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Resumen 

 

En la presente investigación se estableció como objetivo general determinar la 

influencia del control interno en la gestión de riesgos en un establecimiento de 

salud, Lima 2020. 

 El trabajo de investigación fue de nivel explicativo, el diseño fue no 

experimental, el enfoque cuantitativo de tipo básico. La muestra estuvo conformada 

por 50 directivos. Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó 

el cuestionario y la escala utilizada fue de Likert. La confiabilidad se obtuvo con el 

Alfa de Cronbach de ,962 para la variable control interno y de ,966 para la variable 

gestión de riesgos y la Validez por juicio de expertos. 

 En la investigación, se ha encontrado que existe un nivel de significancia de 

,001, que indica el nivel de dependencia entre las variables de control interno y la 

gestión de riesgos y se rechaza la hipótesis nula debido a que los datos 

corresponden al modelo; asimismo se concluyó en cuanto de la prueba del pseudo 

R cuadrado, el valor (Nagelkerke= 0,582), indicó que la variable control interno 

influye en un 58,2% sobre la capacitación. 

 

 

Palabras clave: Control interno, gestión de riesgos, capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

Abstract 

In this research, the general objective was to determine the influence of internal 

control on risk management in a health facility, Lima 2020. 

The research work was of explanatory level, the design was non-

experimental, the quantitative approach of basic type. The sample was made up of 

50 managers. The survey technique was applied and the questionnaire was used 

as an instrument and the scale used was from Likert. The reliability was obtained 

with Cronbach's Alpha of ,962 for the internal control variable and of ,966 for the risk 

management variable and the Validity by expert judgment. 

In the research, it has been found that there is a significance level of ,001, 

which indicates the level of dependence between the internal control variables and 

risk management and the null hypothesis is rejected because the data correspond 

to the model; also, it was concluded that as for the pseudo R square test, the value 

(Nagelkerke= 0.582), indicated that the internal control variable influences 58.2% 

on the training. 

Key words: Internal control, risk management, training. 
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Resumo 

 

Nesta pesquisa, o objetivo geral era determinar a influência do controle interno na 

gestão de riscos em uma instalação de saúde, Lima 2020. 

 O trabalho de pesquisa foi de um nível explicativo, o projeto não foi 

experimental, a abordagem foi quantitativa de um tipo básico. A amostra era 

composta por 50 gerentes. A técnica de pesquisa foi aplicada e o questionário foi 

utilizado como instrumento, e a escala utilizada foi a escala Likert. A confiabilidade 

foi obtida com o Alfa Cronbach de 962 para a variável de controle interno e de 966 

para a variável de gerenciamento de risco e Validade por julgamento de 

especialistas. 

 Na investigação, verificou-se que existe um nível de significância de ,001, que 

indica o nível de dependência entre as variáveis de controle interno e 

gerenciamento de risco e a hipótese nula é rejeitada porque os dados 

correspondem ao modelo; também foi concluído que o valor (Nagelkerke= 0,582), 

no teste pseudo R quadrado, indicou que a variável de controle interno influencia 

58,2% no treinamento. 

 

 

Palavras-chave: controle interno, gestão de riscos, treinamento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El control como término, viene desde la Edad Antigua, desarrolladas por grandes 

culturas, tales como: Egipto, China, Grecia, Babilonia y Roma. Es con Henry Fayol 

(1916), fundador de la Teoría Clásica de Administración, quien estableció: 

planeación, organización, organización y control; siendo este último elemento, la 

evaluación de la administración, a través de los objetivos y metas. Es así que, el 

control como elemento de Fayol ha evolucionado a través del tiempo, y hoy en día, 

el enfoque de control es integral, es decir, que es aplicable a toda la empresa, 

incluyendo la gestión de riesgos. 

En el ámbito internacional, para que las organizaciones asuman sus 

obligaciones sociales, el control interno coadyuvará a ellas a identificar los riesgos 

potenciales de responsabilidad social y por ende cumplir con sus responsabilidades 

con respecto a la calidad de los productos, la producción limpia, derechos de los 

consumidores y la contribución de la comunidad. Por medio de un control interno 

sólido, mejora la calidad del servicio y las organizaciones pueden consolidar la 

reputación social y los motivos para obtener beneficios, y mejorar la administración 

de los recursos (Du, 2019). A pesar de los diferentes requisitos reglamentarios, que 

significan que las empresas italianas están expuestas a una divulgación obligatoria 

más estricta, los analistas belgas e italianos de la presente investigación consideran 

que la divulgación voluntaria es más apropiada y podría mejorar la calidad de la 

información proporcionada.  

Es necesario que las empresas contemplen la elaboración de un mapeo de 

riesgos a nivel de toda la empresa, para prepararse de modo tal que tengan planes 

de contingencia ante riesgos potenciales. Las empresas deberían centrarse en los 

riesgos que pueden influir significativamente en su rentabilidad futura, en lugar de 

publicar divulgaciones genéricas y normalizadas, utilizando los canales de 

comunicación públicos y privados que suelen tener con los analistas para no 

perjudicar su posición competitiva (Sarens y D’Onza, 2016). 

En el ámbito nacional, Yong (2013), analista de PwC, afirmó que el control 

interno es imprescindible porque coadyuva a la empresa comprender que el 

desarrollo de sus negocios debe ser socialmente responsable, igualmente requiere 

de un buen control que cautele los activos y aumentar la eficiencia en las 

actividades de la organización.  De otro lado, Alexander (2018), informó que 
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las empresas peruanas confrontan una diversidad de riesgos como desastres 

naturales, en seguridad, fraudes y otros que no permiten el desarrollo de las 

organizaciones. En efecto, en el Perú no existe una cultura de prevención, las 

medianas y pequeñas empresas viven el día, porque hay ausencia de planificación, 

por ende, menos podrán planificar los planes de contingencia para enfrentar los 

riesgos, sean estos naturales o del entorno interior y exterior de las empresas; y, 

actualmente se aprecia con mayor magnitud lo que está ocasionando la pandemia 

del coronavirus. 

El establecimiento de salud de Lima, motivo de estudio, no está 

completamente establecido Control Interno, que determine las debilidades de  

controles internos y riesgos potenciales en la Institución, por lo que presenta 

deficiencia en la gestión operativa del establecimiento de salud, que se refleja en el 

servicio asistencial a los usuarios, en la dificultad de ingreso a los servicios, a la  

atención adecuada, a la demora en el otorgamiento de servicios y a la deficiencia 

brindada a los pacientes usuarios, evidenciándose que en el mes de enero de 2019, 

se registraron 54 reclamos y al mes de  agosto de 2019, 81 reclamos . Para la 

presente investigación, se propone identificar las causas efectos de las variables y 

desarrollarlas, enfocada desde el ángulo metodológico, y aportar con 

conocimientos el vacío teórico-metodológico. 

En informe de investigación responde a las siguientes interrogantes, siendo 

el problema general: ¿Cómo influye el control interno en la gestión de riesgos en 

un establecimiento de salud de Lima 2020? Y como problemas específicos: ¿Cómo 

influye el ambiente de control en la gestión de riesgos en un establecimiento de 

salud de Lima 2020?; ¿Cómo influye la evaluación de riesgos en la gestión de 

riesgos en un establecimiento de salud de Lima 2020?; ¿Cómo influye las 

actividades de control gerencial en la gestión de riesgos en un establecimiento de 

salud de Lima 2020?; ¿Cómo influye la información y comunicación en la gestión 

de riesgos en un establecimiento de salud de Lima 2020?;  y, ¿Cómo influye la 

supervisión en la gestión de riesgos en un establecimiento de salud de Lima 2020? 

En lo que respecta a la justificación que se expone en la presente 

investigación, se sustentó desde el ámbito teórico en la búsqueda de las 

definiciones de los conceptos y teorías que fortalezcan la investigación 

concerniente a las dos variables materia de la investigación, para ello se tomará 
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en cuenta a los siguientes autores para conceptualizar cada variable: Resolución 

de Contraloría General No. 320-2006-CG (2006) y Casares y Lizarzaburu (2016). 

En lo concerniente a la metodología, se definieron las bases metodológicas para 

las futuras investigaciones y que permita la recolección de datos y su 

procesamiento, y validarlo por juicio de expertos. De otro lado, con respecto a la 

justificación práctica, el estudio contribuirá que las organizaciones implementen 

los controles internos para lograr minimizar los riesgos potenciales que a nivel de 

toda la organización tienden a poseer y promover el grado de responsabilidad de 

los responsables. 

Para el estudio, el objetivo general: Determinar la influencia del control 

interno en la gestión de riesgos en un establecimiento de salud de Lima 2020. Y 

como objetivos específicos: Establecer la influencia del ambiente de control, de la 

evaluación de riesgos, de las actividades de control gerencial, de la información 

y documentación y de la supervisión en la gestión de riesgos en un 

establecimiento de salud de Lima 2020.  

Además, se estableció como hipótesis general: El control interno influye en 

la gestión de riesgos en un establecimiento de salud de Lima 2020. Y como 

hipótesis específicas: El ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 

actividades de control gerencial, la información y documentación y la supervisión  

influye en la gestión de riesgos en un establecimiento de salud de Lima 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se exponen las investigaciones, a nivel nacional como 

internacional, los mismos que han permitido aportar conocimientos necesarios 

para la problemática establecida en la presente investigación, tomando la variable 

Sistema de Control Interno, que en adelante se identificará con las siglas SCI  

 En el ámbito nacional, Núñez (2019) en su tesis Doctoral planteó un plan 

para mejorar el SCI de una empresa. El autor concluye que la gestión del SCI es 

calificada buena por los jefes, mientras que los trabajadores señalan existen un 

conjunto de deficiencias con los procesos reiterativos y no constituyen cambios 

transcendentales en la prestación de servicios.  

 Fernández (2019) en su tesis Doctoral demostraron en sus resultados sobre 

el control interno que en la institución fue un 50% deficiente, 17% mínimo y 33% 

muy deficiente. Concluyendo en formular una propuesta para optimizar los 

procesos administrativos desde un diagnóstico, sugiriendo establecer políticas 

para la adecuada verificación de riesgos. 

Alayo (2019) en su tesis de Magíster concluyó que los resultados obtenidos 

mostraron las debilidades encontradas, que identificaron una ausencia de 

liderazgo, compromiso y de voluntad política por los responsables de cautelar la 

implementación del SCI, recomendando elaborar un excelente diagnóstico, 

actualizar los instrumentos de gestión y contar con un adecuado plan operativo 

para subsanar deficiencias halladas. 

Quispe (2017) en su tesis concluye que, debido a un inadecuado SCI, los 

insumos utilizables para “sujetar las cargas” en las importaciones eran 

desperdiciadas y bien podrían usarse en las operaciones de exportación y originar 

mayor rentabilidad. Además, recomienda implementar un SCI apropiado y 

monitorearlo, para atraer, escoger y guardar los insumos que dejan los clientes. 

