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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la provincia de Sullana, Región Piura con el objetivo de determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera (UNF), el tipo de 
estudio realizado fue descriptivo, utilizando análisis correlacional, aplicando una encuesta a 144 personas. Los 
resultados encontrados muestran que los factores de mercado asociados al panetón producido por la UNF, están 
relacionados a frecuencia de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora 
de decidir que panetón comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la 
UNF?, ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?. El panetón producido por la UNF, 
según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 % de los encuestados manifestó que 
compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se encontró que es necesario mejorar 
algunos aspectos como el color (27 %), textura (28 %) y la presentación (27 %).
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ABSTRACT
The present investigation was carried out in the province of Sullana, Piura Region with the objective of determi-
ning the market factors associated with the panettone produced by the National University of Frontera (UNF), the 
type of study carried out was descriptive, using correlational analysis, applying a survey to 144 people. The results 
found show that the market factors associated with the panetón produced by the UNF are related to the frequency 
of panetón consumption, dates of panetón consumption, an aspect that prevails when deciding which panetón to 
buy, what characteristics do you look for in a panetón? Why would you buy the UNF panetón? What is the aspect 
or aspects that you would improve in the UNF panetón?. The panettone produced by the UNF, according to the 
data analysis, would be widely accepted because 72.79% of the respondents stated that they would buy this panet-
tone because they liked the taste, however, it was also found that it is necessary to improve some aspects. such as 
color (27%), texture (28%) and presentation (27%).
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1. INTRODUCCIÓN
El panetón denominado así en países Latinoamericanos y panettone en Italia, es elaborado a base de una masa 
fermentada (harina, huevos, levadura, mantequilla y azúcar), frutas confitadas y pasas, es un producto de gran 
demanda en el mercado peruano, destacando como uno de los mayores consu-midores con un promedio por 
familia de 5,6 kg al año, por encima de los italianos en el 2019 (Isique, 2014). El panetón está considerado como 
bizcocho, pan de pasas, chancay y similares (INACAL, 2016).
Los productos de panadería constituyen un elemento esencial en la alimentación humana, su impor-tancia radica 
en el aporte de energía y nutrientes que proveen al organismo, en particular, aquellos elaborados a partir de masa 
madre ofrecen mejor biodisponibilidad de nutrientes que los convencio-nales (Canesin & Cazarin, 2021).
La obtención de productos de panadería saludables es un reto para la industria alimentaria, una estra-tegia eficaz 
para lograrlo es el uso de masa madre, a través de la cual se reducen los azúcares for-mando polioles, con ayuda 
de las levaduras (Sahin et al., 2019), otra estrategia eficaz, es la adición de elementos bioactivos, principalmente 
compuestos fenólicos, obtenidos a partir de fuentes vegeta-les, entre ellas, las vainas de Prosopis spp. conocida 
comúnmente como algarroba (González-Montemayor et al., 2019).
En Perú el consumo per cápita de panetón no está asociado al nivel socioeconómico, estimando un consumo de un 
panetón por persona. La demanda de panetones en el país es elevada, D’Onofrio lide-ra con un 25% de cobertura 
del mercado, además afirman que la competitividad del mercado es alta, debido a que diversas empresas buscan 
posicionar su marca mejorando las características organolép-ticas del producto y su plan de marketing. El precio 
de venta del panetón oscila entre 12 a 50 soles, según la marca, facilitando al consumidor a elegir de acuerdo a sus 
posibilidades (El Comercio, 2016).
Flores & Villanueva (2015), elaboraron un plan de marketing para la exportación de panetón produ-cido en Lima, 
con el propósito de mejorar las ventas y colocar el producto en nichos de mercado internacional. Utilizaron una 
metodología descriptiva y un análisis exploratorio, de los resultados obtenidos fue la obtención de herramientas 
para la implementación de un plan de marketing con la finalidad de posicionar el producto en el mercado nortea-
mericano utilizando la estrategia de liderazgo en costos. El objetivo de la presente investigación fue determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la provincia de Sullana, departamento de Piura, ubicada a 04º53’18” entre las coordenadas
 geográficas 80º13’19 y 80º56’13 de longitud Oeste y 4º4’15 y 5º14’86 de latitud Sur, a una altura de 60 msnm,

      a la margen izquierda del río Chira, de tendencia urbana e industrial-comercial y de servicios (IGN, 2012).

      Para la recopilación de información primaria se utilizó como herramienta la encuesta, formulando un cuestio-
nario con preguntas estructuradas abiertas y cerradas mediante el modelo de integración Tipo III, estableciendo 

      variables que permitan determinar los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad 
      Nacional de Frontera.

Se utilizó una metodología descriptiva, con carácter exploratorio que permita analizar los factores de mercado 
      asociados al panetón, la investigación desarrollada es del tipo no experimental.

Población. La población estuvo conformada por personas entre los 15 a 75 años de la provincia de Sullana,
      siendo un total de 162 767 personas (INEI, 2018).

Muestra. El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño cono- 
      cido según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 144 personas encuestadas. 

Análisis de datos. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando estadística descriptiva y correlaciones
bivariadas de Spearman con la finalidad de determinar los factores de mercado asociados al panetón producido 
por la UNF. Se usó software estadístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 20.0 para Windows 7.

3.   RESULTADOS
3.1     Variables de mercado

Del análisis se datos, se encontró que la frecuencia de consumo de panetón el 66% de los encuestados
lo realiza ocasionalmente, en relación a los aspectos a tener en cuenta al comprar panetón al 33.59 %  
 le interesa si es saludable, las fechas de consumo de panetón el 49 % consume en  navidad y año nuevo, 
las características que busca en un panetón 43 % es el sabor, con respecto a la calificación del aroma, 
textura, sabor y color del panetón producido por la UNF el 54 % considera mejor aroma, el 48 % mejor 
textura, el 48 % mucho mejor sabor y el 45 % mejor color; el 73 % compraría el panetón elaborado por
la UNF por su sabor y el 33 % no compraría el panetón de la UNF porque no le gusta su sabor (Tabla 1).  

Tabla 1
                Variables de mercado relacionadas al panetón producido por la UNF

En la figura 1, se observa que el 59 % de los encuestados consumiría el panetón producido por la UNF, 
                en presentación de caja y sólo el 2.7 % en lata.

                Figura 1
Formas de presentación del panetón de la UNF

En la figura 2, se observa que el 29 % manifiesta que mejoraría la textura y el 27 % el color del panetón.

Figura 2
Aspectos a mejorar en el panetón de la UNF

3.2     Correlaciones de variables de mercado
La correlación establece la asociación o dependencia entre dos variables de un sistema bidimensional, 

                explicando si los cambios en una afectan a la otra variable (Spiegel et al., 2010).
En la Tabla 2, se observa la correlación entre las variables independientes y la variable dependiente 
encontrando asociación altamente significativa mediante el coeficiente de Spearman de seis variables

                de mercado con el panetón producido por la UNF.

Tabla 2
                 Coeficiente de correlación entre las variables independientes con la dependiente

4.  DISCUSIÓN
La frecuencia de consumo de panetón y la preferencia del panetón producido por la UNF correlacionan de 
manera positiva, de forma altamente significativa (r= 0,458**) (Tabla 2), es decir a mayor consumo de panetón 
se incrementa la preferencia por el panetón producido por la UNF, encontrando que el 66 % de los encuestados
consumen panetón ocasionalmente, el 16 % casi siempre y el 12 % siempre, en la provincia de Sullana. Al 
respecto Ascorve & Manayay (2019), en Chiclayo encontra-ron que el 53,8 % de los encuestados consumen 

      panetón frecuentemente.

Las fechas de consumo de panetón muestra asociación altamente significativa con la preferencia del panetón 
producido por la UNF (r= 0, 615 **), mostrando que en las fechas de mayor consumo de panetón se podría 
incrementar la preferencia por el panetón de la UNF, en la provincia de Sullana se encontró que el 49 % 
consume en navidad y año nuevo. Olazo (2017), en el distrito de Trujillo en-contró que el 50 % de encuestados

      consumen panetón en navidad y año nuevo.

Los aspectos que prevalecen al decidir que panetón comprar (r= 0,766**), está altamente asociado a la prefe
rencia del panetón producido por la UNF, indicando que los aspectos de marca (16.79%) y salud (33.59%) y
precio (16 %), podrían incrementar la preferencia por el panetón de la UNF. Al respecto Olazo (2017), encontró

      que el precio es un factor importante al momento de comprar pane-tón (44 %) y la marca (38 %).

En relación a las características que busca en un panetón el 42,76 % manifestó que le interesaba el sabor, el
26,9 % la suavidad y la variable ¿Por qué compraría el panetón de la UNF? el 72,97% afirmó que sería por 
su sabor. Ambas variables correlacionan de manera altamente significativa (r= 0,605**) y (r= 0,861**) con la 
preferencia por el panetón producido por la UNF, es decir estas carac-terísticas deseables por los consumidores   

incrementan la posibilidad de preferir el panetón de la Uni-versidad. Al respecto Olazo (2017), en Trujillo
      encontró que a los consumidores les interesaba el sabor (31 %) y la porción de pasas y frutas (22 %), en Lima 

Flores & Villanueva (2015), encontraron que el 45 % optaban por el sabor y el 40 % la textura, analizando que 
      en la provincia de Sullana el consumidor da mayor preferencia al sabor del panetón.

La variable ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?, correlaciona de manera
positiva con alto nivel de significancia (r= 0,794**) con la preferencia por el panetón produ-cido por la UNF,
indicando que el mejorar estos aspectos como el color (27 %), textura (28 %), pre-sentación (27 %), incremen
tarían la probabilidad de la preferencia por comprar el panetón producido por la UNF. En Trujillo Olazo (2017), 

     encontró que el 38 % de los encuestados decide la compra en función al precio y el 41 % por la marca de panetón.

5.   CONCLUSIONES
Los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera son: frecuencia
de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora de decidir que panetón
comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la UNF?, ¿Cuál es el

      aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?.

El panetón producido por la UNF, según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 %
de los encuestados manifestó que compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se
encontró que es necesario mejorar algunos aspectos como el color (27 %), tex-tura (28 %) y la presentación (27 %).
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Valoración económica del acceso al agua potable y su efecto en la sa-lud en el Asentamiento Humano Nueva 
Sullana, Piura

Economic assessment of access to drinking water and its effect on health in the Nueva Sullana Human Settlement, Piura

Rivera, M1 y Carrasco, F1

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue estimar la disponibilidad a pagar promedio de las familias del Asenta-
miento Humano Nueva Sullana para la sostenibilidad de un proyecto de creación e instalación del servicio de agua 
potable y saneamiento, a través del método de valoración contingente con formatos de preguntas tipo referéndum, 
el cual consiste en preguntarle al ciudadano si está dispuesto o no a pagar por la mejora del servicio de agua 
potable mediante la ejecución de un proyecto en un escenario hipotético, y el formato doble limite que a diferencia 
del primero consiste en incorporar una segunda pregunta (sobre la disponibilidad a pagar con un valor menor o 
superior) al planteado inicialmente, método que reduce el sesgo de información a respuestas negativas con forma-
tos abiertos. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta a 112 pobladores de la zona. Para la estimación de los 
determinantes socioeconómicos de la disponibilidad a pagar y el valor económico, se usó el modelo probabilístico 
Logit y la inferencia estadística. Los resultados refieren que los factores socioeconómicos que inciden en la 
decisión de pagar son: el precio hipotético, ingreso familiar, edad y educación. Se estimó que la disponibilidad a 
pagar promedio de las familias es de S/ 3.85 y S/ 3.22 mensual por familia mediante ambos métodos. Existe una 
relación positiva entre la capacidad de pago y la disponibilidad a pagar. Los resultados de la investigación son 
herramientas importantes para los gestores públicos que permitan mejorar los servicios básicos de la población.

Palabras Clave: Agua potable, valoración contingente, económica, Sullana

ABSTRACT
The objective of this research was to estimate the average willingness to pay of the families of the Nueva Sullana 
Human Settlement for the sustainability of a project for the creation and installation of the drinking water and 
sanitation service, through the contingent valuation method with question formats. referendum type, which 
consists of asking the citizen if they are willing or not to pay for the improvement of the drinking water service 
through the execution of a project in a hypothetical scenario, and the double limit format that, unlike the first, 
consists of incorporate a second question (about willingness to pay with a lower or higher value) to the one initially 
raised, a method that reduces the information bias to negative responses with open formats. The data was obtained 
through a survey of 112 residents of the area. To estimate the socioeconomic determinants of willingness to pay 
and economic value, the Logit probabilistic model and statistical inference were used. The results indicate that the 
socioeconomic factors that affect the decision to pay are: the hypothetical price, family income, age and education. 
It was estimated that the average willingness to pay of families is S/ 3.85 and S/ 3.22 monthly per family using 
both methods. There is a positive relationship between ability to pay and willingness to pay. The results of the 
research are important tools for public managers that allow improving the basic services of the population.

Keywords: Drinking water, contingent valuation, economic, Sullana.

1.   INTRODUCCIÓN
En los países desarrollados, los sistemas fiables de agua potable y aguas residuales garantizan un suministro de 
agua seguro. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, la situación es complicada, debido a la migración 
masiva a zonas urbanas, crecimiento de la población, la distribución desigual de los recursos, incremento de la 
pobreza, manejo no adecuado de los residuos sólidos de las viviendas y las fábricas, entre muchos otros llevado a 
importantes crisis de salud en las últimas décadas, siendo el agua un factor importante en la propagación de enfer-
medades (Loyola & Soncco, 2015).
Las personas, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, enfrentan altos 
índices de enfermedades diarreicas agudas debido al uso de agua de mala calidad, o el limitado acceso a este 
recuro, inadecuado servicio de limpieza y la generación de enfermedades y epidemias (OMS & UNICEF, 2017). 
A nivel nacional, la deficiente cobertura de agua potable y saneamiento afecta el bienestar de las personas, particu-
larmente los más pobres. En general, las políticas públicas fueron diseñadas para mejorar el acceso al agua, dejando 
de lado que se debe tener en cuenta la buena calidad (Borja, 2000).
El valor económico, también conocido como enfoque antropológico, el concepto de valor económico y felicidad/-
bienestar comienza cuando existe una relación entre el sujeto (individuo o sociedad) y los bienes o servicios del 
entorno en el que opera (MINAM, 2017).
La concepción en términos económicos modernos de valor surge del grado de satisfacción que un bien particular 
crea para el individuo, y el individuo mismo es la persona más adecuada para decidir cómo maximizar su felicidad. 
El beneficio debe surgir del desarrollo del bienestar de los individuos que integran la sociedad quienes están siendo 
perjudicados con la política (Vásquez et al., 2007).
Martínez & Dimas (2007), realizaron un estudio sobre la valoración económica del agua, concluyeron que el 67% 
de la población respondió afirmativamente a la pregunta sobre la Disponibilidad A Pagar (DAP), y que a medida 
que aumentaba la cantidad ofrecida a pagar, aumentaba la capacidad de pago. La DAP de la población era de 3,46 
dólares por hogar/mes, y la DAP total de los residentes era de 132.000 dólares al año.
Rivas & Ramoni (2007), investigaron sobre el DAP del río Albarregas en Venezuela, calcularon la DAP de los 
habitantes de Mérida para eliminar la contaminación del rio aplicando Valoración Contingente. Los resultados 
muestran que el público tiene buena aceptación para este proyecto y la contribución promedio es equivalente a una 
quinta parte de la tarifa mensual de agua.
Loyola & Soncco (2015), investigaron sobre la evaluación económica para mejorar el suministro de agua potable 
a los suburbios del Callao estimaron un DAP de los habitantes para evitar enfermedades de S/. 16.4 con la finalidad 
de mejorar la calidad del suelo y del medio ambiente.
La distribución del agua potable para la ciudad de Sullana lo ejecuta la Entidad Prestadora de Servicios de Sanea-
miento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A. y se realiza me-diante la captación de los recursos de agua del 
canal de derivación Daniel Escobar prove-niente de la represa de Poechos. Además, existe otra captación de agua 
cruda denominada de emergencia que se realiza directamente del río Chira debiendo para ello bombear las aguas 
hacia la planta de tratamiento.
Apaza (2012), a través de su investigación, realizó una valoración económica para el mejor abastecimiento agua 
de Puno. Los resultados muestran que la ingesta diaria de agua deter-mina la disposición a pagar. La justificación 
para fijar el precio del agua potable desde una perspectiva económica se presenta a través de una breve discusión 
de los beneficios para las personas y los costos involucrados en la protección del servicio.
En relación al servicio de agua potable en Sullana, dispone de una depuradora situada en el barrio de Bellavista y 
consta de tres módulos construidos en 1951, 1979 y 1980. Actualmente la planta no satisface la demanda de la 
población y necesita ser ampliada. (SUNASS, 2020). La actual planta de tratamiento de agua potable genera 
aproximadamen-te 500 l/s. con la implementación de un proyecto de inversión, la nueva infraestructura produciría 
o trataría 2500 l/s (WALAC, 2018). En la zona de estudio, Asentamiento Nueva Sullana, actualmente no existe 

abastecimiento de agua potable mediante una red o sistema, los pobladores se abastecen mediante camiones cister-
na, o acceden comprando a vendedores informales todos los días, generando problemas en la salud de sus habitan-
tes, muchos fueron los pedidos a las autoridades para que ejecuten proyectos de inversión para mejorar dicha 
situación. Además, no existe un proyecto de inversión que este proyectado para mejorar el sistema de abasteci-
miento de agua potable, es por ello que nace esta investigación con la necesidad de mejorar dicho servicio median-
te la ejecución de un proyecto de inversión pública a nivel provincial, regional o nacional, y tener asegurado la 
sostenibilidad del proyecto, a largo plazo. El objetivo de la presente investigación fue identificar el valor económi-
co por una mejora en el abastecimiento de agua potable para consumo humano y las mejoras en su bienestar de los 
ciudadanos del Asentamiento Humano Nueva Sullana.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el Asentamiento Humano Nueva Sullana, sector Oeste del distrito y provincia de 
Sullana de la región de Piura, ubicada a una longitud 80° 51' y latitud 4° 45' de Sullana (Municipalidad 

      Provincial de Sullana, 2021).

      2.1     Población y muestra
La población objetivo estuvo conformado por 1792 habitantes, registrados hasta el año 2021.  El cálculo 
del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población fini-ta o tamaño conocido según 

                Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 112 personas encuestadas. 

      2.2     Método deductivo
A través de una revisión del marco teórico de valoración de bienes y servicios, se aplica el método 
deductivo para valorar bienes y servicios. Este método comienza con lo general y va a lo específico  

                (Hernández et al., 2014).

      2.3     Método estadístico
                Se aplica instrumentos de la inferencia estadística para la validación de la hipótesis, como son el Seudo 

R-cuadrado, el logaritmo de verosimilitud, la razón de verosimilitud, el crite-rio de Akaike 
                (AIC) y Schwartz (SC).

      2.3     Enfoque de la investigación
El método científico para determinar la verdad sobre la realidad utiliza un proceso lógico paso a paso, 
analizando la realidad original y usando estadísticas y pruebas de hipótesis. Se adopta un enfoque

                cuantitativo, con estimaciones numéricas (Hernández et al., 2014).

3.   MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
      3.1     Metodología de valoración contingente

Este método tiene como finalidad realizar una simulación utilizando encuestas y escenarios hipotéticos
de un mercado de bien o servicio para el cual no existe mercado, en la presente investigación se tomó

                como referencia la metodología propuesta por Mendieta (2005).

      3.2     Modelo referéndum de DAP
Este formato consiste en presentarle al entrevistado dos alternativas de respuesta (si-no), para ello el
individuo deberá expresar solo una respuesta. En la presente investigación se tomó como referencia la 

                metodología utilizada por Tudela & Leos (2017).

3.3     Método doble límite de la DAP
                En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Tudela (2017).

      3.4     Planteamiento econométrico
Un modelo Probit o Logit son modelos más precisos para usar al estimar una ecuación econométrica. 
En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Gómez (2016), relacionada al acceso 

                al agua potable.

Tabla 1
                Variables utilizadas en la investigación

4.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
      4.1     Factores socioeconómicos relacionados a la disponibilidad a pagar
                Del análisis de resultados se encontró los siguientes factores socioeconómicos que ayudan a determinar    
                la probabilidad de disponibilidad a pagar:

Respecto al género de los entrevistados, la mayoría son hombres que representa el 64.28%, frente al
35.60% que son en menor proporción mujeres. En relación a la edad de los entre-vistados la mayor 
cantidad de entrevistados se ubican entre las edades de 37 y 55 años (45.53%), y la menor proporción se 
ubican entre las edades de 56 a más años (17.86%). En relación a los años de educación de los entrevista

dos, la mayoría estudiaron entre 10 a 14 años (49.10%), que corresponde a nivel secundario, y en menor
                proporción lo que tienen 15 a 17 años de educación (4.46%).

En relación a la variable tamaño de hogar, la mayoría de las familias entrevistadas tienen entre 3 y 4
integrantes (75%), luego en menor proporción entre 5 a 6 (8.92%). En su mayor parte, los entrevistados
dicen tener unos ingresos promedios de 950 soles, que es el mínimo vital y en mayor proporción (56.25%).
La mayoría de entrevistados indicaron que acceden al agua potable mediante la compra en un camión

                cisterna (66.96%), luego acceden por medio de un pozo (28.57%) y finalmente por medio de un vecino 
                 (4.46%).

Referente a la pregunta de que, si algún miembro de la familia tuvo alguna enfermedad causada por la
falta de agua potable, la mayoría de los encuestados indicaron que no tuvie-ron ningún problema de

                salud (70.53%) y el resto indicaron que si (29.46%).

      4.2     Resultados de las estimaciones econométricas
A continuación, se presenta las estimaciones econométricas de los métodos referéndum, como también 

                doble límite, usando el paquete estadístico N – Logit.

      4.3     Estimaciones mediante el Modelo referéndum
La (Tabla 2), muestra los resultados de dos regresiones del modelo referéndum, denomina-das modelo 
logit 1 y modelo logit 2, en el primer modelo se evidencia que varias variables no son significativas, como 
como el tamaño de hogar, la distancia al agua, el tiempo, y si algún miembro del hogar tuvo alguna
complicación en la salud por falta de agua. Observando que solo las variables precio hipotético, ingreso,
edad y educación, son las únicas variables significativas individualmente, motivo por el cual se estima 

                un segundo modelo, solamente con las variables mencionadas que resultaron significativas (Modelo 2).

Tabla 2
                Estimaciones econométricas modelo logit – Modelo referéndum.

                 El análisis estadístico muestra como mejor ajuste al Modelo Logit 2, es decir, el resultado del Criterio de
Akaike es menor, de igual manera el Criterio de Schwarz es menor, también la razón de verosimilitud es
es mayor, tal como indican varios estudios al respecto. Por tanto, el modelo 2, es el que mejor ajuste tiene.
Los resultados refieren que los signos de los parámetros son los esperados, según el Modelo Logístico 2, 
 solo podemos interpretar los signos mas no las magnitudes, los signos positivos hacen que se incremente
la probabilidad de que el sujeto si este DAP y los signos negativos hacen que esa probabilidad disminuya.
Del análisis de datos se encontró que las variables socioeconómicas que contribuyen a determinar la

    DAP son: precio hipotético, ingreso, edad y educación.

     4.4      Efecto de las variables que determina la DAP
                El precio hipotético influye significativamente (p<0.05) de manera negativa en la decisión de pagar. 

 La probabilidad disminuye en 18.41% (Puntos Porcentuales – P.P.) si es que se incrementa en una unidad 
monetaria el precio que se les ofrece al entrevistado. Si los ingresos de los ciudadanos se incrementan
en un Sol (S/. 1.00), pues la probabilidad de responder en forma afirmativa la probabilidad de pagar se
incrementan en 31.74%(P.P.), esta variable es significativa al 1% e influye de manera positiva. Respecto 
a la Edad, un año adicional en la edad del individuo, entonces la probabilidad de responder en forma 
afirmativa se reduce en 1.41% (P.P.), debido a que las personas mayores ya no dan mucho interés en el 
 mejoramiento del servicio. Esta variable también es significativa al 10% (p<0.10) (Tabla 3).

Tabla 3
                 Efectos marginales de los determinantes de la DAP – Modelo 2

                 Finalmente, respecto a la variable educación es significativa al 10% (p<0.10), lo que significa que un
año adicional de educación, entonces la probabilidad que responda de manera positiva a la probabilidad

                 de pagar se incrementa en 3.07% (P.P.), es decir que los individuos más educados si están DAP.
Respecto al orden de importancia de los factores que más influyen en la determinación de la DAP según 
el efecto son: los ingresos (31.74%), precio hipotético (18.41%), los años de educación (2.16%) y la

                 edad del individuo (1.10%).

 4.5      Descomposición de la DAP media
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 55.35% de los entrevistados respondieron de manera
afirmativa a la disponibilidad a pagar – DAP, mientras que el restante 44.64% de los entrevistados respon- 
dieron de manera no afirmativa o negativa, esto con el método de modelo de valoración contingente
referéndum. Además, se encontró que en función al modelo doble limite el 42.85% de encuestados respon-
dieron de manera positiva a la DAP (posturas Si – Si y No – Si), mientras que el 57.17% respondieron

                 de manera negativa a la DAP (posturas Si – No y No – No).
                Los motivos por las que no estarían dispuestos a pagar, se observa en la (Tabla 4).

Tabla 4
Causas de no estar dispuesto a pagar - DAP

      4.6      Evaluación de la DAP promedio
El análisis de la DAP, se realizó en función a los resultados de los modelos de referéndum y doble limite. 
Entre los dos modelos el que mejor ajuste tiene, es el modelo de doble limite, por los criterios de los 

                 estadísticos de logaritmo de verosimilitud y razón de verosimilitud (Tabla 5).

Tabla 5
                Resultados de los modelos referéndum y doble límite

      4.7      Evaluación de la DAP promedio con el método Referéndum
De acuerdo a los cálculos de los coeficientes que se realizaron al modelo 2 de referéndum, se hace la
estimación de la DAP, que asciende a S/ 3.85, los intervalos económicos mínimos y máximos son

                 S/ 0.37 y S/ 7.62.

4.8      Estimación de la DAP promedio con el método doble limite
Los coeficientes del modelo de regresión Doble Limite, se estima la disponibilidad a pagar, lo que 

                 resulta S/ 3.22, con intervalos mínimos y máximos de S/ 1.24 y S/ 5.35 respectivamente.

La DAP promedio de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Sullana, para la sos-tenibilidad
                 del proyecto agua potable es de S/ 3.85 con el método referéndum y de S/ 3.22 con el método de doble 

limite, por cada hogar, dicho monto se aplicaría una vez que las autoridades ejecuten un proyecto de 
                 agua potable y desagüe. 

5.   CONCLUSIONES
Los principales factores socioeconómicos que determinan la DAP de los hogares del Asen-tamientos Humanos  

      Nueva Sullana, según los métodos utilizados son: Precio hipotético, ingreso mensual, edad y educación.
Según el formato de referéndum, la DAP promedio de los hogares de los Asentamientos Humanos Nueva 
Sullana por la sostenibilidad de los proyectos de inversión es de S/ 3.85 al mes por hogar y según el formato
de doble límite es de S/ 3.22 al mes por hogar, la estima-ción del formato de doble límite se ajusta bien y es 
consistente con la teoría, por lo que se elige para representar la disposición a pagar. El valor económico de la 

      población actual del área de estudio es de 69 242.88 soles por año.
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Recorrido virtual y promoción del turismo sostenible en el distrito la Huaca – Paita 2021

Virtual tour and promotion of sustainable tourism in the Huaca district - Paita 2021

Peralta, ME1 y Apaza, CM2

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

1.   INTRODUCCIÓN
El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre 
interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la

      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como
herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 

      maravilloso país posee (Correa, 2018).

Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12

      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 

Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
(Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-

      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales 
como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno
con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente
el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 

      generaciones (Tinoco, 2018). 

 El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-

      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
2.1     Tipo de investigación

La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-

                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 

                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 

                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 

                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  

cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual,
a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo

 Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 

                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en
Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  

                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 

                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 

                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
 generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada

     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 

     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 

de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-

     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

Tabla 1
         Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 2
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

Tabla 3
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi
cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 

 Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

4.   DISCUSIÓN
Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo

      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible
se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 

      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a
forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-

      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 

      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
 sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
 mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 

      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como

     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido
virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados
encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el

     horizonte cultural (Burgos, 2018).
En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la
sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-

 ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

 Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede 
acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo

     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,

pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-

     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.

Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00.
Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 

     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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Pronóstico presupuestal en cultura y deporte de gobiernos locales para turismo sostenible departamento La 
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Budget forecast in culture and sports of local governments for sustainable tourism department of La Libertad.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1
    Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

Tabla 2
Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.

En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la provincia de Sullana, Región Piura con el objetivo de determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera (UNF), el tipo de 
estudio realizado fue descriptivo, utilizando análisis correlacional, aplicando una encuesta a 144 personas. Los 
resultados encontrados muestran que los factores de mercado asociados al panetón producido por la UNF, están 
relacionados a frecuencia de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora 
de decidir que panetón comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la 
UNF?, ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?. El panetón producido por la UNF, 
según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 % de los encuestados manifestó que 
compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se encontró que es necesario mejorar 
algunos aspectos como el color (27 %), textura (28 %) y la presentación (27 %).

Palabras Clave: Panetón, factores, mercado.

ABSTRACT
The present investigation was carried out in the province of Sullana, Piura Region with the objective of determi-
ning the market factors associated with the panettone produced by the National University of Frontera (UNF), the 
type of study carried out was descriptive, using correlational analysis, applying a survey to 144 people. The results 
found show that the market factors associated with the panetón produced by the UNF are related to the frequency 
of panetón consumption, dates of panetón consumption, an aspect that prevails when deciding which panetón to 
buy, what characteristics do you look for in a panetón? Why would you buy the UNF panetón? What is the aspect 
or aspects that you would improve in the UNF panetón?. The panettone produced by the UNF, according to the 
data analysis, would be widely accepted because 72.79% of the respondents stated that they would buy this panet-
tone because they liked the taste, however, it was also found that it is necessary to improve some aspects. such as 
color (27%), texture (28%) and presentation (27%).

Keywords: Panettone, factors, market. 
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1. INTRODUCCIÓN
El panetón denominado así en países Latinoamericanos y panettone en Italia, es elaborado a base de una masa
fermentada (harina, huevos, levadura, mantequilla y azúcar), frutas confitadas y pasas, es un producto de gran
demanda en el mercado peruano, destacando como uno de los mayores consu-midores con un promedio por
familia de 5,6 kg al año, por encima de los italianos en el 2019 (Isique, 2014). El panetón está considerado como
bizcocho, pan de pasas, chancay y similares (INACAL, 2016).
Los productos de panadería constituyen un elemento esencial en la alimentación humana, su impor-tancia radica
en el aporte de energía y nutrientes que proveen al organismo, en particular, aquellos elaborados a partir de masa
madre ofrecen mejor biodisponibilidad de nutrientes que los convencio-nales (Canesin & Cazarin, 2021).
La obtención de productos de panadería saludables es un reto para la industria alimentaria, una estra-tegia eficaz
para lograrlo es el uso de masa madre, a través de la cual se reducen los azúcares for-mando polioles, con ayuda
de las levaduras (Sahin et al., 2019), otra estrategia eficaz, es la adición de elementos bioactivos, principalmente
compuestos fenólicos, obtenidos a partir de fuentes vegeta-les, entre ellas, las vainas de Prosopis spp. conocida
comúnmente como algarroba (González-Montemayor et al., 2019).
En Perú el consumo per cápita de panetón no está asociado al nivel socioeconómico, estimando un consumo de un
panetón por persona. La demanda de panetones en el país es elevada, D’Onofrio lide-ra con un 25% de cobertura
del mercado, además afirman que la competitividad del mercado es alta, debido a que diversas empresas buscan
posicionar su marca mejorando las características organolép-ticas del producto y su plan de marketing. El precio
de venta del panetón oscila entre 12 a 50 soles, según la marca, facilitando al consumidor a elegir de acuerdo a sus
posibilidades (El Comercio, 2016).
Flores & Villanueva (2015), elaboraron un plan de marketing para la exportación de panetón produ-cido en Lima,
con el propósito de mejorar las ventas y colocar el producto en nichos de mercado internacional. Utilizaron una
metodología descriptiva y un análisis exploratorio, de los resultados obtenidos fue la obtención de herramientas
para la implementación de un plan de marketing con la finalidad de posicionar el producto en el mercado nortea-
mericano utilizando la estrategia de liderazgo en costos. El objetivo de la presente investigación fue determinar los
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la provincia de Sullana, departamento de Piura, ubicada a 04º53’18” entre las coordenadas
geográficas 80º13’19 y 80º56’13 de longitud Oeste y 4º4’15 y 5º14’86 de latitud Sur, a una altura de 60 msnm,
a la margen izquierda del río Chira, de tendencia urbana e industrial-comercial y de servicios (IGN, 2012).

      Para la recopilación de información primaria se utilizó como herramienta la encuesta, formulando un cuestio-
      nario con preguntas estructuradas abiertas y cerradas mediante el modelo de integración Tipo III, estableciendo 
      variables que permitan determinar los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad 
      Nacional de Frontera.

      Se utilizó una metodología descriptiva, con carácter exploratorio que permita analizar los factores de mercado 
      asociados al panetón, la investigación desarrollada es del tipo no experimental.

      Población. La población estuvo conformada por personas entre los 15 a 75 años de la provincia de Sullana, 
      siendo un total de 162 767 personas (INEI, 2018).

      Muestra. El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño cono- 
      cido según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 144 personas encuestadas. 

Análisis de datos. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando estadística descriptiva y correlaciones
bivariadas de Spearman con la finalidad de determinar los factores de mercado asociados al panetón producido 
por la UNF. Se usó software estadístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 20.0 para Windows 7.

3.   RESULTADOS
3.1     Variables de mercado

Del análisis se datos, se encontró que la frecuencia de consumo de panetón el 66% de los encuestados
lo realiza ocasionalmente, en relación a los aspectos a tener en cuenta al comprar panetón al 33.59 %  
 le interesa si es saludable, las fechas de consumo de panetón el 49 % consume en  navidad y año nuevo, 
las características que busca en un panetón 43 % es el sabor, con respecto a la calificación del aroma, 
textura, sabor y color del panetón producido por la UNF el 54 % considera mejor aroma, el 48 % mejor 
textura, el 48 % mucho mejor sabor y el 45 % mejor color; el 73 % compraría el panetón elaborado por
la UNF por su sabor y el 33 % no compraría el panetón de la UNF porque no le gusta su sabor (Tabla 1).  

Tabla 1
                Variables de mercado relacionadas al panetón producido por la UNF

En la figura 1, se observa que el 59 % de los encuestados consumiría el panetón producido por la UNF, 
                en presentación de caja y sólo el 2.7 % en lata.

                Figura 1
Formas de presentación del panetón de la UNF

En la figura 2, se observa que el 29 % manifiesta que mejoraría la textura y el 27 % el color del panetón.

Figura 2
Aspectos a mejorar en el panetón de la UNF

3.2     Correlaciones de variables de mercado
La correlación establece la asociación o dependencia entre dos variables de un sistema bidimensional, 

                explicando si los cambios en una afectan a la otra variable (Spiegel et al., 2010).
En la Tabla 2, se observa la correlación entre las variables independientes y la variable dependiente 
encontrando asociación altamente significativa mediante el coeficiente de Spearman de seis variables

                de mercado con el panetón producido por la UNF.

Tabla 2
                 Coeficiente de correlación entre las variables independientes con la dependiente

4.  DISCUSIÓN
La frecuencia de consumo de panetón y la preferencia del panetón producido por la UNF correlacionan de 
manera positiva, de forma altamente significativa (r= 0,458**) (Tabla 2), es decir a mayor consumo de panetón 
se incrementa la preferencia por el panetón producido por la UNF, encontrando que el 66 % de los encuestados
consumen panetón ocasionalmente, el 16 % casi siempre y el 12 % siempre, en la provincia de Sullana. Al 
respecto Ascorve & Manayay (2019), en Chiclayo encontra-ron que el 53,8 % de los encuestados consumen 

      panetón frecuentemente.

Las fechas de consumo de panetón muestra asociación altamente significativa con la preferencia del panetón 
producido por la UNF (r= 0, 615 **), mostrando que en las fechas de mayor consumo de panetón se podría 
incrementar la preferencia por el panetón de la UNF, en la provincia de Sullana se encontró que el 49 % 
consume en navidad y año nuevo. Olazo (2017), en el distrito de Trujillo en-contró que el 50 % de encuestados

      consumen panetón en navidad y año nuevo.

Los aspectos que prevalecen al decidir que panetón comprar (r= 0,766**), está altamente asociado a la prefe
rencia del panetón producido por la UNF, indicando que los aspectos de marca (16.79%) y salud (33.59%) y
precio (16 %), podrían incrementar la preferencia por el panetón de la UNF. Al respecto Olazo (2017), encontró

      que el precio es un factor importante al momento de comprar pane-tón (44 %) y la marca (38 %).

En relación a las características que busca en un panetón el 42,76 % manifestó que le interesaba el sabor, el
26,9 % la suavidad y la variable ¿Por qué compraría el panetón de la UNF? el 72,97% afirmó que sería por 
su sabor. Ambas variables correlacionan de manera altamente significativa (r= 0,605**) y (r= 0,861**) con la 
preferencia por el panetón producido por la UNF, es decir estas carac-terísticas deseables por los consumidores   

incrementan la posibilidad de preferir el panetón de la Uni-versidad. Al respecto Olazo (2017), en Trujillo
      encontró que a los consumidores les interesaba el sabor (31 %) y la porción de pasas y frutas (22 %), en Lima 

Flores & Villanueva (2015), encontraron que el 45 % optaban por el sabor y el 40 % la textura, analizando que 
      en la provincia de Sullana el consumidor da mayor preferencia al sabor del panetón.

La variable ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?, correlaciona de manera
positiva con alto nivel de significancia (r= 0,794**) con la preferencia por el panetón produ-cido por la UNF,
indicando que el mejorar estos aspectos como el color (27 %), textura (28 %), pre-sentación (27 %), incremen
tarían la probabilidad de la preferencia por comprar el panetón producido por la UNF. En Trujillo Olazo (2017), 

     encontró que el 38 % de los encuestados decide la compra en función al precio y el 41 % por la marca de panetón.

5.   CONCLUSIONES
Los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera son: frecuencia
de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora de decidir que panetón
comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la UNF?, ¿Cuál es el

      aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?.

El panetón producido por la UNF, según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 %
de los encuestados manifestó que compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se
encontró que es necesario mejorar algunos aspectos como el color (27 %), tex-tura (28 %) y la presentación (27 %).
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Valoración económica del acceso al agua potable y su efecto en la sa-lud en el Asentamiento Humano Nueva 
Sullana, Piura

Economic assessment of access to drinking water and its effect on health in the Nueva Sullana Human Settlement, Piura

Rivera, M1 y Carrasco, F1

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue estimar la disponibilidad a pagar promedio de las familias del Asenta-
miento Humano Nueva Sullana para la sostenibilidad de un proyecto de creación e instalación del servicio de agua 
potable y saneamiento, a través del método de valoración contingente con formatos de preguntas tipo referéndum, 
el cual consiste en preguntarle al ciudadano si está dispuesto o no a pagar por la mejora del servicio de agua 
potable mediante la ejecución de un proyecto en un escenario hipotético, y el formato doble limite que a diferencia 
del primero consiste en incorporar una segunda pregunta (sobre la disponibilidad a pagar con un valor menor o 
superior) al planteado inicialmente, método que reduce el sesgo de información a respuestas negativas con forma-
tos abiertos. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta a 112 pobladores de la zona. Para la estimación de los 
determinantes socioeconómicos de la disponibilidad a pagar y el valor económico, se usó el modelo probabilístico 
Logit y la inferencia estadística. Los resultados refieren que los factores socioeconómicos que inciden en la 
decisión de pagar son: el precio hipotético, ingreso familiar, edad y educación. Se estimó que la disponibilidad a 
pagar promedio de las familias es de S/ 3.85 y S/ 3.22 mensual por familia mediante ambos métodos. Existe una 
relación positiva entre la capacidad de pago y la disponibilidad a pagar. Los resultados de la investigación son 
herramientas importantes para los gestores públicos que permitan mejorar los servicios básicos de la población.

Palabras Clave: Agua potable, valoración contingente, económica, Sullana

ABSTRACT
The objective of this research was to estimate the average willingness to pay of the families of the Nueva Sullana 
Human Settlement for the sustainability of a project for the creation and installation of the drinking water and 
sanitation service, through the contingent valuation method with question formats. referendum type, which 
consists of asking the citizen if they are willing or not to pay for the improvement of the drinking water service 
through the execution of a project in a hypothetical scenario, and the double limit format that, unlike the first, 
consists of incorporate a second question (about willingness to pay with a lower or higher value) to the one initially 
raised, a method that reduces the information bias to negative responses with open formats. The data was obtained 
through a survey of 112 residents of the area. To estimate the socioeconomic determinants of willingness to pay 
and economic value, the Logit probabilistic model and statistical inference were used. The results indicate that the 
socioeconomic factors that affect the decision to pay are: the hypothetical price, family income, age and education. 
It was estimated that the average willingness to pay of families is S/ 3.85 and S/ 3.22 monthly per family using 
both methods. There is a positive relationship between ability to pay and willingness to pay. The results of the 
research are important tools for public managers that allow improving the basic services of the population.

Keywords: Drinking water, contingent valuation, economic, Sullana.

1.   INTRODUCCIÓN
En los países desarrollados, los sistemas fiables de agua potable y aguas residuales garantizan un suministro de 
agua seguro. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, la situación es complicada, debido a la migración 
masiva a zonas urbanas, crecimiento de la población, la distribución desigual de los recursos, incremento de la 
pobreza, manejo no adecuado de los residuos sólidos de las viviendas y las fábricas, entre muchos otros llevado a 
importantes crisis de salud en las últimas décadas, siendo el agua un factor importante en la propagación de enfer-
medades (Loyola & Soncco, 2015).
Las personas, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, enfrentan altos 
índices de enfermedades diarreicas agudas debido al uso de agua de mala calidad, o el limitado acceso a este 
recuro, inadecuado servicio de limpieza y la generación de enfermedades y epidemias (OMS & UNICEF, 2017). 
A nivel nacional, la deficiente cobertura de agua potable y saneamiento afecta el bienestar de las personas, particu-
larmente los más pobres. En general, las políticas públicas fueron diseñadas para mejorar el acceso al agua, dejando 
de lado que se debe tener en cuenta la buena calidad (Borja, 2000).
El valor económico, también conocido como enfoque antropológico, el concepto de valor económico y felicidad/-
bienestar comienza cuando existe una relación entre el sujeto (individuo o sociedad) y los bienes o servicios del 
entorno en el que opera (MINAM, 2017).
La concepción en términos económicos modernos de valor surge del grado de satisfacción que un bien particular 
crea para el individuo, y el individuo mismo es la persona más adecuada para decidir cómo maximizar su felicidad. 
El beneficio debe surgir del desarrollo del bienestar de los individuos que integran la sociedad quienes están siendo 
perjudicados con la política (Vásquez et al., 2007).
Martínez & Dimas (2007), realizaron un estudio sobre la valoración económica del agua, concluyeron que el 67% 
de la población respondió afirmativamente a la pregunta sobre la Disponibilidad A Pagar (DAP), y que a medida 
que aumentaba la cantidad ofrecida a pagar, aumentaba la capacidad de pago. La DAP de la población era de 3,46 
dólares por hogar/mes, y la DAP total de los residentes era de 132.000 dólares al año.
Rivas & Ramoni (2007), investigaron sobre el DAP del río Albarregas en Venezuela, calcularon la DAP de los 
habitantes de Mérida para eliminar la contaminación del rio aplicando Valoración Contingente. Los resultados 
muestran que el público tiene buena aceptación para este proyecto y la contribución promedio es equivalente a una 
quinta parte de la tarifa mensual de agua.
Loyola & Soncco (2015), investigaron sobre la evaluación económica para mejorar el suministro de agua potable 
a los suburbios del Callao estimaron un DAP de los habitantes para evitar enfermedades de S/. 16.4 con la finalidad 
de mejorar la calidad del suelo y del medio ambiente.
La distribución del agua potable para la ciudad de Sullana lo ejecuta la Entidad Prestadora de Servicios de Sanea-
miento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A. y se realiza me-diante la captación de los recursos de agua del 
canal de derivación Daniel Escobar prove-niente de la represa de Poechos. Además, existe otra captación de agua 
cruda denominada de emergencia que se realiza directamente del río Chira debiendo para ello bombear las aguas 
hacia la planta de tratamiento.
Apaza (2012), a través de su investigación, realizó una valoración económica para el mejor abastecimiento agua 
de Puno. Los resultados muestran que la ingesta diaria de agua deter-mina la disposición a pagar. La justificación 
para fijar el precio del agua potable desde una perspectiva económica se presenta a través de una breve discusión 
de los beneficios para las personas y los costos involucrados en la protección del servicio.
En relación al servicio de agua potable en Sullana, dispone de una depuradora situada en el barrio de Bellavista y 
consta de tres módulos construidos en 1951, 1979 y 1980. Actualmente la planta no satisface la demanda de la 
población y necesita ser ampliada. (SUNASS, 2020). La actual planta de tratamiento de agua potable genera 
aproximadamen-te 500 l/s. con la implementación de un proyecto de inversión, la nueva infraestructura produciría 
o trataría 2500 l/s (WALAC, 2018). En la zona de estudio, Asentamiento Nueva Sullana, actualmente no existe 

abastecimiento de agua potable mediante una red o sistema, los pobladores se abastecen mediante camiones cister-
na, o acceden comprando a vendedores informales todos los días, generando problemas en la salud de sus habitan-
tes, muchos fueron los pedidos a las autoridades para que ejecuten proyectos de inversión para mejorar dicha 
situación. Además, no existe un proyecto de inversión que este proyectado para mejorar el sistema de abasteci-
miento de agua potable, es por ello que nace esta investigación con la necesidad de mejorar dicho servicio median-
te la ejecución de un proyecto de inversión pública a nivel provincial, regional o nacional, y tener asegurado la 
sostenibilidad del proyecto, a largo plazo. El objetivo de la presente investigación fue identificar el valor económi-
co por una mejora en el abastecimiento de agua potable para consumo humano y las mejoras en su bienestar de los 
ciudadanos del Asentamiento Humano Nueva Sullana.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el Asentamiento Humano Nueva Sullana, sector Oeste del distrito y provincia de 
Sullana de la región de Piura, ubicada a una longitud 80° 51' y latitud 4° 45' de Sullana (Municipalidad 

      Provincial de Sullana, 2021).

      2.1     Población y muestra
La población objetivo estuvo conformado por 1792 habitantes, registrados hasta el año 2021.  El cálculo 
del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población fini-ta o tamaño conocido según 

                Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 112 personas encuestadas. 

      2.2     Método deductivo
A través de una revisión del marco teórico de valoración de bienes y servicios, se aplica el método 
deductivo para valorar bienes y servicios. Este método comienza con lo general y va a lo específico  

                (Hernández et al., 2014).

      2.3     Método estadístico
                Se aplica instrumentos de la inferencia estadística para la validación de la hipótesis, como son el Seudo 

R-cuadrado, el logaritmo de verosimilitud, la razón de verosimilitud, el crite-rio de Akaike 
                (AIC) y Schwartz (SC).

      2.3     Enfoque de la investigación
El método científico para determinar la verdad sobre la realidad utiliza un proceso lógico paso a paso, 
analizando la realidad original y usando estadísticas y pruebas de hipótesis. Se adopta un enfoque

                cuantitativo, con estimaciones numéricas (Hernández et al., 2014).

3.   MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
      3.1     Metodología de valoración contingente

Este método tiene como finalidad realizar una simulación utilizando encuestas y escenarios hipotéticos
de un mercado de bien o servicio para el cual no existe mercado, en la presente investigación se tomó

                como referencia la metodología propuesta por Mendieta (2005).

      3.2     Modelo referéndum de DAP
Este formato consiste en presentarle al entrevistado dos alternativas de respuesta (si-no), para ello el
individuo deberá expresar solo una respuesta. En la presente investigación se tomó como referencia la 

                metodología utilizada por Tudela & Leos (2017).

3.3     Método doble límite de la DAP
                En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Tudela (2017).

      3.4     Planteamiento econométrico
Un modelo Probit o Logit son modelos más precisos para usar al estimar una ecuación econométrica. 
En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Gómez (2016), relacionada al acceso 

                al agua potable.

Tabla 1
                Variables utilizadas en la investigación

4.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
      4.1     Factores socioeconómicos relacionados a la disponibilidad a pagar
                Del análisis de resultados se encontró los siguientes factores socioeconómicos que ayudan a determinar    
                la probabilidad de disponibilidad a pagar:

Respecto al género de los entrevistados, la mayoría son hombres que representa el 64.28%, frente al
35.60% que son en menor proporción mujeres. En relación a la edad de los entre-vistados la mayor 
cantidad de entrevistados se ubican entre las edades de 37 y 55 años (45.53%), y la menor proporción se 
ubican entre las edades de 56 a más años (17.86%). En relación a los años de educación de los entrevista

dos, la mayoría estudiaron entre 10 a 14 años (49.10%), que corresponde a nivel secundario, y en menor
                proporción lo que tienen 15 a 17 años de educación (4.46%).

En relación a la variable tamaño de hogar, la mayoría de las familias entrevistadas tienen entre 3 y 4
integrantes (75%), luego en menor proporción entre 5 a 6 (8.92%). En su mayor parte, los entrevistados
dicen tener unos ingresos promedios de 950 soles, que es el mínimo vital y en mayor proporción (56.25%).
La mayoría de entrevistados indicaron que acceden al agua potable mediante la compra en un camión

                cisterna (66.96%), luego acceden por medio de un pozo (28.57%) y finalmente por medio de un vecino 
                 (4.46%).

Referente a la pregunta de que, si algún miembro de la familia tuvo alguna enfermedad causada por la
falta de agua potable, la mayoría de los encuestados indicaron que no tuvie-ron ningún problema de

                salud (70.53%) y el resto indicaron que si (29.46%).

      4.2     Resultados de las estimaciones econométricas
A continuación, se presenta las estimaciones econométricas de los métodos referéndum, como también 

                doble límite, usando el paquete estadístico N – Logit.

      4.3     Estimaciones mediante el Modelo referéndum
La (Tabla 2), muestra los resultados de dos regresiones del modelo referéndum, denomina-das modelo 
logit 1 y modelo logit 2, en el primer modelo se evidencia que varias variables no son significativas, como 
como el tamaño de hogar, la distancia al agua, el tiempo, y si algún miembro del hogar tuvo alguna
complicación en la salud por falta de agua. Observando que solo las variables precio hipotético, ingreso,
edad y educación, son las únicas variables significativas individualmente, motivo por el cual se estima 

                un segundo modelo, solamente con las variables mencionadas que resultaron significativas (Modelo 2).

Tabla 2
                Estimaciones econométricas modelo logit – Modelo referéndum.

                 El análisis estadístico muestra como mejor ajuste al Modelo Logit 2, es decir, el resultado del Criterio de
Akaike es menor, de igual manera el Criterio de Schwarz es menor, también la razón de verosimilitud es
es mayor, tal como indican varios estudios al respecto. Por tanto, el modelo 2, es el que mejor ajuste tiene.
Los resultados refieren que los signos de los parámetros son los esperados, según el Modelo Logístico 2, 
 solo podemos interpretar los signos mas no las magnitudes, los signos positivos hacen que se incremente
la probabilidad de que el sujeto si este DAP y los signos negativos hacen que esa probabilidad disminuya.
Del análisis de datos se encontró que las variables socioeconómicas que contribuyen a determinar la

    DAP son: precio hipotético, ingreso, edad y educación.

     4.4      Efecto de las variables que determina la DAP
                El precio hipotético influye significativamente (p<0.05) de manera negativa en la decisión de pagar. 

 La probabilidad disminuye en 18.41% (Puntos Porcentuales – P.P.) si es que se incrementa en una unidad 
monetaria el precio que se les ofrece al entrevistado. Si los ingresos de los ciudadanos se incrementan
en un Sol (S/. 1.00), pues la probabilidad de responder en forma afirmativa la probabilidad de pagar se
incrementan en 31.74%(P.P.), esta variable es significativa al 1% e influye de manera positiva. Respecto 
a la Edad, un año adicional en la edad del individuo, entonces la probabilidad de responder en forma 
afirmativa se reduce en 1.41% (P.P.), debido a que las personas mayores ya no dan mucho interés en el 
 mejoramiento del servicio. Esta variable también es significativa al 10% (p<0.10) (Tabla 3).

Tabla 3
                 Efectos marginales de los determinantes de la DAP – Modelo 2

                 Finalmente, respecto a la variable educación es significativa al 10% (p<0.10), lo que significa que un
año adicional de educación, entonces la probabilidad que responda de manera positiva a la probabilidad

                 de pagar se incrementa en 3.07% (P.P.), es decir que los individuos más educados si están DAP.
Respecto al orden de importancia de los factores que más influyen en la determinación de la DAP según 
el efecto son: los ingresos (31.74%), precio hipotético (18.41%), los años de educación (2.16%) y la

                 edad del individuo (1.10%).

 4.5      Descomposición de la DAP media
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 55.35% de los entrevistados respondieron de manera
afirmativa a la disponibilidad a pagar – DAP, mientras que el restante 44.64% de los entrevistados respon- 
dieron de manera no afirmativa o negativa, esto con el método de modelo de valoración contingente
referéndum. Además, se encontró que en función al modelo doble limite el 42.85% de encuestados respon-
dieron de manera positiva a la DAP (posturas Si – Si y No – Si), mientras que el 57.17% respondieron

                 de manera negativa a la DAP (posturas Si – No y No – No).
                Los motivos por las que no estarían dispuestos a pagar, se observa en la (Tabla 4).

Tabla 4
Causas de no estar dispuesto a pagar - DAP

      4.6      Evaluación de la DAP promedio
El análisis de la DAP, se realizó en función a los resultados de los modelos de referéndum y doble limite. 
Entre los dos modelos el que mejor ajuste tiene, es el modelo de doble limite, por los criterios de los 

                 estadísticos de logaritmo de verosimilitud y razón de verosimilitud (Tabla 5).

Tabla 5
                Resultados de los modelos referéndum y doble límite

      4.7      Evaluación de la DAP promedio con el método Referéndum
De acuerdo a los cálculos de los coeficientes que se realizaron al modelo 2 de referéndum, se hace la
estimación de la DAP, que asciende a S/ 3.85, los intervalos económicos mínimos y máximos son

                 S/ 0.37 y S/ 7.62.

4.8      Estimación de la DAP promedio con el método doble limite
Los coeficientes del modelo de regresión Doble Limite, se estima la disponibilidad a pagar, lo que 

                 resulta S/ 3.22, con intervalos mínimos y máximos de S/ 1.24 y S/ 5.35 respectivamente.

