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RESUMEN 

La investigación tuvo como finalidad principal establecer la relación existente 

en el Control Interno y la Gestión de Bienes Muebles en la Dirección Regional de 

Educación de Ancash durante el año 2020, y como hipótesis determinar la 

existencia de una relación significativa entre el Control Interno con la Gestión de 

Bienes Muebles en la entidad. La metodología adoptada fue la investigación básica, 

con diseño no experimental de enfoque cuantitativo y nivel correlacional. 

Habiéndose aplicado el instrumento de investigación cuestionario a 30 personas o 

muestra de estudio, se consiguieron los resultados que en la entidad el Control 

Interno tiene un nivel medio con 60%, nivel bajo con 23,3% y 16,7% indicaron nivel 

alto. La Gestión de Bienes Muebles fue apreciada con un nivel medio o 60%, nivel 

alto y bajo con 20% cada una. A su vez, la correlación entre ambas variables, 

reflejada mediante la aplicación de la prueba Rho de Spearman, fue positiva alta 

valorado en 0.834 con un nivel de significancia de 0.001 que posibilitó rechazar la 

hipótesis nula. Conduciéndonos a inferir la existencia de relación significativa entre 

el Control Interno con la Gestión de Bienes Muebles en la Dirección Regional de 

Educación de Ancash en el año 2020. 

Palabras clave: Control interno, gestión de bienes muebles, nivel y relación. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research was to establish the existing relationship 

between Internal Control and Management of Movable Assets in the Regional 

Directorate of Education of Ancash during the year 2020, and as a hypothesis to 

determine the existence of a significant relationship between Internal Control and 

Management. of Movable Property in the entity. The methodology adopted was 

basic research, with a non-experimental design with a quantitative approach and a 

correlational level. Having applied the questionnaire research instrument to 30 

people or study samples, it was obtained as a result that in the entity the Internal 

Control has a medium level with 60%, a low level with 23.3% and 16.7% indicates 

a high level. Movable Property Management was valued with a medium level or 

60%, high and low level with 20% each. In turn, the correlation between both 

variables, reflected when applying the Spearman Rho test, was highly positive, 

valued at 0.834 with a significance level of 0.001, which allowed rejecting the null 

hypothesis. Which leads us to infer the existence of a significant relationship 

between Internal Control with the Management of Movable Assets in the Regional 

Directorate of Education of Ancash in the year 2020. 

Keywords: Internal control, movable property management, level and relationship. 
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I. INTRODUCCIÓN

En Colombia, Ramos et al. (2019) declaran que, en las diversas sedes del 

municipio de Arauca, el proceso de control de bienes es más complejo y tedioso, 

por contar con sistemas obsoletos que no permiten efectuar el seguimiento 

adecuado ni oportuno de ellos. En Ecuador, Rodríguez (2016) indicó que, el 

incorrecto registro de los activos fijos, influye en su verificación y situación real. 

Montalván y Salmerón (2020), de Nicaragua, afirman que no existe un 

procedimiento eficaz de control patrimonial de la alcaldía, presentando riesgo de 

extravío, uso inadecuado y disposición incorrecta de sus bienes.  

Kewo & Afiah (2017) manifiestan que, para alcanzar los objetivos del control 

interno, llámese confiabilidad de la información financiera, procedimientos 

eficientes y eficaces y el cumplimiento de normas; los directivos deben ejecutar los 

componentes del control interno en cada actividad operativa.  

American Institute of Certified Public Accountants (2016) manifiestan que la 

gerencia es principalmente responsable de diseñar, implementar y del 

mantenimiento del control interno, la entidad siempre está se expone al peligro que 

la administración elimine ciertos controles, ya sea que se trate de una organización 

pública o privada.  

El control interno, según Contraloría General de la República (2014), tiene 

por finalidad el mejoramiento continuo de la gestión, herramienta que busca el 

fortalecimiento de la entidad garantizándole una seguridad razonable para el logro 

de objetivos institucionales y la misión al guiar las acciones e integrándose a los 

procesos de gestión. Uno de los cuales es la gestión de los bienes muebles 

patrimoniales de la entidad, cuya importancia para mejorar la operatividad de las 

entidades públicas y privadas frente al incremento de la demanda de la satisfacción 

de las necesidades poblacionales se ven acrecentados con el tiempo.   

El Estado Peruano realiza inversiones para la implementación con activos 

fijos en las unidades ejecutoras del sector educación, tal como se evidencia en la 

Resolución Ministerial N° 063-2020-MINEDU que financia la inversión pública para 

la mejora del servicio educativo para alcanzar condiciones básicas de calidad en 

infraestructura, equipamiento y recursos de aprendizaje tales como laboratorios, 

talleres, biblioteca, etc. y el consecuente control para maximizar el valor de los 
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mismos a través de una gestión eficiente en todas las etapas de su vida útil.   

El determinar la situación de los activos fijos en la sede de la institución y 

también en las instituciones dependientes de la Dirección Regional de Educación 

de Ancash, que son Institutos de Educación Superior que se encuentran en proceso 

de licenciamiento dentro los parámetros y plazos establecidos en la Resolución 

Ministerial N° 035-2018-MINEDU, que requiere del sinceramiento de la calidad y 

cantidad de los bienes patrimoniales que tiene a su cargo, para el fortalecimiento 

de las condiciones básicas en infraestructura, ambientes y equipamiento de 

institutos y escuelas superiores para la obtención de la licencia para el desarrollo 

del servicio educativo, según se establece en el Decreto de Urgencia N° 17-2020 

en el marco de la Ley N° 30512.   

Es sabido además que el sistema de control interno se encuentra respaldado 

por normas, estrategias y etapas implementadas por parte de la entidad en busca 

de optimizar la gestión, tal como se detalla en el siguiente capítulo. Nos conduce a 

saber el nivel de relación que existe, en la Dirección Regional de Educación de la 

Región Ancash, que es la organización o entidad en estudio, entre el control interno 

y la administración sobre el conjunto de bienes1muebles patrimoniales o 

específicamente, gestión de1bienes1muebles.  

Frente a lo manifestado se ha formulado como problema general de 

investigación: ¿Cómo se relaciona el1Control Interno con la Gestión de1Bienes 

Muebles en la Dirección1Regional de Educación1de1Ancash durante el año 2020? 

A su vez nos hacemos las siguientes interrogantes específicas: ¿Cómo 

se1relaciona el control interno con el inventario de bienes muebles1en la Dirección 

Regional1de Educación1de Ancash durante el año 2020?; ¿Cómo se relaciona el 

control interno con las altas y bajas de bienes muebles en la Dirección1Regional1de 

Educación de1Ancash durante el año 2020?, y ¿Cómo se relaciona el control 

interno con el saneamiento   de bienes muebles en la Dirección1Regional de 

Educación1de Ancash durante el año 2020?  

La presente investigación se justifica teórica, práctica y socialmente; la 

primera sustentada en teorías que describen con precisión y objetividad los 

conceptos y características de la temática abordada durante la investigación; 

dispositivos legales que normas etapas, procedimientos y acciones empleadas 

tanto en el control1interno como en la gestión de los bienes patrimoniales. 
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Estableciendo lineamientos que adoptados por toda entidad de gestión pública para 

el cumplimiento de sus metas.  

La justificación práctica posibilita realizar el diagnóstico y análisis situacional 

de los bienes muebles patrimoniales, el saneamiento físico, su sistematización y en 

general un conocimiento más amplio de las diferentes etapas que conllevan estos 

procesos, mismos que servirán de base para mejorar la calidad, el control posterior 

y permanente. Conocer los requerimientos urgentes de equipamiento en cada área 

e institución educativa dependiente, con el fin de que sirvan de apoyo en el 

desempeño laboral y por ende brinden mejor servicio a los usuarios.  

Y por último la justificación social que demuestra la relación directa entre las 

dos variables planteadas, control interno y gestión1de bienes1muebles, que al ser 

fortalecidas permiten brindar la atención eficiente a los usuarios de la Entidad, que 

es uno de los objetivos institucionales. Adicionalmente para motivar a la mejora de 

la gestión a cargo de los responsables directivos y administrativos y por ende la 

calidad del control de los activos patrimoniales por parte de los usuarios, que 

permitirán el eficiente uso y disposición. Para lograr tal fin deberá programarse 

eventos, programas para fortalecer capacidades, intercambio1de1conocimientos1y 

experiencias entre los empleados de la Dirección Regional de Educación, según 

sea su especialización y cuyos resultados sean replicados por otras instituciones.    

En ese contexto se plantea como objetivo1general, determinar la relación 

existente1entre el control1interno con la gestión de bienes1muebles en la Dirección 

Regional de Educación de Ancash en el año 2020 y a su vez, los objetivos 

específicos a considerarse son, determinar1la relación1existente entre el 

control1interno con el inventario de bienes muebles en la Dirección1Regional de 

Educación1de Ancash durante el año 2020; determinar la relación existente entre 

el control1interno con las altas y bajas de bienes muebles en la Dirección1Regional 

de1Educación de Ancash durante el año 2020, y determinar1la relación existente 

entre el1control1interno con el saneamiento de bienes muebles en la Dirección 

Regional1de Educación1de Ancash durante el año 2020. 

La hipótesis general pretende determinar si el control1interno se1relaciona 

significativamente1con la gestión de bienes1muebles en la1Dirección1Regional de 

Educación1de1Ancash en el año 2020, seguida de las hipótesis específicas, el 

control1interno tiene relación1significativa1con el inventario1de bienes1muebles en 
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la Dirección1Regional de1Educación1de1Ancash durante el año 2020; el control 

interno1tiene relación1significativa con las1altas1y bajas de bienes1muebles en la 

Dirección1Regional de1Educación de Ancash durante el año 2020, y el control 

interno1tiene relación1significativa1con el1saneamiento de1bienes1muebles en la 

Dirección1Regional de1Educación1de Ancash1durante el año 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

La importancia de contar con un adecuado control interno que respalde y 

fortalezca alcanzar los objetivos de la gestión patrimonial dentro de las 

organizaciones se hace creciente cada año, sobre ello existen investigaciones a 

nivel internacional, tal es el caso de Pavón et al. (2019) conceptualizan al control 

interno como los métodos adoptados por la administración de la entidad para 

anticipar probables riesgos en los procedimientos organizacionales buscando sea 

eficiente y eficaz. Investigación cuyo propósito fue realizar la descripción del control 

interno del inventario en una Pyme que muestra el uso deficiente y debilidades en 

el inventario que deben corregir para conseguir competitividad en el mundo de los 

negocios; planteando para el estudio el enfoque cuantitativo para describir la 

importancia de hacer uso del1control como recurso competitivo dentro1de 

la1organización. Concluyendo que, si el sistema de control interno busca lidiar en 

un contexto de incertidumbre, deben trabajar mancomunadamente el avance 

tecnológico con la planificación estratégica y la cultura organizacional.   