Díaz (2017) en la tesis Doctoral referente al SCI y su efecto en acciones de 

contrataciones, para confirmar si existe o no influencia de estas dos variables en 

la Dirección Zonal de Cajamarca - Agro Rural, 2017. El resultado obtenido es que 

existe influencia altamente significativa en 0.968,   entre estas dos variables. 

Escobar (2018) en su tesis concluyó que son compromisos del alcalde, jefes 

y trabajadores de la entidad, respecto al funcionamiento del SCI, para lo cual 
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deberán supervisar dicho cumplimiento, según los niveles de responsabilidades, 

concordante con la normatividad y técnicas aplicables. 

Becerra (2017) en su tesis concluyó que el SCI si influye en valor de la 

empresa Marinazul SA en los últimos cinco años (2011-2015). Asimismo, Ñontol y 

Rodríguez (2018) en su tesis en torno al SCI para el almacén de una organización, 

concluyendo que el modelo del SCI, se utilizó para determinar las etapas de la 

organización (abastecimiento, almacenaje y despacho), impactando en las 

operaciones ejecutadas en la logística. 

Huamaní y Sevilla (2020) en su estudio concluye que el SCI es una técnica 

que coadyuva a mejorar los procedimientos de cobranzas, dado que minimiza las 

cuentas por cobrar, incrementa los ingresos y alcanza adecuados mecanismos de 

control que garanticen la eficacia en esta gestión. También, Quico (2018) sobre la 

relación del SCI en el sistema logístico del centro de salud; obteniéndose como 

resultado del estudio que los hospitales del Perú y el hospital Carlos Monge 

Medrano- Juliaca, no cuentan con dicho sistema adecuado, por cuanto estos vienen 

funcionando ineficientemente, reflejando deficiencias e sus administraciones, no 

permitiendo el acatar las políticas, planes y objetivos de la institución pública. 

Aguilar (2018) su tesis referente a sus resultados, estableció que la unidad 

de abastecimiento de los hospitales en el país, no tiene establecido correctamente 

los componentes del SCI. Concluyó que una gran cantidad de hospitales no tienen 

un buen SCI para cumplir con sus metas y objetivos. 

A continuación, entre los siguientes antecedentes internacionales: Robles (2019), 

en su tesis referente a la propuesta para implantar el SCI, El objetivo general del 

estudio es implantar el citado control. Su autor teórico es Gaitán (2015), señalando 

que el SCI, son política, procesos, prácticas y estructuras organizacionales 

elaboradas para otorgar información razonable para que los objetivos sean 

cumplidos y que los actos indeseados sean identificados y corregidos 

oportunamente. Concluyó que un buen control impulsará lael crecimiento de la 

economía de la empresa. 

 Zambrano (2018) la estrategia de SCI para la prevención de fraude 

informático. Siendo su objetivo diseñar estrategias para prevenir fraudes 

informáticos en Novastyle S.A. Su autor teórico es Mantilla & Samuel (citados por 

Salas, 2011) quienes definen al SCI como el diseño e implementación por parte 
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de la entidad para manejar los riesgos y de fraude reconocidos que constituyen 

amenazas para alcanzar los objetivos. Se demostró que los medios para controlar 

las actividades dentro de la organización, no eran las más adecuados, debido a 

que daban oportunidad de que puedan presentarse un sin número de amenazas, 

entre ellas las de orden electrónico, los cuales pueden afectar en gran medida a 

la entidad. 

Con relación a la variable Gestión de Riesgos, que en adelante se 

identificará con las siglas GR, tenemos a los siguientes antecedentes nacionales: 

Santillán (2019) en su tesis tiene como objetivo establecer la GR para disminuir 

las pérdidas financieras en las actividades de los fondos de una empresa de 

transferencia de fondos. Concluyó que con el establecimiento de una metodología 

para la GR como lo es la ISO 31000, se identifican los riesgos para monitorearlos 

y priorizar su ejecución, según los criterios debidamente propuestos. 

Tarrillo (2016) en su tesis plantea conocer la influencia de la GR en la 

protección de activos de información. De acuerdo a los resultados de su estudio 

concluye que efectivamente hay relación entre estas dos variables. Asimismo, 

Huaura (2019) concluye que una GR de Seguridad de la Información para 

Empresas del sector de Telecomunicaciones según ISO/IEC 31000 impacta en 

dicho control de esas empresas, estableciendo normas para evaluarlos 

integralmente, determinando indicadores y métricas de gestión que visualice la 

situación in situ de la organización y por ende una contribución a las autoridades. 

Severino (2016) propone implementar un SG en base al COSO II. Concluyó 

en elaborar un modelo del SG, para detectar las amenazas que circulan en la 

organización y planificar para evitarlas y permitir a las empresas contar con 

información relevante, confiable y ordenada; facilitando la adopción de decisiones. 

Igualmente, Reymundez (2014) estableció identificar los riesgos ocupacionales en 

enfermeras. Concluyendo que gran porcentaje de este personal no aplican estos 

factores porque no ejecutan pruebas serológicas, la dosis de antitetánica y de 

hepatitis no han culminado, en algunos casos no tienen envases para destruir los 

objetos punzocortantes, 

Vásquez (2016) propuso establecer el conocimiento de los riesgos en el 

trabajo del personal de enfermería, para que se adopten acciones preventivas en 

las condiciones de trabajo. Concluye que es necesario identificar dichos factores 
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en los hospitales para promover compromiso en la seguridad y protección del 

trabajador, para mejorar el clima laboral y alcanzar una mayor satisfacción en las 

enfermeras que otorgará una atención de calidad en los usuarios. 

Hurtado (2018) propone una GR para disminuir los accidentes laborales con 

el propósito de perfeccionar su ocurrencia a través de la descripción de tipos de 

riesgos e identificación de los factores de mayor incidencia en dichos accidentes. 

Concluyó en que es posible que se pueda minimizar la ocurrencia de accidentes 

laborales en sector construcción mediante la participación conjunta entre los 

empresarios y trabajadores del sector. De otro lado, Salvatierra (2016), en su tesis 

planteó verificar el efecto de los módulos de gestión en la cultura de prevención en 

el personal de la institución educativa primaria “Mariscal Castilla”, Oxapampa, 

Pasco-2016. Concluyendo que los módulos de GR influyen de manera significativa 

y fortalece la cultura de prevención en el personal de la institución educativa 

primaria. 

Valverde (2019) en su tesis concluyó que la utilización de la GR era 

necesario para cumplir las metas de control aduanero establecidas por las 

autoridades de la SUNAT y de esa manera fortalecer la filosofía de gestión de riesgo 

indicando que los ejecutivos de importaciones además del uso del modelo  descrita 

por la Organización Mundial de Aduanas se necesita de la utilización  de 

tecnologías de información para actualizar los procesos aduaneros según las 

directrices de la OMA para la modernización aduanera. 

En GR, tenemos a Guzmán (2019) en su tesis consideró como objetivo 

diseñar un Modelo de un sistema de GR basado en la Norma ISO/IEC 31000 y 

MAGERIT versión 3.0 para la empresa BlueBox, siendo una norma no certificable, 

cuya finalidad consiste en la gestión del riesgo basándose en que todas las 

organizaciones a nivel mundial sin importar su tipo o tamaño desafían factores e 

influencias ya sean estas externas o internas, que no permiten visualizar a la 

empresa cuando y como alcanzaran sus objetivos, el resultado de esta irresolución 

que existe sobre el alcance de los objetivos dentro de una empresa se la conoce 

como “riesgo”. La conclusión se deriva en que el impacto de diseñar el modelo de 

gestión de riesgos fue positivo, ya que tuvo un cambio en cuanto a la percepción 

de los usuarios con respecto a los riesgos, se generó un ambiente más confiable 

por las guías y tratamientos establecidos para tratar las amenazas.  



8 
 

D’Amato (2012) en su tesis determinó que para POLANCA LTDA, riesgo 

significa hecho cualquiera que genere pérdidas importantes para la organización. 

En sus resultados y conclusiones, se desprende que la GR en POLANCA LTDA se 

realiza muy informalmente. Significa que los riesgos se van cubriendo según como 

vayan surgiendo y hay escasa planificación al respecto. Asimismo, no se cuenta 

con personal capacitado sobre esta materia. Los responsables de la administración 

del riesgo son el gerente y subgerente de la empresa, que a pesar de ser calificados 

no conocen sobre el riesgo y mucho menos el sector financiero. 

En lo que respecta a las teorías sobre la investigación, para el control 

interno, la Resolución de Contraloría General No. 320-2006-CG (2006) definió 

como un proceso integral para enfrentar los riesgos y brindar seguridad razonable 

de la información y que la responsabilidad del SCI es de todo el personal en todos 

los niveles, que deben cumplir la misión y objetivos de la entidad. Las dimensiones 

son: (a) Ambiente de control: establecer una adecuada estructura organizacional 

para ejercer la ética y sensibilizar a todos los funcionarios y trabajadores 

promoviendo una cultura de control. (p.11). Sus indicadores son: Código de ética, 

Manuales, Normas internas, Evaluación de desempeño, Estructura orgánica y 

cumplimiento de metas.  

Incluye, además, las dimensiones: (b) Evaluación de riesgos: para 

establecer y evaluar los riesgos posibles en la entidad para el cumplimiento de sus 

objetivos y elaborar la respuesta oportuna. (p. 15). Sus indicadores: Directiva, 

Identificación de riesgos, Políticas, Participación en riesgos, Objetivos y 

actividades; (c) Actividades de control gerencial: políticas y procesos diseñados 

para garantizar que las acciones que se desarrollan son las convenientes en 

materia de riesgos que pueden impactar los propósitos de la institución, 

asegurando el cumplimiento de estos. (p.19). Siendo sus indicadores: Rotación, 

Procedimientos, Rendición de cuentas, Plan de contingencia, Mejoras, 

Indicadores de gestión y Acceso restringido.  

También abarca la dimensión: (d) Información y comunicación: métodos, 

procesos, canales, medios y acciones que garanticen el flujo de información. (p. 

25). Y finalmente la dimensión (e) Supervisión: que permite evaluar las actividades 

y su retroalimentación (p. 30). Sus indicadores son: Revisión, Registros, 

Seguimiento, Acciones preventivas, Acciones correctivas y Monitoreo. 
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Para el COSO III (2013) el SCI es un proceso aplicado como una estrategia 

y diseñado en una organización para identificar sucesos potenciales que puedan 

ocasionar problemas de gestión riesgos, proporcionando seguridad razonable de 

la información. Siendo sus dimensiones: Ambiente de control, Evaluación de 

riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Actividades de 

monitoreo. 

Meléndez (2016) contempla el control interno como un plan de organización 

para todo el personal de una entidad, incluido los funcionarios, la responsabilidad 

que asumen para cumplir con el control de los recursos a su cargo y del 

cumplimiento de los objetivos institucionales. El autor identifica las siguientes 

dimensiones: Organización, Procedimientos, Recursos humanos y Supervisión. 