La DAP promedio de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Sullana, para la sos-tenibilidad
                 del proyecto agua potable es de S/ 3.85 con el método referéndum y de S/ 3.22 con el método de doble 

limite, por cada hogar, dicho monto se aplicaría una vez que las autoridades ejecuten un proyecto de 
                 agua potable y desagüe. 

5.   CONCLUSIONES
Los principales factores socioeconómicos que determinan la DAP de los hogares del Asen-tamientos Humanos  

      Nueva Sullana, según los métodos utilizados son: Precio hipotético, ingreso mensual, edad y educación.
Según el formato de referéndum, la DAP promedio de los hogares de los Asentamientos Humanos Nueva 
Sullana por la sostenibilidad de los proyectos de inversión es de S/ 3.85 al mes por hogar y según el formato
de doble límite es de S/ 3.22 al mes por hogar, la estima-ción del formato de doble límite se ajusta bien y es 
consistente con la teoría, por lo que se elige para representar la disposición a pagar. El valor económico de la 

      población actual del área de estudio es de 69 242.88 soles por año.
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Recorrido virtual y promoción del turismo sostenible en el distrito la Huaca – Paita 2021

Virtual tour and promotion of sustainable tourism in the Huaca district - Paita 2021

Peralta, ME1 y Apaza, CM2

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

1.   INTRODUCCIÓN
El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre 
interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la

      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como
herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 

      maravilloso país posee (Correa, 2018).

Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12

      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 

Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
(Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-

      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales 
como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno
con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente
el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 

      generaciones (Tinoco, 2018). 

 El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-

      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
2.1     Tipo de investigación

La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-

                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 

                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 

                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 

                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  

cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual,
a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo

 Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 

                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en
Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  

                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 

                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 

                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
 generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada

     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 

     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 

de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-

     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

Tabla 1
         Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 2
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

Tabla 3
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi
cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 

 Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

4.   DISCUSIÓN
Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo

      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible
se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 

      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a
forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-

      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 

      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
 sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
 mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 

      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como

     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido
virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados
encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el

     horizonte cultural (Burgos, 2018).
En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la
sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-

 ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

 Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede 
acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo

     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,

pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-

     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.

Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00.
Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 

     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1
    Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

Tabla 2
Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.

En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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Factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera

Market factors associated with panettone produced by the Universidad Nacional de Frontera

Bardales J1, Aldana W 1, Gonzales J1

RESUMEN
La presente investigación se realizó en la provincia de Sullana, Región Piura con el objetivo de determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera (UNF), el tipo de 
estudio realizado fue descriptivo, utilizando análisis correlacional, aplicando una encuesta a 144 personas. Los 
resultados encontrados muestran que los factores de mercado asociados al panetón producido por la UNF, están 
relacionados a frecuencia de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora 
de decidir que panetón comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la 
UNF?, ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?. El panetón producido por la UNF, 
según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 % de los encuestados manifestó que 
compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se encontró que es necesario mejorar 
algunos aspectos como el color (27 %), textura (28 %) y la presentación (27 %).

Palabras Clave: Panetón, factores, mercado.

ABSTRACT
The present investigation was carried out in the province of Sullana, Piura Region with the objective of determi-
ning the market factors associated with the panettone produced by the National University of Frontera (UNF), the 
type of study carried out was descriptive, using correlational analysis, applying a survey to 144 people. The results 
found show that the market factors associated with the panetón produced by the UNF are related to the frequency 
of panetón consumption, dates of panetón consumption, an aspect that prevails when deciding which panetón to 
buy, what characteristics do you look for in a panetón? Why would you buy the UNF panetón? What is the aspect 
or aspects that you would improve in the UNF panetón?. The panettone produced by the UNF, according to the 
data analysis, would be widely accepted because 72.79% of the respondents stated that they would buy this panet-
tone because they liked the taste, however, it was also found that it is necessary to improve some aspects. such as 
color (27%), texture (28%) and presentation (27%).

Keywords: Panettone, factors, market. 
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1. INTRODUCCIÓN
El panetón denominado así en países Latinoamericanos y panettone en Italia, es elaborado a base de una masa 
fermentada (harina, huevos, levadura, mantequilla y azúcar), frutas confitadas y pasas, es un producto de gran 
demanda en el mercado peruano, destacando como uno de los mayores consu-midores con un promedio por 
familia de 5,6 kg al año, por encima de los italianos en el 2019 (Isique, 2014). El panetón está considerado como 
bizcocho, pan de pasas, chancay y similares (INACAL, 2016).
Los productos de panadería constituyen un elemento esencial en la alimentación humana, su impor-tancia radica 
en el aporte de energía y nutrientes que proveen al organismo, en particular, aquellos elaborados a partir de masa 
madre ofrecen mejor biodisponibilidad de nutrientes que los convencio-nales (Canesin & Cazarin, 2021).
La obtención de productos de panadería saludables es un reto para la industria alimentaria, una estra-tegia eficaz 
para lograrlo es el uso de masa madre, a través de la cual se reducen los azúcares for-mando polioles, con ayuda 
de las levaduras (Sahin et al., 2019), otra estrategia eficaz, es la adición de elementos bioactivos, principalmente 
compuestos fenólicos, obtenidos a partir de fuentes vegeta-les, entre ellas, las vainas de Prosopis spp. conocida 
comúnmente como algarroba (González-Montemayor et al., 2019).
En Perú el consumo per cápita de panetón no está asociado al nivel socioeconómico, estimando un consumo de un 
panetón por persona. La demanda de panetones en el país es elevada, D’Onofrio lide-ra con un 25% de cobertura 
del mercado, además afirman que la competitividad del mercado es alta, debido a que diversas empresas buscan 
posicionar su marca mejorando las características organolép-ticas del producto y su plan de marketing. El precio 
de venta del panetón oscila entre 12 a 50 soles, según la marca, facilitando al consumidor a elegir de acuerdo a sus 
posibilidades (El Comercio, 2016).
Flores & Villanueva (2015), elaboraron un plan de marketing para la exportación de panetón produ-cido en Lima, 
con el propósito de mejorar las ventas y colocar el producto en nichos de mercado internacional. Utilizaron una 
metodología descriptiva y un análisis exploratorio, de los resultados obtenidos fue la obtención de herramientas 
para la implementación de un plan de marketing con la finalidad de posicionar el producto en el mercado nortea-
mericano utilizando la estrategia de liderazgo en costos. El objetivo de la presente investigación fue determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la provincia de Sullana, departamento de Piura, ubicada a 04º53’18” entre las coordenadas
 geográficas 80º13’19 y 80º56’13 de longitud Oeste y 4º4’15 y 5º14’86 de latitud Sur, a una altura de 60 msnm,

      a la margen izquierda del río Chira, de tendencia urbana e industrial-comercial y de servicios (IGN, 2012).

      Para la recopilación de información primaria se utilizó como herramienta la encuesta, formulando un cuestio-
nario con preguntas estructuradas abiertas y cerradas mediante el modelo de integración Tipo III, estableciendo 

      variables que permitan determinar los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad 
      Nacional de Frontera.

Se utilizó una metodología descriptiva, con carácter exploratorio que permita analizar los factores de mercado 
      asociados al panetón, la investigación desarrollada es del tipo no experimental.

Población. La población estuvo conformada por personas entre los 15 a 75 años de la provincia de Sullana,
      siendo un total de 162 767 personas (INEI, 2018).

Muestra. El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño cono- 
      cido según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 144 personas encuestadas. 

      Análisis de datos. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando estadística descriptiva y correlaciones 
      bivariadas de Spearman con la finalidad de determinar los factores de mercado asociados al panetón producido 
      por la UNF. Se usó software estadístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 20.0 para Windows 7.

3. RESULTADOS
3.1     Variables de mercado

 Del análisis se datos, se encontró que la frecuencia de consumo de panetón el 66% de los encuestados     
lo realiza ocasionalmente, en relación a los aspectos a tener en cuenta al comprar panetón al 33.59 %  
 le interesa si es saludable, las fechas de consumo de panetón el 49 % consume en  navidad y año nuevo, 
las características que busca en un panetón 43 % es el sabor, con respecto a la calificación del aroma, 
textura, sabor y color del panetón producido por la UNF el 54 % considera mejor aroma, el 48 % mejor 
textura, el 48 % mucho mejor sabor y el 45 % mejor color; el 73 % compraría el panetón elaborado por 
la UNF por su sabor y el 33 % no compraría el panetón de la UNF porque no le gusta su sabor (Tabla 1).  

Tabla 1
Variables de mercado relacionadas al panetón producido por la UNF

En la figura 1, se observa que el 59 % de los encuestados consumiría el panetón producido por la UNF, 
                en presentación de caja y sólo el 2.7 % en lata.

                Figura 1
Formas de presentación del panetón de la UNF

En la figura 2, se observa que el 29 % manifiesta que mejoraría la textura y el 27 % el color del panetón.

Figura 2
Aspectos a mejorar en el panetón de la UNF

3.2     Correlaciones de variables de mercado
La correlación establece la asociación o dependencia entre dos variables de un sistema bidimensional, 

                explicando si los cambios en una afectan a la otra variable (Spiegel et al., 2010).
En la Tabla 2, se observa la correlación entre las variables independientes y la variable dependiente 
encontrando asociación altamente significativa mediante el coeficiente de Spearman de seis variables

                de mercado con el panetón producido por la UNF.

Tabla 2
                 Coeficiente de correlación entre las variables independientes con la dependiente

4.  DISCUSIÓN
La frecuencia de consumo de panetón y la preferencia del panetón producido por la UNF correlacionan de 
manera positiva, de forma altamente significativa (r= 0,458**) (Tabla 2), es decir a mayor consumo de panetón 
se incrementa la preferencia por el panetón producido por la UNF, encontrando que el 66 % de los encuestados
consumen panetón ocasionalmente, el 16 % casi siempre y el 12 % siempre, en la provincia de Sullana. Al 
respecto Ascorve & Manayay (2019), en Chiclayo encontra-ron que el 53,8 % de los encuestados consumen 

      panetón frecuentemente.

Las fechas de consumo de panetón muestra asociación altamente significativa con la preferencia del panetón 
producido por la UNF (r= 0, 615 **), mostrando que en las fechas de mayor consumo de panetón se podría 
incrementar la preferencia por el panetón de la UNF, en la provincia de Sullana se encontró que el 49 % 
consume en navidad y año nuevo. Olazo (2017), en el distrito de Trujillo en-contró que el 50 % de encuestados

      consumen panetón en navidad y año nuevo.

Los aspectos que prevalecen al decidir que panetón comprar (r= 0,766**), está altamente asociado a la prefe
rencia del panetón producido por la UNF, indicando que los aspectos de marca (16.79%) y salud (33.59%) y
precio (16 %), podrían incrementar la preferencia por el panetón de la UNF. Al respecto Olazo (2017), encontró

      que el precio es un factor importante al momento de comprar pane-tón (44 %) y la marca (38 %).

En relación a las características que busca en un panetón el 42,76 % manifestó que le interesaba el sabor, el
26,9 % la suavidad y la variable ¿Por qué compraría el panetón de la UNF? el 72,97% afirmó que sería por 
su sabor. Ambas variables correlacionan de manera altamente significativa (r= 0,605**) y (r= 0,861**) con la 
preferencia por el panetón producido por la UNF, es decir estas carac-terísticas deseables por los consumidores   

incrementan la posibilidad de preferir el panetón de la Uni-versidad. Al respecto Olazo (2017), en Trujillo
      encontró que a los consumidores les interesaba el sabor (31 %) y la porción de pasas y frutas (22 %), en Lima 

Flores & Villanueva (2015), encontraron que el 45 % optaban por el sabor y el 40 % la textura, analizando que 
      en la provincia de Sullana el consumidor da mayor preferencia al sabor del panetón.

La variable ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?, correlaciona de manera
positiva con alto nivel de significancia (r= 0,794**) con la preferencia por el panetón produ-cido por la UNF,
indicando que el mejorar estos aspectos como el color (27 %), textura (28 %), pre-sentación (27 %), incremen
tarían la probabilidad de la preferencia por comprar el panetón producido por la UNF. En Trujillo Olazo (2017), 

     encontró que el 38 % de los encuestados decide la compra en función al precio y el 41 % por la marca de panetón.

5.   CONCLUSIONES
Los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera son: frecuencia
de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora de decidir que panetón
comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la UNF?, ¿Cuál es el

      aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?.

El panetón producido por la UNF, según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 %
de los encuestados manifestó que compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se
encontró que es necesario mejorar algunos aspectos como el color (27 %), tex-tura (28 %) y la presentación (27 %).
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Valoración económica del acceso al agua potable y su efecto en la sa-lud en el Asentamiento Humano Nueva 
Sullana, Piura

Economic assessment of access to drinking water and its effect on health in the Nueva Sullana Human Settlement, Piura

Rivera, M1 y Carrasco, F1

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue estimar la disponibilidad a pagar promedio de las familias del Asenta-
miento Humano Nueva Sullana para la sostenibilidad de un proyecto de creación e instalación del servicio de agua 
potable y saneamiento, a través del método de valoración contingente con formatos de preguntas tipo referéndum, 
el cual consiste en preguntarle al ciudadano si está dispuesto o no a pagar por la mejora del servicio de agua 
potable mediante la ejecución de un proyecto en un escenario hipotético, y el formato doble limite que a diferencia 
del primero consiste en incorporar una segunda pregunta (sobre la disponibilidad a pagar con un valor menor o 
superior) al planteado inicialmente, método que reduce el sesgo de información a respuestas negativas con forma-
tos abiertos. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta a 112 pobladores de la zona. Para la estimación de los 
determinantes socioeconómicos de la disponibilidad a pagar y el valor económico, se usó el modelo probabilístico 
Logit y la inferencia estadística. Los resultados refieren que los factores socioeconómicos que inciden en la 
decisión de pagar son: el precio hipotético, ingreso familiar, edad y educación. Se estimó que la disponibilidad a 
pagar promedio de las familias es de S/ 3.85 y S/ 3.22 mensual por familia mediante ambos métodos. Existe una 
relación positiva entre la capacidad de pago y la disponibilidad a pagar. Los resultados de la investigación son 
herramientas importantes para los gestores públicos que permitan mejorar los servicios básicos de la población.

Palabras Clave: Agua potable, valoración contingente, económica, Sullana

ABSTRACT
The objective of this research was to estimate the average willingness to pay of the families of the Nueva Sullana 
Human Settlement for the sustainability of a project for the creation and installation of the drinking water and 
sanitation service, through the contingent valuation method with question formats. referendum type, which 
consists of asking the citizen if they are willing or not to pay for the improvement of the drinking water service 
through the execution of a project in a hypothetical scenario, and the double limit format that, unlike the first, 
consists of incorporate a second question (about willingness to pay with a lower or higher value) to the one initially 
raised, a method that reduces the information bias to negative responses with open formats. The data was obtained 
through a survey of 112 residents of the area. To estimate the socioeconomic determinants of willingness to pay 
and economic value, the Logit probabilistic model and statistical inference were used. The results indicate that the 
socioeconomic factors that affect the decision to pay are: the hypothetical price, family income, age and education. 
It was estimated that the average willingness to pay of families is S/ 3.85 and S/ 3.22 monthly per family using 
both methods. There is a positive relationship between ability to pay and willingness to pay. The results of the 
research are important tools for public managers that allow improving the basic services of the population.

Keywords: Drinking water, contingent valuation, economic, Sullana.

1.   INTRODUCCIÓN
En los países desarrollados, los sistemas fiables de agua potable y aguas residuales garantizan un suministro de 
agua seguro. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, la situación es complicada, debido a la migración 
masiva a zonas urbanas, crecimiento de la población, la distribución desigual de los recursos, incremento de la 
pobreza, manejo no adecuado de los residuos sólidos de las viviendas y las fábricas, entre muchos otros llevado a 
importantes crisis de salud en las últimas décadas, siendo el agua un factor importante en la propagación de enfer-
medades (Loyola & Soncco, 2015).
Las personas, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, enfrentan altos 
índices de enfermedades diarreicas agudas debido al uso de agua de mala calidad, o el limitado acceso a este 
recuro, inadecuado servicio de limpieza y la generación de enfermedades y epidemias (OMS & UNICEF, 2017). 
A nivel nacional, la deficiente cobertura de agua potable y saneamiento afecta el bienestar de las personas, particu-
larmente los más pobres. En general, las políticas públicas fueron diseñadas para mejorar el acceso al agua, dejando 
de lado que se debe tener en cuenta la buena calidad (Borja, 2000).
El valor económico, también conocido como enfoque antropológico, el concepto de valor económico y felicidad/-
bienestar comienza cuando existe una relación entre el sujeto (individuo o sociedad) y los bienes o servicios del 
entorno en el que opera (MINAM, 2017).
La concepción en términos económicos modernos de valor surge del grado de satisfacción que un bien particular 
crea para el individuo, y el individuo mismo es la persona más adecuada para decidir cómo maximizar su felicidad. 
El beneficio debe surgir del desarrollo del bienestar de los individuos que integran la sociedad quienes están siendo 
perjudicados con la política (Vásquez et al., 2007).
Martínez & Dimas (2007), realizaron un estudio sobre la valoración económica del agua, concluyeron que el 67% 
de la población respondió afirmativamente a la pregunta sobre la Disponibilidad A Pagar (DAP), y que a medida 
que aumentaba la cantidad ofrecida a pagar, aumentaba la capacidad de pago. La DAP de la población era de 3,46 
dólares por hogar/mes, y la DAP total de los residentes era de 132.000 dólares al año.
Rivas & Ramoni (2007), investigaron sobre el DAP del río Albarregas en Venezuela, calcularon la DAP de los 
habitantes de Mérida para eliminar la contaminación del rio aplicando Valoración Contingente. Los resultados 
muestran que el público tiene buena aceptación para este proyecto y la contribución promedio es equivalente a una 
quinta parte de la tarifa mensual de agua.
Loyola & Soncco (2015), investigaron sobre la evaluación económica para mejorar el suministro de agua potable 
a los suburbios del Callao estimaron un DAP de los habitantes para evitar enfermedades de S/. 16.4 con la finalidad 
de mejorar la calidad del suelo y del medio ambiente.
La distribución del agua potable para la ciudad de Sullana lo ejecuta la Entidad Prestadora de Servicios de Sanea-
miento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A. y se realiza me-diante la captación de los recursos de agua del 
canal de derivación Daniel Escobar prove-niente de la represa de Poechos. Además, existe otra captación de agua 
cruda denominada de emergencia que se realiza directamente del río Chira debiendo para ello bombear las aguas 
hacia la planta de tratamiento.
Apaza (2012), a través de su investigación, realizó una valoración económica para el mejor abastecimiento agua 
de Puno. Los resultados muestran que la ingesta diaria de agua deter-mina la disposición a pagar. La justificación 
para fijar el precio del agua potable desde una perspectiva económica se presenta a través de una breve discusión 
de los beneficios para las personas y los costos involucrados en la protección del servicio.
En relación al servicio de agua potable en Sullana, dispone de una depuradora situada en el barrio de Bellavista y 
consta de tres módulos construidos en 1951, 1979 y 1980. Actualmente la planta no satisface la demanda de la 
población y necesita ser ampliada. (SUNASS, 2020). La actual planta de tratamiento de agua potable genera 
aproximadamen-te 500 l/s. con la implementación de un proyecto de inversión, la nueva infraestructura produciría 
o trataría 2500 l/s (WALAC, 2018). En la zona de estudio, Asentamiento Nueva Sullana, actualmente no existe 

abastecimiento de agua potable mediante una red o sistema, los pobladores se abastecen mediante camiones cister-
na, o acceden comprando a vendedores informales todos los días, generando problemas en la salud de sus habitan-
tes, muchos fueron los pedidos a las autoridades para que ejecuten proyectos de inversión para mejorar dicha 
situación. Además, no existe un proyecto de inversión que este proyectado para mejorar el sistema de abasteci-
miento de agua potable, es por ello que nace esta investigación con la necesidad de mejorar dicho servicio median-
te la ejecución de un proyecto de inversión pública a nivel provincial, regional o nacional, y tener asegurado la 
sostenibilidad del proyecto, a largo plazo. El objetivo de la presente investigación fue identificar el valor económi-
co por una mejora en el abastecimiento de agua potable para consumo humano y las mejoras en su bienestar de los 
ciudadanos del Asentamiento Humano Nueva Sullana.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el Asentamiento Humano Nueva Sullana, sector Oeste del distrito y provincia de 
Sullana de la región de Piura, ubicada a una longitud 80° 51' y latitud 4° 45' de Sullana (Municipalidad 

      Provincial de Sullana, 2021).

      2.1     Población y muestra
La población objetivo estuvo conformado por 1792 habitantes, registrados hasta el año 2021.  El cálculo 
del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población fini-ta o tamaño conocido según 

                Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 112 personas encuestadas. 

      2.2     Método deductivo
A través de una revisión del marco teórico de valoración de bienes y servicios, se aplica el método 
deductivo para valorar bienes y servicios. Este método comienza con lo general y va a lo específico  

                (Hernández et al., 2014).

      2.3     Método estadístico
                Se aplica instrumentos de la inferencia estadística para la validación de la hipótesis, como son el Seudo 

R-cuadrado, el logaritmo de verosimilitud, la razón de verosimilitud, el crite-rio de Akaike 
                (AIC) y Schwartz (SC).

      2.3     Enfoque de la investigación
El método científico para determinar la verdad sobre la realidad utiliza un proceso lógico paso a paso, 
analizando la realidad original y usando estadísticas y pruebas de hipótesis. Se adopta un enfoque

                cuantitativo, con estimaciones numéricas (Hernández et al., 2014).

3.   MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
      3.1     Metodología de valoración contingente

Este método tiene como finalidad realizar una simulación utilizando encuestas y escenarios hipotéticos
de un mercado de bien o servicio para el cual no existe mercado, en la presente investigación se tomó

                como referencia la metodología propuesta por Mendieta (2005).

      3.2     Modelo referéndum de DAP
Este formato consiste en presentarle al entrevistado dos alternativas de respuesta (si-no), para ello el
individuo deberá expresar solo una respuesta. En la presente investigación se tomó como referencia la 

                metodología utilizada por Tudela & Leos (2017).

3.3     Método doble límite de la DAP
                En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Tudela (2017).

      3.4     Planteamiento econométrico
Un modelo Probit o Logit son modelos más precisos para usar al estimar una ecuación econométrica. 
En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Gómez (2016), relacionada al acceso 

                al agua potable.

Tabla 1
                Variables utilizadas en la investigación

4.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
      4.1     Factores socioeconómicos relacionados a la disponibilidad a pagar
                Del análisis de resultados se encontró los siguientes factores socioeconómicos que ayudan a determinar    
                la probabilidad de disponibilidad a pagar:

Respecto al género de los entrevistados, la mayoría son hombres que representa el 64.28%, frente al
35.60% que son en menor proporción mujeres. En relación a la edad de los entre-vistados la mayor 
cantidad de entrevistados se ubican entre las edades de 37 y 55 años (45.53%), y la menor proporción se 
ubican entre las edades de 56 a más años (17.86%). En relación a los años de educación de los entrevista

dos, la mayoría estudiaron entre 10 a 14 años (49.10%), que corresponde a nivel secundario, y en menor
                proporción lo que tienen 15 a 17 años de educación (4.46%).

En relación a la variable tamaño de hogar, la mayoría de las familias entrevistadas tienen entre 3 y 4
integrantes (75%), luego en menor proporción entre 5 a 6 (8.92%). En su mayor parte, los entrevistados
dicen tener unos ingresos promedios de 950 soles, que es el mínimo vital y en mayor proporción (56.25%).
La mayoría de entrevistados indicaron que acceden al agua potable mediante la compra en un camión

                cisterna (66.96%), luego acceden por medio de un pozo (28.57%) y finalmente por medio de un vecino 
                 (4.46%).

Referente a la pregunta de que, si algún miembro de la familia tuvo alguna enfermedad causada por la
falta de agua potable, la mayoría de los encuestados indicaron que no tuvie-ron ningún problema de

                salud (70.53%) y el resto indicaron que si (29.46%).

      4.2     Resultados de las estimaciones econométricas
A continuación, se presenta las estimaciones econométricas de los métodos referéndum, como también 

                doble límite, usando el paquete estadístico N – Logit.

      4.3     Estimaciones mediante el Modelo referéndum
La (Tabla 2), muestra los resultados de dos regresiones del modelo referéndum, denomina-das modelo 
logit 1 y modelo logit 2, en el primer modelo se evidencia que varias variables no son significativas, como 
como el tamaño de hogar, la distancia al agua, el tiempo, y si algún miembro del hogar tuvo alguna
complicación en la salud por falta de agua. Observando que solo las variables precio hipotético, ingreso,
edad y educación, son las únicas variables significativas individualmente, motivo por el cual se estima 

                un segundo modelo, solamente con las variables mencionadas que resultaron significativas (Modelo 2).

Tabla 2
                Estimaciones econométricas modelo logit – Modelo referéndum.

                 El análisis estadístico muestra como mejor ajuste al Modelo Logit 2, es decir, el resultado del Criterio de
Akaike es menor, de igual manera el Criterio de Schwarz es menor, también la razón de verosimilitud es
es mayor, tal como indican varios estudios al respecto. Por tanto, el modelo 2, es el que mejor ajuste tiene.
Los resultados refieren que los signos de los parámetros son los esperados, según el Modelo Logístico 2, 
 solo podemos interpretar los signos mas no las magnitudes, los signos positivos hacen que se incremente
la probabilidad de que el sujeto si este DAP y los signos negativos hacen que esa probabilidad disminuya.
Del análisis de datos se encontró que las variables socioeconómicas que contribuyen a determinar la

    DAP son: precio hipotético, ingreso, edad y educación.

     4.4      Efecto de las variables que determina la DAP
                El precio hipotético influye significativamente (p<0.05) de manera negativa en la decisión de pagar. 

 La probabilidad disminuye en 18.41% (Puntos Porcentuales – P.P.) si es que se incrementa en una unidad 
monetaria el precio que se les ofrece al entrevistado. Si los ingresos de los ciudadanos se incrementan
en un Sol (S/. 1.00), pues la probabilidad de responder en forma afirmativa la probabilidad de pagar se
incrementan en 31.74%(P.P.), esta variable es significativa al 1% e influye de manera positiva. Respecto 
a la Edad, un año adicional en la edad del individuo, entonces la probabilidad de responder en forma 
afirmativa se reduce en 1.41% (P.P.), debido a que las personas mayores ya no dan mucho interés en el 

 mejoramiento del servicio. Esta variable también es significativa al 10% (p<0.10) (Tabla 3).

Tabla 3
                 Efectos marginales de los determinantes de la DAP – Modelo 2

                 Finalmente, respecto a la variable educación es significativa al 10% (p<0.10), lo que significa que un
año adicional de educación, entonces la probabilidad que responda de manera positiva a la probabilidad

                 de pagar se incrementa en 3.07% (P.P.), es decir que los individuos más educados si están DAP.
Respecto al orden de importancia de los factores que más influyen en la determinación de la DAP según 
el efecto son: los ingresos (31.74%), precio hipotético (18.41%), los años de educación (2.16%) y la

                 edad del individuo (1.10%).

 4.5      Descomposición de la DAP media
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 55.35% de los entrevistados respondieron de manera
afirmativa a la disponibilidad a pagar – DAP, mientras que el restante 44.64% de los entrevistados respon- 
dieron de manera no afirmativa o negativa, esto con el método de modelo de valoración contingente
referéndum. Además, se encontró que en función al modelo doble limite el 42.85% de encuestados respon-
dieron de manera positiva a la DAP (posturas Si – Si y No – Si), mientras que el 57.17% respondieron

                 de manera negativa a la DAP (posturas Si – No y No – No).
                Los motivos por las que no estarían dispuestos a pagar, se observa en la (Tabla 4).

