, existe un indicador de relación esta seria -

19.8%,aceptado la hipótesis nula especifica 3 de investigación. 
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Quinta 

Se identifico la relación existente entre el estudio de impacto ambiental en las 

políticas energéticas  y el  uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 

2020. es  significativa y moderadamente inversa debido a que el coeficiente Rho 

de Speaman es  -0.388 con una significancia de 0.013 (P<0.05), esto expresa 

que las variables se relacionen un 38.8% de manera inversa, no aceptando la 

hipótesis nula ni alterna especifica 4 y postulando una nueva hipótesis que sería: 

Existe relación inversa y significativa entre el estudio de impacto ambiental en 

las políticas energéticas  y el  uso de energías alternativas en el distrito de Mala, 

2020. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primero 

Se recomienda implementar talleres de capacitación respecto a la 

implementación de la política energética en la localidad  y también sobre los 

beneficios de uso de energías alternativas como fuente energética local. 

Segundo 

Se recomienda implementar talleres de capacitación respecto a la matriz 

energética o como están distribuidas sus energías en la zona implementar 

talleres de efectividad y eficiencia energética para los pobladores . 

Tercero 

Se recomienda realizar capacitaciones periódicas referentes a temas de 

eficiencia energética tanto al personal de la propia municipalidad de Mala como 

a los pobladores haciendo de su conocimiento los beneficios del manejo de la 

energía y su eficiencia usando energías alternativas. 

Cuarto 

Se recomienda capacitar y difundir con informes mensuales y anuales cual es el 

abastecimiento energético actual en zona como es la distribución de las energías 

en la zona y de qué manera se va presentando su uso y  si es el adecuado en la 

zona.  

Quinto 

Se recomienda hacer de conocimiento público las bondades ambientales del uso 

de energías alternativas en la zona estudiada debido, a que se desconoce el 

beneficio ambiental que estas energías tienen en la zona. 
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Anexo1 :Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Nivel y rango 

Matriz Energética Vigente Desarrollo Energético Nacional 1,2       Ordinal de tipo Likert 

[1] 

“Totalmente en desacuerdo” 

[2] 

“Desacuerdo” 

[3] 

“Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo” 

[4] 

“De acuerdo” 

[5] 

“Muy de acuerdo” 

“Eficiente” 
[67 – 100] 

“Regular” 
[33 – 66] 

“Ineficiente” 
[20-32] 

Huella Ecológica 3,4 

Mitigación del Cambio Climático 5 

Eficiencia Energética Actual   Uso Racional y eficiente de la energía 6,7 

Reducción del impacto ambiental 8,9,10 

Abastecimiento Energético 

Existente 

Acondicionamiento de los recursos 

energéticos 

11,12,13,14 

15,16 

Estudio de Impacto Ambiental Niveles de Contaminación 17,18 

Disminución del Dióxido de Carbono 19,20 

Calidad Ambiental 21 

Matriz de Operacionalización de la Variable : Política Energética 
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Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Nivel y rango 

Energía Renovable Aplicabilidad 22,23       Ordinal de tipo Likert 

[1] 

“Totalmente en desacuerdo” 

[2] 

“Desacuerdo” 

[3] 

“Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo” 

[4] 

“De acuerdo” 

[5] 

“Muy de acuerdo” 

“Eficiente” 
[67 – 100] 

“Regular” 
[33 – 66] 

“Ineficiente” 
[20-32] 

Producción de Energía Útil 24,25,26 

Energía Limpia Beneficios y Ventajas 27,28 

Reducción del Impacto 
Ambiental 

29,30,31 

Ahorro Económico de 
la Energía 

Costos de Energía 
32,33 

Evaluación de equipos de iluminación 
para disminución de costos 

34,35,36 

Conexión a la Red 
Energética 

Confiabilidad del sistema     
fotovoltaico a inyectar al sistema 

comercial. 
37,38,39,40,41 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de Operacionalización de la Variable : Uso de Energías Alternativas 
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Anexo 2 :     Fichas técnicas de  instrumentos  

Instrumento 1: Política Energética 

      Ficha técnica 

• Nombre del instrumento: Cuestionario sobre Política Energética  

• Autor: Jose Manuel Valer Silva  

• Año: 2020 

• Tipo de instrumento: Cuestionario 

• Objetivo: Medir el grado de relación entre la Política Energética y el Uso 

de Energias Alternativas  

• Población: Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Mala. 