En lo que respecta a las teorías relacionadas a la GR, Casares y 

Lizarzaburu (2016) señalan que es muy sensible a los cambios que se suscitan en 

forma continuada, sean estos externos como internos, toda vez que los 

conocimientos y tecnologías cambian, por lo que se debe realizar un monitoreo de 

riesgos, pues se originan otros y que en otros casos cambian o se extinguen. Las 

dimensiones son: (a) Identificación de riesgos: Anticipar acciones que influyan la 

administración de la empresa, disminuyendo su probabilidad de solvencia. 

¿Comprende cuándo puede ocurrir?, ¿dónde y cómo? (p. 60-61); (b) Análisis de 

riesgos: Evaluar y dar frente al riesgo en manera de sistema y continua. Por ello, 

se procede a determinar los elementos de riesgo y su explicación, y 

cuantificándose sus posibles consecuencias en la solvencia. Posibilidades de que 

se produzca el riesgo. Evaluar el nivel del riesgo. (p. 59-60). Sus indicadores: 

Posibilidades de riesgos y Nivel de riesgos. 

Finalmente, se tiene a la dimensión: (c) Evaluación del riesgo: Identificar 

riegos y evaluar alternativas de solución, según prioridades. Sus Indicadores: 

Comparación de riesgos y Elección de solución.  

Casares (2013) Son las operaciones integradas para administrar una 

empresa con respecto a los riesgos e incluye, por su normatividad, la verificación, 

el tratamiento, la aceptación y la comunicación de los riesgos. Sus dimensiones 

son las siguientes: Conocer la organización, revisar el control los SCI , GR y 

analizar los mismos.  

Pressman (2002) sostuvo que la GR es un conjunto de actividades que 
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muestra conocer e identificar la dimensión relacionados con los riesgos, toda vez 

que determinadas organizaciones se encuentran potencialmente a tener 

problemas para concluir con sus operaciones, para lo cual es necesario una 

cultura de prevención para garantizar los inconvenientes y contrarrestarlos del 

todo. Las dimensiones son: Identificación, análisis, planificación y supervisión de 

riesgos. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Tipo: 

Teniendo en cuenta lo expresado por Vara (2010) en el sentido de que la 

investigación básica genera conocimientos, investiga constructos, diagnostica un 

hecho real de la empresa, prueba y adapta teorías, proponiendo forma de 

entendimiento de los fenómenos empresariales y construye o adapta instrumentos 

de medición. 

Por consiguiente, la investigación fue básica porque buscó aportar 

conocimientos referentes al control interno y la gestión del riesgo, indagando sobre 

las teorías ya existentes y se constituyan las bases para el análisis de la 

problemática existente. 

 

Diseño de investigación 

El objeto de un diseño es presentar un modelo de evaluación para comparar los 

hechos con las teorías, convirtiéndose en un plan o estrategia que decide las 

actividades indispensables para realizarlo (Bernal, 1992). 

 Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2019) el diseño es el plan o 

estrategia que se aplica para recabar la información que deseas con el propósito 

de responder al planteamiento del problema. 

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2019) la investigación es no 

experimental porque se ejecuta sin realizar ninguna manipulación intencionada de 

variables y solo se observan los fenómenos tal como se muestran en su ambiente 

natural para analizarlos. 

Por consiguiente, la investigación no experimental son los estudios que se 

desarrollan sin manipular en forma intencional las variables y que únicamente se 

observan los fenómenos tal como suceden en la realidad para evaluarlos 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2019). 

 El diseño que se aplicó es no experimental, debido a que no se manipularon 

las variables. 

 En cuanto a los estudios de alcance explicativo, su propósito es exponer a 

que se debe que se produzca  fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por 

qué se llegan a relacionar dos o más variables (Hernández-Sampieri, Fernández y 
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Baptista 2014, p. 95).  

El proyecto de investigación que se desarrolló, ha tenido como estudio un 

alcance explicativo. 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Para Hernández-Sampieri, Fernández, y Baptista (2014) una variable es una 

propiedad y se puede medir u observar. Asimismo, adquieren valor para la 

investigación científica si logran relacionarse con otras variables, es decir, si forman 

parte de una hipótesis o una teoría. En este caso, son constructos o construcciones 

hipotéticas. 

El fin de la operacionalización viene a ser la desagregación de los elementos 

de manera contextual o abstracta de los variables materia de investigación, las 

definiciones teóricas sean estas expresadas en sub términos denominados 

indicadores, representados con los ítems y la aplicación de una escala. (Hernández 

et al., 2014, p.120). 

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2019) el enfoque o ruta cuantitativa 

se requiere de un lugar preciso al cual arribar (planteamiento especificado y 

delimitado) y un mapa preciso o GPS (diseño acotado). Nuestro equipaje incluye 

análisis estadístico pues lidiaremos con números. 

La investigación ha tenido un enfoque o ruta cuantitativa, debido a que utilizó 

datos numéricos y se aplicó la estadística para ambas variables. 

La categoría de la variable control interno se consideró como independiente 

y la variable gestión de riesgo como dependiente. 

 

Variable control interno 

 

Definición conceptual 

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2019) la definición conceptual se 

precisa o indica con otros términos cómo vamos a comprender una variable 

en el marco de nuestra investigación. Generalmente se trata de una 

definición respaldada por una comunidad científica o profesional y emana de 

la revisión de la literatura. 
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 Resolución de Contraloría General No. 320-2006-CG que definió como un 

proceso integral para enfrentar los riesgos y brindar seguridad razonable de 

la información y que la responsabilidad del SCI es de todo el personal en 

todos los niveles, que deben cumplir la misión y objetivos de la entidad. 

 

Definición operacional 

La definición operacional son los procedimientos, técnicas y métodos para 

evaluar una variable en materia de investigación (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2019, p. 137). 

La variable control interno fue medible a través de sus cinco dimensiones, 

las cuales son: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de 

control gerencial, Información y comunicación y Supervisión; siendo de que, 

de cada uno de ellos se han obtenido sus indicadores que se utilizaron para 

la preparación del instrumento de medición que fue el cuestionario y que se 

obtuvieron datos a ser evaluados estadísticamente por intermedio del 

programa SPSS 25. 

 

Variable gestión de riesgos 

 

Definición conceptual 

Casares y Lizarzaburu (2016) señala que es muy sensible a los cambios que 

se suscitan en forma continuada, sean estos externos como internos, toda 

vez que los conocimientos y tecnologías cambian, por lo que se debe realizar 

un monitoreo de riesgos, pues se originan otros y que en otros casos 

cambian o se extinguen. 

 

Definición operacional 

La variable gestión de riesgos fue medible a través de sus tres dimensiones, 

las cuales son: Identificación de riesgos, Análisis de riesgos y Evaluación del 

riesgo; de cada una de estas dimensiones se obtuvieron sus indicadores que 

se utilizaron para la elaboración del instrumento de medición que fue el 

cuestionario y que se logró obtener datos a ser analizados estadísticamente 

a través del programa SPSS 25. 
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Indicadores 

El control interno tiene la dimensión ambiente de control que tiene ocho 

indicadores: código de ética, manuales, normas internas, evaluación de 

desempeño, estructura orgánica, indicadores de desempeño, capacitación y 

cumplimiento de metas; la dimensión evaluación de riesgos que tiene seis 

indicadores: directiva, identificación de riesgos, políticas, participación de 

riesgos, objetivos y actividades; la dimensión de actividades de control 

gerencial que tiene siete indicadores: rotación, procedimientos, rendición de 

cuentas, plan de contingencia, mejoras, indicadores de gestión  y acceso 

restringido; la dimensión de información y comunicación tiene siete 

indicadores: información, seguridad, mejoramiento, conocimiento, 

comunicación, canales de comunicación y sistema de información; y, por 

último la dimensión de supervisión que tiene seis indicadores: revisión, 

registros, seguimiento, acciones preventivas, acciones correctivas y 

monitoreo. 

La gestión de riesgo tiene la dimensión de identificación de riesgos, que tiene 

dos indicadores: instrumentos y técnicas y causas; la dimensión de análisis 

de riesgos que tiene dos indicadores: probabilidades de riesgos nivel de 

riesgos; y, finalmente la dimensión evaluación del riesgo, que tiene dos 

indicadores: comparación de riesgos y elección de solución. 

 

Escala de medición 

De acuerdo con Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014) “La 

escala de Likert es, en sentido estricto, una medición ordinal” (p. 243). Por 

tanto, la investigación utilizó la escala de Likert; por consiguiente, la escala 

de medición fue ordinal. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: 

La población es el conjunto de componentes que tienen concordancia con una 

serie de especificaciones (Chaudhuri, 2018 y Lepkowsky, 2008b, citados por 

Hernández-Sampieri y Mendoza, 2019). 

La población objeto de la presente investigación estuvo integrada por 440 
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personas del establecimiento de salud de Lima. 

Criterios de inclusión: Los directivos del establecimiento de salud de Lima. 

Criterios de exclusión: Se excluyeron al personal que no desempeñan 

labores de dirección en el establecimiento de salud de Lima. 

 

Muestra 

Bernal (2010) expresa es una fragmento de la población que se selecciona, 

para obtener la información que implique el estudio y sobre el que efectuará  

la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

La recolección de datos se realizó mediante una muestra por conveniencia, 

debido a las particularidades de la muestra, debido a que debió ser aplicado 

los cuestionarios a 50 directivos del establecimiento de salud de Lima, que 

son partícipes de la problemática de la investigación. 

 

Muestreo 

El muestreo es no probabilístico, de acuerdo a Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) estos tipos de muestreo se denominan muestras dirigidas, 

las cuales son correctamente seleccionadas, de manera orientada y 

subjetiva en relación al contexto de la investigación. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Instrumento de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos que se empleará para la investigación 

será el cuestionario, que de acuerdo a Hernández et al. (2014), es el 

instrumento más aplicado para obtener datos de la problemática a investigar. 

Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente. 

El cuestionario se aplicó a 50 directivos para poder obtener información de las 

variables control interno y la gestión de riesgos. 

 

La escala que se utilizó fue la de tipo Likert y que Hernández et al. (2014) lo 

consideró como un conjunto de ítems expresados como afirmaciones o juicios. 
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Tabla 1  

Denominaciones en la escala de Likert   

Puntuación Denominación Inicial 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

N 

CN 

AV 

CS 

S 

 

Validez de los instrumentos 

La investigación necesita calcular la validez del instrumento utilizado. Según 

lo expuesto por Hernández, et al. (2014) expresaron que la validez “es el 

grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” 

(p.200). 

 

La validez  

Se procedió a contrastar los indicadores con las afirmaciones que miden cada 

una de las variables. Al respecto, constituye validez al hecho de que una 

prueba sea adecuadamente planificada y aplicada, midiendo lo que se 

propone medir. Por lo tanto, el cuestionario fue validado por expertos. 

 

Tabla 2  

Validación de expertos   

N° Experto Calificación 

instrumento

Especialidad 

1 

2 

3 

          

Dr. Alberto Monzón Troncoso         

Dr. Marco Antonio Candia Menor 

Dr. Fabio Romeo Paca Pantigoso 

 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

 

Administrador 

Administrador 

Administrador 
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Confiabilidad de los instrumentos  

Para la confiabilidad en la investigación se procedió a realizar la prueba del 

Alfa de Cronbach.  