Asimismo Carvalho & Abranches (2019) en el estudio efectuado se 

plantearon como finalidad analizar el control1de los1bienes1muebles dentro de las 

unidades de gestión en un Instituto Federal Brasileño, es así que con un enfoque 

descriptivo logró detallar las actividades de recepción, distribución, movimiento, 

inventarios y más aún las dificultades que tenían los empleados al realizar estas 

actividades, llegando a concluir no existían una estandarización en las acciones y 

procesos dentro del área de patrimonio, que existía un control parcial de los activos, 

de su depreciación y revalorización; sugiriéndose fortalecer dicha área y los 

sectores involucrados adoptando un sistema eficaz en el control de bienes muebles.  

Menezes et al. (2018) con su investigación de tipo descriptivo plantearon 

como objetivo principal, analizar las características y la adecuación1del sistema1de 

control1interno en las áreas de gestión del comando aéreo brasileño comparado 

con modelos internacionales aplicados en áreas administrativas. Los resultados del 

estudio buscaron aportar al marco teórico de la gestión pública, reflejando la 

adecuación de los sistemas de control interno complementados con propuestas de 

organismos internacionales que contribuyen a las organizaciones a potenciar y 

perfeccionar sus sistemas1de1control1interno. De esta manera se propone la 
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adecuación del sistema1de1control1interno en1una1organización estatal 

apoyándose con modelos de organismos internacionales, en caso se detecten 

debilidades en su implementación o funcionamiento.  

Guerra et al. (2017), en su trabajo de investigación descriptiva con el análisis 

de pruebas no paramétricas, pretendieron identificar la implementación del 

concepto y dimensiones centrales del control interno en las organizaciones, 

teniendo en cuenta los desafíos suscitados en el proceso. Llegando a concluir 

que1tanto1en el sector1público1como1en1el1privado solo identifican al control 

meramente como parte de las acciones de rendición de cuentas; y que la 

implementación1de1las1dimensiones1del control1interno representa una gran 

labor para interiorizarlo e institucionalizarlo, convirtiéndose en el reto que debe 

asumir todo el recurso humano de la entidad.  

Salas et al. (2016) que plantean la generación de estrategias y políticas 

conjuntas que propicien la participación e integración de cada uno de los gestores 

de los diversos procesos y niveles de las entidades, con el objetivo de la mejora de 

su desempeño interiorizando una metodología para la gestión de los inventarios 

patrimoniales. La metodología en mención refiere de varias etapas para la 

determinación de los diferentes niveles (colaboración e integración), que va desde 

la identificación de las políticas, planificación, integrar procesos, medición de 

desempeño y finalmente generar los planes para cada acción. Concluyendo que el 

nivel de integración de procesos y colaboración en la gestión de los inventarios es 

muy bajo por la falta de planificación y de aplicarse los antes detallado se lograría 

una gestión ágil, buenas prácticas en el manejo patrimonial para lograr mayores 

beneficios tanto económicos como de atención al usuario.  

En el ámbito nacional, Muñoz (2021) su objetivó fue determinar la situación 

y los efectos de un control adecuado y su gestión patrimonial en la ATU Lima Callao, 

considerando como diseño1de1investigación1no experimental1y1nivel1descriptivo 

que hizo posible determinar la existencia de registros erróneos en el inventario de 

bienes muebles, personal del área de patrimonio sin capacitación y con poco 

dominio de la normativa relacionada. Tal es así que demostró la relevancia de 

contar con registros oportunos y de calidad en el aplicativo SIGA que devele su 

eficacia y validez. Para ello la importancia de invertir en la capacitación del personal 

y la obligatoriedad en la aplicación de normas legales vigentes que minimicen los 
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errores en el registro del inventario y su posterior conciliación contable con miras a 

estados financieros saneados. Siendo el aporte la generación de directivas internas 

específicas para cada situación que pueda presentarse y preverlos, asimismo las 

sanciones ante posibles actos que contravengan lo normado.  

Revilla (2020) con propósito de plantear un modelo hacia una1eficiente 

gestión1de1bienes1patrimoniales muebles basadas en teorías administrativas, usó 

el método cuantitativo y nivel de investigación descriptivo para detallar la gestión 

de bienes patrimoniales muebles y su concordancia con la1normativa vigente y las 

teorías administrativas; arribando a1la1conclusión que hay una gestión1patrimonial 

de1bienes muebles deficiente, la falta de control interno para identificar riesgos, 

mejora del registro de alta, bajas y disposición final de los bienes patrimoniales, 

procesos de medición, control y seguimiento incipientes. Finaliza precisando que 

se tiene una correlación grande entre el control interno vinculado 

a1la1gestión1de1los1bienes patrimoniales1muebles que están vinculados con1la 

identificación de la problemática.  

Espinoza et al. (2020) nos presentan su investigación referida a la 

relación1entre el control1interno1y la1gestión1empresarial en tiempos de 

pandemia, con el objetivo de analizar el nivel de relación existente, en busca de 

eficiencia y eficacia durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en la ciudad 

capital Lima. El estudio1fue1descriptivo1correlacional, diseño no1experimental1y 

transversal permitió analizar a la muestra llegando a concluir que el control interno 

tiene relación significativa con la gestión empresarial, es decir si hay mejor control 

interno habrá una mejor gestión. La responsabilidad funcional y la disponibilidad de 

recursos tienen relación directa con la gestión operativa y financiera.  

Chambilla (2019) planteó como fin ver la influencia de la1gestión de control 

patrimonial sobre el movimiento de los bienes muebles, analizando la repercusión 

del inventario físico y su registro; coordinación y supervisión como parte de la 

gestión, en las altas y bajas patrimoniales. El trabajo realizado planteado con el 

diseño no experimental del tipo descriptivo, dejó que arribe a la conclusión, que, si 

existe influencia directa entre la gestión sobre el control de bienes muebles, 

evidenciando la1falta de capacitación, actualización y especialización del personal, 

y sinceramiento en los estados financieros que no reflejan el estado real. Llegando 

a proponer ideas de mejoras tales como la implementación de procedimientos de 
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altas y de bajas, directivas internas que hagan posible tener el control adecuado de 

los bienes que se incorporan al patrimonio institucional y aquellos cuya vigencia 

tecnológica los convierte en obsoletos o cuya vida útil haya culminado. Estrategias 

para optimizar el control del inventario y su respectiva conciliación contable de 

manera permanente para que se cuente con estados financieros reales.  

Ramírez (2018) tuvo como propósito investigar al control y su1relación con 

la administración1de bienes1muebles dentro de la entidad en el Hospital Cayetano 

Heredia durante el año 2017, para ello adoptó el diseño descriptivo correlacional y 

aplicó el enfoque cuantitativo con corte transversal en un grupo de 60 empleados 

quienes reflejaron la relación positiva y alta, además un nivel1de1significancia 

menor1a 0,051entre1el1control1y la1administración1de1bienes1muebles.  

Tairo (2018) planteó como finalidad de investigación conocer la intensidad 

de la relación entre las variables por una parte el1control1de1bienes1patrimoniales 

y por otra parte el saneamiento1de1bienes1muebles, utilizando para la misma la 

metodología descriptiva correlacional, modelo no experimental, enfoque 

cuantitativo. Luego del análisis de sus resultados concluyó que había una 

correlación positiva muy baja y poco significativa, es decir que una variable no 

condicionaba las acciones de la otra.   

Gallegos (2017) la investigación calificada como no experimental, diseño 

descriptivo correlacional y con1corte transversal tuvo el propósito de 

determinar1la1relación que se presente1entre1la1gestión1de1los1almacenes y 

el1control1interno1de inventarios1en1la1empresa1Sedapar1S.A. en Arequipa, 

llegando a determinar que, si hay relación positiva directa entre ambas variables de 

estudio, probando la existencia de un nivel regular de gestión haciendo 

imprescindible la implementación de medidas preventivas y correctivas para elevar 

ese nivel de eficacia y eficiencia regular mencionado anteriormente.  

En el ámbito regional, Paico (2019) entre su objetivo general y los 

específicos, busca determinar el nivel de los diferentes procesos de la gestión de 

bienes muebles de las II.EE. de la UGEL Santa, haciendo uso de la investigación 

descriptiva, misma que le hizo posible concluir que dicho nivel es bajo por 

desconocimiento de normas, falta de integración, planificación y compromiso de los 

directores de las II. EEs y servidores públicos de la UGEL Santa.  

Rodríguez (2018) orienta su objetivo a determinar la influencia del sistema 
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de control interno respecto a la gestión administrativa de la UNASAM – Huaraz, 

apoyando su estudio en la investigación descriptiva y correlacional, diseño no 

experimental transversal que le posibilitaron concluir que al no cumplirse con los 

objetivos del sistema de control por desconocimiento de la base legal o por 

desinterés, sus operaciones y actividades no resultan idóneas al no haber sido 

aplicadas en concordancia con las normas vigentes para el sector público.  

Lázaro (2018) cuyo propósito de investigación fue establecer la incidencia 

del ambiente de control interno en la gestión administrativa, empleando la 

investigación no experimental de corte transversal y tipo descriptivo le permitió 

concluir que no existe un ambiente organizacional óptimo debido a la falta de 

políticas que promuevan y sensibilicen a los servidores públicos del Gobierno 

Regional de Ancash, hacia las buenas prácticas y beneficios luego de implementar 

el sistema de control.   