Tabla 4
Causas de no estar dispuesto a pagar - DAP

      4.6      Evaluación de la DAP promedio
El análisis de la DAP, se realizó en función a los resultados de los modelos de referéndum y doble limite. 
Entre los dos modelos el que mejor ajuste tiene, es el modelo de doble limite, por los criterios de los 

                 estadísticos de logaritmo de verosimilitud y razón de verosimilitud (Tabla 5).

Tabla 5
                Resultados de los modelos referéndum y doble límite

      4.7      Evaluación de la DAP promedio con el método Referéndum
De acuerdo a los cálculos de los coeficientes que se realizaron al modelo 2 de referéndum, se hace la
estimación de la DAP, que asciende a S/ 3.85, los intervalos económicos mínimos y máximos son

                 S/ 0.37 y S/ 7.62.

4.8      Estimación de la DAP promedio con el método doble limite
Los coeficientes del modelo de regresión Doble Limite, se estima la disponibilidad a pagar, lo que 

                 resulta S/ 3.22, con intervalos mínimos y máximos de S/ 1.24 y S/ 5.35 respectivamente.

La DAP promedio de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Sullana, para la sos-tenibilidad
                 del proyecto agua potable es de S/ 3.85 con el método referéndum y de S/ 3.22 con el método de doble 

limite, por cada hogar, dicho monto se aplicaría una vez que las autoridades ejecuten un proyecto de 
                 agua potable y desagüe. 

5.   CONCLUSIONES
Los principales factores socioeconómicos que determinan la DAP de los hogares del Asen-tamientos Humanos  

      Nueva Sullana, según los métodos utilizados son: Precio hipotético, ingreso mensual, edad y educación.
Según el formato de referéndum, la DAP promedio de los hogares de los Asentamientos Humanos Nueva 
Sullana por la sostenibilidad de los proyectos de inversión es de S/ 3.85 al mes por hogar y según el formato
de doble límite es de S/ 3.22 al mes por hogar, la estima-ción del formato de doble límite se ajusta bien y es 
consistente con la teoría, por lo que se elige para representar la disposición a pagar. El valor económico de la 

      población actual del área de estudio es de 69 242.88 soles por año.
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Recorrido virtual y promoción del turismo sostenible en el distrito la Huaca – Paita 2021

Virtual tour and promotion of sustainable tourism in the Huaca district - Paita 2021

Peralta, ME1 y Apaza, CM2

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

1.   INTRODUCCIÓN
El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre 
interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la

      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como
herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 

      maravilloso país posee (Correa, 2018).

Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12

      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 

Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
(Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-

      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales 
como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno
con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente
el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 

      generaciones (Tinoco, 2018). 

 El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-

      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
2.1     Tipo de investigación

La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-

                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 

                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 

                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 

                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  

cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual,
a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo

 Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 

                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en
Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  

                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 

                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 

                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
 generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada

     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 

     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 

de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-

     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

Tabla 1
         Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 2
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

Tabla 3
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi
cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 

 Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

4.   DISCUSIÓN
Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo

      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible
se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 

      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a
forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-

      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 

      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
 sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
 mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 

      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como

     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido
virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados
encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el

     horizonte cultural (Burgos, 2018).
En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la
sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-

 ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

 Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede 
acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo

     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,

pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-

     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.

Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00.
Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 

     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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Pronóstico presupuestal en cultura y deporte de gobiernos locales para turismo sostenible departamento La 
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Budget forecast in culture and sports of local governments for sustainable tourism department of La Libertad.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1
    Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

Tabla 2
Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.

En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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Variables
V1 Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca

Respuestas en porcentaje

Frecuencia comnsumo panetón

Aspectos a tener en cuenta al comprar panetón
V2

V3

Fechas de consumo de panetón

12

Marca

16.79

Varias veces al año

16.44

16
Precio

16
Navidad, año nuevo
y fiestas patrias

23.29

66

Presentación

14.5

En navidad  y
año nuevo

49.32

5

Innovación Saludable

19 33.59

Sólo en navidad

10.96

V6

V8

V7

¿Cómo calificaría la textura del panetón 
elaborado por la UNF?

¿Cómo calificaría el sabor del panetón 
elaborado por la UNF?

¿Cómo calificaría el color del panetón 
elaborado por la UNF?

Mucho mejor textura

36.96

Mejor textura

47.83

Igual textura

6.52

Menor

textura

Textura

desagradable

6.52 2.17

Mucho mejor sabor Mejor sabor Igual sabor Menor sabor

47.92 35.42 14.58 2.08

Mucho mejor color Mejor color Igual color Menor color

35.42 45.83 16.67 2.08

V4 Sabor Esponjoso
Pasas y frutas

confitadas
Textura Suavidad

Características que busca en un panetón 42.76 9.65 12.41 8.27 26.9

V5

¿Cómo calificaría el aroma del panetón 
elaborado por la UNF?

Mucho mejor aroma

54.17

Mejor aroma

29.17

Igual textura

10.42

Menor

textura

Aroma

desagradable

2.08 4.16

V9 Por el sabor Por el aroma Por la textura No lo compraría
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Factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera

Market factors associated with panettone produced by the Universidad Nacional de Frontera

Bardales J1, Aldana W 1, Gonzales J1

RESUMEN
La presente investigación se realizó en la provincia de Sullana, Región Piura con el objetivo de determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera (UNF), el tipo de 
estudio realizado fue descriptivo, utilizando análisis correlacional, aplicando una encuesta a 144 personas. Los 
resultados encontrados muestran que los factores de mercado asociados al panetón producido por la UNF, están 
relacionados a frecuencia de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora 
de decidir que panetón comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la 
UNF?, ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?. El panetón producido por la UNF, 
según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 % de los encuestados manifestó que 
compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se encontró que es necesario mejorar 
algunos aspectos como el color (27 %), textura (28 %) y la presentación (27 %).

Palabras Clave: Panetón, factores, mercado.

ABSTRACT
The present investigation was carried out in the province of Sullana, Piura Region with the objective of determi-
ning the market factors associated with the panettone produced by the National University of Frontera (UNF), the 
type of study carried out was descriptive, using correlational analysis, applying a survey to 144 people. The results 
found show that the market factors associated with the panetón produced by the UNF are related to the frequency 
of panetón consumption, dates of panetón consumption, an aspect that prevails when deciding which panetón to 
buy, what characteristics do you look for in a panetón? Why would you buy the UNF panetón? What is the aspect 
or aspects that you would improve in the UNF panetón?. The panettone produced by the UNF, according to the 
data analysis, would be widely accepted because 72.79% of the respondents stated that they would buy this panet-
tone because they liked the taste, however, it was also found that it is necessary to improve some aspects. such as 
color (27%), texture (28%) and presentation (27%).

Keywords: Panettone, factors, market. 
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1. INTRODUCCIÓN
El panetón denominado así en países Latinoamericanos y panettone en Italia, es elaborado a base de una masa 
fermentada (harina, huevos, levadura, mantequilla y azúcar), frutas confitadas y pasas, es un producto de gran 
demanda en el mercado peruano, destacando como uno de los mayores consu-midores con un promedio por 
familia de 5,6 kg al año, por encima de los italianos en el 2019 (Isique, 2014). El panetón está considerado como 
bizcocho, pan de pasas, chancay y similares (INACAL, 2016).
Los productos de panadería constituyen un elemento esencial en la alimentación humana, su impor-tancia radica 
en el aporte de energía y nutrientes que proveen al organismo, en particular, aquellos elaborados a partir de masa 
madre ofrecen mejor biodisponibilidad de nutrientes que los convencio-nales (Canesin & Cazarin, 2021).
La obtención de productos de panadería saludables es un reto para la industria alimentaria, una estra-tegia eficaz 
para lograrlo es el uso de masa madre, a través de la cual se reducen los azúcares for-mando polioles, con ayuda 
de las levaduras (Sahin et al., 2019), otra estrategia eficaz, es la adición de elementos bioactivos, principalmente 
compuestos fenólicos, obtenidos a partir de fuentes vegeta-les, entre ellas, las vainas de Prosopis spp. conocida 
comúnmente como algarroba (González-Montemayor et al., 2019).
En Perú el consumo per cápita de panetón no está asociado al nivel socioeconómico, estimando un consumo de un 
panetón por persona. La demanda de panetones en el país es elevada, D’Onofrio lide-ra con un 25% de cobertura 
del mercado, además afirman que la competitividad del mercado es alta, debido a que diversas empresas buscan 
posicionar su marca mejorando las características organolép-ticas del producto y su plan de marketing. El precio 
de venta del panetón oscila entre 12 a 50 soles, según la marca, facilitando al consumidor a elegir de acuerdo a sus 
posibilidades (El Comercio, 2016).
Flores & Villanueva (2015), elaboraron un plan de marketing para la exportación de panetón produ-cido en Lima, 
con el propósito de mejorar las ventas y colocar el producto en nichos de mercado internacional. Utilizaron una 
metodología descriptiva y un análisis exploratorio, de los resultados obtenidos fue la obtención de herramientas 
para la implementación de un plan de marketing con la finalidad de posicionar el producto en el mercado nortea-
mericano utilizando la estrategia de liderazgo en costos. El objetivo de la presente investigación fue determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la provincia de Sullana, departamento de Piura, ubicada a 04º53’18” entre las coordenadas
 geográficas 80º13’19 y 80º56’13 de longitud Oeste y 4º4’15 y 5º14’86 de latitud Sur, a una altura de 60 msnm,

      a la margen izquierda del río Chira, de tendencia urbana e industrial-comercial y de servicios (IGN, 2012).

      Para la recopilación de información primaria se utilizó como herramienta la encuesta, formulando un cuestio-
nario con preguntas estructuradas abiertas y cerradas mediante el modelo de integración Tipo III, estableciendo 

      variables que permitan determinar los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad 
      Nacional de Frontera.

Se utilizó una metodología descriptiva, con carácter exploratorio que permita analizar los factores de mercado 
      asociados al panetón, la investigación desarrollada es del tipo no experimental.

Población. La población estuvo conformada por personas entre los 15 a 75 años de la provincia de Sullana,
      siendo un total de 162 767 personas (INEI, 2018).

Muestra. El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño cono- 
      cido según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 144 personas encuestadas. 

Análisis de datos. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando estadística descriptiva y correlaciones
bivariadas de Spearman con la finalidad de determinar los factores de mercado asociados al panetón producido 
por la UNF. Se usó software estadístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 20.0 para Windows 7.

3.   RESULTADOS
3.1     Variables de mercado

Del análisis se datos, se encontró que la frecuencia de consumo de panetón el 66% de los encuestados
lo realiza ocasionalmente, en relación a los aspectos a tener en cuenta al comprar panetón al 33.59 %  
 le interesa si es saludable, las fechas de consumo de panetón el 49 % consume en  navidad y año nuevo, 
las características que busca en un panetón 43 % es el sabor, con respecto a la calificación del aroma, 
textura, sabor y color del panetón producido por la UNF el 54 % considera mejor aroma, el 48 % mejor 
textura, el 48 % mucho mejor sabor y el 45 % mejor color; el 73 % compraría el panetón elaborado por
la UNF por su sabor y el 33 % no compraría el panetón de la UNF porque no le gusta su sabor (Tabla 1).  

Tabla 1
                Variables de mercado relacionadas al panetón producido por la UNF

               

En la figura 1, se observa que el 59 % de los encuestados consumiría el panetón producido por la UNF, 
en presentación de caja y sólo el 2.7 % en lata.

Figura 1
Formas de presentación del panetón de la UNF

En la figura 2, se observa que el 29 % manifiesta que mejoraría la textura y el 27 % el color del panetón.

Figura 2
              Aspectos a mejorar en el panetón de la UNF

3.2     Correlaciones de variables de mercado
La correlación establece la asociación o dependencia entre dos variables de un sistema bidimensional, 

                explicando si los cambios en una afectan a la otra variable (Spiegel et al., 2010).
En la Tabla 2, se observa la correlación entre las variables independientes y la variable dependiente 
encontrando asociación altamente significativa mediante el coeficiente de Spearman de seis variables

                de mercado con el panetón producido por la UNF.

Tabla 2
                 Coeficiente de correlación entre las variables independientes con la dependiente

4.  DISCUSIÓN
La frecuencia de consumo de panetón y la preferencia del panetón producido por la UNF correlacionan de 
manera positiva, de forma altamente significativa (r= 0,458**) (Tabla 2), es decir a mayor consumo de panetón 
se incrementa la preferencia por el panetón producido por la UNF, encontrando que el 66 % de los encuestados
consumen panetón ocasionalmente, el 16 % casi siempre y el 12 % siempre, en la provincia de Sullana. Al 
respecto Ascorve & Manayay (2019), en Chiclayo encontra-ron que el 53,8 % de los encuestados consumen 

      panetón frecuentemente.

Las fechas de consumo de panetón muestra asociación altamente significativa con la preferencia del panetón 
producido por la UNF (r= 0, 615 **), mostrando que en las fechas de mayor consumo de panetón se podría 
incrementar la preferencia por el panetón de la UNF, en la provincia de Sullana se encontró que el 49 % 
consume en navidad y año nuevo. Olazo (2017), en el distrito de Trujillo en-contró que el 50 % de encuestados

      consumen panetón en navidad y año nuevo.

Los aspectos que prevalecen al decidir que panetón comprar (r= 0,766**), está altamente asociado a la prefe
rencia del panetón producido por la UNF, indicando que los aspectos de marca (16.79%) y salud (33.59%) y
precio (16 %), podrían incrementar la preferencia por el panetón de la UNF. Al respecto Olazo (2017), encontró

      que el precio es un factor importante al momento de comprar pane-tón (44 %) y la marca (38 %).

En relación a las características que busca en un panetón el 42,76 % manifestó que le interesaba el sabor, el
26,9 % la suavidad y la variable ¿Por qué compraría el panetón de la UNF? el 72,97% afirmó que sería por 
su sabor. Ambas variables correlacionan de manera altamente significativa (r= 0,605**) y (r= 0,861**) con la 
preferencia por el panetón producido por la UNF, es decir estas carac-terísticas deseables por los consumidores   

incrementan la posibilidad de preferir el panetón de la Uni-versidad. Al respecto Olazo (2017), en Trujillo
      encontró que a los consumidores les interesaba el sabor (31 %) y la porción de pasas y frutas (22 %), en Lima 

Flores & Villanueva (2015), encontraron que el 45 % optaban por el sabor y el 40 % la textura, analizando que 
      en la provincia de Sullana el consumidor da mayor preferencia al sabor del panetón.

La variable ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?, correlaciona de manera
positiva con alto nivel de significancia (r= 0,794**) con la preferencia por el panetón produ-cido por la UNF,
indicando que el mejorar estos aspectos como el color (27 %), textura (28 %), pre-sentación (27 %), incremen
tarían la probabilidad de la preferencia por comprar el panetón producido por la UNF. En Trujillo Olazo (2017), 

     encontró que el 38 % de los encuestados decide la compra en función al precio y el 41 % por la marca de panetón.

5.   CONCLUSIONES
Los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera son: frecuencia
de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora de decidir que panetón
comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la UNF?, ¿Cuál es el

      aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?.

El panetón producido por la UNF, según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 %
de los encuestados manifestó que compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se
encontró que es necesario mejorar algunos aspectos como el color (27 %), tex-tura (28 %) y la presentación (27 %).
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Valoración económica del acceso al agua potable y su efecto en la sa-lud en el Asentamiento Humano Nueva 
Sullana, Piura

Economic assessment of access to drinking water and its effect on health in the Nueva Sullana Human Settlement, Piura

Rivera, M1 y Carrasco, F1

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue estimar la disponibilidad a pagar promedio de las familias del Asenta-
miento Humano Nueva Sullana para la sostenibilidad de un proyecto de creación e instalación del servicio de agua 
potable y saneamiento, a través del método de valoración contingente con formatos de preguntas tipo referéndum, 
el cual consiste en preguntarle al ciudadano si está dispuesto o no a pagar por la mejora del servicio de agua 
potable mediante la ejecución de un proyecto en un escenario hipotético, y el formato doble limite que a diferencia 
del primero consiste en incorporar una segunda pregunta (sobre la disponibilidad a pagar con un valor menor o 
superior) al planteado inicialmente, método que reduce el sesgo de información a respuestas negativas con forma-
tos abiertos. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta a 112 pobladores de la zona. Para la estimación de los 
determinantes socioeconómicos de la disponibilidad a pagar y el valor económico, se usó el modelo probabilístico 
Logit y la inferencia estadística. Los resultados refieren que los factores socioeconómicos que inciden en la 
decisión de pagar son: el precio hipotético, ingreso familiar, edad y educación. Se estimó que la disponibilidad a 
pagar promedio de las familias es de S/ 3.85 y S/ 3.22 mensual por familia mediante ambos métodos. Existe una 
relación positiva entre la capacidad de pago y la disponibilidad a pagar. Los resultados de la investigación son 
herramientas importantes para los gestores públicos que permitan mejorar los servicios básicos de la población.

Palabras Clave: Agua potable, valoración contingente, económica, Sullana

ABSTRACT
The objective of this research was to estimate the average willingness to pay of the families of the Nueva Sullana 
Human Settlement for the sustainability of a project for the creation and installation of the drinking water and 
sanitation service, through the contingent valuation method with question formats. referendum type, which 
consists of asking the citizen if they are willing or not to pay for the improvement of the drinking water service 
through the execution of a project in a hypothetical scenario, and the double limit format that, unlike the first, 
consists of incorporate a second question (about willingness to pay with a lower or higher value) to the one initially 
raised, a method that reduces the information bias to negative responses with open formats. The data was obtained 
through a survey of 112 residents of the area. To estimate the socioeconomic determinants of willingness to pay 
and economic value, the Logit probabilistic model and statistical inference were used. The results indicate that the 
socioeconomic factors that affect the decision to pay are: the hypothetical price, family income, age and education. 
It was estimated that the average willingness to pay of families is S/ 3.85 and S/ 3.22 monthly per family using 
both methods. There is a positive relationship between ability to pay and willingness to pay. The results of the 
research are important tools for public managers that allow improving the basic services of the population.

Keywords: Drinking water, contingent valuation, economic, Sullana.

1.   INTRODUCCIÓN
En los países desarrollados, los sistemas fiables de agua potable y aguas residuales garantizan un suministro de 
agua seguro. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, la situación es complicada, debido a la migración 
masiva a zonas urbanas, crecimiento de la población, la distribución desigual de los recursos, incremento de la 
pobreza, manejo no adecuado de los residuos sólidos de las viviendas y las fábricas, entre muchos otros llevado a 
importantes crisis de salud en las últimas décadas, siendo el agua un factor importante en la propagación de enfer-
medades (Loyola & Soncco, 2015).
Las personas, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, enfrentan altos 
índices de enfermedades diarreicas agudas debido al uso de agua de mala calidad, o el limitado acceso a este 
recuro, inadecuado servicio de limpieza y la generación de enfermedades y epidemias (OMS & UNICEF, 2017). 
A nivel nacional, la deficiente cobertura de agua potable y saneamiento afecta el bienestar de las personas, particu-
larmente los más pobres. En general, las políticas públicas fueron diseñadas para mejorar el acceso al agua, dejando 
de lado que se debe tener en cuenta la buena calidad (Borja, 2000).
El valor económico, también conocido como enfoque antropológico, el concepto de valor económico y felicidad/-
bienestar comienza cuando existe una relación entre el sujeto (individuo o sociedad) y los bienes o servicios del 
entorno en el que opera (MINAM, 2017).
La concepción en términos económicos modernos de valor surge del grado de satisfacción que un bien particular 
crea para el individuo, y el individuo mismo es la persona más adecuada para decidir cómo maximizar su felicidad. 
El beneficio debe surgir del desarrollo del bienestar de los individuos que integran la sociedad quienes están siendo 
perjudicados con la política (Vásquez et al., 2007).
Martínez & Dimas (2007), realizaron un estudio sobre la valoración económica del agua, concluyeron que el 67% 
de la población respondió afirmativamente a la pregunta sobre la Disponibilidad A Pagar (DAP), y que a medida 
que aumentaba la cantidad ofrecida a pagar, aumentaba la capacidad de pago. La DAP de la población era de 3,46 
dólares por hogar/mes, y la DAP total de los residentes era de 132.000 dólares al año.
Rivas & Ramoni (2007), investigaron sobre el DAP del río Albarregas en Venezuela, calcularon la DAP de los 
habitantes de Mérida para eliminar la contaminación del rio aplicando Valoración Contingente. Los resultados 
muestran que el público tiene buena aceptación para este proyecto y la contribución promedio es equivalente a una 
quinta parte de la tarifa mensual de agua.
Loyola & Soncco (2015), investigaron sobre la evaluación económica para mejorar el suministro de agua potable 
a los suburbios del Callao estimaron un DAP de los habitantes para evitar enfermedades de S/. 16.4 con la finalidad 
de mejorar la calidad del suelo y del medio ambiente.
La distribución del agua potable para la ciudad de Sullana lo ejecuta la Entidad Prestadora de Servicios de Sanea-
miento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A. y se realiza me-diante la captación de los recursos de agua del 
canal de derivación Daniel Escobar prove-niente de la represa de Poechos. Además, existe otra captación de agua 
cruda denominada de emergencia que se realiza directamente del río Chira debiendo para ello bombear las aguas 
hacia la planta de tratamiento.
Apaza (2012), a través de su investigación, realizó una valoración económica para el mejor abastecimiento agua 
de Puno. Los resultados muestran que la ingesta diaria de agua deter-mina la disposición a pagar. La justificación 
para fijar el precio del agua potable desde una perspectiva económica se presenta a través de una breve discusión 
de los beneficios para las personas y los costos involucrados en la protección del servicio.
En relación al servicio de agua potable en Sullana, dispone de una depuradora situada en el barrio de Bellavista y 
consta de tres módulos construidos en 1951, 1979 y 1980. Actualmente la planta no satisface la demanda de la 
población y necesita ser ampliada. (SUNASS, 2020). La actual planta de tratamiento de agua potable genera 
aproximadamen-te 500 l/s. con la implementación de un proyecto de inversión, la nueva infraestructura produciría 
o trataría 2500 l/s (WALAC, 2018). En la zona de estudio, Asentamiento Nueva Sullana, actualmente no existe 

abastecimiento de agua potable mediante una red o sistema, los pobladores se abastecen mediante camiones cister-
na, o acceden comprando a vendedores informales todos los días, generando problemas en la salud de sus habitan-
tes, muchos fueron los pedidos a las autoridades para que ejecuten proyectos de inversión para mejorar dicha 
situación. Además, no existe un proyecto de inversión que este proyectado para mejorar el sistema de abasteci-
miento de agua potable, es por ello que nace esta investigación con la necesidad de mejorar dicho servicio median-
te la ejecución de un proyecto de inversión pública a nivel provincial, regional o nacional, y tener asegurado la 
sostenibilidad del proyecto, a largo plazo. El objetivo de la presente investigación fue identificar el valor económi-
co por una mejora en el abastecimiento de agua potable para consumo humano y las mejoras en su bienestar de los 
ciudadanos del Asentamiento Humano Nueva Sullana.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el Asentamiento Humano Nueva Sullana, sector Oeste del distrito y provincia de 
Sullana de la región de Piura, ubicada a una longitud 80° 51' y latitud 4° 45' de Sullana (Municipalidad 

      Provincial de Sullana, 2021).

      2.1     Población y muestra
La población objetivo estuvo conformado por 1792 habitantes, registrados hasta el año 2021.  El cálculo 
del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población fini-ta o tamaño conocido según 

                Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 112 personas encuestadas. 

      2.2     Método deductivo
A través de una revisión del marco teórico de valoración de bienes y servicios, se aplica el método 
deductivo para valorar bienes y servicios. Este método comienza con lo general y va a lo específico  

                (Hernández et al., 2014).

      2.3     Método estadístico
                Se aplica instrumentos de la inferencia estadística para la validación de la hipótesis, como son el Seudo 

R-cuadrado, el logaritmo de verosimilitud, la razón de verosimilitud, el crite-rio de Akaike 
                (AIC) y Schwartz (SC).

      2.3     Enfoque de la investigación
El método científico para determinar la verdad sobre la realidad utiliza un proceso lógico paso a paso, 
analizando la realidad original y usando estadísticas y pruebas de hipótesis. Se adopta un enfoque

                cuantitativo, con estimaciones numéricas (Hernández et al., 2014).

3.   MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
      3.1     Metodología de valoración contingente

Este método tiene como finalidad realizar una simulación utilizando encuestas y escenarios hipotéticos
de un mercado de bien o servicio para el cual no existe mercado, en la presente investigación se tomó

                como referencia la metodología propuesta por Mendieta (2005).

      3.2     Modelo referéndum de DAP
Este formato consiste en presentarle al entrevistado dos alternativas de respuesta (si-no), para ello el
individuo deberá expresar solo una respuesta. En la presente investigación se tomó como referencia la 

                metodología utilizada por Tudela & Leos (2017).

3.3     Método doble límite de la DAP
                En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Tudela (2017).

      3.4     Planteamiento econométrico
Un modelo Probit o Logit son modelos más precisos para usar al estimar una ecuación econométrica. 
En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Gómez (2016), relacionada al acceso 

                al agua potable.

Tabla 1
                Variables utilizadas en la investigación

4.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
      4.1     Factores socioeconómicos relacionados a la disponibilidad a pagar
                Del análisis de resultados se encontró los siguientes factores socioeconómicos que ayudan a determinar    
                la probabilidad de disponibilidad a pagar:

Respecto al género de los entrevistados, la mayoría son hombres que representa el 64.28%, frente al
35.60% que son en menor proporción mujeres. En relación a la edad de los entre-vistados la mayor 
cantidad de entrevistados se ubican entre las edades de 37 y 55 años (45.53%), y la menor proporción se 
ubican entre las edades de 56 a más años (17.86%). En relación a los años de educación de los entrevista

dos, la mayoría estudiaron entre 10 a 14 años (49.10%), que corresponde a nivel secundario, y en menor
                proporción lo que tienen 15 a 17 años de educación (4.46%).

En relación a la variable tamaño de hogar, la mayoría de las familias entrevistadas tienen entre 3 y 4
integrantes (75%), luego en menor proporción entre 5 a 6 (8.92%). En su mayor parte, los entrevistados
dicen tener unos ingresos promedios de 950 soles, que es el mínimo vital y en mayor proporción (56.25%).
La mayoría de entrevistados indicaron que acceden al agua potable mediante la compra en un camión

                cisterna (66.96%), luego acceden por medio de un pozo (28.57%) y finalmente por medio de un vecino 
                 (4.46%).

Referente a la pregunta de que, si algún miembro de la familia tuvo alguna enfermedad causada por la
falta de agua potable, la mayoría de los encuestados indicaron que no tuvie-ron ningún problema de

                salud (70.53%) y el resto indicaron que si (29.46%).

      4.2     Resultados de las estimaciones econométricas
A continuación, se presenta las estimaciones econométricas de los métodos referéndum, como también 

                doble límite, usando el paquete estadístico N – Logit.

      4.3     Estimaciones mediante el Modelo referéndum
La (Tabla 2), muestra los resultados de dos regresiones del modelo referéndum, denomina-das modelo 
logit 1 y modelo logit 2, en el primer modelo se evidencia que varias variables no son significativas, como 
como el tamaño de hogar, la distancia al agua, el tiempo, y si algún miembro del hogar tuvo alguna
complicación en la salud por falta de agua. Observando que solo las variables precio hipotético, ingreso,
edad y educación, son las únicas variables significativas individualmente, motivo por el cual se estima 

                un segundo modelo, solamente con las variables mencionadas que resultaron significativas (Modelo 2).