 

A continuación, se detalla la escala de medidas para el Alfa de Cronbach: 

 

Tabla 3  

Escala de medidas para evaluar el Coeficiente de Cronbach   

Valor Nivel 

<0,5 Inaceptable 

0,5 a 0,6 Pobre 

0,6 a 0,7 Cuestionable 

0,7 a 0,8 Aceptable 

0,8 a 0,9 Bueno 

>0,9 Excelente 

 

 

Nota. Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, se analizaron la tabla 

de Estadísticas de fiabilidad para cada una de las variables, las cuales se detallan 

a continuación: 

Fuente: George y Mallery (2018) 

 

Prueba de fiabilidad para la variable control interno 

Tabla 4  

Alfa de Cronbach de control interno   

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0

Excluidoa 0 ,0

Total 50 100,0

 

 a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,962 30

Nota. En la tabla 4 se aprecia los datos estudiados por el SPSS, con una muestra 

de 50 directivos de un establecimiento de salud de Lima, de los cuales no se 

excluyó a ninguno. Asimismo, se puede visualizar que para las 30 afirmaciones 

formuladas para el cuestionario de control interno, alcanzó el valor con el test Alfa 

de Cronbach de 0,962 > 0,90 excelente; concluyendo que el instrumento es fiable. 

 

Prueba de fiabilidad para la variable gestión de riesgos 

Tabla 5  

Alfa de Cronbach para la variable gestión de riesgos   

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0

Excluidoa 0 ,0

Total 50 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,966 30

Nota. En la tabla 5 se puede verificar que los datos fueron estudiados por el SPSS, 

de una muestra de 50 directivos de un establecimiento de salud de Lima, de los 

cuales no se excluyó a ninguno. Igualmente, se puede visualizar que para las 30 

afirmaciones formuladas para el cuestionario de gestión de riesgos, se alcanzó el 

valor con el test Alfa de Cronbach de 0,966 > 0,90 excelente; concluyendo así que 

el instrumento es fiable. 
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3.5. Procedimientos 

Según Hernández, et al. (2014) el procedimiento es “un resumen de cada paso en 

el desarrollo de la investigación” (p.343). 

 La problemática del establecimiento de salud está relacionada a la escasa 

implementación de los controles internos que ha permitido identificarlo como 

variable independiente y de los problemas de riesgos permanentes por la falta de 

planes de contingencias lo que ha determinado considerar a la gestión de riesgos 

como la variable dependiente.  

En relación al procedimiento de recolección de datos en la investigación se 

elaboró un instructivo para los colaboradores para que puedan desarrollar los dos 

cuestionarios y de acuerdo a una base de datos de los correos electrónicos de los 

mismos, respondieron las afirmaciones expuestas en dichos cuestionarios. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

La administración de la información se aplicó el sistema estadístico SPSS 

(Statistical Packge for the Social Science) que permitió realizar el análisis 

descriptivo e inferencial de las variables. 

Se debe orientar el objetivo hacia un fin predictivo, que contribuyó a conocer 

las probabilidades de que la variable gestión de control interno influya sobre la 

variable gestión de riesgos, siendo por tanto lo más recomendable el haber 

realizado la prueba estadística inferencial para tales fines. 

 

3.7. Aspectos éticos 

La presente investigación respetó las normas de producción intelectual aprobadas 

por la Universidad César Vallejo, así como la Guía de Productos Observables 

vigente. Asimismo, la investigación es netamente académico correspondiendo un 

marco teórico relacionado a las ciencias administrativas, adquirida de fuentes 

confiables citando a sus respectivos autores, cautelando el cumplimento de las 

normas APA. Igualmente, el proyecto fue sometido al sistema del Turnitin, lo que 

garantizará y evidenciará el grado de originalidad de la investigación 
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IV. RESULTADOS  

4.1. Resultados descriptivos  

 
Tabla 6  

Resultado total por niveles de la variable control interno 

Nive1 ƒ % 

Zona de riesgo 5 10 

Zona de monitoreo 27 54 

Zona óptima  18 36 

Total  50 100 

 

Figura 1 

Distribución porcentual de control interno  

 

 

Nota. En la tabla 6 figura 1 se aprecia que un 54% de los directivos encuestados 

se ubican en la zona de monitoreo, el 36% en la zona óptima y un 10% en la zona 

de riesgo.  
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Tabla 7  

Distribución de frecuencia por dimensiones de control interno 

Nive1 

Ambiente de 

control 

Evaluación 

de riesgos 

Actividades de 

control gerencial

Información y 

comunicación  
Supervisión

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Zona de riesgo 9 18 9 18 13 26 10 20 5 10

Zona de monitoreo 23 46 30 60 26 52 24 48 33 66

Zona óptima  18 36 11 22 11 22 16 32 12 24

Total  50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

 

Figura 2 

Distribución porcentual de las dimensiones de control interno  

 

 

Nota. En la tabla 7 y figura 2 en la dimensión ambiente de control el 46% de los 

directivos consideran que están en la zona de monitoreo, el 36% en la zona óptima 

y el 18% en la zona de riesgo. En la dimensión evaluación de riesgo el 60% 

consideran que están en la zona de monitoreo, el 22% en la zona óptima y el 18% 

están en la zona óptima. En la dimensión actividades de control gerencial el 52% 

consideran que están ubicados en la zona de monitoreo, el 26% en la zona de 

riesgo y el 22% en la zona óptima. En la dimensión información y comunicación el 

48% consideran estar ubicados en la zona de monitoreo, el 32% en la óptima y el 
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20% en la zona de riesgo. En la dimensión supervisión el 66% considera estar en 

la zona de monitoreo, el 24% en la zona óptima y el 10% en la zona de riesgo; 

siendo la zona de monitoreo la que predomina en todas las dimensiones. 

 

Tabla 8  

Resultado total por niveles de la variable gestión de riesgos 

Nive1 ƒ % 

Bajo  2 4 

Regular   37 74 

Óptimo  11 22 

Total  50 100 

 

Figura 3 

Distribución porcentual por niveles de la variable gestión de riesgos  

 

 

Nota. En la tabla 8 y figura 3, el 74% de los directivos consideran que la gestión de 

riesgos se ejecuta de manera regular, el 22% en un nivel óptimo y el 4% consideran 

que están en nivel de ejecución bajo. 
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Tabla 9  

Resultado total por dimensiones de la variable gestión de riesgos 

Nive1 

Identificación de 

riesgos 
Análisis de riesgos 

Evaluación de 

riesgos 

ƒ % ƒ % ƒ % 

Bajo 4 8 3 6 2 4

Regular 31 62 35 70 34 68

Óptimo 15 30 12 24 14 28

Total  50 100 50 100 50 100

 

Figura 4 

Distribución porcentual de las dimensiones de gestión de riesgos  

 

 

Nota. En la tabla 9 y la figura 4 se aprecia que en la dimensión identificación de 

riesgos, los directivos manifestaron que el 62% se ejecuta de manera regular, un 

30% afirma que se ejecuta en un nivel óptimo, y 8% en un nivel bajo; en la 

dimensión análisis de riesgos el 70% presenta un nivel regular, el 24% un nivel 

óptimo y un 6% un nivel bajo. En referencia a la dimensión evaluación de riesgos 
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el 68% se ubicó en un nivel regular, 28% en un nivel óptimo y un 4% en el nivel 

bajo. 

 

4.2. Prueba de hipótesis general 

Ho: El control interno no influye en la gestión de riesgos en un establecimiento de 

salud de Lima 2020. 

H1: El control interno influye en la gestión de riesgos en un establecimiento de salud 

de Lima 2020. 

Parámetros estadísticos. 

α =0,05 

Si p< α, se rechaza la hipótesis nula 

Si p> α, se acepta la hipótesis nula 

 

Tabla 10  

Prueba de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado para la hipótesis general 

Contraste de la razón de verosimilitud 
Pseudo R cuadrado 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Control interno          28,453 4 ,001  

Cox y Snell  0,434

Nagelkerke  0,582

McFadden  0,416

       

Nota. Los resultados del modelo de ajuste indican la dependencia entre control 

interno y la gestión de riesgos. Según los valores de Chi-cuadrado=28,453 > 9,4877 

y p=,001 < ,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. Por consiguiente, se afirma que el modelo explica en un 58,2% 

(Nagelkerke=0,582) la variabilidad de la gestión de riesgos. En consecuencia, la 

hipótesis general queda comprobada.  

 

Prueba de hipótesis específicas  

Hipótesis específica 1 

Ho: El ambiente de control no influye en la gestión de riesgos en un 

establecimiento de salud de Lima 2020. 
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H1: El ambiente de control influye en la gestión de riesgos en un establecimiento 

de salud de Lima 2020. 

 

 

Tabla 11  

Prueba de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado del ambiente de control 

Contraste de la razón de verosimilitud -2 Pseudo R cuadrado 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Ambiente de control         11,323 2  ,000  

Cox y Snell  0,203

Nagelkerke  0,272

McFadden  0,165

       

Nota. Los resultados del modelo de ajuste indican la dependencia entre ambiente 

de control y la gestión de riesgos. De acuerdo con los valores de Chi-

cuadrado=11,323 > 9,4877 y p=,001 < ,05 por consiguiente se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Entonces, se afirma que el modelo explica en 

un 27,2% (Nagelkerke=0,272) la variabilidad de la gestión de riesgos. En 

consecuencia, la primera hipótesis específica queda comprobada.  

 

Hipótesis específica 2 

Ho: La evaluación de riesgos no influye en la gestión de riesgos en un 

establecimiento de salud de Lima 2020. 

H1: La evaluación de riesgos influye en la gestión de riesgos en un 

establecimiento de salud de Lima 2020. 

 

Tabla 12  

Prueba de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado de la evaluación de riesgos 

Contraste de la razón de verosimilitud -2 
Pseudo R cuadrado 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Evaluación de 

riesgos   
       33,807 4  ,001  

Cox y Snell  0,491

Nagelkerke  0,659

McFadden  0,494

       



26 
 

Nota. Los resultados del modelo de ajuste indican la dependencia entre evaluación 

de riesgos y la gestión de riesgos. De acuerdo con los valores de Chi-

cuadrado=33,807 > 9,4877 y p=,001 < ,05 por lo expuesto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se afirma que el modelo explica 

en un 65,9% (Nagelkerke=0,659) la variabilidad de la gestión de riesgos. En 

consecuencia, la segunda hipótesis específica queda comprobada.  