Tuya (2017) con el objetivo de conocer la influencia existente entre el Control 

Interno en la ejecución de obra en la ciudad de Huarmey, para la mejora de los 

servicios del camal municipal; empleó el diseño de investigación no experimental, 

tipo transversal y descriptivo. Siendo los resultados de la investigación la obtención 

de un nivel bajo en los componentes de ambiente y actividades de control, 

administración de riesgos e información y comunicación durante la implementación 

del sistema de control interno. Mientras que en el componente supervisión un nivel 

medio; requiriéndose de mejoras sustanciales y su fortalecimiento pues no se 

hallaron evidencias de una adecuada implementación propiciado porque el 

personal calificado no es consciente de la implicancia de un real control interno al 

interior de la obra.  

Meza (2016) con la finalidad de determinar cómo incide el control interno en 

la gestión de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Pontó-Huari, aplicó en 

su investigación el tipo descriptivo, diseño no experimental, transversal que le 

permitió concluir que el control interno generó una incidencia favorable sobre la 

gestión municipal, referido al uso de recursos en la ejecución de proyectos de 

administración directa y acciones administrativas, cierto grado de cumplimiento de 

objetivos institucionales, implementación de normas de austeridad en las 

contrataciones.  
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El marco conceptual sustenta que el control interno se fundamenta 

teóricamente en lo manifestado por Estupiñán (2006) que indica que se trata de un 

plan para que la entidad se organice, a través de métodos y procedimientos que 

posibiliten proteger las inversiones, activos y presentar información contable 

transparente y confiable. A lo que Mantilla y Cante (2005) aportan que el control 

interno es un proceso permanente y continuo con participación de todos los actores 

de la entidad. En el Perú se encuentra normado mediante la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República N° 27785 

(2002) que lo plasma como el conjunto de acciones realizadas por los entes 

estatales para la eficiencia de su gestión cautelando previa, simultánea y 

posteriormente los recursos. Siendo los dos primeros de responsabilidad de los 

funcionarios públicos y servidores de la entidad; y el tercero a cargo de los 

responsables y órganos superiores al servidor y/o funcionarios encargados de la 

ejecución de las acciones. El deber del titular de la entidad es propiciar, vigilar y 

velar por el funcionamiento y credibilidad del control interno para el logro de los 

objetivos institucionales.  

La Ley del Control Interno de las Entidades del Estado N° 28716 (2006) 

manifiesta que el titular, personal directivo y ejecutivo institucional son los 

responsables de generar normas internas y adoptar estrategias para implantar 

acciones referidas al control interno transparente, oportuno, eficaz y adecuado a la 

finalidad de su entidad. Afirmando que el control interno hace posible observar que 

las diferentes actividades realizadas en la institución son eficientes y eficaces para 

tener la certeza que la información registrada y los resultados son confiables y 

transparentes. En la misma norma los parámetros del control interno, tales como 

los objetivos del control interno, los mecanismos y resultados de control interno y 

los sistemas de procesamiento de información, se detallan y reglamentan con 

carácter de cumplimiento obligatorio.  

En el primer y segundo caso dando las pautas específicas para ejecutarse 

en cada etapa del proceso de control interno que parten desde la mejora y 

fortalecimientos de los servicios públicos; resguardo de los bienes del Estado, 

protegiéndolos contra actos que perjudiquen su integridad o limiten la finalidad de 

su existencia y el cumplimiento de la normativa por parte de todo el personal con 

cargo a rendir cuentas.  
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Por su parte, la Contraloría General de la República (2019) detalla las etapas 

de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades de gestión 

pública, agrupadas en 3 ejes consecutivos, que engloban cada uno, a los 

componentes y éstos a su vez a los principios del control interno. A saber, estos 

ejes son: Cultura Organizacional encargado de propiciar condiciones óptimas para 

que la organización alcance sus objetivos y fortalezca la gestión a través de una 

adecuada estructura orgánica, asignación de responsabilidades, creación de 

canales efectivos para comunicarse, incorporación y conservación de personal 

competente y un ambiente organizacional motivador para el ejercicio de valores 

éticos y buenas prácticas. Actividades propias del componente ambiente de control 

y del componente información y comunicación, conformantes del presente eje.   

El segundo eje es la gestión de riesgos, integrado por la evaluación de 

riesgos y actividades de control como componentes responsables de las 

actividades de identificación y valoración de acontecimientos de influencia negativa 

que merman el cumplimiento de objetivos vinculados a brindar bienes y servicios 

públicos finales destinados a la población. Y a su vez establecer medidas de control 

y un plan de acción para minimizar la posibilidad de que se concreten.  

El último eje denominado supervisión, que tiene como componentes a la 

supervisión propiamente dicha y al seguimiento; encargados del monitoreo y 

evaluación permanente de la puesta en marcha del plan de acción institucional, 

implantado en los ejes anteriores, basados en medidas de remediación y de control 

cuyos resultados deben verse evidenciados en términos de criterios de 

implementada, en proceso o en estado pendiente de ejecución.   

Sumado a lo anterior, La Contraloría General de la República (2016) 

especifica los tipos de objetivos del control interno relacionados a la gestión de la 

entidad estatal, tales como los operacionales, de cumplimiento, de información y 

los organizacionales. Para el tercer caso, el uso eficiente del aplicativo informático 

implementado para el registro y procesamiento de información del inventario de 

activos fijos, Sistema Integrado de Gestión Administrativa/Módulo Patrimonio como 

herramienta de uso obligatorio para la gestión del patrimonio.  

La gestión de bienes muebles, como segunda variable, en sus diferentes 

etapas se enmarca en el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento N° 1439 (2018) que regula la administración de bienes desde el 
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almacenamiento, distribución, su mantenimiento y para el caso, la disposición final 

que incluye los actos de administración, disposición y otros que posibilitan una 

gestión adecuada de los bienes patrimoniales. Complementariamente el Decreto 

Supremo Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento N° 

2172019-EF (2019) para asegurar el flujo constante de bienes y su respectivo 

control establece la elaboración de planes de aseguramiento, planes de distribución 

y planes de mantenimiento todos configurados dentro de un planeamiento integrado 

para la buena gestión del patrimonio estatal.  

El reglamento, mencionado líneas arriba, nos aclara que los bienes 

patrimoniales son elementos de verificación a cargo de las entidades a través de 

su inventario para validar su existencia, el estado de conservación, de ser necesario 

la actualización de datos y registros en determinada fecha; información que 

permitirá la conciliación contable, reflejar diferencias si hubiese y llevar a cabo el 

saneamiento durante el ejercicio fiscal perteneciente al inventario. Para todo ello 

establece la trazabilidad de la situación de los activos, enmarcado en la gestión de 

bienes muebles que abarca desde su origen, estado de conservación, ubicación 

física, usuario final, valores, disposición final y toda aquella información que procure 

una administración adecuada que coadyuve al saneamiento tanto técnico como 

legal de los activos fijos.       

Según la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales N° 29151 

(2017), el inventario o verificación física es chequear minuciosamente mediante la 

observación, todos los bienes muebles de una entidad pública, para verificar su 

existencia, la naturaleza, finalidad y usuario final. Con el propósito de constatar, 

etiquetar y guardar los datos de todos los bienes muebles en un tiempo 

determinado. Asignarles un código único, el cual lo identificará como patrimonio de 

una entidad en concordancia al catálogo de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales (SBN). Durán (2012) describe como el inventario conlleva gran 

importancia en la operatividad de la organización, dado que son inversiones que 

realiza y su optimización es de suma relevancia debiendo manejarse con 

estrategias administrativas puntuales que posibilite a la organización minimizar 

costos y aumento de la rentabilidad.  

Las otras dos dimensiones de la segunda variable involucran a las altas y 

bajas de bienes muebles y por otro lado el saneamiento de los mismos, regulados 
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por la Superintendencia Estatal de Bienes Nacionales (2015) los procedimientos 

para gestionar los bienes muebles que son de propiedad estatal. El alta de bienes 

es incorporar un bien al registro patrimonial y por ende su registro contable. Por 

otro lado, la baja de un activo es extraer el bien del registro patrimonial institucional 

y contable. El saneamiento sirve de instrumento que permite regularizar el estado 

situacional, a nivel administrativo y legal, de aquellos bienes hallados sobrantes o 

faltantes en su patrimonio derivado del inventario físico.  
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III. MÉTODOLOGÍA

3.1.    Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Se previó para el presente trabajo el tipo1de1investigación básica, debido a 

que se busca incrementar el conocimiento para comprender y responder 

interrogantes sobre el tema; y además sean aplicados a otras investigaciones.  

Escudero y Cortez (2018) indican que la investigación básica se orienta al 

descubrimiento de principios, leyes y en ahondar los conocimientos de una ciencia, 

como base para el estudio de otros sucesos.   

Diseño de investigación 

El diseño1de1investigación optado fue no1experimental1de1corte 

transversal. Que acorde a lo manifestado por Hernández et al. (2014), la 

investigación no experimental es aquel estudio realizado sin manipular 

intencionalmente las variables, solamente se observan y analizan los fenómenos 

tal cual se presentan de manera natural, considerándose transversal porque la 

recopilación de testimonios se dará momento preciso y puntual.  

También, la indagación empleó el enfoque cuantitativo; que para Palella y 

Martins (2012) es valerse de instrumentos de medición y comparación, para obtener 

datos de investigación que deben ser analizados y estudiados aplicando modelos 

matemáticos y estadísticos. Y por estar basada en hechos, el conocimiento se 

obtiene de manera objetiva usando el cálculo exhaustivo y las bases teóricas. 

Adicionan también, sobre el nivel de investigación que se realizará, para el 

caso, el descriptivo pretende detallar las propiedades y características de mayor 

significancia de determinado fenómeno materia de análisis, describiendo las 

tendencias en una población o grupo. Manifiesta a su vez que los estudios 

correlacionales indagan el grado de asociación o relación entre las variables a 

través de un patrón predecible destinado a una población o muestra. 