Tabla 2
                Estimaciones econométricas modelo logit – Modelo referéndum.

                 El análisis estadístico muestra como mejor ajuste al Modelo Logit 2, es decir, el resultado del Criterio de
Akaike es menor, de igual manera el Criterio de Schwarz es menor, también la razón de verosimilitud es
es mayor, tal como indican varios estudios al respecto. Por tanto, el modelo 2, es el que mejor ajuste tiene.
Los resultados refieren que los signos de los parámetros son los esperados, según el Modelo Logístico 2, 
 solo podemos interpretar los signos mas no las magnitudes, los signos positivos hacen que se incremente
la probabilidad de que el sujeto si este DAP y los signos negativos hacen que esa probabilidad disminuya.
Del análisis de datos se encontró que las variables socioeconómicas que contribuyen a determinar la

    DAP son: precio hipotético, ingreso, edad y educación.

     4.4      Efecto de las variables que determina la DAP
                El precio hipotético influye significativamente (p<0.05) de manera negativa en la decisión de pagar. 

 La probabilidad disminuye en 18.41% (Puntos Porcentuales – P.P.) si es que se incrementa en una unidad 
monetaria el precio que se les ofrece al entrevistado. Si los ingresos de los ciudadanos se incrementan
en un Sol (S/. 1.00), pues la probabilidad de responder en forma afirmativa la probabilidad de pagar se
incrementan en 31.74%(P.P.), esta variable es significativa al 1% e influye de manera positiva. Respecto 
a la Edad, un año adicional en la edad del individuo, entonces la probabilidad de responder en forma 
afirmativa se reduce en 1.41% (P.P.), debido a que las personas mayores ya no dan mucho interés en el 
 mejoramiento del servicio. Esta variable también es significativa al 10% (p<0.10) (Tabla 3).

Tabla 3
                 Efectos marginales de los determinantes de la DAP – Modelo 2

                 Finalmente, respecto a la variable educación es significativa al 10% (p<0.10), lo que significa que un
año adicional de educación, entonces la probabilidad que responda de manera positiva a la probabilidad

                 de pagar se incrementa en 3.07% (P.P.), es decir que los individuos más educados si están DAP.
Respecto al orden de importancia de los factores que más influyen en la determinación de la DAP según 
el efecto son: los ingresos (31.74%), precio hipotético (18.41%), los años de educación (2.16%) y la

                 edad del individuo (1.10%).

 4.5      Descomposición de la DAP media
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 55.35% de los entrevistados respondieron de manera
afirmativa a la disponibilidad a pagar – DAP, mientras que el restante 44.64% de los entrevistados respon- 
dieron de manera no afirmativa o negativa, esto con el método de modelo de valoración contingente
referéndum. Además, se encontró que en función al modelo doble limite el 42.85% de encuestados respon-
dieron de manera positiva a la DAP (posturas Si – Si y No – Si), mientras que el 57.17% respondieron

                 de manera negativa a la DAP (posturas Si – No y No – No).
                Los motivos por las que no estarían dispuestos a pagar, se observa en la (Tabla 4).

Tabla 4
Causas de no estar dispuesto a pagar - DAP

      4.6      Evaluación de la DAP promedio
El análisis de la DAP, se realizó en función a los resultados de los modelos de referéndum y doble limite. 
Entre los dos modelos el que mejor ajuste tiene, es el modelo de doble limite, por los criterios de los 

                 estadísticos de logaritmo de verosimilitud y razón de verosimilitud (Tabla 5).

Tabla 5
                Resultados de los modelos referéndum y doble límite

      4.7      Evaluación de la DAP promedio con el método Referéndum
De acuerdo a los cálculos de los coeficientes que se realizaron al modelo 2 de referéndum, se hace la
estimación de la DAP, que asciende a S/ 3.85, los intervalos económicos mínimos y máximos son

                 S/ 0.37 y S/ 7.62.

4.8      Estimación de la DAP promedio con el método doble limite
Los coeficientes del modelo de regresión Doble Limite, se estima la disponibilidad a pagar, lo que 

                 resulta S/ 3.22, con intervalos mínimos y máximos de S/ 1.24 y S/ 5.35 respectivamente.

La DAP promedio de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Sullana, para la sos-tenibilidad
                 del proyecto agua potable es de S/ 3.85 con el método referéndum y de S/ 3.22 con el método de doble 

limite, por cada hogar, dicho monto se aplicaría una vez que las autoridades ejecuten un proyecto de 
                 agua potable y desagüe. 

5.   CONCLUSIONES
Los principales factores socioeconómicos que determinan la DAP de los hogares del Asen-tamientos Humanos  

      Nueva Sullana, según los métodos utilizados son: Precio hipotético, ingreso mensual, edad y educación.
Según el formato de referéndum, la DAP promedio de los hogares de los Asentamientos Humanos Nueva 
Sullana por la sostenibilidad de los proyectos de inversión es de S/ 3.85 al mes por hogar y según el formato
de doble límite es de S/ 3.22 al mes por hogar, la estima-ción del formato de doble límite se ajusta bien y es 
consistente con la teoría, por lo que se elige para representar la disposición a pagar. El valor económico de la 

      población actual del área de estudio es de 69 242.88 soles por año.
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Recorrido virtual y promoción del turismo sostenible en el distrito la Huaca – Paita 2021

Virtual tour and promotion of sustainable tourism in the Huaca district - Paita 2021

Peralta, ME1 y Apaza, CM2

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

1.   INTRODUCCIÓN
El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre 
interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la

      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como
herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 

      maravilloso país posee (Correa, 2018).

Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12

      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 

Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
(Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-

      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales 
como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno
con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente
el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 

      generaciones (Tinoco, 2018). 

 El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-

      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
2.1     Tipo de investigación

La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-

                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 

                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 

                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 

                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  

cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual,
a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo

 Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 

                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en
Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  

                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 

                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 

                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
 generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada

     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 

     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 

de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-

     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

Tabla 1
         Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 2
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

Tabla 3
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi
cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 

 Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

4.   DISCUSIÓN
Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo

      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible
se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 

      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a
forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-

      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 

      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
 sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
 mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 

      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como

     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido
virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados
encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el

     horizonte cultural (Burgos, 2018).
En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la
sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-

 ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

 Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede 
acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo

     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,

pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-

     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.

Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00.
Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 

     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1
    Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

Tabla 2
Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.

En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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Factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera

Market factors associated with panettone produced by the Universidad Nacional de Frontera

Bardales J1, Aldana W 1, Gonzales J1

RESUMEN
La presente investigación se realizó en la provincia de Sullana, Región Piura con el objetivo de determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera (UNF), el tipo de 
estudio realizado fue descriptivo, utilizando análisis correlacional, aplicando una encuesta a 144 personas. Los 
resultados encontrados muestran que los factores de mercado asociados al panetón producido por la UNF, están 
relacionados a frecuencia de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora 
de decidir que panetón comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la 
UNF?, ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?. El panetón producido por la UNF, 
según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 % de los encuestados manifestó que 
compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se encontró que es necesario mejorar 
algunos aspectos como el color (27 %), textura (28 %) y la presentación (27 %).

Palabras Clave: Panetón, factores, mercado.

ABSTRACT
The present investigation was carried out in the province of Sullana, Piura Region with the objective of determi-
ning the market factors associated with the panettone produced by the National University of Frontera (UNF), the 
type of study carried out was descriptive, using correlational analysis, applying a survey to 144 people. The results 
found show that the market factors associated with the panetón produced by the UNF are related to the frequency 
of panetón consumption, dates of panetón consumption, an aspect that prevails when deciding which panetón to 
buy, what characteristics do you look for in a panetón? Why would you buy the UNF panetón? What is the aspect 
or aspects that you would improve in the UNF panetón?. The panettone produced by the UNF, according to the 
data analysis, would be widely accepted because 72.79% of the respondents stated that they would buy this panet-
tone because they liked the taste, however, it was also found that it is necessary to improve some aspects. such as 
color (27%), texture (28%) and presentation (27%).

Keywords: Panettone, factors, market. 

Bardales J1, Aldana W 1, Gonzales J1
1Universidad Nacional de Frontera

1. INTRODUCCIÓN
El panetón denominado así en países Latinoamericanos y panettone en Italia, es elaborado a base de una masa 
fermentada (harina, huevos, levadura, mantequilla y azúcar), frutas confitadas y pasas, es un producto de gran 
demanda en el mercado peruano, destacando como uno de los mayores consu-midores con un promedio por 
familia de 5,6 kg al año, por encima de los italianos en el 2019 (Isique, 2014). El panetón está considerado como 
bizcocho, pan de pasas, chancay y similares (INACAL, 2016).
Los productos de panadería constituyen un elemento esencial en la alimentación humana, su impor-tancia radica 
en el aporte de energía y nutrientes que proveen al organismo, en particular, aquellos elaborados a partir de masa 
madre ofrecen mejor biodisponibilidad de nutrientes que los convencio-nales (Canesin & Cazarin, 2021).
La obtención de productos de panadería saludables es un reto para la industria alimentaria, una estra-tegia eficaz 
para lograrlo es el uso de masa madre, a través de la cual se reducen los azúcares for-mando polioles, con ayuda 
de las levaduras (Sahin et al., 2019), otra estrategia eficaz, es la adición de elementos bioactivos, principalmente 
compuestos fenólicos, obtenidos a partir de fuentes vegeta-les, entre ellas, las vainas de Prosopis spp. conocida 
comúnmente como algarroba (González-Montemayor et al., 2019).
En Perú el consumo per cápita de panetón no está asociado al nivel socioeconómico, estimando un consumo de un 
panetón por persona. La demanda de panetones en el país es elevada, D’Onofrio lide-ra con un 25% de cobertura 
del mercado, además afirman que la competitividad del mercado es alta, debido a que diversas empresas buscan 
posicionar su marca mejorando las características organolép-ticas del producto y su plan de marketing. El precio 
de venta del panetón oscila entre 12 a 50 soles, según la marca, facilitando al consumidor a elegir de acuerdo a sus 
posibilidades (El Comercio, 2016).
Flores & Villanueva (2015), elaboraron un plan de marketing para la exportación de panetón produ-cido en Lima, 
con el propósito de mejorar las ventas y colocar el producto en nichos de mercado internacional. Utilizaron una 
metodología descriptiva y un análisis exploratorio, de los resultados obtenidos fue la obtención de herramientas 
para la implementación de un plan de marketing con la finalidad de posicionar el producto en el mercado nortea-
mericano utilizando la estrategia de liderazgo en costos. El objetivo de la presente investigación fue determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la provincia de Sullana, departamento de Piura, ubicada a 04º53’18” entre las coordenadas
 geográficas 80º13’19 y 80º56’13 de longitud Oeste y 4º4’15 y 5º14’86 de latitud Sur, a una altura de 60 msnm,

      a la margen izquierda del río Chira, de tendencia urbana e industrial-comercial y de servicios (IGN, 2012).

      Para la recopilación de información primaria se utilizó como herramienta la encuesta, formulando un cuestio-
nario con preguntas estructuradas abiertas y cerradas mediante el modelo de integración Tipo III, estableciendo 

      variables que permitan determinar los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad 
      Nacional de Frontera.

Se utilizó una metodología descriptiva, con carácter exploratorio que permita analizar los factores de mercado 
      asociados al panetón, la investigación desarrollada es del tipo no experimental.

Población. La población estuvo conformada por personas entre los 15 a 75 años de la provincia de Sullana,
      siendo un total de 162 767 personas (INEI, 2018).

Muestra. El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño cono- 
      cido según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 144 personas encuestadas. 

Análisis de datos. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando estadística descriptiva y correlaciones
bivariadas de Spearman con la finalidad de determinar los factores de mercado asociados al panetón producido 
por la UNF. Se usó software estadístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 20.0 para Windows 7.

3.   RESULTADOS
3.1     Variables de mercado

Del análisis se datos, se encontró que la frecuencia de consumo de panetón el 66% de los encuestados
lo realiza ocasionalmente, en relación a los aspectos a tener en cuenta al comprar panetón al 33.59 %  
 le interesa si es saludable, las fechas de consumo de panetón el 49 % consume en  navidad y año nuevo, 
las características que busca en un panetón 43 % es el sabor, con respecto a la calificación del aroma, 
textura, sabor y color del panetón producido por la UNF el 54 % considera mejor aroma, el 48 % mejor 
textura, el 48 % mucho mejor sabor y el 45 % mejor color; el 73 % compraría el panetón elaborado por
la UNF por su sabor y el 33 % no compraría el panetón de la UNF porque no le gusta su sabor (Tabla 1).  

Tabla 1
                Variables de mercado relacionadas al panetón producido por la UNF

En la figura 1, se observa que el 59 % de los encuestados consumiría el panetón producido por la UNF, 
                en presentación de caja y sólo el 2.7 % en lata.

                Figura 1
Formas de presentación del panetón de la UNF

En la figura 2, se observa que el 29 % manifiesta que mejoraría la textura y el 27 % el color del panetón.

Figura 2
Aspectos a mejorar en el panetón de la UNF

      3.2     Correlaciones de variables de mercado
La correlación establece la asociación o dependencia entre dos variables de un sistema bidimensional, 
explicando si los cambios en una afectan a la otra variable (Spiegel et al., 2010).
En la Tabla 2, se observa la correlación entre las variables independientes y la variable dependiente 
encontrando asociación altamente significativa mediante el coeficiente de Spearman de seis variables   
de mercado con el panetón producido por la UNF.

Tabla 2
Coeficiente de correlación entre las variables independientes con la dependiente

4. DISCUSIÓN
La frecuencia de consumo de panetón y la preferencia del panetón producido por la UNF correlacionan de
manera positiva, de forma altamente significativa (r= 0,458**) (Tabla 2), es decir a mayor consumo de panetón
se incrementa la preferencia por el panetón producido por la UNF, encontrando que el 66 % de los encuestados
consumen panetón ocasionalmente, el 16 % casi siempre y el 12 % siempre, en la provincia de Sullana. Al
respecto Ascorve & Manayay (2019), en Chiclayo encontra-ron que el 53,8 % de los encuestados consumen
panetón frecuentemente.

      Las fechas de consumo de panetón muestra asociación altamente significativa con la preferencia del panetón 
      producido por la UNF (r= 0, 615 **), mostrando que en las fechas de mayor consumo de panetón se podría 
      incrementar la preferencia por el panetón de la UNF, en la provincia de Sullana se encontró que el 49 % 
      consume en navidad y año nuevo. Olazo (2017), en el distrito de Trujillo en-contró que el 50 % de encuestados   
      consumen panetón en navidad y año nuevo.

      Los aspectos que prevalecen al decidir que panetón comprar (r= 0,766**), está altamente asociado a la prefe
      rencia del panetón producido por la UNF, indicando que los aspectos de marca (16.79%) y salud (33.59%) y 
      precio (16 %), podrían incrementar la preferencia por el panetón de la UNF. Al respecto Olazo (2017), encontró 
      que el precio es un factor importante al momento de comprar pane-tón (44 %) y la marca (38 %).

      En relación a las características que busca en un panetón el 42,76 % manifestó que le interesaba el sabor, el 
      26,9 % la suavidad y la variable ¿Por qué compraría el panetón de la UNF? el 72,97% afirmó que sería por 
      su sabor. Ambas variables correlacionan de manera altamente significativa (r= 0,605**) y (r= 0,861**) con la 
      preferencia por el panetón producido por la UNF, es decir estas carac-terísticas deseables por los consumidores   

incrementan la posibilidad de preferir el panetón de la Uni-versidad. Al respecto Olazo (2017), en Trujillo
      encontró que a los consumidores les interesaba el sabor (31 %) y la porción de pasas y frutas (22 %), en Lima 

Flores & Villanueva (2015), encontraron que el 45 % optaban por el sabor y el 40 % la textura, analizando que 
      en la provincia de Sullana el consumidor da mayor preferencia al sabor del panetón.

La variable ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?, correlaciona de manera
positiva con alto nivel de significancia (r= 0,794**) con la preferencia por el panetón produ-cido por la UNF,
indicando que el mejorar estos aspectos como el color (27 %), textura (28 %), pre-sentación (27 %), incremen
tarían la probabilidad de la preferencia por comprar el panetón producido por la UNF. En Trujillo Olazo (2017), 

     encontró que el 38 % de los encuestados decide la compra en función al precio y el 41 % por la marca de panetón.

5.   CONCLUSIONES
Los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera son: frecuencia
de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora de decidir que panetón
comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la UNF?, ¿Cuál es el

      aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?.

El panetón producido por la UNF, según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 %
de los encuestados manifestó que compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se
encontró que es necesario mejorar algunos aspectos como el color (27 %), tex-tura (28 %) y la presentación (27 %).
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Valoración económica del acceso al agua potable y su efecto en la sa-lud en el Asentamiento Humano Nueva 
Sullana, Piura

Economic assessment of access to drinking water and its effect on health in the Nueva Sullana Human Settlement, Piura

Rivera, M1 y Carrasco, F1

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue estimar la disponibilidad a pagar promedio de las familias del Asenta-
miento Humano Nueva Sullana para la sostenibilidad de un proyecto de creación e instalación del servicio de agua 
potable y saneamiento, a través del método de valoración contingente con formatos de preguntas tipo referéndum, 
el cual consiste en preguntarle al ciudadano si está dispuesto o no a pagar por la mejora del servicio de agua 
potable mediante la ejecución de un proyecto en un escenario hipotético, y el formato doble limite que a diferencia 
del primero consiste en incorporar una segunda pregunta (sobre la disponibilidad a pagar con un valor menor o 
superior) al planteado inicialmente, método que reduce el sesgo de información a respuestas negativas con forma-
tos abiertos. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta a 112 pobladores de la zona. Para la estimación de los 
determinantes socioeconómicos de la disponibilidad a pagar y el valor económico, se usó el modelo probabilístico 
Logit y la inferencia estadística. Los resultados refieren que los factores socioeconómicos que inciden en la 
decisión de pagar son: el precio hipotético, ingreso familiar, edad y educación. Se estimó que la disponibilidad a 
pagar promedio de las familias es de S/ 3.85 y S/ 3.22 mensual por familia mediante ambos métodos. Existe una 
relación positiva entre la capacidad de pago y la disponibilidad a pagar. Los resultados de la investigación son 
herramientas importantes para los gestores públicos que permitan mejorar los servicios básicos de la población.

Palabras Clave: Agua potable, valoración contingente, económica, Sullana

ABSTRACT
The objective of this research was to estimate the average willingness to pay of the families of the Nueva Sullana 
Human Settlement for the sustainability of a project for the creation and installation of the drinking water and 
sanitation service, through the contingent valuation method with question formats. referendum type, which 
consists of asking the citizen if they are willing or not to pay for the improvement of the drinking water service 
through the execution of a project in a hypothetical scenario, and the double limit format that, unlike the first, 
consists of incorporate a second question (about willingness to pay with a lower or higher value) to the one initially 
raised, a method that reduces the information bias to negative responses with open formats. The data was obtained 
through a survey of 112 residents of the area. To estimate the socioeconomic determinants of willingness to pay 
and economic value, the Logit probabilistic model and statistical inference were used. The results indicate that the 
socioeconomic factors that affect the decision to pay are: the hypothetical price, family income, age and education. 
It was estimated that the average willingness to pay of families is S/ 3.85 and S/ 3.22 monthly per family using 
both methods. There is a positive relationship between ability to pay and willingness to pay. The results of the 
research are important tools for public managers that allow improving the basic services of the population.

Keywords: Drinking water, contingent valuation, economic, Sullana.

1.   INTRODUCCIÓN
En los países desarrollados, los sistemas fiables de agua potable y aguas residuales garantizan un suministro de 
agua seguro. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, la situación es complicada, debido a la migración 
masiva a zonas urbanas, crecimiento de la población, la distribución desigual de los recursos, incremento de la 
pobreza, manejo no adecuado de los residuos sólidos de las viviendas y las fábricas, entre muchos otros llevado a 
importantes crisis de salud en las últimas décadas, siendo el agua un factor importante en la propagación de enfer-
medades (Loyola & Soncco, 2015).
Las personas, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, enfrentan altos 
índices de enfermedades diarreicas agudas debido al uso de agua de mala calidad, o el limitado acceso a este 
recuro, inadecuado servicio de limpieza y la generación de enfermedades y epidemias (OMS & UNICEF, 2017). 
A nivel nacional, la deficiente cobertura de agua potable y saneamiento afecta el bienestar de las personas, particu-
larmente los más pobres. En general, las políticas públicas fueron diseñadas para mejorar el acceso al agua, dejando 
de lado que se debe tener en cuenta la buena calidad (Borja, 2000).
El valor económico, también conocido como enfoque antropológico, el concepto de valor económico y felicidad/-
bienestar comienza cuando existe una relación entre el sujeto (individuo o sociedad) y los bienes o servicios del 
entorno en el que opera (MINAM, 2017).
La concepción en términos económicos modernos de valor surge del grado de satisfacción que un bien particular 
crea para el individuo, y el individuo mismo es la persona más adecuada para decidir cómo maximizar su felicidad. 
El beneficio debe surgir del desarrollo del bienestar de los individuos que integran la sociedad quienes están siendo 
perjudicados con la política (Vásquez et al., 2007).
Martínez & Dimas (2007), realizaron un estudio sobre la valoración económica del agua, concluyeron que el 67% 
de la población respondió afirmativamente a la pregunta sobre la Disponibilidad A Pagar (DAP), y que a medida 
que aumentaba la cantidad ofrecida a pagar, aumentaba la capacidad de pago. La DAP de la población era de 3,46 
dólares por hogar/mes, y la DAP total de los residentes era de 132.000 dólares al año.
Rivas & Ramoni (2007), investigaron sobre el DAP del río Albarregas en Venezuela, calcularon la DAP de los 
habitantes de Mérida para eliminar la contaminación del rio aplicando Valoración Contingente. Los resultados 
muestran que el público tiene buena aceptación para este proyecto y la contribución promedio es equivalente a una 
quinta parte de la tarifa mensual de agua.
Loyola & Soncco (2015), investigaron sobre la evaluación económica para mejorar el suministro de agua potable 
a los suburbios del Callao estimaron un DAP de los habitantes para evitar enfermedades de S/. 16.4 con la finalidad 
de mejorar la calidad del suelo y del medio ambiente.
La distribución del agua potable para la ciudad de Sullana lo ejecuta la Entidad Prestadora de Servicios de Sanea-
miento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A. y se realiza me-diante la captación de los recursos de agua del 
canal de derivación Daniel Escobar prove-niente de la represa de Poechos. Además, existe otra captación de agua 
cruda denominada de emergencia que se realiza directamente del río Chira debiendo para ello bombear las aguas 
hacia la planta de tratamiento.
Apaza (2012), a través de su investigación, realizó una valoración económica para el mejor abastecimiento agua 
de Puno. Los resultados muestran que la ingesta diaria de agua deter-mina la disposición a pagar. La justificación 
para fijar el precio del agua potable desde una perspectiva económica se presenta a través de una breve discusión 
de los beneficios para las personas y los costos involucrados en la protección del servicio.
En relación al servicio de agua potable en Sullana, dispone de una depuradora situada en el barrio de Bellavista y 
consta de tres módulos construidos en 1951, 1979 y 1980. Actualmente la planta no satisface la demanda de la 
población y necesita ser ampliada. (SUNASS, 2020). La actual planta de tratamiento de agua potable genera 
aproximadamen-te 500 l/s. con la implementación de un proyecto de inversión, la nueva infraestructura produciría 
o trataría 2500 l/s (WALAC, 2018). En la zona de estudio, Asentamiento Nueva Sullana, actualmente no existe 

abastecimiento de agua potable mediante una red o sistema, los pobladores se abastecen mediante camiones cister-
na, o acceden comprando a vendedores informales todos los días, generando problemas en la salud de sus habitan-
tes, muchos fueron los pedidos a las autoridades para que ejecuten proyectos de inversión para mejorar dicha 
situación. Además, no existe un proyecto de inversión que este proyectado para mejorar el sistema de abasteci-
miento de agua potable, es por ello que nace esta investigación con la necesidad de mejorar dicho servicio median-
te la ejecución de un proyecto de inversión pública a nivel provincial, regional o nacional, y tener asegurado la 
sostenibilidad del proyecto, a largo plazo. El objetivo de la presente investigación fue identificar el valor económi-
co por una mejora en el abastecimiento de agua potable para consumo humano y las mejoras en su bienestar de los 
ciudadanos del Asentamiento Humano Nueva Sullana.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el Asentamiento Humano Nueva Sullana, sector Oeste del distrito y provincia de 
Sullana de la región de Piura, ubicada a una longitud 80° 51' y latitud 4° 45' de Sullana (Municipalidad 

      Provincial de Sullana, 2021).

      2.1     Población y muestra
La población objetivo estuvo conformado por 1792 habitantes, registrados hasta el año 2021.  El cálculo 
del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población fini-ta o tamaño conocido según 

                Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 112 personas encuestadas. 

      2.2     Método deductivo
A través de una revisión del marco teórico de valoración de bienes y servicios, se aplica el método 
deductivo para valorar bienes y servicios. Este método comienza con lo general y va a lo específico  

                (Hernández et al., 2014).

      2.3     Método estadístico
                Se aplica instrumentos de la inferencia estadística para la validación de la hipótesis, como son el Seudo 

R-cuadrado, el logaritmo de verosimilitud, la razón de verosimilitud, el crite-rio de Akaike 
                (AIC) y Schwartz (SC).

      2.3     Enfoque de la investigación
El método científico para determinar la verdad sobre la realidad utiliza un proceso lógico paso a paso, 
analizando la realidad original y usando estadísticas y pruebas de hipótesis. Se adopta un enfoque

                cuantitativo, con estimaciones numéricas (Hernández et al., 2014).

3.   MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
      3.1     Metodología de valoración contingente

Este método tiene como finalidad realizar una simulación utilizando encuestas y escenarios hipotéticos
de un mercado de bien o servicio para el cual no existe mercado, en la presente investigación se tomó

                como referencia la metodología propuesta por Mendieta (2005).

      3.2     Modelo referéndum de DAP
Este formato consiste en presentarle al entrevistado dos alternativas de respuesta (si-no), para ello el
individuo deberá expresar solo una respuesta. En la presente investigación se tomó como referencia la 

                metodología utilizada por Tudela & Leos (2017).

3.3     Método doble límite de la DAP
                En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Tudela (2017).

      3.4     Planteamiento econométrico
Un modelo Probit o Logit son modelos más precisos para usar al estimar una ecuación econométrica. 
En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Gómez (2016), relacionada al acceso 

                al agua potable.

Tabla 1
                Variables utilizadas en la investigación

4.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
      4.1     Factores socioeconómicos relacionados a la disponibilidad a pagar
                Del análisis de resultados se encontró los siguientes factores socioeconómicos que ayudan a determinar    
                la probabilidad de disponibilidad a pagar:

Respecto al género de los entrevistados, la mayoría son hombres que representa el 64.28%, frente al
35.60% que son en menor proporción mujeres. En relación a la edad de los entre-vistados la mayor 
cantidad de entrevistados se ubican entre las edades de 37 y 55 años (45.53%), y la menor proporción se 
ubican entre las edades de 56 a más años (17.86%). En relación a los años de educación de los entrevista

dos, la mayoría estudiaron entre 10 a 14 años (49.10%), que corresponde a nivel secundario, y en menor
                proporción lo que tienen 15 a 17 años de educación (4.46%).