 

Hipótesis específica 3 

Ho: Las actividades de control gerencial no influyen en la gestión de riesgos en 

un establecimiento de salud de Lima 2020 

H1: Las actividades de control gerencial influyen en la gestión de riesgos en un 

establecimiento de salud de Lima 2020 

 

Tabla 13  

Prueba de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado de las actividades de control 

gerencial 

Contraste de la razón de verosimilitud -2 
Pseudo R cuadrado 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Actividades de 

control gerencial   
       25,818 4  ,001  

Cox y Snell  0,403

Nagelkerke  0,541

McFadden  0,377

 

Nota. Los resultados del modelo de ajuste indican la dependencia entre actividades 

de control gerencial y la gestión de riesgos. De acuerdo con los valores de Chi-

cuadrado=25,818 > 9,4877 y p=,001 < ,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna. Entonces, se afirma que el modelo explica en un 

54,1% (Nagelkerke=0,541) la variabilidad de la gestión de riesgos. En 

consecuencia, la tercera hipótesis específica queda comprobada. 

 

Hipótesis específica 4 

Ho: La información y documentación no influye en la gestión de riesgos en un 

establecimiento de salud de Lima 2020. 
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H1: La información y documentación influye en la gestión de riesgos en un 

establecimiento de salud de Lima 2020. 

 

 

 

Tabla 14  

Prueba de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado de la información y 

documentación 

Contraste de la razón de verosimilitud -2 
Pseudo R cuadrado 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Información y 

documentación   
       24,256 4  ,001  

Cox y Snell  0,384

Nagelkerke  0,515

McFadden  0,354

 

Nota. Los resultados del modelo de ajuste indican la dependencia entre información 

y documentación y la gestión de riesgos. De acuerdo con los valores de Chi-

cuadrado=24,256 > 9,4877 y p=,001 < ,05 por consiguiente se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Entonces, se afirma que el modelo explica en 

un 51,5% (Nagelkerke=0,515) la variabilidad de la gestión de riesgos. En 

consecuencia, la tercera hipótesis específica queda comprobada. 

 

Hipótesis específica 5 

Ho: La supervisión no influye en la gestión de riesgos, en un establecimiento de 

salud de Lima 2020. 

H1: La supervisión influye en la gestión de riesgos, en un establecimiento de salud 

de Lima 2020. 

 

Tabla 15  

Prueba de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado de la supervisión 

Contraste de la razón de verosimilitud -2 
Pseudo R cuadrado 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Supervisión          26,356 4 ,001  
Cox y Snell  0,410

Nagelkerke  0,549
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McFadden  0,385

 

Nota. Los resultados del modelo de ajuste indican la dependencia entre la 

supervisión y la gestión de riesgos. De acuerdo con los valores de Chi-

cuadrado=26,356 > 9,4877 y p=,001 < ,05 por lo expresado se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. En ese sentido, se afirma que el modelo 

explica en un 54,9% (Nagelkerke=0,549) la variabilidad de la gestión de riesgos. En 

consecuencia, la quinta hipótesis específica queda comprobada. 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo de la investigación estuvo centrado en determinar la influencia del 

control interno en la gestión de riesgos en un establecimiento de salud de Lima 

2020, basado en una investigación explicativo y evaluar el grado de influencia. 

También se planteó como hipótesis específicas establecer la influencia del 

ambiente de control, de la evaluación de riesgos, de las actividades de control 

gerencial, de la información y documentación y supervisión en la gestión de 

riesgos. En adelante el control interno se le asignará la abreviatura CI y para la 

gestión de riesgo la abreviatura GR. 

La hipótesis general planteada desde la perspectiva que el CI influye en la 

GR en un establecimiento de salud de Lima 2020; los resultados descriptivos 

obtenidos señalan que la percepción que tienen los empleados del establecimiento 

de salud sobre el CI están en el 54% correspondiente a la zona de monitoreo medio, 

36% óptimo y 10% en zona de riesgo; en el caso de la variable gestión de riesgos, 

el 74% manifiesta que está en zona regular, el 22% considera que es óptimo y solo 

el 4% señala que baja su ejecución. El análisis inferencial indica la dependencia 

entre el CI y la GR, con valores de Chi-cuadrado=28,453 > 9,4877 y p=,001 < ,05 y 

se concluyó de la prueba Pseudo R cuadrado, el valor (Nagelkerke= 0,582), 

confirmando que el modelo explica en un 58,2% la variabilidad de la GR, quedando 

comprobada la hipótesis planteada.  

La investigación basó el fundamento teórico con la Resolución de Contraloría 

General No. 320-2006-CG, que definió como un proceso integral para enfrentar los 

riesgos y brindar seguridad razonable de la información y que la responsabilidad 

del SCI es de todo el personal en todos los niveles, que deben cumplir la misión y 

objetivos de la entidad. Tienen similitud con los obtenidos por Núñez (2019) quien, 

expresó para el mejoramiento de la gestión de un SCI en una entidad 

gubernamental, concluyó que el 53,3% de los encuestados señalaron que es muy 

buena; empero, manifiesta que a pesar de esa calificación existen una serie de 

inconvenientes en cuanto a que los procesos realizados en el marco de la gestión. 

Del mismo modo, Zain, Hassan & Mustafha (2018) describe que, para una buena 

gobernanza, es importante tomar en cuenta la evaluación del CI y sus 

componentes. También es compartido por Chiu & Jans (2019) mencionando que la 

minería de procesos permite a los auditores detectar riesgos potenciales, controles 
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internos ineficaces y procesos ineficientes y por ende evaluar la efectividad del 

control interno. Se complementa con lo expuesto por Shabri, Jaffri & Bakar (2016) 

que la rentabilidad puede mejorarse con un nuevo plan de desarrollo, así como 

implementación eficaz de CI dentro de la cooperativa. Estos sistemas apropiados 

tendrían un impacto en la rentabilidad de la cooperativa, así como colaborar a la 

estabilidad y el crecimiento del desarrollo cooperativo en Malasia. Así como 

también Martínez (2015) quien expone que lo principal, es determinar el apoyo del 

SCI para optimizar la competitividad en las organizaciones. También contribuye en 

ese sentido, Yu, Huang, Chen & Pan (2020) que la identificación de la debilidad del 

CI podría motivar a las empresas a fortalecer su gobernanza.  

Asimismo, D’Mello, Gao & Jian (2017), mostraron sobre la investigación del 

impacto del CI con respecto a los informes financieros sobre las decisiones de 

gestión al dirigir los recursos corporativos a proyectos de inversión alternativos en 

empresas de varios segmentos y cuyos resultados determinan que las debilidades 

del control interno (ICW) están asociadas con asignaciones de capital internas 

distorsionantes. Dicha apreciación también es compartida por Li, Han & He (2019) 

dado que su investigación descubre el efecto de la debilidad del CI (ICW) en los 

informes financieros y operativos sobre la   inversión en I + D recomiendan que la 

ICW en la presentación de informes operativos desempeña un papel significativo 

en la asignación de recursos para la innovación tecnológica. 

De otro lado, Cheng, Félix & Indjejikian (2019) recomiendan que las 

experiencias anteriores de directores fuera de la firma influyen en el trabajo de los 

comités de auditoría dentro de la firma, quienes pueden colaborar a transmitir 

conocimientos valiosos para las mejoras en las prácticas de CI e información 

financiera.  

Sin embargo, los resultados de Fernández (2019) contradicen la propuesta 

sobre un sistema operativo de CI para mejorar las actividades, concluyendo que 

las encuestas señalaron el 50% deficiente y 33% muy deficiente; señalando que 

se necesita de formulación de políticas que permitan establecer un adecuado 

examen de riesgos, ambiente,  información y actividades de control y 

comunicación, factores necesarios. Del mismo modo, Jiao,Tu, Jimenez, Crentsil,  

& Chen (2019) recomiendan un procedimiento para demostrar la viabilidad de 

utilizar controles históricos bajo una configuración de plataforma y describir el 
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rendimiento estadístico de nuestro método a través de simulaciones. 

En la hipótesis específica 1, el ambiente de control influye en la GR en un 

establecimiento de salud de Lima, el análisis inferencial indica la dependencia entre 

el ambiente de control y la GR, con valores de Chi-cuadrado=11,323 > 9,4877 y 

p=,000 < ,05 y se concluyó de la prueba Pseudo R cuadrado, el valor (Nagelkerke= 

0,272), confirmando que el modelo explica en un 27,2% la variabilidad de la GR, 

quedando comprobada la primera hipótesis específica planteada. Se halló 

concordancia con la tesis de Robles (2019) al señalar que el CI, son política, 

procesos, prácticas y estructuras organizacionales establecidas para brindar una 

razonable confianza de que los objetivos serán cumplidos y las operaciones 

incorrectas serán prevenidos o identificados y subsanados. 

En la hipótesis específica 2, evaluación de riesgos influye en la GR en un 

establecimiento de salud de Lima, el análisis inferencial indica la dependencia 

entre la evaluación de riesgos y la GR, con valores de Chi-cuadrado=33,807 > 

9,4877 y p=,001 < ,05 y se concluyó de la prueba Pseudo R cuadrado, el valor 

(Nagelkerke= 0,659), confirmando que el modelo explica en un 65,9% la 

variabilidad de la GR, quedando comprobada la segunda  hipótesis específica 

planteada. Se encuentra concordancia con la tesis de Alayo (2019) al proponer 

elaborar un adecuado diagnóstico, la reestructuración de sus instrumentos de 

gestión y un excelente plan de actividades para corregir las deficiencias 

encontradas en materia de las debilidades de CI. Complementa la tesis de Aguilar 

(2018) al formular que la mayor cantidad de hospitales no tienen un buen SCI para 

cumplir con los planes. Igualmente, en la tesis de Zambrano (2018) planteó 

diseñar estrategias para prevenir fraudes informáticos en Novastyle S.A. Siendo 

su autor teórico Mantilla & Samuel (citados por Salas, 2011) quienes definen al CI 

como el diseño e implementación por parte de la administración para manejar los 

riesgos y de fraude reconocidos que constituyen amenazas para el logro de los 

objetivos. 

Asimismo, de esta hipótesis específica, concuerda Chen, Yang, Zhang & 

Zhou (2020) cuyo estudio se fundamenta en el COSO en China y sustenta el rol del 

CI en la evasión de impuestos que alivia la volatilidad fiscal, apoyando la 

recomendación de las organizaciones de contabilidad de utilizar el CI 

fundamentado en el COSO en la gestión del riesgo fiscal. También Frazer (2020) 
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en su estudio llega a afirmar que teniendo un sistema eficaz de control interno 

minimizan los riesgos. Del mismo modo, reduce las auditorías de cumplimiento y 

aminoran conductas poco éticas. Igualmente, Aytac y Cabuk (2020) expresaron que 

la identificación de riesgos y las adopciones de tomar las precauciones para 

contrarrestar estos riesgos deben considerarse en términos de sostenibilidad de las 

actividades. Se comprende que las consecuencias negativas de los riesgos se 

incrementan exponencialmente. Es de la misma línea Hadi (2019) al determinar la 

incidencia de los SCI (factor interno) a través del rol moderador de las políticas 

gubernamentales (factor externo) en el desarrollo de las finanzas basadas en 

mucharakah en la banca islámica pakistaní. Asimismo, Kong, Yao, Maci & Biswas 

(2018) que verifican sobra las prácticas de los riesgos en las instituciones públicas 

de Ghana y a las consecuencias de los riesgos deben estar presentes en la mente 

de los funcionarios públicos como parte de la cultura institucional que 

complementará los instrumentos y técnicas existentes. 