El poder describir los principales componentes que conforman la 

problemática nos llevó a usar la investigación descriptiva, que de acuerdo a Sabino 

(1992) el objetivo de ésta, radica en describir caracteres esenciales de grupos 

homogéneos de fenómenos, otorgándonos información sistemática susceptibles a 
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ser comparados con otras fuentes. 

Mejía (2017), esclarece que la medición de dos variables y la relación 

surgida entre las mismas es lo que se conoce como correlación. Entonces debido 

a que se detallaron las variables, las semejanzas, diferencias y relaciones 

producidas espontáneamente entre ellas para averiguar el grado de asociación 

existente, cada una es medida para luego cuantificarlas. 

El diagrama correlacional se representará de la siguiente forma: 

O1 

M  r 

 O2 

Dónde: 

M = Muestra: 30 trabajadores de la Dirección Regional de Educación de 

Ancash. 

r   = Correlación entre las Variables de estudio. 

O1 = Observación-Variable 1: Control interno

O2 = Observación-Variable 2: Gestión de bienes muebles 

3.2. Variables y operacionalización 

Las variables consideradas son: 

Variable 1: Control interno 

Definición conceptual: 

Fonseca (2011), el control interno está definido como un proceso integral a 

cargo del personal gerencial y ejecutivo, para enfrentar riesgos y brindar cierto 

grado de seguridad del logro de objetivos institucionales.  

McNally (2013), manifiesta que un control interno efectivo proveerá 

seguridad razonable relacionado a lograr los objetivos cuando cada uno de sus 
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componentes y principios funcionen de forma integrada. Siendo entonces que el 

control interno es una consecución de acciones relacionadas directamente a la 

gestión e incorporado como parte esencial de la organización con miras a su 

eficiencia operativa.  

 

Definición operacional: 

Esta variable con escala ordinal (bueno, regular y malo) y politómica se midió 

con la escala de Likert (siempre=5; casi siempre=4; a veces=3; casi nunca=2 y 

nunca=1) a través de 10 ítems plasmados en un instrumento de investigación 

integrado por 3 dimensiones. 

La Contraloría1General1de1la1República (2019) agrupa los componentes1y 

principios del Control1Interno en 3 ejes para orientar y facilitar su implementación, 

entendimiento y aplicación: 

- Cultura organizacional: constituido por el ambiente de1control e información1y 

comunicación. 

- Gestión de Riesgos: conformado por evaluación de riesgo y actividad de control. 

- Supervisión: integrado por la supervisión propiamente dicha y el seguimiento. 

 

Variable 2: Gestión1de1bienes1muebles. 

Definición conceptual: 

Superintendencia1Estatal de1Bienes Nacionales (2015), refiere que la gestión 

de1bienes1muebles, 1es dirigir y administrar con eficiencia los bienes muebles, 

reglamentado los procedimientos de baja, compra, de disposición, supervisión y 

respectivo registro en concordancia al1Catálogo1Nacional1de1Bienes1Muebles 

del Estado. Es la regulación de procesos administrativos para determinar las 

necesidades en activos fijos del personal y usuarios dependientes de la Entidad 

para un mejor desarrollo de sus funciones. Son aquellos medios y estrategias 

adoptadas por la Entidad, para garantizar una óptima gestión administrativa 

respecto a los bienes1de1propiedad1estatal, que incluyen el registro de actos de 

gestión1de incorporaciones y extracciones de bienes o activos fijos del inventario 

de la Entidad. 
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Definición operacional:  

Esta variable con escala ordinal (bueno, regular y malo) y politómica se midió 

con la escala de Likert (siempre=5; casi siempre=4; a veces=3; casi nunca=2 y 

nunca=1) a través de 20 ítems plasmados en un instrumento de investigación 

integrado por 3 dimensiones. 

La variable Gestión de Bienes Muebles, incluye:  

- Control, seguimiento y verificación del inventario1físico1de1bienes muebles. 

- Registro de altas institucionales y registro de bajas según su naturaleza. 

- Saneamiento y regularización de la situación1administrativa y legal de los 

bienes muebles (sobrantes y faltantes).  

 

Para mayor detalle la operacionalización está plasmada en el Anexo 1. 

3.3.  Población,1muestra1y1muestreo 

 

Población 

Arias (2012) 1escribió que el propósito de la investigación es estudiar un 

conjunto de sujetos, objetos o expedientes finitos o infinitos con tipologías comunes 

a los que llamó población, para quienes se generalizan las conclusiones arribadas 

en la investigación. 

Tomando como fuente el Sistema de Administración1y Control1de Plazas 

Nexus de la DRE Ancash, para1la1presente1investigación se ha determinado 

como1población a 30 personas, mismas que desempeñan cargos de directivos, 

jerárquico, funcionario y profesional especialista como jefe de área1o1unidad 

orgánica dentro de la organización, quienes tienen conocimiento del proceso1de 

implementación1del sistema1de1control1interno y son parte del equipo de la toma 

de decisiones, según les corresponda. Anexo12. 

 

Criterios de selección:  

Arias-Gómez et al. (2016) los criterios de elegibilidad o de selección, que 

enumeran las características de la población y deben ser considerados por el 

investigador, son entre otros el de inclusión y exclusión para delimitar a los sujetos 

considerados para el estudio.  
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Criterios de Inclusión: 

Están inmersos, el personal con cargo directivo, jerárquico, funcionario y 

profesional especialista como jefe de área o unidad orgánica, que poseen 

conocimiento del1proceso1de1implementación1del1sistema1de1control1interno, 

son responsables de la toma de decisiones y tienen asignado a su cargo activos 

fijos y con antigüedad laboral no menor no menor a 2 años. 

Criterios de Exclusión: 

Se han exceptuado al personal con contrato laboral por periodo temporal 

vigente solo en el año de investigación; personal no relacionado a la toma de 

decisiones, tampoco están considerados aquellos empleados que no tengan 

asignados activos fijos a su cargo. 

Muestra 

Tamayo (2003), explica que el concepto de muestra se basa en1el1principio 

que1las1partes1representan un todo, por lo que refleja1las1características y 

propiedades que delimitan su población. 

Bryman & Bell (2015) denominan muestra a cualquier subconjunto que sea 

representativo respecto a la población, en otras palabras, es la porción 

seleccionada de la población que será el centro de la investigación. 

La muestra se determinó considerando a la población conocida finita, siendo 

en su totalidad las 30 personas que integrarán la muestra de estudio.  

Muestreo 

Hidalgo et al. (2009) indican que las muestras no probabilísticas por 

conveniencia están conformadas por elementos cuya accesibilidad para ser 

observados y medidos durante la investigación, se da de forma voluntaria y/o casual 

por lo que para ser elegidos como parte de la muestra depende de situaciones 

fortuitas. 

Otzen & Manterola (2017) indican que la técnica de muestreo no probabilístico 

por conveniencia permite realizar la selección de ciertos casos que sean accesibles 

y cuyos sujetos acepten ser incluidos en la investigación. Fundamentándolo en la 
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accesibilidad y proximidad de los sujetos que resulta conveniente para el 

investigador. 

El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia, debido 

a que se seleccionó al personal de las diferentes Direcciones y Áreas, conocedores 

del sistema de control interno, determinada antigüedad en el cargo y bienes 

muebles a su cargo. 

Unidad de análisis 

Empleado público con cargo directivo,1jerárquico,1funcionario o profesional 

que ejerza la jefatura1de1área; responsable de la toma1de1decisiones, con 

antigüedad en el ejercicio de sus funciones, no menor a dos años y que tiene a su 

cargo la asignación de activos fijos, en concordancia a los criterios establecidos en 

la Directiva Nº 001-2015/SBN, aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN de fecha 

de Pub. 09/07/2015. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Arias (2012), nos detalla que las1técnicas para recolectar datos para la 

investigación son1formas de obtener información haciendo uso, entre otras 

técnicas, las encuestas orales o escritas. Estos a su vez son conocidos como 

instrumentos que serán los medios tangibles para recopilar y almacenar dicha 

información. 

La técnica empleada1fue1la1encuesta, que incluyó un listado de preguntas 

relacionadas a las variables, mismas que sirvieron para recopilar información, 

procesarla y analizarla para la comprobación de la hipótesis planteada. 

Nos dicen Martínez y March (2015), los elementos que hacen que una 

investigación sea de calidad, son entre otros la validez y confiabilidad, vinculada 

por un lado al proceso de investigación en sí y por otro a los instrumentos 

empleados para recolectar datos e información. Mismos que tienen doble intención, 

recopilar evidencias cuantitativas y también exponer elementos suficientes para 

comprobar las hipótesis planteadas en la investigación. 

Rojas (2011) indica que toda técnica de investigación cuenta con un 

instrumento de aplicación, para nuestro caso el instrumento de medición de la 

técnica de investigación encuesta es el cuestionario. 
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Bajo esa premisa, se generó un cuestionario con dos grupos de 

interrogantes dirigido a cada variable de estudio y dentro de ellos las dimensiones 

e indicadores a medir. Es así que para1la1variable11 control interno se asignaron 

10 preguntas; para1la1variable12 gestión de bienes muebles, 20 interrogantes, 

valorados con la escala Likert (siempre – casi siempre – a veces – casi nunca – 

nunca). Y con los niveles o rangos: alto, medio y bajo. Anexo 3. 

Respecto a la validez del instrumento aplicado, Villasís-Keever et al. (2018) 

nos indican que se refiere a lograr la solidez y veracidad interna libre de errores o 

sesgos, aspectos a considerarse para que las mediciones en la investigación 

posean los atributos suficientes para considerarlas válidas.  

Para nuestro caso, la validez del cuestionario fue dada por el juicio de 3 

expertos, maestros en gestión pública, quienes validaron su consistencia, claridad 

y suficiencia. Anexo14.  

Y respecto a la confiabilidad del instrumento a emplear, Villasís-Keever et al. 