En relación a la variable tamaño de hogar, la mayoría de las familias entrevistadas tienen entre 3 y 4
integrantes (75%), luego en menor proporción entre 5 a 6 (8.92%). En su mayor parte, los entrevistados
dicen tener unos ingresos promedios de 950 soles, que es el mínimo vital y en mayor proporción (56.25%).
La mayoría de entrevistados indicaron que acceden al agua potable mediante la compra en un camión

                cisterna (66.96%), luego acceden por medio de un pozo (28.57%) y finalmente por medio de un vecino 
                 (4.46%).

Referente a la pregunta de que, si algún miembro de la familia tuvo alguna enfermedad causada por la
falta de agua potable, la mayoría de los encuestados indicaron que no tuvie-ron ningún problema de

                salud (70.53%) y el resto indicaron que si (29.46%).

      4.2     Resultados de las estimaciones econométricas
A continuación, se presenta las estimaciones econométricas de los métodos referéndum, como también 

                doble límite, usando el paquete estadístico N – Logit.

      4.3     Estimaciones mediante el Modelo referéndum
La (Tabla 2), muestra los resultados de dos regresiones del modelo referéndum, denomina-das modelo 
logit 1 y modelo logit 2, en el primer modelo se evidencia que varias variables no son significativas, como 
como el tamaño de hogar, la distancia al agua, el tiempo, y si algún miembro del hogar tuvo alguna
complicación en la salud por falta de agua. Observando que solo las variables precio hipotético, ingreso,
edad y educación, son las únicas variables significativas individualmente, motivo por el cual se estima 

                un segundo modelo, solamente con las variables mencionadas que resultaron significativas (Modelo 2).

Tabla 2
                Estimaciones econométricas modelo logit – Modelo referéndum.

                 El análisis estadístico muestra como mejor ajuste al Modelo Logit 2, es decir, el resultado del Criterio de
Akaike es menor, de igual manera el Criterio de Schwarz es menor, también la razón de verosimilitud es
es mayor, tal como indican varios estudios al respecto. Por tanto, el modelo 2, es el que mejor ajuste tiene.
Los resultados refieren que los signos de los parámetros son los esperados, según el Modelo Logístico 2, 
 solo podemos interpretar los signos mas no las magnitudes, los signos positivos hacen que se incremente
la probabilidad de que el sujeto si este DAP y los signos negativos hacen que esa probabilidad disminuya.
Del análisis de datos se encontró que las variables socioeconómicas que contribuyen a determinar la

    DAP son: precio hipotético, ingreso, edad y educación.

     4.4      Efecto de las variables que determina la DAP
                El precio hipotético influye significativamente (p<0.05) de manera negativa en la decisión de pagar. 

 La probabilidad disminuye en 18.41% (Puntos Porcentuales – P.P.) si es que se incrementa en una unidad 
monetaria el precio que se les ofrece al entrevistado. Si los ingresos de los ciudadanos se incrementan
en un Sol (S/. 1.00), pues la probabilidad de responder en forma afirmativa la probabilidad de pagar se
incrementan en 31.74%(P.P.), esta variable es significativa al 1% e influye de manera positiva. Respecto 
a la Edad, un año adicional en la edad del individuo, entonces la probabilidad de responder en forma 
afirmativa se reduce en 1.41% (P.P.), debido a que las personas mayores ya no dan mucho interés en el 
 mejoramiento del servicio. Esta variable también es significativa al 10% (p<0.10) (Tabla 3).

Tabla 3
                 Efectos marginales de los determinantes de la DAP – Modelo 2

                 Finalmente, respecto a la variable educación es significativa al 10% (p<0.10), lo que significa que un
año adicional de educación, entonces la probabilidad que responda de manera positiva a la probabilidad

                 de pagar se incrementa en 3.07% (P.P.), es decir que los individuos más educados si están DAP.
Respecto al orden de importancia de los factores que más influyen en la determinación de la DAP según 
el efecto son: los ingresos (31.74%), precio hipotético (18.41%), los años de educación (2.16%) y la

                 edad del individuo (1.10%).

 4.5      Descomposición de la DAP media
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 55.35% de los entrevistados respondieron de manera
afirmativa a la disponibilidad a pagar – DAP, mientras que el restante 44.64% de los entrevistados respon- 
dieron de manera no afirmativa o negativa, esto con el método de modelo de valoración contingente
referéndum. Además, se encontró que en función al modelo doble limite el 42.85% de encuestados respon-
dieron de manera positiva a la DAP (posturas Si – Si y No – Si), mientras que el 57.17% respondieron

                 de manera negativa a la DAP (posturas Si – No y No – No).
                Los motivos por las que no estarían dispuestos a pagar, se observa en la (Tabla 4).

Tabla 4
Causas de no estar dispuesto a pagar - DAP

      4.6      Evaluación de la DAP promedio
El análisis de la DAP, se realizó en función a los resultados de los modelos de referéndum y doble limite. 
Entre los dos modelos el que mejor ajuste tiene, es el modelo de doble limite, por los criterios de los 

                 estadísticos de logaritmo de verosimilitud y razón de verosimilitud (Tabla 5).

Tabla 5
                Resultados de los modelos referéndum y doble límite

      4.7      Evaluación de la DAP promedio con el método Referéndum
De acuerdo a los cálculos de los coeficientes que se realizaron al modelo 2 de referéndum, se hace la
estimación de la DAP, que asciende a S/ 3.85, los intervalos económicos mínimos y máximos son

                 S/ 0.37 y S/ 7.62.

4.8      Estimación de la DAP promedio con el método doble limite
Los coeficientes del modelo de regresión Doble Limite, se estima la disponibilidad a pagar, lo que 

                 resulta S/ 3.22, con intervalos mínimos y máximos de S/ 1.24 y S/ 5.35 respectivamente.

La DAP promedio de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Sullana, para la sos-tenibilidad
                 del proyecto agua potable es de S/ 3.85 con el método referéndum y de S/ 3.22 con el método de doble 

limite, por cada hogar, dicho monto se aplicaría una vez que las autoridades ejecuten un proyecto de 
                 agua potable y desagüe. 

5.   CONCLUSIONES
Los principales factores socioeconómicos que determinan la DAP de los hogares del Asen-tamientos Humanos  

      Nueva Sullana, según los métodos utilizados son: Precio hipotético, ingreso mensual, edad y educación.
Según el formato de referéndum, la DAP promedio de los hogares de los Asentamientos Humanos Nueva 
Sullana por la sostenibilidad de los proyectos de inversión es de S/ 3.85 al mes por hogar y según el formato
de doble límite es de S/ 3.22 al mes por hogar, la estima-ción del formato de doble límite se ajusta bien y es 
consistente con la teoría, por lo que se elige para representar la disposición a pagar. El valor económico de la 

      población actual del área de estudio es de 69 242.88 soles por año.
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Recorrido virtual y promoción del turismo sostenible en el distrito la Huaca – Paita 2021

Virtual tour and promotion of sustainable tourism in the Huaca district - Paita 2021

Peralta, ME1 y Apaza, CM2

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

1.   INTRODUCCIÓN
El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre 
interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la

      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como
herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 

      maravilloso país posee (Correa, 2018).

Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12

      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 

Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
(Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-

      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales 
como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno
con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente
el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 

      generaciones (Tinoco, 2018). 

 El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-

      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
2.1     Tipo de investigación

La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-

                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 

                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 

                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 

                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  

cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual,
a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo

 Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 

                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en
Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  

                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 

                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 

                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
 generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada

     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 

     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 

de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-

     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

Tabla 1
         Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 2
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

Tabla 3
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi
cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 

 Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

4.   DISCUSIÓN
Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo

      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible
se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 

      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a
forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-

      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 

      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
 sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
 mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 

      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como

     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido
virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados
encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el

     horizonte cultural (Burgos, 2018).
En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la
sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-

 ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

 Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede 
acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo

     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,

pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-

     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.

Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00.
Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 

     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acero-Tinoco, E. C. (2018). Turismo, patrimonio y comunidades indígenas. Turismo y Sociedad, 22, 213-233.

Cáceres, J. (2010). Recorrido Virtual 3D. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Correa, A. (2018). Conciencia Turística y su Contribución al Desarrollo Turístico Sostenible en el Distrito de 
                Paita, Región Piura, 2017. Piura: Universidad Cesar Vallejo.

Hernández, A. (2019). Turismo virtual y experiencia turística: el caso de la zona de monumentos arqueológicos de 
Teotihuacán. Texcoco: Universidad Autónoma del Estado de México.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, C. (2014). Metodología de la Investigación (Sexta ed.). Mexico: Mc 
                 Graw Hill.
Mayorga, D y Araujo P. 2010. El plan de Marketing.Centro de investigación. Universidad del pacifico Lima. Lima, 
                Perú. 134 P.

Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú. QHAPAQ ÑAN PERÚ Sede Nacional. (2015). Declaratoria del Qhapaq  
                 Ñan como Patrimonio Mundial. Lima.

Municipalidad Distrital La Huaca. (30 de Marzo de 2021). Muni La Huaca. Obtenido de https://munilahuaca.gob.pe

Rodríguez, A., & Pérez, A. (2017). Métodos científicos de Negocios indagación y de construcción del conocimiento.   
                 Revista Escuela de Administración de Universidad EAN, 1-26.

Robles Avila, S. (2019). Ciudades en la Red, redes de ciudades: arquitectura formal y caracterización lingüístico
discursiva de las páginas web de ciudades patrimonio de la humanidad españolas. Ciudades en la red, 
redes de ciudades: arquitectura formal y caracterización lingüístico-discursiva de las páginas web de

                 ciudades patrimonio de la humanidad españolas, 73-111.

Pronóstico presupuestal en cultura y deporte de gobiernos locales para turismo sostenible departamento La 
Libertad

Budget forecast in culture and sports of local governments for sustainable tourism department of La Libertad.

David Gonzalez Espino1  Luiggi Bruno Castillo Chung2
Rony Alexander Piñarreta Olivares3  Darwin Iván Espino Muñoz4

RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1
    Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

Tabla 2
Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.

En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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Factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera

Market factors associated with panettone produced by the Universidad Nacional de Frontera

Bardales J1, Aldana W 1, Gonzales J1

RESUMEN
La presente investigación se realizó en la provincia de Sullana, Región Piura con el objetivo de determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera (UNF), el tipo de 
estudio realizado fue descriptivo, utilizando análisis correlacional, aplicando una encuesta a 144 personas. Los 
resultados encontrados muestran que los factores de mercado asociados al panetón producido por la UNF, están 
relacionados a frecuencia de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora 
de decidir que panetón comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la 
UNF?, ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?. El panetón producido por la UNF, 
según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 % de los encuestados manifestó que 
compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se encontró que es necesario mejorar 
algunos aspectos como el color (27 %), textura (28 %) y la presentación (27 %).

Palabras Clave: Panetón, factores, mercado.

ABSTRACT
The present investigation was carried out in the province of Sullana, Piura Region with the objective of determi-
ning the market factors associated with the panettone produced by the National University of Frontera (UNF), the 
type of study carried out was descriptive, using correlational analysis, applying a survey to 144 people. The results 
found show that the market factors associated with the panetón produced by the UNF are related to the frequency 
of panetón consumption, dates of panetón consumption, an aspect that prevails when deciding which panetón to 
buy, what characteristics do you look for in a panetón? Why would you buy the UNF panetón? What is the aspect 
or aspects that you would improve in the UNF panetón?. The panettone produced by the UNF, according to the 
data analysis, would be widely accepted because 72.79% of the respondents stated that they would buy this panet-
tone because they liked the taste, however, it was also found that it is necessary to improve some aspects. such as 
color (27%), texture (28%) and presentation (27%).

Keywords: Panettone, factors, market. 
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1. INTRODUCCIÓN
El panetón denominado así en países Latinoamericanos y panettone en Italia, es elaborado a base de una masa 
fermentada (harina, huevos, levadura, mantequilla y azúcar), frutas confitadas y pasas, es un producto de gran 
demanda en el mercado peruano, destacando como uno de los mayores consu-midores con un promedio por 
familia de 5,6 kg al año, por encima de los italianos en el 2019 (Isique, 2014). El panetón está considerado como 
bizcocho, pan de pasas, chancay y similares (INACAL, 2016).
Los productos de panadería constituyen un elemento esencial en la alimentación humana, su impor-tancia radica 
en el aporte de energía y nutrientes que proveen al organismo, en particular, aquellos elaborados a partir de masa 
madre ofrecen mejor biodisponibilidad de nutrientes que los convencio-nales (Canesin & Cazarin, 2021).
La obtención de productos de panadería saludables es un reto para la industria alimentaria, una estra-tegia eficaz 
para lograrlo es el uso de masa madre, a través de la cual se reducen los azúcares for-mando polioles, con ayuda 
de las levaduras (Sahin et al., 2019), otra estrategia eficaz, es la adición de elementos bioactivos, principalmente 
compuestos fenólicos, obtenidos a partir de fuentes vegeta-les, entre ellas, las vainas de Prosopis spp. conocida 
comúnmente como algarroba (González-Montemayor et al., 2019).
En Perú el consumo per cápita de panetón no está asociado al nivel socioeconómico, estimando un consumo de un 
panetón por persona. La demanda de panetones en el país es elevada, D’Onofrio lide-ra con un 25% de cobertura 
del mercado, además afirman que la competitividad del mercado es alta, debido a que diversas empresas buscan 
posicionar su marca mejorando las características organolép-ticas del producto y su plan de marketing. El precio 
de venta del panetón oscila entre 12 a 50 soles, según la marca, facilitando al consumidor a elegir de acuerdo a sus 
posibilidades (El Comercio, 2016).
Flores & Villanueva (2015), elaboraron un plan de marketing para la exportación de panetón produ-cido en Lima, 
con el propósito de mejorar las ventas y colocar el producto en nichos de mercado internacional. Utilizaron una 
metodología descriptiva y un análisis exploratorio, de los resultados obtenidos fue la obtención de herramientas 
para la implementación de un plan de marketing con la finalidad de posicionar el producto en el mercado nortea-
mericano utilizando la estrategia de liderazgo en costos. El objetivo de la presente investigación fue determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la provincia de Sullana, departamento de Piura, ubicada a 04º53’18” entre las coordenadas
 geográficas 80º13’19 y 80º56’13 de longitud Oeste y 4º4’15 y 5º14’86 de latitud Sur, a una altura de 60 msnm,

      a la margen izquierda del río Chira, de tendencia urbana e industrial-comercial y de servicios (IGN, 2012).

      Para la recopilación de información primaria se utilizó como herramienta la encuesta, formulando un cuestio-
nario con preguntas estructuradas abiertas y cerradas mediante el modelo de integración Tipo III, estableciendo 

      variables que permitan determinar los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad 
      Nacional de Frontera.

Se utilizó una metodología descriptiva, con carácter exploratorio que permita analizar los factores de mercado 
      asociados al panetón, la investigación desarrollada es del tipo no experimental.

Población. La población estuvo conformada por personas entre los 15 a 75 años de la provincia de Sullana,
      siendo un total de 162 767 personas (INEI, 2018).

Muestra. El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño cono- 
      cido según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 144 personas encuestadas. 

Análisis de datos. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando estadística descriptiva y correlaciones
bivariadas de Spearman con la finalidad de determinar los factores de mercado asociados al panetón producido 
por la UNF. Se usó software estadístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 20.0 para Windows 7.

3.   RESULTADOS
3.1     Variables de mercado

Del análisis se datos, se encontró que la frecuencia de consumo de panetón el 66% de los encuestados
lo realiza ocasionalmente, en relación a los aspectos a tener en cuenta al comprar panetón al 33.59 %  
 le interesa si es saludable, las fechas de consumo de panetón el 49 % consume en  navidad y año nuevo, 
las características que busca en un panetón 43 % es el sabor, con respecto a la calificación del aroma, 
textura, sabor y color del panetón producido por la UNF el 54 % considera mejor aroma, el 48 % mejor 
textura, el 48 % mucho mejor sabor y el 45 % mejor color; el 73 % compraría el panetón elaborado por
la UNF por su sabor y el 33 % no compraría el panetón de la UNF porque no le gusta su sabor (Tabla 1).  

Tabla 1
                Variables de mercado relacionadas al panetón producido por la UNF

En la figura 1, se observa que el 59 % de los encuestados consumiría el panetón producido por la UNF, 
                en presentación de caja y sólo el 2.7 % en lata.

                Figura 1
Formas de presentación del panetón de la UNF

En la figura 2, se observa que el 29 % manifiesta que mejoraría la textura y el 27 % el color del panetón.

Figura 2
Aspectos a mejorar en el panetón de la UNF

3.2     Correlaciones de variables de mercado
La correlación establece la asociación o dependencia entre dos variables de un sistema bidimensional, 

                explicando si los cambios en una afectan a la otra variable (Spiegel et al., 2010).
En la Tabla 2, se observa la correlación entre las variables independientes y la variable dependiente 
encontrando asociación altamente significativa mediante el coeficiente de Spearman de seis variables

                de mercado con el panetón producido por la UNF.

Tabla 2
                 Coeficiente de correlación entre las variables independientes con la dependiente

4.  DISCUSIÓN
La frecuencia de consumo de panetón y la preferencia del panetón producido por la UNF correlacionan de 
manera positiva, de forma altamente significativa (r= 0,458**) (Tabla 2), es decir a mayor consumo de panetón 
se incrementa la preferencia por el panetón producido por la UNF, encontrando que el 66 % de los encuestados
consumen panetón ocasionalmente, el 16 % casi siempre y el 12 % siempre, en la provincia de Sullana. Al 
respecto Ascorve & Manayay (2019), en Chiclayo encontra-ron que el 53,8 % de los encuestados consumen 

      panetón frecuentemente.

Las fechas de consumo de panetón muestra asociación altamente significativa con la preferencia del panetón 
producido por la UNF (r= 0, 615 **), mostrando que en las fechas de mayor consumo de panetón se podría 
incrementar la preferencia por el panetón de la UNF, en la provincia de Sullana se encontró que el 49 % 
consume en navidad y año nuevo. Olazo (2017), en el distrito de Trujillo en-contró que el 50 % de encuestados

      consumen panetón en navidad y año nuevo.

Los aspectos que prevalecen al decidir que panetón comprar (r= 0,766**), está altamente asociado a la prefe
rencia del panetón producido por la UNF, indicando que los aspectos de marca (16.79%) y salud (33.59%) y
precio (16 %), podrían incrementar la preferencia por el panetón de la UNF. Al respecto Olazo (2017), encontró

      que el precio es un factor importante al momento de comprar pane-tón (44 %) y la marca (38 %).

En relación a las características que busca en un panetón el 42,76 % manifestó que le interesaba el sabor, el
26,9 % la suavidad y la variable ¿Por qué compraría el panetón de la UNF? el 72,97% afirmó que sería por 
su sabor. Ambas variables correlacionan de manera altamente significativa (r= 0,605**) y (r= 0,861**) con la 
preferencia por el panetón producido por la UNF, es decir estas carac-terísticas deseables por los consumidores   

      incrementan la posibilidad de preferir el panetón de la Uni-versidad. Al respecto Olazo (2017), en Trujillo 
      encontró que a los consumidores les interesaba el sabor (31 %) y la porción de pasas y frutas (22 %), en Lima 
      Flores & Villanueva (2015), encontraron que el 45 % optaban por el sabor y el 40 % la textura, analizando que 
      en la provincia de Sullana el consumidor da mayor preferencia al sabor del panetón.

      La variable ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?, correlaciona de manera 
      positiva con alto nivel de significancia (r= 0,794**) con la preferencia por el panetón produ-cido por la UNF, 
      indicando que el mejorar estos aspectos como el color (27 %), textura (28 %), pre-sentación (27 %), incremen
      tarían la probabilidad de la preferencia por comprar el panetón producido por la UNF. En Trujillo Olazo (2017), 
     encontró que el 38 % de los encuestados decide la compra en función al precio y el 41 % por la marca de panetón.

5. CONCLUSIONES
Los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera son: frecuencia
de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora de decidir que panetón
comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la UNF?, ¿Cuál es el
aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?.

      El panetón producido por la UNF, según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 %    
      de los encuestados manifestó que compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se 
      encontró que es necesario mejorar algunos aspectos como el color (27 %), tex-tura (28 %) y la presentación (27 %).
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Valoración económica del acceso al agua potable y su efecto en la sa-lud en el Asentamiento Humano Nueva 
Sullana, Piura

Economic assessment of access to drinking water and its effect on health in the Nueva Sullana Human Settlement, Piura

Rivera, M1 y Carrasco, F1

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue estimar la disponibilidad a pagar promedio de las familias del Asenta-
miento Humano Nueva Sullana para la sostenibilidad de un proyecto de creación e instalación del servicio de agua 
potable y saneamiento, a través del método de valoración contingente con formatos de preguntas tipo referéndum, 
el cual consiste en preguntarle al ciudadano si está dispuesto o no a pagar por la mejora del servicio de agua 
potable mediante la ejecución de un proyecto en un escenario hipotético, y el formato doble limite que a diferencia 
del primero consiste en incorporar una segunda pregunta (sobre la disponibilidad a pagar con un valor menor o 
superior) al planteado inicialmente, método que reduce el sesgo de información a respuestas negativas con forma-
tos abiertos. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta a 112 pobladores de la zona. Para la estimación de los 
determinantes socioeconómicos de la disponibilidad a pagar y el valor económico, se usó el modelo probabilístico 
Logit y la inferencia estadística. Los resultados refieren que los factores socioeconómicos que inciden en la 
decisión de pagar son: el precio hipotético, ingreso familiar, edad y educación. Se estimó que la disponibilidad a 
pagar promedio de las familias es de S/ 3.85 y S/ 3.22 mensual por familia mediante ambos métodos. Existe una 
relación positiva entre la capacidad de pago y la disponibilidad a pagar. Los resultados de la investigación son 
herramientas importantes para los gestores públicos que permitan mejorar los servicios básicos de la población.

Palabras Clave: Agua potable, valoración contingente, económica, Sullana

ABSTRACT
The objective of this research was to estimate the average willingness to pay of the families of the Nueva Sullana 
Human Settlement for the sustainability of a project for the creation and installation of the drinking water and 
sanitation service, through the contingent valuation method with question formats. referendum type, which 
consists of asking the citizen if they are willing or not to pay for the improvement of the drinking water service 
through the execution of a project in a hypothetical scenario, and the double limit format that, unlike the first, 
consists of incorporate a second question (about willingness to pay with a lower or higher value) to the one initially 
raised, a method that reduces the information bias to negative responses with open formats. The data was obtained 
through a survey of 112 residents of the area. To estimate the socioeconomic determinants of willingness to pay 
and economic value, the Logit probabilistic model and statistical inference were used. The results indicate that the 
socioeconomic factors that affect the decision to pay are: the hypothetical price, family income, age and education. 
It was estimated that the average willingness to pay of families is S/ 3.85 and S/ 3.22 monthly per family using 
both methods. There is a positive relationship between ability to pay and willingness to pay. The results of the 
research are important tools for public managers that allow improving the basic services of the population.

Keywords: Drinking water, contingent valuation, economic, Sullana.

1.   INTRODUCCIÓN
En los países desarrollados, los sistemas fiables de agua potable y aguas residuales garantizan un suministro de 
agua seguro. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, la situación es complicada, debido a la migración 
masiva a zonas urbanas, crecimiento de la población, la distribución desigual de los recursos, incremento de la 
pobreza, manejo no adecuado de los residuos sólidos de las viviendas y las fábricas, entre muchos otros llevado a 
importantes crisis de salud en las últimas décadas, siendo el agua un factor importante en la propagación de enfer-
medades (Loyola & Soncco, 2015).
Las personas, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, enfrentan altos 
índices de enfermedades diarreicas agudas debido al uso de agua de mala calidad, o el limitado acceso a este 
recuro, inadecuado servicio de limpieza y la generación de enfermedades y epidemias (OMS & UNICEF, 2017). 
A nivel nacional, la deficiente cobertura de agua potable y saneamiento afecta el bienestar de las personas, particu-
larmente los más pobres. En general, las políticas públicas fueron diseñadas para mejorar el acceso al agua, dejando 
de lado que se debe tener en cuenta la buena calidad (Borja, 2000).
El valor económico, también conocido como enfoque antropológico, el concepto de valor económico y felicidad/-
bienestar comienza cuando existe una relación entre el sujeto (individuo o sociedad) y los bienes o servicios del 
entorno en el que opera (MINAM, 2017).
La concepción en términos económicos modernos de valor surge del grado de satisfacción que un bien particular 
crea para el individuo, y el individuo mismo es la persona más adecuada para decidir cómo maximizar su felicidad. 
El beneficio debe surgir del desarrollo del bienestar de los individuos que integran la sociedad quienes están siendo 
perjudicados con la política (Vásquez et al., 2007).
Martínez & Dimas (2007), realizaron un estudio sobre la valoración económica del agua, concluyeron que el 67% 
de la población respondió afirmativamente a la pregunta sobre la Disponibilidad A Pagar (DAP), y que a medida 
que aumentaba la cantidad ofrecida a pagar, aumentaba la capacidad de pago. La DAP de la población era de 3,46 
dólares por hogar/mes, y la DAP total de los residentes era de 132.000 dólares al año.
Rivas & Ramoni (2007), investigaron sobre el DAP del río Albarregas en Venezuela, calcularon la DAP de los 
habitantes de Mérida para eliminar la contaminación del rio aplicando Valoración Contingente. Los resultados 
muestran que el público tiene buena aceptación para este proyecto y la contribución promedio es equivalente a una 
quinta parte de la tarifa mensual de agua.
Loyola & Soncco (2015), investigaron sobre la evaluación económica para mejorar el suministro de agua potable 
a los suburbios del Callao estimaron un DAP de los habitantes para evitar enfermedades de S/. 16.4 con la finalidad 
de mejorar la calidad del suelo y del medio ambiente.
La distribución del agua potable para la ciudad de Sullana lo ejecuta la Entidad Prestadora de Servicios de Sanea-
miento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A. y se realiza me-diante la captación de los recursos de agua del 
canal de derivación Daniel Escobar prove-niente de la represa de Poechos. Además, existe otra captación de agua 
cruda denominada de emergencia que se realiza directamente del río Chira debiendo para ello bombear las aguas 
hacia la planta de tratamiento.
Apaza (2012), a través de su investigación, realizó una valoración económica para el mejor abastecimiento agua 
de Puno. Los resultados muestran que la ingesta diaria de agua deter-mina la disposición a pagar. La justificación 
para fijar el precio del agua potable desde una perspectiva económica se presenta a través de una breve discusión 
de los beneficios para las personas y los costos involucrados en la protección del servicio.
En relación al servicio de agua potable en Sullana, dispone de una depuradora situada en el barrio de Bellavista y 
consta de tres módulos construidos en 1951, 1979 y 1980. Actualmente la planta no satisface la demanda de la 
población y necesita ser ampliada. (SUNASS, 2020). La actual planta de tratamiento de agua potable genera 
aproximadamen-te 500 l/s. con la implementación de un proyecto de inversión, la nueva infraestructura produciría 
o trataría 2500 l/s (WALAC, 2018). En la zona de estudio, Asentamiento Nueva Sullana, actualmente no existe 

abastecimiento de agua potable mediante una red o sistema, los pobladores se abastecen mediante camiones cister-
na, o acceden comprando a vendedores informales todos los días, generando problemas en la salud de sus habitan-
tes, muchos fueron los pedidos a las autoridades para que ejecuten proyectos de inversión para mejorar dicha 
situación. Además, no existe un proyecto de inversión que este proyectado para mejorar el sistema de abasteci-
miento de agua potable, es por ello que nace esta investigación con la necesidad de mejorar dicho servicio median-
te la ejecución de un proyecto de inversión pública a nivel provincial, regional o nacional, y tener asegurado la 
sostenibilidad del proyecto, a largo plazo. El objetivo de la presente investigación fue identificar el valor económi-
co por una mejora en el abastecimiento de agua potable para consumo humano y las mejoras en su bienestar de los 
ciudadanos del Asentamiento Humano Nueva Sullana.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el Asentamiento Humano Nueva Sullana, sector Oeste del distrito y provincia de 
Sullana de la región de Piura, ubicada a una longitud 80° 51' y latitud 4° 45' de Sullana (Municipalidad 

      Provincial de Sullana, 2021).