En la hipótesis específica 3, las actividades de control gerencial influye en la 

GR en un establecimiento de salud de Lima, el análisis inferencial indica la 

dependencia entre las actividades de control gerencial y el CG, con valores de Chi-

cuadrado=25,818 > 9,4877 y p=,001 < ,05 y se concluyó de la prueba Pseudo R 

cuadrado, el valor (Nagelkerke= 0,541), confirmando que el modelo expone en un 

54,1% la variabilidad de la GR, quedando comprobada la tercera hipótesis 

específica planteada. Se aprecia similitud con la tesis de Díaz (2017) cuyo resultado 

obtenido es que existe influencia altamente significativa en 0.968, de la influencia 

entre el CI y los procesos de contrataciones. Igualmente, la tesis de Becerra (2017) 

determinó que elSCI si influye en la generación de valor de la empresa. De mismo 

modo, la tesis de Ñontol y Rodríguez (2018) afirmaron que la elaboración del SCI 

en el almacén, sirvió para definir y estandarizar las actividades de la empresa. 

Seguido por Huamaní y Sevilla (2020) que concluyen el CI es una herramienta que 

coadyuva a mejorar los procedimientos en la gestión de cobranzas, disminuyendo 

de este modo las cuentas por cobrar. 

Continuando con la hipótesis específica Kewo (2017) señala que es 

importante evaluar si la responsabilidad financiera se ve afectada por el CI y el 

rendimiento de las empresas locales del gobierno en Indonesia. Asimismo, Werner 

& Gehrke (2019) concluyen que los auditores asumen nuevos desafíos al evaluar 
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los controles internos debido al crecimiento integrador de la información para las 

operaciones de las transacciones y la creciente cantidad de datos. 

En la hipótesis específica 4, de la información y comunicación influye en la 

GR en un establecimiento de salud de Lima, el análisis inferencial indica la 

dependencia entre la información y comunicación y la GR, con valores de Chi-

cuadrado=24,256 > 9,4877 y p=,001 < ,05 y se concluyó de la prueba Pseudo R 

cuadrado, el valor (Nagelkerke= 0,515), confirmando que el modelo expone en un 

51,5% la variabilidad de la GR, quedando comprobada la cuarta hipótesis 

específica planteada.  

Se puede tener en cuenta los trabajos de Ackermann & Onome (2019) 

quienes plantearon la necesidad de comprender cómo los responsables de 

sistemas de información seleccionan los procesos de CI para disminuir el riesgo de 

incorrección material en los estados financieros. Igualmente, Phornlaphatrachakorn 

(2019) muestra la calidad del control y su efecto positivo significativo tanto en la 

utilidad de la información contable como en el éxito de la toma de decisiones. 

En la hipótesis específica 5, de la supervisión influye en la GI en un 

establecimiento de salud de Lima, el análisis inferencial indica la dependencia 

entre la supervisión y la GR, con valores de Chi-cuadrado=26,356 > 9,4877 y 

p=,001 < ,05 y se concluyó de la prueba Pseudo R cuadrado, el valor (Nagelkerke= 

0,549), confirmando que el modelo manifiesta en un 54,9% la variabilidad de la 

GR, quedando comprobada la quinta hipótesis específica planteada. Se 

concuerda con la tesis de Quispe (2017) que propone implementar un CI ordenado 

y supervisión eficiente, para captar, seleccionar y almacenar los materiales que 

dejan los clientes en las importaciones. Además de Escobar (2018) concluye la 

importancia del establecimiento y funcionamiento del CI, asimismo, vigilar el fiel 

cumplimiento de las responsabilidades con sujeción a la normatividad y técnicas 

vigentes. También es de la misma corriente, Sun (2015) que concluye que la 

revisión y divulgación del control interno tienen una influencia significativa en las 

decisiones operativas en el interior de las empresas. Contribuye Abbott, Parker, 

Peters & Presley (2019) al determinar que los jefes operativos sean responsables 

del monitoreo del CI. Del mismo modo, Oussii & Boulila (2018) demuestra que la 

calidad del CI se encuentra conectada significativa y positivamente con la 

competencia de la auditoría interna, el proceso de monitoreo y la intervención del 
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comité de auditoría en la verificación del programa de auditoría interna y los 

resultados. 

Con respecto a la GR Casares y Lizarzaburu (2016) señalaron que es muy 

sensible a los cambios que se suscitan en forma continuada, sean estos externos 

como internos, toda vez que los conocimientos y tecnologías cambian, por lo que 

se debe realizar un monitoreo de riesgos, pues se originan nuevos, otros cambian 

y otros se extinguen. En ese sentido, concuerda la tesis de Tarrillo (2016) que 

demuestra la existencia de la relación entre la GR y la seguridad de activos de 

información de la institución pública. Asimismo, contribuye la tesis de Santillán 

(2019) al concluir que, al implementar una metodología para la GR, según la ISO 

31000, se identifican los riesgos a ser evaluados y darles las prioridades del 

mismo. Asimismo, la tesis de Huaura (2019) que concluye en una GR de 

Seguridad de la Información para Empresas del sector de Telecomunicaciones 

fundamentada en el ISO/IEC 31000 impacta en el control de riesgos en empresas 

del sector Telecomunicaciones 

De otro lado, la tesis de Severino (2016) determinó que diseñar un Sistema 

de GR identifica las amenazas que se pueda encontrar la empresa y elaborar 

planes para minimizarlas y permite a las organizaciones tener acceso a la 

información objetiva para tomar de decisiones. Así también la tesis de Valverde 

(2019) sobre la utilización de la gestión de riesgos en aduanas es necesario para 

cumplir las metas de control aduanero dispuestas por la SUNAT fortaleciendo la 

filosofía de gestión de riesgo desarrollada en Aduanas. Denota la tesis de 

Salvatierra (2016) en determinar la significancia de la influencia de la gestión en la 

cultura de prevención en el personal. 

Complementando los antecedentes de GR, se tiene además a 

Abdymomunov & Mihoy & (2019) que en su estudio se documenta la asociación 

entre la calidad de la GR, prácticas y pérdidas operacionales en las mayores 

entidades financieras de los Estados Unidos. Refuerza Vinnari & Skaerbaek (2014) 

que determinaron que la implementación de los riesgos consideró una herramienta 

para las actividades de auditoría interna, centrándose en los impactos inesperados 

o las incertidumbres originadas durante su ejecución. Contribuyen László, Nyéki, 

Jakovác, Németh & Hatvani (2015) al determinar que la principal característica de 

la GR aplicable en el sector público, con esfuerzos para disminuir el riesgo, y la 
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promoción de una gestión operativa y financiera conforme a la normativa vigente 

que sirva de objetivo; sin embargo, no se aplica la gestión consciente de los riesgos. 

Igual que Shaheen, Aga, Rjoub & Aboualrub (2020) recomendaron una alineación 

más coherente con la implicación de la gestión del riesgo empresarial (ERM), ya 

que el riesgo holístico según la característica del mercado hacia los peligros 

ambientales lleva al desarrollo sostenible y a sus segmentos a mantener el largo 

plazo de supervivencia en el desempeño de las empresas. 

De otro lado, Wierczorek-Kosmala (2014) explica los propósitos y la 

metodología de elaboración de los Modelos de Madurez de Riesgos, y luego 

demuestra las posibles maneras de su uso con la implementación de datos de panel 

que caracterizan las operaciones de gestión de riesgos de las organizaciones 

polacas de la muestra. Asimismo, Palacios, Gisbert & Pérez (2015) determinaron 

que la GR contribuye a tomar decisiones teniendo en consideración la 

incertidumbre y la posibilidad de futuros sucesos o circunstancias (previstas o 

imprevistas) y sus consecuencias sobre los objetivos acordados. Fortalece 

Derenvielo & Joseph (2018) al recomendar la necesidad de adoptar una ruta 

holística para la gestión del riesgo que involucre a las personas, comunidades, 

entidades, gobiernos y comunidades internacionales. Contribuye a ello el estudio 

de Vii (2019) al manifestar que es importante crear una cultura de conciencia sobre 

el riesgo e incorporar la planificación de riesgos en las decisiones empresariales. 

Igualmente, el estudio de Militaru & Savil (2013) consideran que la organización 

debe gestionar estos riesgos identificándolos, analizándolos, evaluándolos y 

tratándolos y si bien es cierto que hay técnicas de evaluación de riesgos es 

conveniente seleccionar la más adecuada para una realidad determinada. 

En conclusión, el incremento de operaciones en el sector público, la 

administración con ayuda de auditores y encargados de la gobernanza, debe 

validar las operaciones de las entidades gubernamentales para cautelar el estricto 

cumplimiento de los principios de control interno, a fin de reducir al mínimo los 

efectos perjudiciales del riesgo. Por otra parte, las consecuencias de los riesgos 

deben estar presentes en la mente de los funcionarios públicos como parte de la 

cultura institucional que complementará los instrumentos y técnicas de control 

interno existentes. 
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VI. CONCLUSIONES 

En base a los resultados, se definieron las siguientes conclusiones: 

 

Primera:  De acuerdo con los resultados descriptivos obtenidos de las variables de 

estudio señalan que la percepción que tienen los directivos un 

establecimiento de salud de Lima sobre la variable control interno están 

en el 54% correspondiente a la zona de monitoreo medio, 36% óptimo y 

10% en zona de riesgo; en el caso de la variable gestión de riesgos, el 

74% manifiestan que está en zona regular, el 22% consideran que es 

óptimo y el 4% señalan que baja su ejecución. Por ello, el análisis 

inferencial indica la dependencia entre el control interno y la gestión de 

riesgos, con valores de Chi-cuadrado=28,453 > 9,4877 y p=,001 < ,05 y 

se concluyó de la prueba Pseudo R cuadrado, el valor (Nagelkerke= 

0,582), confirmando que el modelo explica en un 58,2% la variabilidad 

de la capacitación quedando comprobada la hipótesis planteada. Se 

concluye, asimismo, que no contempla programas de capacitación 

orientada a que los directivos tengan el entrenamiento adecuado para 

fortalecer el compromiso y responsabilidad para implementar y 

supervisar el sistema de control interno y la gestión de riesgos. 

Segunda:  El análisis inferencial indica la dependencia entre el ambiente de control 

y la gestión de riesgos, con valores de Chi-cuadrado=11,323 > 9,4877 y 

p=,000 < ,05 y se concluyó de la prueba Pseudo R cuadrado, el valor 

(Nagelkerke= 0,272), confirmando que el modelo explica en un 27,2% la 

variabilidad de la gestión de riesgos, quedando comprobada la hipótesis 

planteada. Se concluye que no se cuenta con estructura orgánica 

actualizada ni indicadores de desempeño, así como manuales vigentes. 