• Número de ítem: 21 ítems. 

• Aplicación: Encuesta Física. 

• Tiempo de administración: 3  horas para administrar a cada encuestado 

divido en grupos por precaución por la emergencia sanitaria. 

• Normas de aplicación: El colaborador seleccionará cada ítem, según 

crea conveniente. 

• Escala: [1] “Totalmente en desacuerdo”, [2] “Desacuerdo”,[3]“Ni en 

desacuerdo/Ni de acuerdo”,[4]  “De acuerdo”, [5] “Muy de acuerdo. 

• Niveles y rango: “Ineficiente” [20 – 32], “Regular” [33 – 66], “Eficiente” 

[67-100] 

• Escala de Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0.775 (77.5% de 

confiabilidad) 
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CUESTIONARIO 1 

El presente cuestionario tiene por finalidad recabar información para conocer el 

conocimiento  de la población, en temas referentes a  Política Energética en la 

Municipalidad Distrital de Mala. La información es muy importante, por lo que se 

le pide ser objetivo (tal como se da en la realidad) y sincero al momento de 

responder. 

 

INSTRUCCIONES  

Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le 

recomienda responder con la mayor sinceridad posible.  (1) “Totalmente en 

desacuerdo”,(2) “Desacuerdo”,(3)“Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo”,(4)“De 

acuerdo”, (5) “Muy de acuerdo. 

 

VARIABLE 1: POLITICA ENERGETICA 

Dimensión 1: 1 2 3 4 5 

01 
Existe una política pública en la comunidad que desarrolla la 

matriz energética de nuestro país 
     

02 
La matriz energética con energía alternativas disminuirá la 

huella ecológica 
     

03 Se tiene conocimiento sobre la matriz energética en Mala      

04 La matriz energética en 15 años estará vigente en la comunidad      

05 
Al implementar la matriz energética ya no se usará energías 

fósiles mitigando el cambio climático 
     

Dimensión 2: Eficiencia Energética Actual  1 2 3 4 5 

06 
Existe un etiquetado sobre eficiencia energética en nuestra 

comunidad 
     

07 
Capacitarse con el etiquetado de eficiencia energética con 

relación a los equipos que tiene en su domicilio 
     

08 
Se ha difundido en su comunidad un plan de eficiencia 

energética 
     

09 

Se ha comunicado a cada empleado y/o colaborador de los 

efectos de implantación de un sistema de gestión de la eficiencia 

energética en su centro de trabajo 
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10 
Existe un uso eficiente energético en relación con la tecnología 