      2.1     Población y muestra
La población objetivo estuvo conformado por 1792 habitantes, registrados hasta el año 2021.  El cálculo 
del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población fini-ta o tamaño conocido según 

                Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 112 personas encuestadas. 

      2.2     Método deductivo
A través de una revisión del marco teórico de valoración de bienes y servicios, se aplica el método 
deductivo para valorar bienes y servicios. Este método comienza con lo general y va a lo específico  

                (Hernández et al., 2014).

      2.3     Método estadístico
                Se aplica instrumentos de la inferencia estadística para la validación de la hipótesis, como son el Seudo 

R-cuadrado, el logaritmo de verosimilitud, la razón de verosimilitud, el crite-rio de Akaike 
                (AIC) y Schwartz (SC).

      2.3     Enfoque de la investigación
El método científico para determinar la verdad sobre la realidad utiliza un proceso lógico paso a paso, 
analizando la realidad original y usando estadísticas y pruebas de hipótesis. Se adopta un enfoque

                cuantitativo, con estimaciones numéricas (Hernández et al., 2014).

3.   MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
      3.1     Metodología de valoración contingente

Este método tiene como finalidad realizar una simulación utilizando encuestas y escenarios hipotéticos
de un mercado de bien o servicio para el cual no existe mercado, en la presente investigación se tomó

                como referencia la metodología propuesta por Mendieta (2005).

      3.2     Modelo referéndum de DAP
Este formato consiste en presentarle al entrevistado dos alternativas de respuesta (si-no), para ello el
individuo deberá expresar solo una respuesta. En la presente investigación se tomó como referencia la 

                metodología utilizada por Tudela & Leos (2017).

3.3     Método doble límite de la DAP
                En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Tudela (2017).

      3.4     Planteamiento econométrico
Un modelo Probit o Logit son modelos más precisos para usar al estimar una ecuación econométrica. 
En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Gómez (2016), relacionada al acceso 

                al agua potable.

Tabla 1
                Variables utilizadas en la investigación

4.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
      4.1     Factores socioeconómicos relacionados a la disponibilidad a pagar
                Del análisis de resultados se encontró los siguientes factores socioeconómicos que ayudan a determinar    
                la probabilidad de disponibilidad a pagar:

Respecto al género de los entrevistados, la mayoría son hombres que representa el 64.28%, frente al
35.60% que son en menor proporción mujeres. En relación a la edad de los entre-vistados la mayor 
cantidad de entrevistados se ubican entre las edades de 37 y 55 años (45.53%), y la menor proporción se 
ubican entre las edades de 56 a más años (17.86%). En relación a los años de educación de los entrevista

dos, la mayoría estudiaron entre 10 a 14 años (49.10%), que corresponde a nivel secundario, y en menor
                proporción lo que tienen 15 a 17 años de educación (4.46%).

En relación a la variable tamaño de hogar, la mayoría de las familias entrevistadas tienen entre 3 y 4
integrantes (75%), luego en menor proporción entre 5 a 6 (8.92%). En su mayor parte, los entrevistados
dicen tener unos ingresos promedios de 950 soles, que es el mínimo vital y en mayor proporción (56.25%).
La mayoría de entrevistados indicaron que acceden al agua potable mediante la compra en un camión

                cisterna (66.96%), luego acceden por medio de un pozo (28.57%) y finalmente por medio de un vecino 
                 (4.46%).

Referente a la pregunta de que, si algún miembro de la familia tuvo alguna enfermedad causada por la
falta de agua potable, la mayoría de los encuestados indicaron que no tuvie-ron ningún problema de

                salud (70.53%) y el resto indicaron que si (29.46%).

      4.2     Resultados de las estimaciones econométricas
A continuación, se presenta las estimaciones econométricas de los métodos referéndum, como también 

                doble límite, usando el paquete estadístico N – Logit.

      4.3     Estimaciones mediante el Modelo referéndum
La (Tabla 2), muestra los resultados de dos regresiones del modelo referéndum, denomina-das modelo 
logit 1 y modelo logit 2, en el primer modelo se evidencia que varias variables no son significativas, como 
como el tamaño de hogar, la distancia al agua, el tiempo, y si algún miembro del hogar tuvo alguna
complicación en la salud por falta de agua. Observando que solo las variables precio hipotético, ingreso,
edad y educación, son las únicas variables significativas individualmente, motivo por el cual se estima 

                un segundo modelo, solamente con las variables mencionadas que resultaron significativas (Modelo 2).

Tabla 2
                Estimaciones econométricas modelo logit – Modelo referéndum.

                 El análisis estadístico muestra como mejor ajuste al Modelo Logit 2, es decir, el resultado del Criterio de
Akaike es menor, de igual manera el Criterio de Schwarz es menor, también la razón de verosimilitud es
es mayor, tal como indican varios estudios al respecto. Por tanto, el modelo 2, es el que mejor ajuste tiene.
Los resultados refieren que los signos de los parámetros son los esperados, según el Modelo Logístico 2, 
 solo podemos interpretar los signos mas no las magnitudes, los signos positivos hacen que se incremente
la probabilidad de que el sujeto si este DAP y los signos negativos hacen que esa probabilidad disminuya.
Del análisis de datos se encontró que las variables socioeconómicas que contribuyen a determinar la

    DAP son: precio hipotético, ingreso, edad y educación.

     4.4      Efecto de las variables que determina la DAP
                El precio hipotético influye significativamente (p<0.05) de manera negativa en la decisión de pagar. 

 La probabilidad disminuye en 18.41% (Puntos Porcentuales – P.P.) si es que se incrementa en una unidad 
monetaria el precio que se les ofrece al entrevistado. Si los ingresos de los ciudadanos se incrementan
en un Sol (S/. 1.00), pues la probabilidad de responder en forma afirmativa la probabilidad de pagar se
incrementan en 31.74%(P.P.), esta variable es significativa al 1% e influye de manera positiva. Respecto 
a la Edad, un año adicional en la edad del individuo, entonces la probabilidad de responder en forma 
afirmativa se reduce en 1.41% (P.P.), debido a que las personas mayores ya no dan mucho interés en el 
 mejoramiento del servicio. Esta variable también es significativa al 10% (p<0.10) (Tabla 3).

Tabla 3
                 Efectos marginales de los determinantes de la DAP – Modelo 2

                 Finalmente, respecto a la variable educación es significativa al 10% (p<0.10), lo que significa que un
año adicional de educación, entonces la probabilidad que responda de manera positiva a la probabilidad

                 de pagar se incrementa en 3.07% (P.P.), es decir que los individuos más educados si están DAP.
Respecto al orden de importancia de los factores que más influyen en la determinación de la DAP según 
el efecto son: los ingresos (31.74%), precio hipotético (18.41%), los años de educación (2.16%) y la

                 edad del individuo (1.10%).

 4.5      Descomposición de la DAP media
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 55.35% de los entrevistados respondieron de manera
afirmativa a la disponibilidad a pagar – DAP, mientras que el restante 44.64% de los entrevistados respon- 
dieron de manera no afirmativa o negativa, esto con el método de modelo de valoración contingente
referéndum. Además, se encontró que en función al modelo doble limite el 42.85% de encuestados respon-
dieron de manera positiva a la DAP (posturas Si – Si y No – Si), mientras que el 57.17% respondieron

                 de manera negativa a la DAP (posturas Si – No y No – No).
                Los motivos por las que no estarían dispuestos a pagar, se observa en la (Tabla 4).

Tabla 4
Causas de no estar dispuesto a pagar - DAP

      4.6      Evaluación de la DAP promedio
El análisis de la DAP, se realizó en función a los resultados de los modelos de referéndum y doble limite. 
Entre los dos modelos el que mejor ajuste tiene, es el modelo de doble limite, por los criterios de los 

                 estadísticos de logaritmo de verosimilitud y razón de verosimilitud (Tabla 5).

Tabla 5
                Resultados de los modelos referéndum y doble límite

      4.7      Evaluación de la DAP promedio con el método Referéndum
De acuerdo a los cálculos de los coeficientes que se realizaron al modelo 2 de referéndum, se hace la
estimación de la DAP, que asciende a S/ 3.85, los intervalos económicos mínimos y máximos son

                 S/ 0.37 y S/ 7.62.

4.8      Estimación de la DAP promedio con el método doble limite
Los coeficientes del modelo de regresión Doble Limite, se estima la disponibilidad a pagar, lo que 

                 resulta S/ 3.22, con intervalos mínimos y máximos de S/ 1.24 y S/ 5.35 respectivamente.

La DAP promedio de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Sullana, para la sos-tenibilidad
                 del proyecto agua potable es de S/ 3.85 con el método referéndum y de S/ 3.22 con el método de doble 

limite, por cada hogar, dicho monto se aplicaría una vez que las autoridades ejecuten un proyecto de 
                 agua potable y desagüe. 

5.   CONCLUSIONES
Los principales factores socioeconómicos que determinan la DAP de los hogares del Asen-tamientos Humanos  

      Nueva Sullana, según los métodos utilizados son: Precio hipotético, ingreso mensual, edad y educación.
Según el formato de referéndum, la DAP promedio de los hogares de los Asentamientos Humanos Nueva 
Sullana por la sostenibilidad de los proyectos de inversión es de S/ 3.85 al mes por hogar y según el formato
de doble límite es de S/ 3.22 al mes por hogar, la estima-ción del formato de doble límite se ajusta bien y es 
consistente con la teoría, por lo que se elige para representar la disposición a pagar. El valor económico de la 

      población actual del área de estudio es de 69 242.88 soles por año.
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Recorrido virtual y promoción del turismo sostenible en el distrito la Huaca – Paita 2021

Virtual tour and promotion of sustainable tourism in the Huaca district - Paita 2021

Peralta, ME1 y Apaza, CM2

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

1.   INTRODUCCIÓN
El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre 
interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la

      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como
herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 

      maravilloso país posee (Correa, 2018).

Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12

      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 

Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
(Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-

      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales 
como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno
con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente
el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 

      generaciones (Tinoco, 2018). 

 El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-

      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
2.1     Tipo de investigación

La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-

                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 

                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 

                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 

                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  

cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual,
a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo

 Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 

                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en
Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  

                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 

                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 

                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
 generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada

     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 

     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 

de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-

     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

Tabla 1
         Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 2
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

Tabla 3
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi
cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 

 Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

4.   DISCUSIÓN
Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo

      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible
se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 

      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a
forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-

      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 

      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
 sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
 mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 

      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como

     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido
virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados
encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el

     horizonte cultural (Burgos, 2018).
En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la
sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-

 ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

 Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede 
acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo

     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,

pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-

     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.

Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00.
Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 

     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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Pronóstico presupuestal en cultura y deporte de gobiernos locales para turismo sostenible departamento La 
Libertad

Budget forecast in culture and sports of local governments for sustainable tourism department of La Libertad.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1
    Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

Tabla 2
Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.

En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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Factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera

Market factors associated with panettone produced by the Universidad Nacional de Frontera

Bardales J1, Aldana W 1, Gonzales J1

RESUMEN
La presente investigación se realizó en la provincia de Sullana, Región Piura con el objetivo de determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera (UNF), el tipo de 
estudio realizado fue descriptivo, utilizando análisis correlacional, aplicando una encuesta a 144 personas. Los 
resultados encontrados muestran que los factores de mercado asociados al panetón producido por la UNF, están 
relacionados a frecuencia de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora 
de decidir que panetón comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la 
UNF?, ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?. El panetón producido por la UNF, 
según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 % de los encuestados manifestó que 
compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se encontró que es necesario mejorar 
algunos aspectos como el color (27 %), textura (28 %) y la presentación (27 %).

Palabras Clave: Panetón, factores, mercado.

ABSTRACT
The present investigation was carried out in the province of Sullana, Piura Region with the objective of determi-
ning the market factors associated with the panettone produced by the National University of Frontera (UNF), the 
type of study carried out was descriptive, using correlational analysis, applying a survey to 144 people. The results 
found show that the market factors associated with the panetón produced by the UNF are related to the frequency 
of panetón consumption, dates of panetón consumption, an aspect that prevails when deciding which panetón to 
buy, what characteristics do you look for in a panetón? Why would you buy the UNF panetón? What is the aspect 
or aspects that you would improve in the UNF panetón?. The panettone produced by the UNF, according to the 
data analysis, would be widely accepted because 72.79% of the respondents stated that they would buy this panet-
tone because they liked the taste, however, it was also found that it is necessary to improve some aspects. such as 
color (27%), texture (28%) and presentation (27%).

Keywords: Panettone, factors, market. 
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1. INTRODUCCIÓN
El panetón denominado así en países Latinoamericanos y panettone en Italia, es elaborado a base de una masa 
fermentada (harina, huevos, levadura, mantequilla y azúcar), frutas confitadas y pasas, es un producto de gran 
demanda en el mercado peruano, destacando como uno de los mayores consu-midores con un promedio por 
familia de 5,6 kg al año, por encima de los italianos en el 2019 (Isique, 2014). El panetón está considerado como 
bizcocho, pan de pasas, chancay y similares (INACAL, 2016).
Los productos de panadería constituyen un elemento esencial en la alimentación humana, su impor-tancia radica 
en el aporte de energía y nutrientes que proveen al organismo, en particular, aquellos elaborados a partir de masa 
madre ofrecen mejor biodisponibilidad de nutrientes que los convencio-nales (Canesin & Cazarin, 2021).
La obtención de productos de panadería saludables es un reto para la industria alimentaria, una estra-tegia eficaz 
para lograrlo es el uso de masa madre, a través de la cual se reducen los azúcares for-mando polioles, con ayuda 
de las levaduras (Sahin et al., 2019), otra estrategia eficaz, es la adición de elementos bioactivos, principalmente 
compuestos fenólicos, obtenidos a partir de fuentes vegeta-les, entre ellas, las vainas de Prosopis spp. conocida 
comúnmente como algarroba (González-Montemayor et al., 2019).
En Perú el consumo per cápita de panetón no está asociado al nivel socioeconómico, estimando un consumo de un 
panetón por persona. La demanda de panetones en el país es elevada, D’Onofrio lide-ra con un 25% de cobertura 
del mercado, además afirman que la competitividad del mercado es alta, debido a que diversas empresas buscan 
posicionar su marca mejorando las características organolép-ticas del producto y su plan de marketing. El precio 
de venta del panetón oscila entre 12 a 50 soles, según la marca, facilitando al consumidor a elegir de acuerdo a sus 
posibilidades (El Comercio, 2016).
Flores & Villanueva (2015), elaboraron un plan de marketing para la exportación de panetón produ-cido en Lima, 
con el propósito de mejorar las ventas y colocar el producto en nichos de mercado internacional. Utilizaron una 
metodología descriptiva y un análisis exploratorio, de los resultados obtenidos fue la obtención de herramientas 
para la implementación de un plan de marketing con la finalidad de posicionar el producto en el mercado nortea-
mericano utilizando la estrategia de liderazgo en costos. El objetivo de la presente investigación fue determinar los 
factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la provincia de Sullana, departamento de Piura, ubicada a 04º53’18” entre las coordenadas
 geográficas 80º13’19 y 80º56’13 de longitud Oeste y 4º4’15 y 5º14’86 de latitud Sur, a una altura de 60 msnm,

      a la margen izquierda del río Chira, de tendencia urbana e industrial-comercial y de servicios (IGN, 2012).

      Para la recopilación de información primaria se utilizó como herramienta la encuesta, formulando un cuestio-
nario con preguntas estructuradas abiertas y cerradas mediante el modelo de integración Tipo III, estableciendo 

      variables que permitan determinar los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad 
      Nacional de Frontera.

Se utilizó una metodología descriptiva, con carácter exploratorio que permita analizar los factores de mercado 
      asociados al panetón, la investigación desarrollada es del tipo no experimental.

Población. La población estuvo conformada por personas entre los 15 a 75 años de la provincia de Sullana,
      siendo un total de 162 767 personas (INEI, 2018).

Muestra. El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño cono- 
      cido según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 144 personas encuestadas. 

Análisis de datos. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando estadística descriptiva y correlaciones
bivariadas de Spearman con la finalidad de determinar los factores de mercado asociados al panetón producido 
por la UNF. Se usó software estadístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 20.0 para Windows 7.

3.   RESULTADOS
3.1     Variables de mercado

Del análisis se datos, se encontró que la frecuencia de consumo de panetón el 66% de los encuestados
lo realiza ocasionalmente, en relación a los aspectos a tener en cuenta al comprar panetón al 33.59 %  
 le interesa si es saludable, las fechas de consumo de panetón el 49 % consume en  navidad y año nuevo, 
las características que busca en un panetón 43 % es el sabor, con respecto a la calificación del aroma, 
textura, sabor y color del panetón producido por la UNF el 54 % considera mejor aroma, el 48 % mejor 
textura, el 48 % mucho mejor sabor y el 45 % mejor color; el 73 % compraría el panetón elaborado por
la UNF por su sabor y el 33 % no compraría el panetón de la UNF porque no le gusta su sabor (Tabla 1).  

Tabla 1
                Variables de mercado relacionadas al panetón producido por la UNF

En la figura 1, se observa que el 59 % de los encuestados consumiría el panetón producido por la UNF, 
                en presentación de caja y sólo el 2.7 % en lata.

                Figura 1
Formas de presentación del panetón de la UNF

En la figura 2, se observa que el 29 % manifiesta que mejoraría la textura y el 27 % el color del panetón.

Figura 2
Aspectos a mejorar en el panetón de la UNF

3.2     Correlaciones de variables de mercado
La correlación establece la asociación o dependencia entre dos variables de un sistema bidimensional, 

                explicando si los cambios en una afectan a la otra variable (Spiegel et al., 2010).
En la Tabla 2, se observa la correlación entre las variables independientes y la variable dependiente 
encontrando asociación altamente significativa mediante el coeficiente de Spearman de seis variables

                de mercado con el panetón producido por la UNF.

Tabla 2
                 Coeficiente de correlación entre las variables independientes con la dependiente

4.  DISCUSIÓN
La frecuencia de consumo de panetón y la preferencia del panetón producido por la UNF correlacionan de 
manera positiva, de forma altamente significativa (r= 0,458**) (Tabla 2), es decir a mayor consumo de panetón 
se incrementa la preferencia por el panetón producido por la UNF, encontrando que el 66 % de los encuestados
consumen panetón ocasionalmente, el 16 % casi siempre y el 12 % siempre, en la provincia de Sullana. Al 
respecto Ascorve & Manayay (2019), en Chiclayo encontra-ron que el 53,8 % de los encuestados consumen 

      panetón frecuentemente.

Las fechas de consumo de panetón muestra asociación altamente significativa con la preferencia del panetón 
producido por la UNF (r= 0, 615 **), mostrando que en las fechas de mayor consumo de panetón se podría 
incrementar la preferencia por el panetón de la UNF, en la provincia de Sullana se encontró que el 49 % 
consume en navidad y año nuevo. Olazo (2017), en el distrito de Trujillo en-contró que el 50 % de encuestados

      consumen panetón en navidad y año nuevo.

Los aspectos que prevalecen al decidir que panetón comprar (r= 0,766**), está altamente asociado a la prefe
rencia del panetón producido por la UNF, indicando que los aspectos de marca (16.79%) y salud (33.59%) y
precio (16 %), podrían incrementar la preferencia por el panetón de la UNF. Al respecto Olazo (2017), encontró

      que el precio es un factor importante al momento de comprar pane-tón (44 %) y la marca (38 %).

En relación a las características que busca en un panetón el 42,76 % manifestó que le interesaba el sabor, el
26,9 % la suavidad y la variable ¿Por qué compraría el panetón de la UNF? el 72,97% afirmó que sería por 
su sabor. Ambas variables correlacionan de manera altamente significativa (r= 0,605**) y (r= 0,861**) con la 
preferencia por el panetón producido por la UNF, es decir estas carac-terísticas deseables por los consumidores   

incrementan la posibilidad de preferir el panetón de la Uni-versidad. Al respecto Olazo (2017), en Trujillo
      encontró que a los consumidores les interesaba el sabor (31 %) y la porción de pasas y frutas (22 %), en Lima 

Flores & Villanueva (2015), encontraron que el 45 % optaban por el sabor y el 40 % la textura, analizando que 
      en la provincia de Sullana el consumidor da mayor preferencia al sabor del panetón.

La variable ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?, correlaciona de manera
positiva con alto nivel de significancia (r= 0,794**) con la preferencia por el panetón produ-cido por la UNF,
indicando que el mejorar estos aspectos como el color (27 %), textura (28 %), pre-sentación (27 %), incremen
tarían la probabilidad de la preferencia por comprar el panetón producido por la UNF. En Trujillo Olazo (2017), 

     encontró que el 38 % de los encuestados decide la compra en función al precio y el 41 % por la marca de panetón.

5.   CONCLUSIONES
Los factores de mercado asociados al panetón producido por la Universidad Nacional de Frontera son: frecuencia
de consumo de panetón, fechas de consumo de panetón, aspecto que prevalece a la hora de decidir que panetón
comprar, ¿Qué características busca en un panetón?, ¿Por qué compraría el panetón de la UNF?, ¿Cuál es el

      aspecto o aspectos que mejoraría en el panetón de la UNF?.

El panetón producido por la UNF, según el análisis de datos tendría gran aceptación debido a que el 72,79 %
de los encuestados manifestó que compraría este panetón por que le agrada el sabor, sin embargo, también se
encontró que es necesario mejorar algunos aspectos como el color (27 %), tex-tura (28 %) y la presentación (27 %).
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Valoración económica del acceso al agua potable y su efecto en la sa-lud en el Asentamiento Humano Nueva 
Sullana, Piura

Economic assessment of access to drinking water and its effect on health in the Nueva Sullana Human Settlement, Piura

Rivera, M1 y Carrasco, F1

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue estimar la disponibilidad a pagar promedio de las familias del Asenta-
miento Humano Nueva Sullana para la sostenibilidad de un proyecto de creación e instalación del servicio de agua 
potable y saneamiento, a través del método de valoración contingente con formatos de preguntas tipo referéndum, 
el cual consiste en preguntarle al ciudadano si está dispuesto o no a pagar por la mejora del servicio de agua 
potable mediante la ejecución de un proyecto en un escenario hipotético, y el formato doble limite que a diferencia 
del primero consiste en incorporar una segunda pregunta (sobre la disponibilidad a pagar con un valor menor o 
superior) al planteado inicialmente, método que reduce el sesgo de información a respuestas negativas con forma-
tos abiertos. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta a 112 pobladores de la zona. Para la estimación de los 
determinantes socioeconómicos de la disponibilidad a pagar y el valor económico, se usó el modelo probabilístico 
Logit y la inferencia estadística. Los resultados refieren que los factores socioeconómicos que inciden en la 
decisión de pagar son: el precio hipotético, ingreso familiar, edad y educación. Se estimó que la disponibilidad a 
pagar promedio de las familias es de S/ 3.85 y S/ 3.22 mensual por familia mediante ambos métodos. Existe una 
relación positiva entre la capacidad de pago y la disponibilidad a pagar. Los resultados de la investigación son 
herramientas importantes para los gestores públicos que permitan mejorar los servicios básicos de la población.

Palabras Clave: Agua potable, valoración contingente, económica, Sullana

ABSTRACT
The objective of this research was to estimate the average willingness to pay of the families of the Nueva Sullana 
Human Settlement for the sustainability of a project for the creation and installation of the drinking water and 
sanitation service, through the contingent valuation method with question formats. referendum type, which 
consists of asking the citizen if they are willing or not to pay for the improvement of the drinking water service 
through the execution of a project in a hypothetical scenario, and the double limit format that, unlike the first, 
consists of incorporate a second question (about willingness to pay with a lower or higher value) to the one initially 
raised, a method that reduces the information bias to negative responses with open formats. The data was obtained 
through a survey of 112 residents of the area. To estimate the socioeconomic determinants of willingness to pay 
and economic value, the Logit probabilistic model and statistical inference were used. The results indicate that the 
socioeconomic factors that affect the decision to pay are: the hypothetical price, family income, age and education. 
It was estimated that the average willingness to pay of families is S/ 3.85 and S/ 3.22 monthly per family using 
both methods. There is a positive relationship between ability to pay and willingness to pay. The results of the 
research are important tools for public managers that allow improving the basic services of the population.

Keywords: Drinking water, contingent valuation, economic, Sullana.

1.   INTRODUCCIÓN
En los países desarrollados, los sistemas fiables de agua potable y aguas residuales garantizan un suministro de 
agua seguro. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, la situación es complicada, debido a la migración 
masiva a zonas urbanas, crecimiento de la población, la distribución desigual de los recursos, incremento de la 
pobreza, manejo no adecuado de los residuos sólidos de las viviendas y las fábricas, entre muchos otros llevado a 
importantes crisis de salud en las últimas décadas, siendo el agua un factor importante en la propagación de enfer-
medades (Loyola & Soncco, 2015).
Las personas, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, enfrentan altos 
índices de enfermedades diarreicas agudas debido al uso de agua de mala calidad, o el limitado acceso a este 
recuro, inadecuado servicio de limpieza y la generación de enfermedades y epidemias (OMS & UNICEF, 2017). 
A nivel nacional, la deficiente cobertura de agua potable y saneamiento afecta el bienestar de las personas, particu-
larmente los más pobres. En general, las políticas públicas fueron diseñadas para mejorar el acceso al agua, dejando 
de lado que se debe tener en cuenta la buena calidad (Borja, 2000).
El valor económico, también conocido como enfoque antropológico, el concepto de valor económico y felicidad/-
bienestar comienza cuando existe una relación entre el sujeto (individuo o sociedad) y los bienes o servicios del 
entorno en el que opera (MINAM, 2017).
La concepción en términos económicos modernos de valor surge del grado de satisfacción que un bien particular 
crea para el individuo, y el individuo mismo es la persona más adecuada para decidir cómo maximizar su felicidad. 
El beneficio debe surgir del desarrollo del bienestar de los individuos que integran la sociedad quienes están siendo 
perjudicados con la política (Vásquez et al., 2007).
Martínez & Dimas (2007), realizaron un estudio sobre la valoración económica del agua, concluyeron que el 67% 
de la población respondió afirmativamente a la pregunta sobre la Disponibilidad A Pagar (DAP), y que a medida 
que aumentaba la cantidad ofrecida a pagar, aumentaba la capacidad de pago. La DAP de la población era de 3,46 
dólares por hogar/mes, y la DAP total de los residentes era de 132.000 dólares al año.
Rivas & Ramoni (2007), investigaron sobre el DAP del río Albarregas en Venezuela, calcularon la DAP de los 
habitantes de Mérida para eliminar la contaminación del rio aplicando Valoración Contingente. Los resultados 
muestran que el público tiene buena aceptación para este proyecto y la contribución promedio es equivalente a una 
quinta parte de la tarifa mensual de agua.
Loyola & Soncco (2015), investigaron sobre la evaluación económica para mejorar el suministro de agua potable 
a los suburbios del Callao estimaron un DAP de los habitantes para evitar enfermedades de S/. 16.4 con la finalidad 
de mejorar la calidad del suelo y del medio ambiente.
La distribución del agua potable para la ciudad de Sullana lo ejecuta la Entidad Prestadora de Servicios de Sanea-
miento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A. y se realiza me-diante la captación de los recursos de agua del 
canal de derivación Daniel Escobar prove-niente de la represa de Poechos. Además, existe otra captación de agua 
cruda denominada de emergencia que se realiza directamente del río Chira debiendo para ello bombear las aguas 
hacia la planta de tratamiento.
Apaza (2012), a través de su investigación, realizó una valoración económica para el mejor abastecimiento agua 
de Puno. Los resultados muestran que la ingesta diaria de agua deter-mina la disposición a pagar. La justificación 
para fijar el precio del agua potable desde una perspectiva económica se presenta a través de una breve discusión 
de los beneficios para las personas y los costos involucrados en la protección del servicio.
En relación al servicio de agua potable en Sullana, dispone de una depuradora situada en el barrio de Bellavista y 
consta de tres módulos construidos en 1951, 1979 y 1980. Actualmente la planta no satisface la demanda de la 
población y necesita ser ampliada. (SUNASS, 2020). La actual planta de tratamiento de agua potable genera 
aproximadamen-te 500 l/s. con la implementación de un proyecto de inversión, la nueva infraestructura produciría 
o trataría 2500 l/s (WALAC, 2018). En la zona de estudio, Asentamiento Nueva Sullana, actualmente no existe 

abastecimiento de agua potable mediante una red o sistema, los pobladores se abastecen mediante camiones cister-
na, o acceden comprando a vendedores informales todos los días, generando problemas en la salud de sus habitan-
tes, muchos fueron los pedidos a las autoridades para que ejecuten proyectos de inversión para mejorar dicha 
situación. Además, no existe un proyecto de inversión que este proyectado para mejorar el sistema de abasteci-
miento de agua potable, es por ello que nace esta investigación con la necesidad de mejorar dicho servicio median-
te la ejecución de un proyecto de inversión pública a nivel provincial, regional o nacional, y tener asegurado la 
sostenibilidad del proyecto, a largo plazo. El objetivo de la presente investigación fue identificar el valor económi-
co por una mejora en el abastecimiento de agua potable para consumo humano y las mejoras en su bienestar de los 
ciudadanos del Asentamiento Humano Nueva Sullana.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el Asentamiento Humano Nueva Sullana, sector Oeste del distrito y provincia de 
Sullana de la región de Piura, ubicada a una longitud 80° 51' y latitud 4° 45' de Sullana (Municipalidad 

      Provincial de Sullana, 2021).