Tercera:  Continuando con los resultados, el análisis inferencial indica la 

dependencia entre la evaluación de riesgos y gestión de riesgos, con 

valores de Chi-cuadrado=33,807 > 9,4877 y p=,001 < ,05 y se concluyó 

de la prueba Pseudo R cuadrado, el valor (Nagelkerke= 0,659), 

confirmando que el modelo expone en un 65,9% la variabilidad de la 

gestión de riesgos, quedando comprobada la hipótesis planteada. Lo 
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que permite concluir que hay ausencias de políticas en materia de 

riesgos y la falta de preparación de un mapeo de riesgos potenciales. 

Cuarta:  Según los resultados alcanzados demuestra que del análisis inferencial 

indica la dependencia entre las actividades de control gerencial y la 

gestión de riesgos, con valores de Chi-cuadrado=25,818 > 9,4877 y 

p=,001 < ,05 y se concluyó de la prueba Pseudo R cuadrado, el valor 

(Nagelkerke= 0,541), confirmando que el modelo señala que un 54,1% 

la variabilidad de la gestión de riesgos, quedando comprobada la 

hipótesis planteada. Por consiguiente, se concluye que existen 

procedimientos no actualizados, no se evidencias mejoras y 

orientaciones para formular planes de contingencia. 

Quinta: De los resultados, el análisis inferencial indica la dependencia entre la 

información y comunicación y la gestión de riesgos, con valores de Chi-

cuadrado=24,256 > 9,4877 y p=,001 < ,05 y se concluyó de la prueba 

Pseudo R cuadrado, el valor (Nagelkerke= 0,515), confirmando que el 

modelo explica en un 51,5% la variabilidad de la gestión de riesgos, 

quedando comprobada la hipótesis planteada. Se concluye que debe 

fortalecerse la comunicación interna, estableciendo adecuadamente los 

canales de comunicación y asegurar la seguridad de la información. 

Sexta: Finalmente, de los resultados obtenidos, el análisis inferencial indica la 

dependencia entre la supervisión y la gestión de riesgos, con valores de 

Chi-cuadrado=26,356 > 9,4877 y p=,001 < ,05 y se concluyó de la prueba 

Pseudo R cuadrado, el valor (Nagelkerke= 0,549), confirmando que el 

modelo explica en un 54,9% la variabilidad de la gestión de riesgos, 

quedando comprobada la hipótesis planteada. Lo que se concluye la 

falta de seguimiento y monitoreo tanto de las acciones preventivas como 

acciones correctivas 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Se formulan las siguientes:  

 

Primera:  Se formule planes de capacitación para el personal directivo y el 

personal del establecimiento de salud de Lima para interiorizar los 

conocimientos del sistema de control interno y la gestión de riesgos. 

 

Segunda: La alta dirección del establecimiento de salud de Lima apruebe una 

directiva en la que se explique los procedimientos a seguir y designar a 

los responsables para actualizar la estructura orgánica y manuales de 

gestión institucional acorde a las últimas normas emitidas por el 

gobierno, así como formular indicadores de desempeño.  

 

Tercera:  Establecer políticas en materia de riesgos y elaborar y aprobar Actas de 

Compromiso entre todos los directivos que se comprometan en formular 

un mapeo de los riesgos potenciales en su ámbito de competencia, para 

su supervisión bajo responsabilidad. 

 

Cuarta:  La alta dirección deberá disponer la actualización de los manuales de 

procedimientos y formular los planes de contingencia de acuerdo a los 

ámbitos de competencia funcional de cada directivo.  

 

Quinta: Garantizar que la alta dirección disponga se actualice o formule 

directivas referentes a las comunicaciones internas del establecimiento 

de salud de Lima y aprobar los canales de comunicación más propicios 

para la interacción del personal con sus directivos y crear un buen 

ambiente laboral. 

 

Sexta: Comprometer a los directivos a través de Actas debidamente firmados 

por los involucrados para realizar el seguimiento y monitoreo que 

comprende las acciones preventivas y correctivas, informando 

semestralmente a la alta dirección de los resultados alcanzados. 
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VIII. PROPUESTA  

 

1. Datos de identificación 

Título de la propuesta: Taller para fomentar los conocimientos del control 

interno y la gestión de riesgos en los directivos del establecimiento de salud 

de Lima. 

Lugar: Auditorio del establecimiento de salud de Lima. 

Región: Lima Provincia: Lima Localidad: Lima 

 

2. Presentación  

El Taller permitirá promover el compromiso del cumplimiento de los controles 

internos y la gestión de riesgos a cargo de cada uno de los directivos del 

establecimiento de salud de Lima 

 

El evento permitirá involucrar al personal directivo que tienen la responsabilidad 

del cumplimiento de los controles internos establecidos en su ámbito de 

competencia funcional, el mismo que se desarrollará del 25 de enero al 29 de 

enero de 2021 en el auditórium del establecimiento de salud de Lima. 

 

3. Objetivos  

A nivel directivo 

Fortalecer el compromiso de implementar y supervisar los controles internos 

por parte de los directivos del establecimiento de salud de Lima. 

Promover las mejoras en la gestión directriz desarrollando las potencialidades 

de los directivos. 

 

A nivel organizacional 

Promover la aprobación de políticas en el ámbito de control interno como de 

gestión de riesgos.  

Fomentar una cultura de riesgos entre todo el personal del establecimiento de 

salud de Lima  
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4. Cronograma  

Día 1 Conferencia sobre conceptos básicos de control interno gestión de 

riesgos (Taller) 

Día 2 Desarrollo de caso práctico de controles internos (Taller) 

Día 3 Desarrollo de caso práctico de gestión de riesgos (Taller) 

Día 4 Conferencia sobre la cultura del riesgo (Taller) 

Día 5  Conferencia sobre los impactos de los controles interno y la gestión 

de riesgos (Taller) 

5. Proceso de inscripción: 

La invitación a los directivos se realizará a través de la máxima autoridad del 

establecimiento de salud. 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE CONTROL INTERNO 

VARIABLES 
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Control  

interno 

Según Resolución de 

Contraloría General Nº 

320-2006-CG, (2006) es

un proceso integral

efectuado por el titular,

funcionarios y servidores

de una entidad,

diseñado para 

enfrentar a los riesgos y 

para dar seguridad 

razonable de que, en la 

consecución de la misión 

de la entidad, se 

alcanzarán los 

objetivos gerenciales. (p. 

7) 

La variable control 

interno será medible a 

través de sus cinco 

dimensiones: ambiente 

de control, evaluación 

de riesgos, actividades 

de control gerencial, 

información y 

comunicación y 

supervisión. Se aplicará 

el cuestionario y el 

programa SPSS 26. 

1. Ambiente de
control

- Código de Ética

Ordinal 

1=Nunca 

2=Casi nunca

3=Algunas 

veces 

4=Casi 

siempre 

5=Siempre 

- Manuales

- Normas internas

- Evaluación de
desempeño

- Estructura orgánica

- Indicadores de
desempeño

- Capacitación

- Cumplimiento de
metas

2. Evaluación de 
riesgos

- Directiva

- Identificación de
riesgos

- Políticas

- Participación en
riesgos

- Objetivos

- Actividades

3. Actividades de 
control gerencial

- Rotación

- Procedimientos

- Rendición de cuentas

- Plan de contingencia

- Mejoras

- Indicadores de
gestión

- Acceso restringido

Fuente: Elaboración propia. 



53 
 

 

ANEXO 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 

 

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Gestión de  
riesgos 

Según, Casares y 

Lizarzaburu,(2016), la 

gestión del riesgo es 

sensible de manera 

continuada a los 

cambios y responde a 

ellos: sucesos externos 

e internos, el contexto y 

los conocimientos 

cambian, se debe 

hacer un seguimiento y 

revisión de riesgos, 

pues surgen nuevos 

riesgos, algunos 

cambian y otros 

desaparecen (p.47) 

La variable gestión de 

riesgos será medible a 

través de sus tres 

dimensiones: 

Identificación de riesgos, 

análisis de riesgos y 

evaluación de riesgos. Se 

aplicará el cuestionario y 

el programa SPSS 26. 

 
1. Identificación 
de riesgos 

- Instrumentos y 
técnicas 

 
 
 

Ordinal 

1=Nunca 

2=Cas
i 
nunca 

 
3=Algunas 
veces 

 
4=Casi 
siempre 

 
5=Siempre 

- Causas 

 
 

2. Análisis de 
riesgos 

- Posibilidades de 
riesgos 

- Nivel de riesgo 

3. Evaluación del 
riesgo 

- Comparación de 
riesgos 

- Elección de solución

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 5 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  

INFLUENCIA DEL CONTROOL INTERNO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LIMA, 2020 

Problemas   Objetivos   Hipótesis  Variable (S)  Definición Conceptual   Dimensiones  Indicadores  Marco metodológico  

General  
  
¿Cómo influye el control 
interno en la gestión de riesgos 
en un establecimiento de salud 
de Lima, 2020? 

General  

 
Determinar la influencia del control 
interno en la gestión de riesgos en 
un establecimiento de salud de 
Lima, 2020 

General 

  
El control interno influye en la 
gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de Lima, 
2020 

Control interno  Un proceso integral efectuado 
por el titular, funcionarios y 
servidores de una entidad, 
diseñado para enfrentar a los 
riesgos y para dar seguridad 
razonable de que, en la 
consecución de la misión de la 
entidad, se alcanzarán los 
objetivos gerenciales. 
(Resolución de Contraloría 
General Nº 320‐2006‐CG, 

2006)  

Ambiente de control  Código de Ética Manuales
Normas internas 
Evaluación de desempeño 
Estructura orgánica 
Indicadores de desempeño 
Capacitación 
Cumplimiento de metas 

Metodología  
Cuantitativa y de Campo  

Paradigma  
Positivista  
Enfoque  
Explicativo causal   

Específicas  
  
1. ¿Cómo influye el ambiente 
de control en la gestión de 
riesgos en un establecimiento 
de salud de Lima, 2020? 

Específicas  
  
1. Establecer la influencia del 
ambiente de control en la 
gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de 
Lima, 2020 

Específicas 

  
1. El ambiente de control influye 
en la gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de Lima, 
2020 

Evaluación de riesgos 

 
 
 
  

Directiva
Identificación de riesgos 
Políticas  
Participación en riesgos 
Objetivos 
Actividades 

Método 
Analítico, sintético, 
deductivo, intuitivo  

2. ¿Cómo influye la evaluación 
de riesgos en la gestión de 
riesgos en un establecimiento 
de salud de Lima, 2020? 

2. Establecer la influencia de la 
evaluación de riesgos en la 
gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de 
Lima, 2020 

2. La evaluación de riesgos influye 
en la gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de Lima, 
2020 

Actividades de control gerencial
 
  

Rotación
Procedimientos 
Rendición de cuentas Plan 
de contingencia 
Mejoras 
Indicadores de gestión 
Acceso restringido

Población  
50 directivos del 
establecimiento de salud 
de Lima 

3. ¿Cómo influye las actividades 
de control gerencial en la 
gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de 
Lima, 2020? 