LED 

Dimensión 3:Abastecimiento Energético Existente 1 2 3 4 5 

11 
La empresa eléctrica, brinda un servicio de calidad a los 

usuarios de la zona  

12 

La energía eléctrica de la red comercial no presenta 

sobretensiones a fin de evitar problemas con los equipos de los 

usuarios  

13 
El sistema de abastecimiento energético cubre las necesidades 

de carga e iluminación en las viviendas 

14 
Se observa problemas consecutivos del servicio por la empresa 

distribuidora de energía eléctrica 

15 
El uso de sistemas alternativos logra un abastecimiento 

energético sin problemas 

16 
Se considera el abastecimiento energético mediante un buen 

dimensionamiento fotovoltaico 

Dimensión 4: Estudio de Impacto Ambiental 1 2 3 4 5 

14 
Las energías alternativas producen menor emisión de dióxido 

de carbono 

15 
El uso de sistemas fotovoltaicos en la zona de Mala disminuye 

las emisiones de carbono 

16 
Existe un registro continuo de las emisiones de CO2 producidas 

en el distrito de Mala 

17 
En la actualidad muchas tecnologías han aparecido para mitigar 

la emisión de dióxido de carbono 

18 
Existe relación entre las ventajas que ofrece el uso de energías 

alternativas y la reducción de CO2 

19 
Las energías alternativas producen menor emisión de dióxido 

de carbono 

20 
El uso de sistemas fotovoltaicos en la zona de Mala disminuye 

las emisiones de carbono 

21 
Existe un registro continuo de las emisiones de CO2 producidas 

en el distrito de Mala 

  Gracias por tu colaboración 
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                           Instrumento 2: Uso de Energias Alternativas  

      Ficha técnica 

• Nombre del instrumento: Cuestionario sobre Política Energética  

• Autor: Jose Manuel Valer Silva  

• Año: 2020 

• Tipo de instrumento: Cuestionario 

• Objetivo: Medir el grado de relación entre la Política Energética y el Uso 

de Energias Alternativas  

• Población: Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Mala. 

• Número de ítem: 20 ítems. 

• Aplicación: Encuesta Física. 

• Tiempo de administración: 3  horas para administrar a cada encuestado 

divido en grupos por precaución por la emergencia sanitaria. 

• Normas de aplicación: El colaborador seleccionará cada ítem, según 

crea conveniente. 

• Escala: [1] “Totalmente en desacuerdo”, [2] “Desacuerdo”,[3]“Ni en 

desacuerdo/Ni de acuerdo”,[4]  “De acuerdo”, [5] “Muy de acuerdo. 

• Niveles y rango: “Ineficiente” [20 – 32], “Regular” [33 – 66], “Eficiente” 

[67-100] 

• Escala de Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0.890 (89% de 

confiabilidad) 
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CUESTIONARIO 2 

El presente cuestionario tiene por finalidad recabar información para conocer el 

conocimiento  de la población, en temas al Uso de Energias Alternativas en la 

Municipalidad Distrital de Mala. La información es muy importante, por lo que se 

le pide ser objetivo (tal como se da en la realidad) y sincero al momento de 

responder. 

INSTRUCCIONES 

Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le 

recomienda responder con la mayor sinceridad posible.  (1) “Totalmente en 

desacuerdo”,(2) “Desacuerdo”,(3)“Ni en desacuerdo/Ni de acuerdo”,(4)“De 

acuerdo”, (5) “Muy de acuerdo. 

VARIALBE 2 : USO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 

Dimensión 1: Energía renovable 1 2 3 4 5 

22 
Se tiene conocimiento del uso de energías renovables en los 

domicilios del distrito de Mala 

23 
Promueve el gobierno el uso de energías alternativas en la 

comunidad de Mala 

24 
Afectan el uso de las energías renovables a nuestro medio 

ambiente 

25 
Se tiene conocimiento de las bondades de las energías 

renovables 

26 
Existe fuentes de energía renovable en la comunidad de Mala 

de manera abundante para su aprovechamiento 

Dimensión 2: Energía limpia 1 2 3 4 5 

27 
Se tiene conocimiento del uso de energías limpias, para la 

generación eléctrica, en el distrito de Mala 

28 
Es satisfactorio el uso de energías limpias, con respecto a sus 

beneficios y ventajas que nos brindan 

29 
El uso de las energías limpias reducirá el impacto ambiental de 

nuestra comunidad  

30 Se tiene conocimiento cual es el origen de las energías limpias 
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31 
El uso de energías limpias disminuye la contaminación 

ambiental de nuestra comunidad, para obtener energía eléctrica 

Dimensión 3: Ahorro económico de la energía 1 2 3 4 5 

32 

La comparación de la generación eléctrica comercial con la 

energía solar la inversión inicial es alta, pero con el tiempo 

rentable  

33 
El uso de sistemas alternativos es un ahorro significativo, por 

cuanto   la ventaja que es amigable con nuestro medio ambiente. 