(2018) manifiestan que los resultados de una investigación se consideran 

confiables cuando logran un grado de validez alto sin la presencia de sesgos, tiene 

una escala sólida y reproducible, para obtener resultados similares al medir la 

variable en distintos momentos y bajo las mismas condiciones.  

Es así que se determinó la confiabilidad, haciendo uso del software SPSS 

versión 28.0.1.0 para1la1variable 1 control1interno obteniéndose el valor del Alfa 

de Cronbach, 0.906. Que según el análisis de confiabilidad de George y Mallery 

(2003), la variable 1 tiene un grado de confiabilidad excelente.  

La confiabilidad obtenida para la variable 2 gestión de bienes muebles, el 

valor del Alfa de Cronbach fue de 0.941. Que para George y Mallery (2003), la 

variable 2 también tiene un grado de confiabilidad excelente. Anexo 5. 

 

 

3.5.  Procedimientos 

Se dio inicio al procedimiento1de1recolección de datos, solicitando a1la 

Dirección de la organización Regional de Educación los permisos y autorización 

respectivas, para el uso del nombre de la entidad e información relacionada a la 

misma. Anexo 6. 

A continuación, se realizaron coordinaciones con la jefatura de Recursos 
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Humanos para aplicar el cuestionario, explicando la finalidad de la investigación y 

con la acreditación mediante el documento de autorización emitida por el Director 

de la entidad.  

Finalmente se procesó la información recabada a nivel descriptivo e 

inferencial para que los resultados permitan comprobar las hipótesis que se 

plantearon al inicio de la investigación.  

 

 

3.6.  Método1de1análisis de datos 

 

Análisis1Descriptivo 

A través de éste, se consolidó la información contenida en los instrumentos 

de recopilación de información, presentándola de manera sencilla y clara para 

conseguir los parámetros de análisis, haciendo uso de softwares informáticos como 

el Excel y SPSS versión 28.0.1.0, para la generación de tablas de frecuencia y 

porcentajes, que posibilitaron llegar a conclusiones y planteamiento de 

recomendaciones producto de la presente investigación. 

 

Análisis inferencial  

Para contrastar las hipótesis de la investigación basado en los datos e 

información recogida, se hizo el análisis1estadístico con el programa estadístico 

SPSS1versión 28.0.1.0 y para determinar la correlación que existe entre las 

variables planteadas fue mediante1el1coeficiente de correlación no paramétrica 

Rho-Spearman.  

Flores-Ruiz et al. (2017) definen que el análisis de correlación se realiza 

cuando se pretende instituir la relación de 2 variables1cuantitativas ordinales, que 

no tienden a una distribución1normal, y la prueba que atañe es el coeficiente1de 

correlación1de1Spearman o denominado también Rho1de1Spearman.  

Badii et al. (2014) manifiestan que cuando se estudia la correlación de dos 

variables que no tienen distribución normal, se aplica la técnica de correlación no 

paramétrica o de libre distribución procediendo a dar rangos de medición a cada 

una de las variables en estudio.    

 Roy et al. (2019) explican que la interpretación del coeficiente de correlación 
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se basa en que los valores de la correlación varían entre -1 y +1, es decir que si se 

conoce el valor de una de las variables es factible determinar el valor de la otra. Y 

el valor 0 indica que no hay correlación o no existe relación entre el comportamiento 

de ambas variables. El coeficiente de correlación cuanto más se aproxime al valor 

1, existirá una mayor fuerza de asociación. El signo positivo indica que ambas 

variables van en aumento o disminución y contrariamente el signo negativo señala 

que, si una variable aumenta, la otra disminuye.  

3.7.  Aspectos1éticos 

Los principios universales de1ética se convirtieron en guía en el pensamiento 

y comportamiento de toda persona durante el proceso de investigación.  

Arguedas (2010) habla de los principios que deben comprender e interiorizar 

los investigadores acerca de los aspectos éticos del proceso, tales como el principio 

de autonomía concerniente al respeto de los derechos de cada servidor público 

para tomar sus decisiones y otorgarle la libertad de expresión, consentimiento y de 

participación en la investigación.  

Añade también acerca del principio de beneficencia y no maleficencia, con 

el cual se busca proteger la integridad1de1las1personas1que forman1parte de la 

investigación, minimizar los posibles riesgos que se presenten durante el estudio y 

por otro lado reconocer los beneficios potenciales que se lograría durante y 

después de la investigación.  

Meo (2010) manifiesta que el principio ético de confidencialidad y anonimato, 

además de ser parte del código de ética profesional, han sido transformados en 

normas legales. Referidos a la privacidad y no divulgar información que posibilite la 

identificación de los participantes. La regulación de la conducta del investigador e 

investigados, enmarcados en la confidencialidad y anonimato, refiere al respeto al 

secreto de la información brindada por los sujetos investigados como medida de 

protección frente a situaciones posteriores a los resultados.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Descriptivo  

4.1.1. Niveles1de1la1Variable1Control1Interno1y1sus1Dimensiones 

 

Tabla 1  

Distribución de Frecuencias de la1Variable Control Interno y sus1Dimensiones  

  

   
Nivel  

   

V1: Control 

Interno  
D1: Cultura 

Organizacional  
D2: Gestión de 

Riesgos  
D3: Supervisión  

f  %  f  %  f  %  f  %  

Bajo  7  23,3  9  30,0  9  30,0  14  46,7  

  Medio  18  60,0  16  53,3  18  60,0  9  30,0  

Alto  5  16,7  5  16,7  3  10,0  7  23,3  

Total  30  100,0  30  100,0  30  100,0  30  100,0  

Nota: Elaboración propia.  

  

Del análisis de la Tabla 1 referida a la primera variable, podemos concluir que 18 

personas encuestadas consideraron que el control interno muestra un 60% o nivel 

medio dentro del organismo de investigación, mientras que 7 encuestados 

manifestaron que el Control Interno tiene un 23,3% equivalente a un nivel bajo y 

por lo contrario solo 5 trabajadores consideraron 16,7% o nivel alto.   

En lo concerniente a su dimensión 1 o Cultura Organizacional, prevaleció la opinión 

de 16 trabajadores que indicaron la existencia de un nivel medio representado con 

un 53,3%; seguido del nivel bajo que obtuvo una apreciación equivalente a 30% 

dado por 9 personas. Siendo que solo el 16,7% lo consideró con un nivel alto 

existente dentro de la Entidad, opinión emitida por 5 encuestados. La dimensión 2 

llamada Gestión de Riesgos, fue valorada por 18 empleados con un nivel medio o 

60%; nivel bajo fue determinado por 9 personas haciendo un 30% y solo el 3 

encuestados consideraron un nivel alto de cultura organizacional. Finalmente, la 

tercera dimensión Supervisión logró el mayor porcentaje en la opinión general con 
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46,7% emitido por 14 empleados que indicaron un nivel bajo de supervisión, 

cercano a él con 30% un nivel medio declarado por 9 encuestados y 7 personas 

opinaron que la supervisión en la entidad tiene un nivel alto es decir solo un 23,3%.     

 

4.1.2. Niveles de1la Variable Gestión1de1Bienes1Muebles y sus      

Dimensiones  

  

Tabla12  

Distribución de Frecuencias de la Variable Gestión1de1Bienes1Muebles y sus 

Dimensiones   

 

   
Nivel  

   

V2:Gestión1de 

Bienes1Muebles  

D1: Inventario de 

Bienes1Muebles  

D2: Altas y Bajas 

Bienes1Muebles  

D3: Saneamiento de 

Bienes1Muebles  

f  %  f  %  f  %  f  %  

Bajo  6  20,0  5  16,7  9  30,0  8  26,7  

Medio  18  60,0  19  63,3  16  53,3  17  56,7  

Alto  6  20,0  6  20,0  5  16,7  5  16,7  

Total  30  100,0  30  100,0  30  100,0  30  100,0  

Nota: Elaboración propia.  

  

En la Tabla 2 se puede apreciar que la variable gestión de bienes muebles, obtuvo 

un nivel medio, apreciación dada por 18 empleados equivalente a 60% del total; 

mientras que 6 personas optaron por decir que dicha Gestión tiene un nivel alto en 

la Dirección Regional de Educación Ancash y otros 6 colaboradores dijeron que el 

nivel era bajo, en ambos casos equivalentes al 20% cada una.    

La dimensión Inventario de Bienes Muebles fue ponderada en su mayoría con nivel 

medio por 19 participantes es decir 63,3%, en lo concerniente a los demás niveles 

se aprecia que lograron un nivel alto otorgado por 6 personas haciendo un 20% y 

muy cercano 5 encuestados dijeron que el nivel del inventario de bienes muebles 

en la Dirección Regional de Educación Ancash tenía un nivel bajo o 16,7%. La 

segunda dimensión altas1y1bajas1de1bienes muebles en la entidad, el mayor valor 
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lo obtuvo el nivel medio con 53,3% valorado por 16 trabajadores, el nivel bajo fue 

determinado por 9 trabajadores ascendiendo a 30%, siendo el menor porcentaje 

para el nivel alto dado por 5 integrantes de la muestra proporcional al 20%. Similar 

situación se dio en la última dimensión de la variable en mención, denominada 

saneamiento de bienes muebles consiguió un mayor valor en el nivel medio con 

56,7% brindado por 17 colaboradores, con un 26,7% para el nivel bajo definido por 

8 empleados y complementado con un 16,7% para el nivel alto indicado por 5 

trabajadores en la Dirección1Regional1de Educación1Ancash.  

4.2. Análisis1Inferencial   

4.2.1. Prueba1de1Hipótesis1General 

H0: No1existe1relación significativa entre1el1Control1Interno con la Gestión de 

Bienes Muebles en la1Dirección1Regional1de1Educación1de Ancash en el 

año12020.  

H1: Existe1relación significativa entre el Control1Interno con la Gestión de Bienes 

Muebles en la Dirección1Regional1de1Educación de Ancash en el año 2020.  

Tabla 3  

Correlación de Rho de Spearman entre la Variable Control Interno y la Variable 

Gestión de Bienes Muebles.  