3. Establecer la influencia de las 
actividades de control gerencial 
en la gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de 
Lima, 2020 

3. las actividades de control 
gerencial influye en la gestión de 
riesgos en un establecimiento de 
salud de Lima, 2020 

 
Información y comunicación 
  

Información Seguridad
Mejoramiento 
Conocimiento 
Comunicación 
Canales de comunicación 
Sistema de información

Muestra 
50 directivos del 
establecimiento de salud 
de Lima 

4. ¿Cómo influye la información 
y comunicación en la gestión de 
riesgos en un establecimiento 
de salud de Lima, 2020?  
 

4. Establecer la influencia de la 
información y documentación en 
la gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de 
Lima, 2020 

4. La información y documentación 
influye en la gestión de riesgos en 
un establecimiento de salud de 
Lima, 2020 
 

Supervisión 

Revisión  
Registros 
Seguimiento 
Acciones preventivas 
Acciones correctivas 
Monitoreo

 

5. ¿Cómo influye la supervisión 
en la gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de 
Lima, 2020? 

5. Establecer la influencia de la 
supervisión en la gestión de 
riesgos, en un establecimiento 
de salud de Lima, 2020 

5. La supervisión influye en la 
gestión de riesgos, en un 
establecimiento de salud de Lima, 
2020     
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ANEXO 6 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  

INFLUENCIA DEL CONTROOL INTERNO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LIMA, 2020 

Problemas   Objetivos   Hipótesis   Variable (S)  Definición Conceptual   Dimensiones   Indicadores   Marco metodológico  

General  
 ¿Cómo influye el control 
interno en la gestión de riesgos 
en un establecimiento de salud 
de Lima, 2020? 
 

General  
Determinar la influencia del 
control interno en la gestión de 
riesgos en un establecimiento de 
salud de Lima 2020.  

General  
 El control interno influye en la 
gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de Lima 
2020.  

Gestión de 
riesgos  

La gestión del riesgo es 
sensible de manera 
continuada a los cambios y 
responde a ellos: sucesos 
externos e internos, el 
contexto y los conocimientos 
cambian, se debe hacer un 
seguimiento y revisión de 
riesgos, pues surgen nuevos 
riesgos, algunos cambian y 
otros desaparecen " (Casares y 
Lizarzaburu, 2016) 

Identificación de 
riesgos 

Instrumentos y técnicas  
Metodología  
Cuantitativa y de Campo  

Causas 
Paradigma  
Positivista  

Específicas  
 ¿Cómo influye el ambiente de 
control en la gestión de riesgos 
en un establecimiento de salud 
de Lima, 2020?  

Específicas  
Establecer la influencia del 
ambiente de control en la gestión 
de riesgos en un establecimiento 
de salud de Lima 2020 

Específicas  
El ambiente de control influye en la 
gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de Lima 
2020.  
 

Análisis de riesgos 
 
 
 
 

Posibilidades de riesgos 
Enfoque   
Explicativo causal   

¿Cómo influye la evaluación de 
riesgos en la gestión de riesgos 
en un establecimiento de salud 
de Lima, 2020?  

Establecer la influencia de la 
evaluación de riesgos en la gestión 
de riesgos en un establecimiento 
de salud de Lima 2020. 

La evaluación de riesgos influye en la 
gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de Lima 
2020. 

Nivel de riesgo 

Método  
Analítico, sintético, 
deductivo, intuitivo  
Población  
50 directivos del 
establecimiento de 
salud de Lima 
Muestra  
50 directivos del 
establecimiento de 
salud de Lima 

¿Cómo influye las actividades 
de control gerencial en la 
gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de 
Lima, 2020?  

Establecer la influencia de las 
actividades de control gerencial en 
la gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de Lima 
2020. 

Las actividades de control gerencial 
influyen en la gestión de riesgos en 
un establecimiento de salud de Lima 
2020.  

¿Cómo influye la información y 
comunicación en la gestión de 
riesgos en un establecimiento 
de salud de Lima, 2020?  

Establecer la influencia de la 
información y documentación en 
la gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de Lima, 
2020. 

La información y documentación 
influye en la gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de Lima 
2020.  

¿Cómo influye la supervisión 
en la gestión de riesgos en un 
establecimiento de salud de 
Lima, 2020? 

 Establecer la influencia de la 
supervisión en la gestión de 
riesgos, en un establecimiento de 
salud de Lima 2020. 

 La supervisión influye en la gestión 
de riesgos, en un establecimiento de 
salud de Lima 2020. 

Evaluación del riesgo
 

Comparación de riesgos 
 

 

Elección de solución 
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ANEXO 7 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS LA VARIABLE CONTROL 
INTERNO 

 

Instrucciones:  

Estimado (a) trabajador, con el presente cuestionario pretendemos obtener 
información respecto a la imagen institucional, para lo cual solicitamos tu 
colaboración, respondiendo todas las afirmaciones. Marque con una (X) la 
alternativa que considera pertinente en cada caso. 

 

① = Nunca ② = Casi 
nunca 

③ = A veces ④ = Casi 
siempre

⑤ = Siempre 

   

         Escala 

1 
He recibido charlas sobre ética en la función pública 

 

2 
Aplica los manuales de procesos y procedimientos 

 

3 
La entidad cuenta con normas internas que regulan la 
conducta de funcionarios y servidores 

 

4 
Soy evaluado por mi desempeño anualmente 

 

5 
La estructura orgánica de la entidad está aprobada 

 

6 
La entidad utiliza indicadores de desempeño 

 

7 
He participado en capacitación sobre temas de control interno 

 

8 
La entidad ha difundido a sus colaboradores información del 
cumplimiento de metas 

 

9 
La entidad implementa alguna directiva sobre gestión de 
riesgos 

 

10 
La entidad identifica los riesgos de soborno (coima) 

 

11 
Se prioriza que el control interno sea parte de las políticas de 
salud 

 

12 
Participa en entrevistas para identificar y valorar los riesgos de 
su área de trabajo 

 

13 
Conoce los riesgos que afectan el cumplimiento de los 
objetivos institucionales 
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14 
Evalúa los riesgos en sus actividades 

 

15 
La entidad aplica procedimientos para rotación periódica de 
personal en puestos susceptibles a riesgos de fraude 

 

16 
La entidad aplica procedimientos documentados y 
actualizados para la custodia, control y acceso de recursos. 

 

17 
La entidad aplica procedimientos internos para la rendición de 
cuentas 

 

18 
La entidad utiliza un plan de contingencia 

 

19 
La entidad registra la implementación de propuestas de 
mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas 

 

20 
La entidad registra la ejecución de indicadores establecidos en 
el plan estratégico y plan operativo 

 

21 
La entidad aplica normatividad interna de la documentación de 
acceso restringido  

22 
Me informan trimestralmente de la importancia de contar con 
un sistema de control interno 

 

23 
Cumplo con los procedimientos sobre seguridad de la 
información 

 

24 
Mis sugerencias son tomadas en cuenta para la mejora 
continua 

 

25 
Tengo conocimiento del plan para la implementación del 
sistema de control interno 

 

26 
La comunicación interna y externa son confiables 

 

27 
Están implementados los canales de comunicación (internet, 
intranet, otros) 

 

28 
Estoy de acuerdo con los sistemas de información que facilitan 
la toma de decisiones 

 

29 
La entidad mantiene registros de revisión periódica de 
procedimientos 

30 
La entidad elabora documentos para registrar las deficiencias 
encontradas 

31 
El seguimiento de las labores es permanente 

32 
La entidad ejecuta acciones preventivas para asegurar la 
idoneidad y calidad 

33 
La entidad implementa acciones correctivas oportunamente 

34 
Reporto debilidades y deficiencias detectadas durante el 
proceso de monitoreo 
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ANEXO 8 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS LA VARIABLE GESTIÓN DE 
RIESGO 
 

Instrucciones:  

Estimado (a) trabajador, con el presente cuestionario pretendemos obtener 
información respecto a la imagen institucional, para lo cual solicitamos tu 
colaboración, respondiendo todas las afirmaciones. Marque con una (X) la 
alternativa que considera pertinente en cada caso. 

① = Nunca ② = Casi 
nunca 

③ = A veces ④ = Casi 
siempre

⑤ = Siempre 

 

         Escala 

1 
He recibido capacitación de los instrumentos y técnicas para 
identificar riesgos 

 

2 
He encontrado un tipo de riesgo en el proceso de mi trabajo 

 

3 
Conozco los riesgos más frecuentes que afronta el 
establecimiento de salud 

 

4 
Comunico inmediatamente a mi jefe inmediato cuando detecto 
un riesgo 

 

5 
El establecimiento de salud tiene mapeado los riesgos 

 

6 
Me informan sobre las causas de los riesgos 

 

7 
El establecimiento de salud tiene registrado las causas de los 
riesgos 

 

8 
Me encuentro capacitado para identificar las causas de los 
riesgos en el área de trabajo 

 

9 
El establecimiento de salud prioriza determinar las causas de 
los riesgos 

 

10 
El establecimiento de salud capacita al personal para 
determinar las causas de los riesgos 

 

11 
El establecimiento de salud realiza simulaciones de escenarios 
específicos de crisis 

 

12 
El establecimiento de salud registra incidencias de riesgos 

 

13 
El establecimiento de salud comparte las probabilidades de 
riesgos con el personal 

 

14 
El establecimiento de salud prioriza evaluar los riesgos 

 

15 
Tengo participación activa en la evaluación de los riesgos 
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16 
El establecimiento de salud tiene clasificado los niveles de 
riesgos 

 

17 
El establecimiento de salud capacita a su personal para 
identificar los niveles de riesgos 

 

18 
Mi jefe inmediato promueve reuniones para informar sobre los 
riesgos y sus niveles 

 

19 
El establecimiento de salud tiene un comité de riesgos 

 

20 
El establecimiento de salud cuenta con el plan de contingencia 

 

21 
Mi jefe inmediato supervisa el cumplimiento de controles 
internos del área a su cargo  

22 
Participo en la evaluación de los riesgos que se suscitan en el 
área de trabajo 

 

23 
Mi jefe inmediato me orienta ante cualquier riesgo posible que 
se suscite 

 

24 
Mi jefe inmediato monitorea los riesgos para su evaluación 
posterior 

 

25 
El establecimiento de salud cuenta con procedimientos para 
evaluar los riesgos 

 

26 
El establecimiento de salud determina alternativas de solución 
ante un riesgo  

27 
Participo en la elección de la solución del riesgo suscitado en 
mi área de trabajo 

 

28 
El establecimiento de salud elige la solución del riesgo según 
sus efectos 

 

29 
El establecimiento de salud prioriza las soluciones de los 
riesgos 

 

30 
El establecimiento de salud cuenta con protocolos para la 
elección de soluciones de riesgos 
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ANEXO 9 

VALIDACIONES POR EXPERTOS 
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Gracias por completar el cuestionario. 
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Gracias por completar el cuestionario. 
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ANEXO  12 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE CONTROL INTERNO 
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ANEXO 13 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE GESTIÓN DE RIESGOS 
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