34 
El uso de sistemas alternativos es sostenible y rentable con el 

pasar de los años 

35 La inversión en sistemas fotovoltaicos se está logrando un buen 

uso de los recursos para la obtención de un sistema altamente 

eficiente 

36 El sistema de iluminación en nuestras viviendas debemos 

cambiar a tecnología LEDs ya que son más rentables 

Dimensión 4: Conexión a la red Energética 

37 Se toma acciones correctivas ante fugas de corriente en la 

conexión de la red 

38 El servicio que brinda la empresa eléctrica no tiene falencias en 

conexión de la red 

39 La población de Mala controla la generación de energía 

entregada a sus viviendas a la conexión a la red 

40  Se tiene conocimiento porque no se masifica el uso de sistemas 

alternativos, para inyectar a la red comercial 

41 Se tiene conocimiento sobre el Reglamento de la Generación 

Distribuida, a la red 

 Gracias por tu colaboración 
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Matriz de Consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general: 
¿Qué relación existe entre la política 
energética y uso de energías 
alternativas en el distrito de Mala, 
2020? 
 

Problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre la matriz 
energética vigente y uso de energías 
alternativas en el distrito de Mala, 
2020? 
 
¿Qué relación existe entre la 
eficiencia energética actual y uso de 
energías alternativas en el distrito de 
Mala, 2020? 
 
¿Qué relación existe entre el 
abastecimiento energético existente 
y uso de energías alternativas en el 
distrito de Mala, 2020? 
 
Qué relación existe entre los 
estudios de impacto ambiental y uso 
de energías alternativas en el distrito 
de Mala, 2020? 
 

Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
la política energética y uso 
de energías alternativas en el 
distrito de Mala, 2020.  
 

Objetivos específicos: 
Identificar la relación 
existente entre la matriz 
energética vigente y uso de 
energías alternativas en el 
distrito de Mala, 2020 

 
Explicar la relación existente 
entre la eficiencia energética 
actual y uso de energías 
alternativas en el distrito de 
Mala 
 
Identificar la relación 
existente entre el 
abastecimiento energético 
existente y uso de energías 
alternativas en el distrito de 
Mala, 2020 
 
Examinar la relación 
existente entre estudios de 
impacto ambiental y uso de 
energías alternativas en el 
distrito de Mala, 2020. 

 
 
 

Hipótesis general: 
Existe una relación positiva y 
significativa entre la política 
energética y uso de energías 
alternativas en el distrito de Mala, 
2020. 
 

Hipótesis específicas: 
Existe relación positiva y 
significativa entre la matriz 
energética vigente y uso de 
energías alternativas en el distrito 
de Mala, 2020 
 
Existe relación positiva y 
significativa entre la eficiencia 
energética actual y uso de 
energías alternativas en el distrito 
de Mala, 2020 
 
Existe relación positiva y 
significativa entre el 
abastecimiento energético 
existente y uso de energías 
alternativas en el distrito de Mala, 
2020 
 
Existe relación positiva y 
significativa entre estudios  de 
impacto ambiental y uso de 
energías alternativas en el distrito 
de Mala, 2020. 
 

 

Variable 1: Política Energética  

Dimensiones 
Indicadores/ 

Ítems 
Escala de valores Rango 

Matriz Energética 
Vigente 

Desarrollo Energético 
Nacional (1,2) 

              Ordinal de tipo Likert 

[1] 

“Totalmente en desacuerdo” 

[2] 

“Desacuerdo” 

[3] 

“Ni en desacuerdo ni de acuerdo” 

[4] 

“De acuerdo” 

[5] 

“Muy de acuerdo” 

 

 

“Eficiente” 
[67 – 100] 

 
 

“Regular” 
[33 – 66] 

 
 

“Ineficiente” 
[20-32] 

 