 Correlación Control Interno 

Gestión de 

Bienes Muebles 

Control 

Interno 

Coeficiente1de 

correlación  

1,000 0,834 

Sig. 1 (bilateral) 0,001 

N  30 30 

Gestión de  Coeficiente1de  

Bienes correlación  

Muebles Sig. 1 (bilateral) 

0,834 

0,001 

1,000 

N  30 30 

Nota: Elaboración propia. 
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En la tercera Tabla vemos que el coeficiente de correlación entre1la 

variable1control interno1y1la1variable1gestión1de1bienes1muebles muestra un 

valor de 0,834 que demostró una correlación1positiva1alta. Siendo el nivel de 

significancia de 0,001 que es menor a 0,05; nos lleva a rechazar1la1hipótesis1nula 

y validar la1hipótesis1alterna por1lo tanto se1afirma la1existencia de una relación 

significativa entre el control1interno con la gestión1de bienes muebles en1la 

Dirección Regional de Educación de Ancash en el año 2020.  

 

4.2.2. Prueba1de1Hipótesis1Específica11 

H0: El control1interno no tiene relación1significativa con el inventario de bienes 

muebles en la Dirección Regional de Educación de Ancash durante el año 2020. 

H1:1El control interno tiene1relación significativa con1el inventario 

de1bienes1muebles en1la Dirección1Regional1de1Educación1de Ancash durante 

el año 2020. 

 

Tabla 4 

Correlación de Rho de Spearman entre la Variable 1 Control Interno y la Dimensión 

1 Inventario1de1Bienes1Muebles de1la Variable 2. 

 

               Correlación  

Control 

Interno 

Inventario de 

Bienes Muebles 

 

 

 

 

Control1Interno Coeficiente1de 

correlación 

1,000 0,791 

Sig. 1 (bilateral)  0,001 

N 30 30 

Inventario1de 

Bienes/Muebles 

Coeficiente1de 

correlación 

0,791 1,000 

Sig. 1 (bilateral) 0,001  

N 30 30 

Nota: Elaboración propia. 

 

Apreciamos en la presente, que el coeficiente de correlación1entre1la1variable 

control1interno y la1dimensión 1 de1la1variable 2 muestra una correlación de 0,791 
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que demuestra la presencia de una correlación1positiva1alta1con1un nivel de 

significancia bilateral de 0,001 que es menor a 0,05; lo que nos conduce 

a1rechazar1la1hipótesis1nula para1aceptar1la1hipótesis1alterna, y a su vez se 

concluye en la relación de gran significancia entre la variable control1interno 

respecto al inventario1de1bienes1muebles1en la DRE Ancash durante el año 2020.  

 

4.2.3. Prueba1de1Hipótesis1Específica12 

H0: El control interno no tiene relación1significativa con las altas y bajas de bienes 

muebles en la Dirección Regional de Educación de Ancash durante el año 2020. 

H1:1El1control1interno1tiene1relación1significativa1con1las1altas1y1bajas1de 

bienes1muebles1en1la1Dirección1Regional1de1Educación de1Ancash1durante el 

año 2020. 

 

Tabla 5 

Correlación1de1Rho1de1Spearman1entre1la1Variable111Control1Interno1y1la1

Dimensión 2 Altas y Bajas de Bienes Muebles de la1Variable12. 

 

               Correlación  

Control 

Interno 

Altas y Bajas de 

Bienes Muebles 

 

 

 

 

Control1Interno Coeficiente1de 

correlación 

1,000 0,589 

Sig. 1 (bilateral)  0,001 

N 30 30 

Altas1y Bajas de 

Bienes1Muebles 

Coeficiente1de 

correlación 

0,589 1,000 

Sig. 1 (bilateral) 0,001  

N 30 30 

Nota: Elaboración propia. 

La quinta Tabla1nos muestra que el coeficiente de correlación que se presenta 

entre la variable y la segunda dimensión de la1variable12 muestra una correlación 

de 0,589 que nos ilustra una correlación1positiva1moderada. Siendo el nivel 

de1significancia equivalente a 0,0011que1es1menor1a10,05, lo que permite 
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concluir que el1sistema de1control interno tiene relación1significativa con 

las1altas1y1bajas1de1bienes1muebles1en1la1Dirección Regional1de Educación-

Ancash durante el año 2020, es decir aceptamos la hipótesis1alterna y por ende se 

rechaza1la1hipótesis1nula.  

 

4.2.4. Prueba de1Hipótesis1Específica13 

H0: El control1interno1no tiene relación significativa con el saneamiento de bienes 

muebles en la Dirección1Regional1de Educación de Ancash durante el año 2020. 

H1: El control interno tiene relación significativa con el saneamiento1de1bienes 

muebles1en1la1Dirección1Regional1de1Educación1de Ancash durante el año 

2020. 

 

Tabla 6 

Correlación de Rho de Spearman entre1la1Variable 1 Control1Interno1y la 

Dimensión 3 Saneamiento de Bienes Muebles de la1Variable 2. 

 

Correlación  

Control 

Interno 

Saneamiento de 

Bienes Muebles 

 

 

 

 

Control1Interno Coeficiente1de 

correlación 

1,000 0,618 

Sig. 1 (bilateral)  0,001 

N 30 30 

Saneamiento1de 

Bienes1Muebles 

Coeficiente1de 

correlación 

0,618 1,000 

Sig. 1 (bilateral) 0,001  

N 30 30 

Nota: Elaboración propia 

En esta Tabla1se aprecia que el coeficiente de correlación1entre1la1variable 

control1interno1y1la dimensión 3 de la1variable12 muestra un valor de 0,618 que 

demostró una correlación1positiva1moderada. A su vez siendo que el nivel1de 

significancia1de10,001 es menor1a10,05; posibilita a concluir que el control1interno 

posee1relación1significativa1con el saneamiento de bienes muebles en la 
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Dirección1Regional1de1Educación1de Ancash durante el año 2020, en otras 

palabras, se valida la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

V. DISCUSIÓN

La problemática observada e investigada referida a ¿cómo se relaciona el 

control1interno1con1la1gestión1de1bienes1muebles1en1la1Dirección1Regional1

de1Educación1de Ancash durante el año 2020?, nos permitirá comprender lo 

suscitado analizando las variables y sus dimensiones, contrastando con estudios e 

investigaciones referidas a nuestros objetivos e hipótesis, apoyándonos en el marco 

teórico para finalmente brindar alternativas que posibiliten encaminar hacia una 

mejora en la calidad de la gestión de la entidad pública.   

Podemos apreciar que dentro de la entidad materia de estudio, la presencia 

del control interno en general tiende a ser de medio a bajo, es decir 18 empleados 

consideran que se encuentra en un nivel medio equivalente al 60%, otros 7 

colaboradores 23,3% manifiesta que está presente en un nivel bajo y solo 5 

trabajadores es decir el 16,7% indica que está en un nivel alto. La investigación 

realizada por Guerra, et al. (2017), nos ilustra que, en los sectores público e incluso 

privado, solo ven al control interno como parte de la rendición de cuentas y que la 

implementación de sus ejes y dimensiones es una gran labor que debe realizarse 

en todos los niveles de la entidad, convirtiéndose en un gran reto para todo el 

recurso humano quienes primero deben interiorizarlo para luego institucionalizarlo. 

Hecho que se respalda en La Ley del Control Interno1de las Entidades del1Estado 

N° 28716 (2006) que estipula que toda acción y estrategias de implementación1del 

sistema1de1control1interno debe ser de responsabilidad del titular de la 

organización, personal directivo y del personal ejecutivo.  

Siendo que Pavón et al. (2019) concluyeron al investigar que, si el 

sistema1de1control1interno se desarrolla en un clima de incertidumbre, debe 

apoyarse el avance tecnológico, la planificación estratégica y la cultura 

organizacional para hacer del control interno un recurso competitivo dentro de la 

organización. Además, Menezes et al. (2018) propone que, al detectarse 

debilidades en1la1implementación y/o funcionamiento del1sistema1de1control 

interno, la entidad debe apoyarse con modelos de organismos internacionales.   

Teniendo en cuenta lo estipulado por la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Control y de la Contraloría General de la República N° 27785 (2002) acerca del 

control1interno dentro de una organización de gestión pública, manifiesta que es el 
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conjunto de acciones desarrolladas para el logro de su eficiencia funcional y cautela 

de sus recursos. Es posible describir que las acciones de este proceso de 

intervención tienen una efectividad media y en sus dimensiones o ejes de 

implementación la supervisión es la que mayor debilidad presenta, pues es 

calificado con un nivel bajo por el 46,7% de colaboradores. Entonces si las 

dimensiones de cultura organizacional y de gestión de riesgos tienen una 

apreciación de nivel medio con 53,3% y 60% respectivamente, estas disminuyen 

su accionar por falta del monitoreo y supervisión adecuada y permanente.   

Apreciamos que en1la1Dirección1Regional1de1Educación1de Ancash la 

gestión1de bienes muebles es percibida con un nivel medio por 18 representantes 

de la muestra, ascendente al 60%. Mientras que 6 personas opinaron que tenía un 

nivel bajo y otras 6, tener un nivel alto, equivalente al 20% en ambos casos. 

Carvalho & Abranches (2019) como resultado de su estudio determinaron que no 

había estandarización en las acciones y procesos dentro del área de patrimonio, 

proponiendo que dicha área debe ser fortalecida con recursos humanos, 

presupuestarios, equipamiento y además adoptar un sistema de control de bienes 

más eficaz.   

Proponen Salas et al. (2016), la adopción de una metodología de mejora que 

involucra desde la identificación de las políticas, planificación, integrar procesos, 

medición de desempeño y finalmente generar los planes para cada etapa dentro de 

la gestión. Para afrontar niveles bajos en la gestión de los inventarios debido a la 

falta de planificación, integración de procesos, medición de desempeño para lograr 

una gestión ágil, buenas prácticas en el manejo patrimonial y conseguir mayores 

beneficios tanto económicos como de atención al usuario. En cambio, Paico (2019), 

describió que en las II.EE. de la UGEL Santa cuyo nivel de diferentes procesos de 

gestión de1bienes1muebles, era bajo por desconocimiento de normas, falta de 

integración de procesos, planificación y compromiso de los directores.   