Huella Ecológica (3,4) 
Mitigación del Cambio 

Climático (5) 
Eficiencia 

Energética Actual 
Uso Racional y eficiente 

de la energía (6,7) 
Reducción del impacto 

ambiental (8,9,10) 
Abastecimiento 

Energético 
Existente 

Acondicionamiento de los 
recursos energéticos 

(11,12,13,14 
15,16) 

Estudio de Impacto 
Ambiental 

Niveles de 
Contaminación (17,18) 

Disminución del Dióxido 
de Carbono (19,20) 

Calidad Ambiental (21) 

Variable 2: Uso de Energías Alternativas 

Dimensiones 
Indicadores/ 

Ítems 
Escala de valores Rango 

Energía Renovable Aplicabilidad (22,23)            Ordinal de tipo Likert 

[1] 

“Totalmente en desacuerdo” 

[2] 

“Desacuerdo” 

[3] 

“Ni en desacuerdo ni de acuerdo” 

[4] 

“De acuerdo” 

[5] 

“Muy de acuerdo” 

 

 

“Eficiente” 
[67 – 100] 

 
 

“Regular” 
[33 – 66] 

 
 

“Ineficiente” 
[20-32] 

 

Producción de Energía 
Útil (24,25,26) 

Energía Limpia Beneficios y Ventajas 
(27,28) 

Reducción del Impacto 

Ambiental (29,30,31) 

Ahorro Económico 
de la Energía 

Costos de Energía (32,33) 
Evaluación de equipos de 

iluminación para 
disminución de 

costos(34,35,36) 
Conexión a la Red 

Energética 
Confiabilidad del sistema      

fotovoltaico a inyectar al 

sistema comercial.(37,38,39,40,41) 

 
 

Anexo 3 :  Matriz de Consistencia de la Investigación 
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Tipo de Diseño Técnicas e instrumento Estadísticas Población y Muestra 

Para Hernández. Fernández y 
Baptista (2014, p. 93), para medir 
dos variables en una 
investigación cuantitativa, se 
debe buscar el nivel de 
correlación. 
 
Esta investigación tiene como 
propósito medir el grado de 
relación y/ o correlación entre las 
variables propuestas, por eso se 
dice que es de tipo correlacional.  
 
El diseño es no experimental, las 
variables no fueron alteradas en 
el proceso; también es 
transversal porque la información 
recolectada se da un periodo de 
tiempo determinado, es 
retrospectivo; porque los datos 
existen y correlacional porque va 
a permitir establecer el nivel de 
asociación entre la variable. 
 
 

Para Hernández, 
Fernández y Baptista 
(2014, p. 217) el 
cuestionario es un conjunto 
de preguntas referente a 
una o más variables, que 
posteriormente serán 
medidas. 
 
Vara (2012, p.44) define a 
la encuesta, es una técnica 
recurrente en las 
investigaciones 
cuantitativas, ya a través de 
esta técnica los sujetos de 
estudio ofrecen información 
relevante de la variable a 
utilizar. 
 
El cuestionario de la variable 1: 
Política Energética , está 
compuesto por 4 dimensiones:  
Matriz Energética Vigente, 
Eficiencia Energética Actual, 
Abastecimiento Energético 
Existente y Estudio de Impacto 
Ambiental ; con un total de 21 
ítems y el cuestionario de la 
variable 2: Uso de Energías 
Alternativas está compuesto 
por 3 dimensiones: Energía 
Renovable, Energía Limpia   
Ahorro Económico de la 
Energía y  Conexión a la Red 
Energética ; dando un total de 
20 ítems. 

 

Fase descriptiva: 
En esta investigación, los datos 
se procesaron a partir de la 
encuesta, luego estos datos 
fueron tabulados en Microsoft 
Excel 2016 para ser ingresados 
al software de estadística 
SPSS V 26; en donde se 
realizaron la prueba de 
confiabilidad de Alfa de 
Cronbach, el análisis de 
frecuencia y las tablas de 
comparaciones y gráficos de 
comportamiento de los 
encuestados 
 
Fase Inferencial 
Se inicia con la prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilk, se 
usó este método, debido a que 
los datos almacenados no son 
mayores a 50, estos resultados 
permitieron verificar si los datos 
obtenidos provienen de una 
distribución normal o atípica, 
de acuerdo con el resultado 
obtenido se elegiría el tipo de 
prueba de hipótesis a usar. 
 