Para Gallegos (2017), que investigó1la1relación1entre1el1control1interno 

de inventarios y la gestión en almacenes en Sedapar S.A., la relación existente es 

positiva regular de gestión debiendo implementarse medidas preventivas y 

correctivas para elevar ese nivel de eficacia1y1eficiencia.  

La gestión1de1bienes1muebles, regulado por el Decreto Legislativo1del 

Sistema Nacional de Abastecimiento N° 1439 (2018) para la administración de 
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bienes hacia una adecuada gestión (almacenamiento, distribución, mantenimiento 

y disposición final). Complementado por el Decreto Supremo Reglamento de la Ley 

del Sistema Nacional de Abastecimiento N° 217-2019-EF (2019), anteriormente 

mencionado, que regula el flujo constante de bienes y su respectivo control 

mediante un planeamiento integrado que conlleve a la buena gestión del patrimonio 

estatal. Bajo estas premisas la observación realizada de la gestión al interior de la 

organización del sector educación, tiene en general una administración de 

efectividad media bastante marcado con respecto a los niveles alto y medio, al igual 

que sus dimensiones inventario físico, alta y bajas institucionales y también el 

proceso de saneamiento de bienes muebles. Coincidencia que nos indica que el 

personal lo percibe como una gestión de bienes muebles que no cumple a cabalidad 

con sus objetivos, manteniendo una percepción trivial.    

En observancia al objetivo general apreciamos que el control interno y 

gestión de bienes muebles, alcanzaron solo un nivel medio dentro de la entidad, lo 

que pone de manifiesto que existe relación significativa entre el control interno con 

la gestión de bienes muebles en la Dirección Regional de Educación de Ancash en 

el año 2020, debido a que el coeficiente de correlación entre ambas variables tiene 

un valor de 0,834 que demuestra una correlación positiva alta. Y el nivel de 

significancia de 0,001 que es menor a 0,05, que nos conduce a validar la hipótesis 

general alterna. Similar resultado obtenido por Ramírez (2018) al investigar al 

control y su relación con la administración de bienes muebles dentro de la entidad 

en el Hospital Cayetano Heredia durante el año 2017, que reflejó la relación positiva 

y alta, además un nivel de significancia menor a 0,05 entre el control y la 

administración de bienes muebles.   

Espinoza et al. (2020) refiere que sí hay mejor control interno habrá una 

mejor gestión. La responsabilidad funcional, de control y la disponibilidad de 

recursos tienen relación directa con la gestión operativa y financiera. Respaldado 

con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República N° 27785 (2002) que nos indica que las acciones efectuadas por 

realizadas por los entes estatales para la eficiencia de su gestión cautelando previa, 

simultánea y posteriormente los recursos, tales como los activos fijos o bienes 

muebles patrimoniales. Llevándonos a colegir que la relación de las variables al ser 

alta indica la correspondencia entre ambas, es decir la presencia de una variable 
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supedita las acciones correlacionadas en la otra variable. Y si es positiva da a 

entender que, si una variable va en aumento o disminución, la otra variable se 

comportará de igual forma. Por lo tanto, si en la Dirección Regional de Educación 

de Ancash, el control interno llega al nivel de aceptación alto por su eficiencia y 

logro de su cometido, entonces la gestión de bienes muebles también tendrá la 

misma percepción. La falta de compromiso e identificación del personal con la 

gestión tampoco favorecen el fortalecimiento de estos sistemas.  

El primer1objetivo1específico que plantea la relación1entre1control1interno 

con el inventario de bienes muebles, muestra un coeficiente1de1correlación de 

0,791 o positiva y alta, con un nivel de significancia bilateral de 0,001 que es menor 

a 0,05, lo que nos conduce a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 

específica alterna, concluyendo que el control interno si tiene relación significativa 

con el inventario de bienes muebles en la Dirección Regional de Educación de 

Ancash durante el año 2020. Resultado que nos alerta al cumplimiento de la Ley 

General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, (Ley N° 29151, 2017), que 

regula la verificación o inventario físico de los bienes muebles de una entidad 

pública, para verificar su existencia, la naturaleza, finalidad y usuario final. Para 

evitar llegar a lo investigado por Muñoz (2021) que detectó la existencia de registros 

erróneos en el inventario de bienes muebles, personal del área de patrimonio sin 

capacitación y con poco dominio de la normativa relacionada en al ATU Lima 

Callao, y propuso la emisión de directivas internas para prever actos y establecer 

sanciones ante actos que contravengan las normas.  

También secunda Durán (2012) al describir como el inventario tiene gran 

importancia en la operatividad de la organización y su optimización es relevante por 

lo debe manejarse con estrategias administrativas puntuales para disminuir costos 

para incrementar la rentabilidad.  

Esta correlación posibilita certificar que las variables control1interno y el 

inventario patrimonial están condicionados uno al otro, fluctúan en relación directa. 

La primera al ejecutarse adecuadamente genera información sólida y confiable 

como producto de la toma de inventario, desde el etiquetado, verificación y registro 

en el aplicativo informático implantado por parte del Ministerio de Educación. 

Teniendo que fortalecerse el área de patrimonio toda vez no existe personal 

suficiente, asignación presupuestal que no cobertura las necesidades del área, falta 
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de difusión de normas y procedimientos propios de la gestión patrimonial, entre 

otros.  

El segundo, se proyectó a establecer el vínculo entre el control1interno las 

altas y bajas de bienes1muebles  buscando describir la relación del control interno 

con las altas y bajas de bienes muebles en la Dirección1Regional1de1Educación 

de Ancash durante el año 2020, y luego de obtener los resultados de la aplicación 

del instrumento de investigación se muestran los resultados que estos procesos 

tienen un nivel medio con 53,3% tendiente a nivel bajo con 30% y solo el 16,7% 

indica que es de un nivel alto. La correlación entre ambas es de 0,589 positiva 

moderada, siendo que el nivel de significancia equivalente a 0,001 que es menor a 

0,05 nos posibilita aceptar la segunda hipótesis específica alterna. Respaldado por 

lo normado por la Superintendencia Estatal de Bienes Nacionales (2015) respecto 

a la gestión de los bienes muebles y los procedimientos de alta de bienes para 

incorporar un bien al registro patrimonial y por ende su registro contable. Y la baja 

de un activo como un procedimiento de extracción del bien del registro patrimonial 

institucional y contable.   

Asimismo lo investigado por Chambilla (2019) que pretendía determinar la 

influencia de la gestión de control patrimonial sobre el movimiento de los bienes 

muebles, analizando entre otros, las altas y bajas patrimoniales, concluyendo que 

si existe influencia directa entre la gestión sobre el control de bienes1muebles, 

evidenciando la falta de capacitación, actualización y especialización del personal, 

y sinceramiento en los estados financieros que no reflejan el estado real en las 

incorporaciones y extracciones patrimoniales.  

Se observa en la entidad, los registros incompletos en las altas de bienes 

muebles patrimoniales específicamente en la ubicación física, usuario final, fecha 

de alta, valor de depreciación, etc. Asimismo, hasta la fecha no se encuentra 

registrado ningún activo dado de baja pese a contar con valor residual igual a 1, 

con el estado de conservación malo, equipos inoperativos, etc. La falta del control 

interno sólido permite deficiencias en la gestión de activos y por ende de los estados 

financieros. Anexo 8.  

Finalmente, el objetivo específico 3 pretende determinar la conexión entre el 

control1interno y el proceso de saneamiento de bienes1muebles, que al analizar 

los resultados de la aplicación del instrumento de investigación pone a la luz la 
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percepción de los encuestados, quienes indicaron que la relación se encuentra en 

el nivel medio con 56,7%, un nivel bajo de 26,7% y solo un 16,7% manifiesta que 

está presente en nivel alto. Con correlación equivalente a 0,618 positiva moderada 

y a su vez el nivel de significancia de 0.001 es menor a 0.05, hace factible concluir 

que el control1interno si tiene relación significativa con el saneamiento de bienes 

muebles en la Dirección1Regional1de1Educación de Ancash durante el año 2020, 

es decir, se valida la tercera hipótesis1específica1alterna y rechaza1la hipótesis 

nula. Ello promueve al cumplimiento de lo regulado por la Superintendencia Estatal 

de Bienes Nacionales (2015) que revela que los procedimientos para gestionar los 

bienes muebles, tal como el saneamiento que es un instrumento para los gestores 

posibilitándoles1regularizar1el estado1situacional, a nivel administrativo y legal, de 

bienes encontrados en situación de sobrantes o faltantes en su1patrimonio como 

resultado del inventario físico.  Por su parte Tairo (2018) planteó como finalidad de 

investigación conocer la intensidad de la relación entre las variables por una parte 

el control de bienes patrimoniales y por otra parte el saneamiento de 

bienes1muebles. Luego del análisis de sus resultados concluyó que había una 

correlación positiva muy1baja y poco1significativa.  

La correlación de estos procedimientos, revela una ligera diferencia respecto 

al nivel logrado entre ambos, y el vínculo es solo moderado debido a factores más 

específicos en el proceso de saneamiento que afectan las evidencias.   

Por lo tanto, la hipótesis general estuvo formulada para saber si existe 

relación entre el control1interno y la gestión de bienes muebles en la 

Dirección1Regional1de1Educación1de Ancash en el año 2020, lo que se halló en 

los resultados de la investigación fue que existe una correlación alta y positiva entre 

ellas, interpretándose que la presencia de una y el nivel logrado, está asociado con 

el actuar de la otra. La eficiencia de la aplicación del control1interno dentro de la 

organización condiciona que la gestión de bienes muebles también tenga la similar 

presencia y nivel de logro.   