El resultado obtenido en la 
investigación, indican los datos 
provienen de una distribución 
asimétrica o anormal, por tal razón 
en la prueba de hipótesis se usó la 
prueba no paramétrica de Rho 

Spearman. 

Bernal (2010, p.160) la población es la totalidad de elementos e individuos con 
características similares. 
En este trabajo, la población estuvo compuesta por los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Mala. 
 
Para Arias (2006, p.144) La muestra es el conjunto de sujetos que se toma de 
la población para estudiar un fenómeno estadístico. En esta investigación se 
usó el muestreo no probabilístico; que consiste en escoger un tipo de la 
población por el hecho de que sea viable, por tal razón se está seleccionando 
a los colaboradores del área de Medio Ambiente de la Municipalidad de Mala, 
por ser accesibles, más no porque se haya usado un juicio estadístico. 
 

CONDICIÓN 
AREA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MALA  

Colaboradores 41 
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item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 3 5 4 3 1 5 4 1

4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 5 2 1 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 2 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 5 4 4 4 4 1 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 2 1

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 4 2 1 1 3 3

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 5 2 2 1 5 2 5

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 5 1 1 4 3 4 4 4

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 1 4 4 5

VARIABLE 1: POLITICA ENERGETICA 

DIMENSION1: MATRIZ ENERGETICA VEGENTE DIMENSION 2: EFICIENCIA ENERGETICA ACTUAL DIMENSION 3: ABASTECIMEINTO ENERGERTICO EXISTENTE DIMENSION 4: ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Anexo 4 A :  Matriz de Datos  

Cuestionario 1: Politica Energetica 
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item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 item31 item32 item33 item34 item35 item36 item37 item38 item39 item40 item41

2 3 1 3 2 5 1 1 2 1 3 1 2 2 3 1 4 3 2 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 3 5 4 4 1 5 4 5 5 5 5 4 2 3 2 1 3 3

4 4 4 3 3 5 5 1 3 4 4 3 3 4 5 4 3 1 2 5

2 2 1 1 1 3 1 4 4 2 5 4 2 1 5 1 1 1 5 4

2 3 1 4 5 3 4 5 5 1 5 5 4 4 5 5 2 3 2 1

2 4 2 2 4 4 5 2 4 1 4 5 3 5 2 3 4 3 1 3

2 5 4 3 4 4 3 2 2 5 4 3 4 1 2 5 3 1 2 4

5 5 5 1 1 1 2 2 3 4 1 3 1 4 3 4 5 4 1 1

4 3 5 4 2 1 5 1 1 3 4 2 3 5 5 5 5 4 1 3

4 1 5 5 2 4 3 3 2 5 5 1 2 5 1 1 4 4 2 4

1 3 3 1 4 1 5 2 2 1 2 2 3 1 5 3 1 5 3 2

5 4 4 2 1 5 4 5 2 3 3 5 4 4 4 1 2 5 5 1

1 4 3 4 3 1 5 3 1 1 3 2 2 5 3 2 2 2 1 4

1 1 3 5 2 1 1 2 2 3 1 3 4 4 3 2 2 2 3 4

VARIABLE 2: USO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 

DIMENSION 1: ENERGIA RENOVABLE DIMENSION 2: ENERGIAS LIMPIAS DIMENSION 3: AHORRO ENERGETICO DE LA ENERGIA DIMENSION 4: CONEXIÓN A LA RED ENERGETICA

Anexo 4 B :  Matriz de Datos 

Cuestionario 1: Uso de Energias Alternativas 
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Anexo 5 :  Carta de presentación del Trabajo de Tesis  
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 Anexo 6 :  Certificados de Validez del Instrumento 
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