En lo concerniente a las hipótesis1específicas se pretendía hallar similar 

relación que la anterior, hecho que se corroboró luego de los resultados de la 

indagación, posibilitando exponer que existe correlación1positiva entre los 

enunciados previstos en las hipótesis específicas, para la primera de ellas existe 

además una correlación alta, es decir que hay condicionamiento entre los dos 
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procesos verificados. Mientras que para las dos siguientes el control1interno 

expresado a través de sus ejes de implementación respecto a las 

altas1y1bajas1de1bienes; y el saneamiento patrimonial ejercen una correlación 

moderada; manifestándose que está influencia está condicionada a un mejor 

conocimiento de los procesos por parte de los usuarios, mayor involucramiento, 

emisión de directivas específicas y su difusión, etc.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La investigación alego como objetivo/general comprobar la relación existente 

entre el control1interno con la gestión1de1bienes1muebles1en1la1Dirección 

Regional1de1Educación1de Ancash en el año 2020, basándonos en los 

resultados obtenidos nos indican que la correlación es alta y positiva, 

permitiéndonos aseverar que el alcance de la implementación y 

funcionamiento de los ejes del control1interno en el interior de la entidad será 

vinculante y directa al logro de los objetivos de la gestión1de1los1bienes 

muebles, por lo tanto la hipótesis general se valida. El factor pendiente para 

el logro de un nivel mayor está sujeta a un mejor ambiente de control, a 

incrementarse el involucramiento del personal, emisión y/o actualización de 

instrumentos de gestión relacionadas a los temas en investigación; mayor 

supervisión, monitoreo, comunicación y difusión, pues la percepción emitida 

es la presencia de ambos procesos en un nivel medio durante el año de 

realizado el estudio. 

 

2. La relación del control1interno y la primera dimensión de la gestión1de 

bienes1muebles, referida al inventario de bienes muebles que conlleva los 

procesos de verificación, etiquetado y registro, según detalla el primer 

objetivo específico, mantienen una correlación positiva alta, evidenciando 

que los lineamientos del control interno se vinculan con las etapas del 

inventario físico de manera directa, el cumplimiento del control interno 

acrecienta su efectividad y por su parte la gestión patrimonial alcanzaría sus 

objetivos si mejora la administración de sus activos. El fortalecimiento del 

área de patrimonio frente a la carencia en recursos humanos, 

presupuestales y de especialización en la materia, a su vez la permanente 

supervisión de las acciones puestas en marcha por los responsables del 

control interno; que posibilitarían a la entidad alcanzar un nivel mayor, ya que 

en el año 2020 estos procedimientos alcanzaron un nivel medio de 

percepción dentro de la organización. Ello nos encamina a validar la primera 

hipótesis específica.   
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3. La relación entre el control1interno y las altas1y1bajas de bienes1muebles o 

segunda dimensión de la gestión de bienes muebles, como segundo objetivo 

específico, manifiesta la presencia de una correlación positiva pero 

moderada, es decir que la asociación es menor con referencia a la primera 

dimensión, accediendo a la aceptación de la segunda hipótesis específica.  

Dándonos a conocer que los actos de alta y bajas institucionales presentan 

falencias marcadas en el control de sus movimientos y atención oportuna a 

los usuarios mientras que el control interno implementó actividades de 

control específicas para minimizar y evaluar los riesgos en dichas etapas, 

cuyo seguimiento de ejecución no es adecuado. 

 

4. El resultado de la relación del control1interno con el saneamiento1de1bienes 

muebles que es el tercer objetivo específico, presenta también una 

correlación positiva moderada entre ambas, poniendo de manifiesto una 

asociación similar a la anterior que admite la validación de la tercera 

hipótesis específica. No existen evidencias de la realización de procesos de 

saneamiento en los últimos cinco años, lo que nos lleva a asumir que es una 

debilidad en la gestión patrimonial que no permite el real cumplimiento de 

sus metas y las actividades de control deben ser apoyo de estas acciones 

de índole legal, administrativa y contable, posibilitando la trazabilidad de las 

diferentes etapas para brindar soluciones oportunas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Considerando que el control1interno y la gestión1de1bienes1muebles 

mantiene una relevante relación, la Dirección Regional de Educación de 

Ancash debería actualizar los instrumentos de gestión con lineamientos 

específicos relacionados al tema de investigación y garantizar la difusión a 

todos los niveles jerárquicos. 

2. Debido a que se encuentra en marcha la1implementación1del1sistema 

control1interno en la Dirección Regional de Educación Ancash, la máxima 

autoridad debe realizar el diagnóstico del avance, el grado de participación 

del personal en todos los niveles jerárquicos y la evaluación de los resultados 

en el año 2020. 

3. La institución debe generar un clima organizacional que motive al personal 

en la integración de los procesos de control y gestión del patrimonio, para un 

trabajo conjunto y articulado. 

4. Al responsable del área de patrimonio, se recomienda la gestión de la 

dotación con recursos humanos, mayor presupuesto y la1capacitación1del 

personal1a1su1cargo1en1materia técnica y normativa relacionada a los 

diferentes procesos patrimoniales. Partiendo de la planificación, 

programación de la demanda adicional en las materias mencionadas y el 

seguimiento hasta que se concrete. 

5. Complementando lo anterior, impulsar acciones para la recopilación y 

análisis situacional de los bienes patrimoniales, plasmándolos en un1plan 

para1mejora1de la1gestión y control de los bienes patrimoniales de la 

entidad donde se detallen estrategias, procedimientos y toma de decisiones 

que se evidenciarán en el correcto registro, seguimiento, custodia y 

regularización, definiendo el objetivo para el cual fue adquirido, en busca de 

maximizar su valor económico y operativo.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables de 

Estudio 
Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicadores Escala de 

Medición 

 
 
 
 
 
 
 

Control Interno 

 
Fonseca (2011), el control interno es considerado 
como un proceso integral a cargo del personal 
gerencial y ejecutivo, para enfrentar riesgos y 
brindar cierto grado de seguridad del logro de 
objetivos institucionales.  
McNally, (2013) manifiesta que un control interno 
efectivo proveerá seguridad razonable 
relacionado a lograr los objetivos cuando cada 
uno de sus componentes y principios funcionen 
de forma integrada 
Siendo entonces que el control interno es una 
consecución de acciones relacionadas 
directamente a la gestión e incorporado como 
parte esencial de la organización con miras a su 
eficiencia operativa. 

Esta variable con escala ordinal (bueno, 
regular y malo) y politómica, se medirá 
con la escala de Likert a través de 10 
ítems plasmados en un instrumento de 
investigación integrado por 3 
dimensiones. 
La Contraloría General de la República 
(2019) agrupa los componentes y 
principios del Control Interno en 3 ejes 
para orientar y facilitar su 
implementación, entendimiento y 
aplicación: Cultura organizacional 
constituido por el ambiente de control e 
información y comunicación. Gestión de 
Riesgos conformado por evaluación de 
riesgo y actividad de control y 
Supervisión integrada por la supervisión 
propiamente dicha y el seguimiento. 

 
 
Cultura 
organizacional 

 
- Ambiente de 
control 
- Información y 
comunicación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre= 5 
 

Casi siempre= 4 
 

A veces= 3 
 

Casi nunca= 2 
 

Nunca= 1 

 

 
 
Gestión de 
riesgos 
 

 
- Evaluación 
de riesgo 
- Actividad de 
control 
 

 
Supervisión 

 
Supervisión y 
seguimiento 

 
 
 
 
 
 

Gestión de Bienes 
Muebles 

SBN (2015), refiere que la gestión de bienes 
muebles, es dirigir y administrar con eficiencia 
los bienes muebles estatales, regulando los 
procedimientos de baja, compra, adquisición, 
disposición, supervisión y respectivo registro de 
concordancia al Catálogo Nacional de Bienes 
Muebles del Estado. 
Podemos aportar que es la regulación de 
procesos administrativos para determinar las 
necesidades en activos fijos del personal y 
usuarios dependientes de la Entidad para un 
mejor desarrollo de sus funciones. Son aquellos 
medios y estrategias adoptadas por la Entidad, 
para garantizar una óptima gestión administrativa 
respecto a los bienes de propiedad estatal, que 
incluyen el registro de actos de gestión de 
incorporaciones y extracciones de bienes o 
activos fijos del inventario de la Entidad. 

 
Esta variable posee escala ordinal 
(bueno, regular y malo) y politómica, se 
medirá con la escala de Likert a través de 
20 ítems plasmados en un instrumento 
de investigación integrado por 3 
dimensiones. 
La variable Gestión de Bienes Muebles, 
incluye Control, seguimiento y 
verificación del inventario físico de bienes 
muebles. Registro de altas institucionales 
y registro de bajas según su naturaleza y 
Saneamiento y regularización de la 
situación administrativa y legal de los 
bienes muebles (sobrantes y faltantes). 
 

 
 
Inventario de 
bienes muebles  
 

 
Bienes 
muebles 
verificados, 
etiquetados y 
asignados 
 

 
Altas y bajas de 
bienes muebles 

 
Registro, 
control y 
seguimiento 
 

 
Saneamiento 
de bienes 
muebles  
 

 
Bienes 
sobrantes y 
faltantes. 

Fuente: Elaboración Propia.



  

ANEXO 2: REPORTE NEXUS  

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 



  

 

  Fuente: Elaboración propia.



  

ANEXO 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUECES EXPERTOS   

 



  

 



  

 



  
 



  

 



  

 

 

 



  

 



  

 



  

 

 

 

 



  

ANEXO 5: VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE 1: CONTROL INTERNO        

 

 

Según el análisis de 

confiabilidad de George y 

Mallery (2003): La variable 1 

tiene un grado de 

confiabilidad excelente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.



  

VARIABLE 2: GESTIÓN DE BIENES MUEBLES 

 

Según el análisis de 

confiabilidad de George y 

Mallery (2003): La variable 2 

tiene un grado de confiabilidad 

excelente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

  

ANEXO 6: AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA ENTIDAD  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 7: INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

RHO SPEARMAN 

 

  

Valor de Rho Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a 0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a 0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a 0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a 0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a 0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 Fuente: Martínez & Campos (2015) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 8: REPORTE SIGA-MEF/MODULO PATRIMONIO 

Fuente: SIGA-MEF/MP 

Fuente: SIGA-MEF/MP 