      2.1     Población y muestra
La población objetivo estuvo conformado por 1792 habitantes, registrados hasta el año 2021.  El cálculo 
del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población fini-ta o tamaño conocido según 

                Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 112 personas encuestadas. 

      2.2     Método deductivo
A través de una revisión del marco teórico de valoración de bienes y servicios, se aplica el método 
deductivo para valorar bienes y servicios. Este método comienza con lo general y va a lo específico  

                (Hernández et al., 2014).

      2.3     Método estadístico
                Se aplica instrumentos de la inferencia estadística para la validación de la hipótesis, como son el Seudo 

R-cuadrado, el logaritmo de verosimilitud, la razón de verosimilitud, el crite-rio de Akaike 
                (AIC) y Schwartz (SC).

      2.3     Enfoque de la investigación
El método científico para determinar la verdad sobre la realidad utiliza un proceso lógico paso a paso, 
analizando la realidad original y usando estadísticas y pruebas de hipótesis. Se adopta un enfoque

                cuantitativo, con estimaciones numéricas (Hernández et al., 2014).

3.   MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
      3.1     Metodología de valoración contingente

Este método tiene como finalidad realizar una simulación utilizando encuestas y escenarios hipotéticos
de un mercado de bien o servicio para el cual no existe mercado, en la presente investigación se tomó

                como referencia la metodología propuesta por Mendieta (2005).

      3.2     Modelo referéndum de DAP
Este formato consiste en presentarle al entrevistado dos alternativas de respuesta (si-no), para ello el
individuo deberá expresar solo una respuesta. En la presente investigación se tomó como referencia la 

                metodología utilizada por Tudela & Leos (2017).

3.3     Método doble límite de la DAP
                En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Tudela (2017).

      3.4     Planteamiento econométrico
Un modelo Probit o Logit son modelos más precisos para usar al estimar una ecuación econométrica. 
En la presente investigación se utilizó la metodología utilizada por Gómez (2016), relacionada al acceso 

                al agua potable.

Tabla 1
                Variables utilizadas en la investigación

4.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
      4.1     Factores socioeconómicos relacionados a la disponibilidad a pagar
                Del análisis de resultados se encontró los siguientes factores socioeconómicos que ayudan a determinar    
                la probabilidad de disponibilidad a pagar:

Respecto al género de los entrevistados, la mayoría son hombres que representa el 64.28%, frente al
35.60% que son en menor proporción mujeres. En relación a la edad de los entre-vistados la mayor 
cantidad de entrevistados se ubican entre las edades de 37 y 55 años (45.53%), y la menor proporción se 
ubican entre las edades de 56 a más años (17.86%). En relación a los años de educación de los entrevista

dos, la mayoría estudiaron entre 10 a 14 años (49.10%), que corresponde a nivel secundario, y en menor
                proporción lo que tienen 15 a 17 años de educación (4.46%).

En relación a la variable tamaño de hogar, la mayoría de las familias entrevistadas tienen entre 3 y 4
integrantes (75%), luego en menor proporción entre 5 a 6 (8.92%). En su mayor parte, los entrevistados
dicen tener unos ingresos promedios de 950 soles, que es el mínimo vital y en mayor proporción (56.25%).
La mayoría de entrevistados indicaron que acceden al agua potable mediante la compra en un camión

                cisterna (66.96%), luego acceden por medio de un pozo (28.57%) y finalmente por medio de un vecino 
                 (4.46%).

Referente a la pregunta de que, si algún miembro de la familia tuvo alguna enfermedad causada por la
falta de agua potable, la mayoría de los encuestados indicaron que no tuvie-ron ningún problema de

                salud (70.53%) y el resto indicaron que si (29.46%).

      4.2     Resultados de las estimaciones econométricas
A continuación, se presenta las estimaciones econométricas de los métodos referéndum, como también 

                doble límite, usando el paquete estadístico N – Logit.

      4.3     Estimaciones mediante el Modelo referéndum
La (Tabla 2), muestra los resultados de dos regresiones del modelo referéndum, denomina-das modelo 
logit 1 y modelo logit 2, en el primer modelo se evidencia que varias variables no son significativas, como 
como el tamaño de hogar, la distancia al agua, el tiempo, y si algún miembro del hogar tuvo alguna
complicación en la salud por falta de agua. Observando que solo las variables precio hipotético, ingreso,
edad y educación, son las únicas variables significativas individualmente, motivo por el cual se estima 

                un segundo modelo, solamente con las variables mencionadas que resultaron significativas (Modelo 2).

Tabla 2
                Estimaciones econométricas modelo logit – Modelo referéndum.

                 El análisis estadístico muestra como mejor ajuste al Modelo Logit 2, es decir, el resultado del Criterio de
Akaike es menor, de igual manera el Criterio de Schwarz es menor, también la razón de verosimilitud es
es mayor, tal como indican varios estudios al respecto. Por tanto, el modelo 2, es el que mejor ajuste tiene.
Los resultados refieren que los signos de los parámetros son los esperados, según el Modelo Logístico 2, 
 solo podemos interpretar los signos mas no las magnitudes, los signos positivos hacen que se incremente
la probabilidad de que el sujeto si este DAP y los signos negativos hacen que esa probabilidad disminuya.
Del análisis de datos se encontró que las variables socioeconómicas que contribuyen a determinar la

    DAP son: precio hipotético, ingreso, edad y educación.

     4.4      Efecto de las variables que determina la DAP
                El precio hipotético influye significativamente (p<0.05) de manera negativa en la decisión de pagar. 

 La probabilidad disminuye en 18.41% (Puntos Porcentuales – P.P.) si es que se incrementa en una unidad 
monetaria el precio que se les ofrece al entrevistado. Si los ingresos de los ciudadanos se incrementan
en un Sol (S/. 1.00), pues la probabilidad de responder en forma afirmativa la probabilidad de pagar se
incrementan en 31.74%(P.P.), esta variable es significativa al 1% e influye de manera positiva. Respecto 
a la Edad, un año adicional en la edad del individuo, entonces la probabilidad de responder en forma 
afirmativa se reduce en 1.41% (P.P.), debido a que las personas mayores ya no dan mucho interés en el 
 mejoramiento del servicio. Esta variable también es significativa al 10% (p<0.10) (Tabla 3).

Tabla 3
                 Efectos marginales de los determinantes de la DAP – Modelo 2

                 Finalmente, respecto a la variable educación es significativa al 10% (p<0.10), lo que significa que un
año adicional de educación, entonces la probabilidad que responda de manera positiva a la probabilidad

                 de pagar se incrementa en 3.07% (P.P.), es decir que los individuos más educados si están DAP.
Respecto al orden de importancia de los factores que más influyen en la determinación de la DAP según 
el efecto son: los ingresos (31.74%), precio hipotético (18.41%), los años de educación (2.16%) y la

                 edad del individuo (1.10%).

 4.5      Descomposición de la DAP media
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 55.35% de los entrevistados respondieron de manera
afirmativa a la disponibilidad a pagar – DAP, mientras que el restante 44.64% de los entrevistados respon- 
dieron de manera no afirmativa o negativa, esto con el método de modelo de valoración contingente
referéndum. Además, se encontró que en función al modelo doble limite el 42.85% de encuestados respon-
dieron de manera positiva a la DAP (posturas Si – Si y No – Si), mientras que el 57.17% respondieron

                 de manera negativa a la DAP (posturas Si – No y No – No).
                Los motivos por las que no estarían dispuestos a pagar, se observa en la (Tabla 4).

Tabla 4
Causas de no estar dispuesto a pagar - DAP

      4.6      Evaluación de la DAP promedio
El análisis de la DAP, se realizó en función a los resultados de los modelos de referéndum y doble limite. 
Entre los dos modelos el que mejor ajuste tiene, es el modelo de doble limite, por los criterios de los 

                 estadísticos de logaritmo de verosimilitud y razón de verosimilitud (Tabla 5).

Tabla 5
                Resultados de los modelos referéndum y doble límite

      4.7      Evaluación de la DAP promedio con el método Referéndum
De acuerdo a los cálculos de los coeficientes que se realizaron al modelo 2 de referéndum, se hace la
estimación de la DAP, que asciende a S/ 3.85, los intervalos económicos mínimos y máximos son

                 S/ 0.37 y S/ 7.62.

4.8      Estimación de la DAP promedio con el método doble limite
Los coeficientes del modelo de regresión Doble Limite, se estima la disponibilidad a pagar, lo que 

                 resulta S/ 3.22, con intervalos mínimos y máximos de S/ 1.24 y S/ 5.35 respectivamente.

La DAP promedio de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Sullana, para la sos-tenibilidad
                 del proyecto agua potable es de S/ 3.85 con el método referéndum y de S/ 3.22 con el método de doble 

limite, por cada hogar, dicho monto se aplicaría una vez que las autoridades ejecuten un proyecto de 
                 agua potable y desagüe. 

5.   CONCLUSIONES
Los principales factores socioeconómicos que determinan la DAP de los hogares del Asen-tamientos Humanos  

      Nueva Sullana, según los métodos utilizados son: Precio hipotético, ingreso mensual, edad y educación.
Según el formato de referéndum, la DAP promedio de los hogares de los Asentamientos Humanos Nueva 
Sullana por la sostenibilidad de los proyectos de inversión es de S/ 3.85 al mes por hogar y según el formato
de doble límite es de S/ 3.22 al mes por hogar, la estima-ción del formato de doble límite se ajusta bien y es 
consistente con la teoría, por lo que se elige para representar la disposición a pagar. El valor económico de la 

      población actual del área de estudio es de 69 242.88 soles por año.
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Recorrido virtual y promoción del turismo sostenible en el distrito la Huaca – Paita 2021

Virtual tour and promotion of sustainable tourism in the Huaca district - Paita 2021

Peralta, ME1 y Apaza, CM2

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021. El estudio fue de nivel básico, de diseño no experimental, 
y alcance correlacional. Se trabajó con una muestra de 371 sujetos, a quienes se les aplicó el “Cuestionario de 
Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo Sostenible”, un instrumento validado, idóneo para la 
población estudiada y cuya estructura contaba con dos apartados, los cuales permitían medir de manera objetiva 
las variables que se buscaba investigar. Los resultados obtenidos señalaron un valor Chi cuadrado de 145,574 y una 
significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe una correlación significativa entre las variables de 
estudio. El estudio da cuenta que existe relación significativa entre percepción del recorrido virtual y la promoción 
del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021. 

Palabras Clave: Recorrido Virtual, Percepción, Promoción, Turismo sostenible.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between the virtual tour and the promotion of 
sustainable tourism in the La Huaca-Paita 2021 district. The study was basic level, non-experimental design, and 
correlational in scope. We worked with a sample of 371 subjects, to whom the "Virtual Tour and Promotion of 
Sustainable Tourism Perception Questionnaire" was applied, a validated instrument, suitable for the population 
studied and whose structure had two sections, which allowed measuring objectively the variables that were sought 
to be investigated. The results obtained indicated a Chisquare value of 145,574 and a statistical significance of 
0.00, which indicated that there is a significant correlation between the study variables. The study shows that there 
is a significant relationship between the perception of the virtual tour and the promotion of sustainable tourism in 
the La Huaca - Paita 2021 district.

Keywords: Virtual Tour, Perception, Promotion, Sustainable Tourism.

1.   INTRODUCCIÓN
El recorrido virtual es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puede haber libre 
interacción y desplazamiento en diferentes espacios, nace a partir del desarrollo de las tecnologías de la

      realidad virtual, y el surgimiento de gadget o aparatos que facilitan su uso (Cáceres, 2010).

La masificación de su uso en diferentes industrias ha dado paso a su inclusión en muy diversos contextos, como
herramienta de promoción, favoreciendo sectores como el turismo, permitiendo resaltar las características de 
diversos atractivos y permitiendo la recuperación en los lugares de baja afluencia turística, debido a su impacto 
novedoso, sin embargo su uso en Perú durante la última década ha estado presente únicamente en proyectos de 
gran envergadura, o empresas de grandes capitales, aplazando los potenciales beneficios que podría entregar 
sin lugar a duda al sector turismo, más aun teniendo en cuenta la inconmensurable diversidad turística que este 

      maravilloso país posee (Correa, 2018).

Las practicas tercermundistas se encuentran también inmiscuidas incluso en las formas de promoción del 
turismo, no obstante un haz de luz tecnológica se avizoró en Perú, con la apertura del recorrido virtual a 12

      museos emblemáticos, a través de un sistema tecnológico implementado por el Ministerio de Cultura, dicha 
      iniciativa permitió el recorrido virtual a galerías como el Museo Nacional Chavín (Ancash), Museo de Sitio 

Julio C. Tello (Paracas), el museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins (Ica), el Museo Histórico Regional 
(Tacna), entre otros, captando el interés de los potenciales turistas, y registrando posteriormente alzas impor-

      tante en el número de visitantes, iniciativa que muy pocos, o tal vez ningún otro des-tino turístico ha imitado
      en el país (Ministerio de Cultura, 2019).

En el mundo un gran número de escenarios y atractivos turísticos han sido también parte de esta iniciativa, tales 
como La Acrópolis de Atenas, el Museo Sefardí de Toledo, la Muralla China y el Coliseo Romano, cada uno
con un recorrido virtual más realista y complejo que el anterior (Ávila, 2019). En países como México, el 
desarrollo de los recorridos virtuales ha generado ya impactos importantes, tal es el caso del monumento arqueo-
lógico de Teotihua-cán, donde se destaca que, al recrear pasajes de periodos remotos, facultan al receptor la 
opción de observar la forma en que probablemente fue un paraje histórico y compararlo con el actual, generó 
una mayor atención por parte del posible visitante acerca del potencial destino (Hernández, 2019).

La promoción del turismo sostenible es una iniciativa imperativa como freno al impacto am-biental que genera 
el turismo convencional, promueve una serie de beneficios minimizando el impacto que genera normalmente
el paso del hombre sobre la naturaleza, asegurando que se preserve para que pueda ser disfrutado por futuras 

      generaciones (Tinoco, 2018). 

 El recorrido virtual aplicado al turismo sostenible ha generado ya impacto notorio en espa-cios donde ha sido  
aplicado, debido a que dichos instrumentos han facilitado la recreación de áreas y ambientes de diferentes 
momentos de la historia, diferente a la vivida actualmente, facilitando el acceso de los visitantes a “visualizar” 
y disfrutar las mencionadas edificacio-nes o áreas sin que se genere más deterioro del que ya existe, permitien-

      do a la naturaleza su regeneración natural, para próximas generaciones (Mangano, 2017). En este contexto, el 
      objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del 
      turismo sostenible en el distrito La Huaca– Paita 2021.

2.   MATERIAL Y MÉTODOS
2.1     Tipo de investigación

La presente investigación es aplicada debido a que buscó generar conocimientos a partir de la aplicación 
                directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Rodríguez & Pérez, 2017).

El alcance de la investigación fue correlacional, puesto que el propósito y utilidad primordial del estudio 
fue conocer el comportamiento de uno de los constructos, conociendo la dinámica de otro u otros 
constructos. En términos más sencillos, intentó aproximarse al valor más cercano que tuvo un conglome-
rado de sujetos en relación al primer constructor, a partir del valor que tuvieron en las variables o varia-

                ble correlacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014a).

      2.2     Diseño de la investigación
El diseño del estudio fue no experimental, debido a que no se ejerció alteración alguna sobre las variables,  
y transversal, puesto que los datos de variables se recopilaron en un lapso determinado en un grupo 

                (muestra) o subgrupo predeterminado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

      2.3     Población
La población de la presente investigación estuvo constituida por un total de 10 594 habitantes del 

                Distrito La Huaca (Municipalidad Distrital La Huaca, 2021).

      2.4     Muestra
El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita o tamaño conocido 

                según Mayorga y Araujo (2010), obteniendo un tamaño muestral de 371 habitantes.

Una vez obtenida la muestra, la técnica empleada para el muestreo fue una tabla de aleatori-zación simple, 
diseñada en Excel (Fx ALEATORIO.ENTRE), con números de 1 a 10594, con el fin de elegir al azar los 
371 sujetos necesarios para la muestra, evitando rifas y/o métodos poco confiables, garantizando de ese 
modo que todos los elementos fueron tomados de forma aleatoria.

      2.5     Técnica
                Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, una técnica  

cuyo fin es el recojo de información obtenida a través de la interacción, en este caso de manera virtual,
a través de un cuestionario acorde al tema de investigación elegida (Hernández, Fernández, & Bapt ta,2014).

      2.6     Instrumentos
Se utilizó un cuestionario: a) Cuestionario de Percepción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo

 Sostenible, de autoría de la investigadora, el cual fue sometido a juicio de experto a fin de determinar su 
validez, y posteriormente se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Crobanch, 
alcanzando un coeficiente de 0,793, dicho índice expresa una aceptable confiabilidad para la aplicación 

                del cuestionario, previo a su aplicación en la población incluida en la investigación.

Los profesionales que participaron en dicha validación fueron: Primer experto: Magister en Docencia 
Universitaria, con Mención en Gestión Educativa, Docente Universitario. El segundo experto: Doctor en
Estadística y Docente Universitario. El tercer experto: Magister en Docencia Universitaria y Docente  

                Universitaria. Todos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de la prueba.

Finalmente, se aplicó el instrumento mediante un formulario online, enviado a los usuarios vía 
WhatsApp y Google, durante los meses de septiembre a octubre del 2021.

     2.7      Procesamiento de datos
El análisis estadístico se desarrolló con el programa SPSS® v. 25. 0. El SPSS (Paquete Estadístico para 

                las Ciencias Sociales) y para efectos de la investigación se utilizaron intervalos de confianza al 95%. 
Tras comprobar una distribución no normal de los resultados, se utilizó la prueba no paramétrica 

                Chicuadrado de Pearson. 

3.  RESULTADOS
Del análisis de los resultados se encontró que el 97% de los encuestados perciben que el recorrido virtual si 
 generará una mejora en la promoción del turismo. Además, se evidenció que el 98% de personas encuestada

     consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad ambiental.

El análisis de datos mostró que el 96% de encuestados consideró que el recorrido virtual sí promueve la 
sostenibilidad social y el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sí promueve la sostenibilidad 

     económica.
     Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible, se halló un valor Chi cuadrado 

de 145,574 y una significación estadística de 0.00, indicando que si existe relación entre las variables. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la promo-

     ción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021”. 

Tabla 1
         Relación entre la percepción del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental, se halló un valor Chi 
cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que si existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

     promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 2
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el distrito La Huaca, Paita 2021.

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenible social y cultural, se halló un valor Chi 
cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 

      promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021”. 

Tabla 3
Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad social y cultural en el distrito La Huaca, Paita 2021. 

Entre la percepción del recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica se halló un valor Chi
cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que existe la relación entre las variables. 

 Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: “Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la 
      promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021”.

Tabla 4
              Relación entre el recorrido virtual y la promoción de la sostenibilidad económica en el distrito La Huaca, Paita 2021

4.   DISCUSIÓN
Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el recorrido virtual y la promoción del turismo

      sostenible en el distrito de La Huaca– Paita 2021. Fue debido a ello que, tras analizar los datos recolectados 
por medio de la aplicación del Cuestionario de Percep-ción del Recorrido Virtual y Promoción del Turismo 
Sostenible, es posible plantear que entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo sostenible
se halló un valor Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0.00, lo que indicó que sí existe la 

      relación entre las variables. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis que establece: Existe relación entre percepción 
      del recorrido virtual y la promoción del turismo sostenible en el distrito La Huaca - Paita 2021.

Dichos resultados obtenidos en la presente investigación confirman los obtenidos por Hernández (2019), en 
su investigación, donde ya se visualizaba una acogida más que favorable hacia el uso de la herramienta de 
recorrido virtual por parte de los entrevistados incluidos en su estudio, quienes asumían el recorrido virtual a
forma de plus al recorrido de un lugar cultural o sitio arqueológica. Dichos resultados llevaron al autor a la 
conclusión de que, si bien la RV y realidad aumentada permanecen todavía en desarrollo para mejorar, la relevan-

      cia que genera en el turismo es de cierto modo positivos (Hernández, 2019). 

Al hacer referencia al primer objetivo específico de la investigación, los resultados obtenidos indicaron la 
existencia de relación, aceptándose la hipótesis que establecía relación entre la variable recorrido virtual y la 

      dimensión promoción de la sostenibilidad ambiental. 
Estos resultados reafirmarían los obtenidos por Quichiz & Rojas (2019), quienes identificaron que el turismo 
 sostenible sería una actividad que optimizaría los atractivos turísticos, acrecentando con el paso de los años 
 mejoras al contexto social y económico. Los autores hicieron énfasis al señalar que dicha evolución convertiría 

      al turismo en una de las más importantes actividades de la nación, haciendo notar la necesidad de preparación 
si se busca alcanzar dicho logro evolutivo, pero una preparación en temas tecnológicos, de vanguardia, como

     lo es probablemente el recorrido virtual, manteniendo a la par la promoción del turis-mo sostenible. 

Los resultados encontrados aceptan la hipótesis que establecía existencia de relación entre la variable recorrido
virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social y cultural. Estos resultados reafirman los obtenidos 
por Burgos (2018), en su investigación titulada Recorrido virtual para mejorar las experiencias turísticas, 
difusión y educación, en los proyectos de investigación en edificaciones históricas, en donde los resultados
encontrados indicaron una alta satisfacción por parte de los visitantes acerca de la calidad de Figuras, datos 
ofrecidos e interacción de cada una de los pasajes presentados. Lo que permitió a autor concluir que a través de 
la técnica de recorrido virtual se logró transmitir un amplio nivel de información educativa, ampliando el

     horizonte cultural (Burgos, 2018).
En este estudio se encontró que el 96% de encuestados consideró que el turismo sí tiene buen impacto sobre la
sostenibilidad social y el recorrido virtual sí tendría impacto sobre el turismo. Los resultados arrojados señala-

 ron la existencia de correlación significativa, aceptándose la hipótesis que establecía existencia de correlación
     significativa entre la variable recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica.

 Núñez (2015), a partir de los hallazgos de su investigación, afirmó que la actividad turística sostenible se puede 
acoplar a la realidad actual de los diferentes atractivos con un evidente potencial turístico, siendo considerada 
como un eje dinamizador de la economía de estos sectores, lo que permite aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus pobladores. Concluyendo que es necesario el desarrollo de tecnologías que aumenten la promo

     ción de los atractivos turísticos, y que ayuden a aprovechar el potencial turístico, aportando al mismo tiempo a 
     su desarrollo social y económico, aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la presente investigación,

pues el 75% de encuestados consideraron que el recorrido virtual sería favorable, esto debido a que forma parte
     de la promoción no solo del atractivo turístico, sino también es un punto de apoyo, que puede ser aprovechado 
     como herramienta para generar recursos, y favorecer la sostenibilidad económica.

5.  CONCLUSIONES
Se encontró que existe relación estadística entre las variables Recorrido Virtual y Promoción del Turismo soste-
nible, pues se observa un valor de Chi cuadrado de 145,574 y una significación estadística de 0,00. Además, 
se encontró que existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sosteni-

     bilidad ambiental, atribuida a un valor Chi cuadrado de 101,414 y una significación estadística de 0,00.

Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad social, 
atribuida a los estadísticos que indican un valor Chi cuadrado de 60,957 y una significación estadística de 0,00.
Existe relación entre percepción del recorrido virtual y la dimensión promoción de la sostenibilidad económica, 

     pues los resultados indicaron un valor Chi cuadrado de 5,343 y una significación estadística de 0,00.
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RESUMEN
Los pronósticos del presupuesto público deben ser mirados con objetividad si bien es cierto todas las funciones en 
las municipalidades son importantes, debemos tener en cuenta que es necesario establecer un análisis consensuado 
de la realidad para sector cultura y deporte. El objetivo de la presente investigación fue identificar el pronóstico de 
los presupuestos públicos de los próximos años a nivel de función cultura y deportes en las doce municipalidades 
provinciales de las 12 provincias que conforman departamento de La Libertad. Así también el turismo sostenible 
tiene una relación directa con la cultura y cumple un rol importante a través de la promoción económica, ambiental 
y social que se relaciona con la cultura. En cuanto al método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica y diseño de investigación no experimental de corte transeccional. Los resultados del pronósti-
co a través del método Winters determinar que hay una heterogeneidad en la tendencia de los presupuestos desta-
cando las proyecciones del año 2029 en S/ 23 929 906 soles con tendencia a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego 
baja en el 2031 a S/33 146 626 sigue bajando en el 2032 a S/27 191 223 y sube en 2033 a S/29 991 612.Es impor-
tante que las áreas usuarias y abastecimiento del sector público tomen conciencia de la importancia de la cultura 
como una propuesta de modelo económico, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural como un pilar de 
la cohesión social y fuente de trabajo para los emprendedores del territorio.

Palabras clave: Pronostico, cultura, cohesión social, turismo sostenible

ABSTRACT
Public budget forecasts must be viewed objectively, although it is true that all functions in municipalities are 
important, we must take into account that it is necessary to establish a consensual analysis of reality for the culture 
and sports sector. The objective of the research was to identify the forecast of public budgets for the coming years 
at the level of culture and sports function in the twelve provincial municipalities of the 12 provinces that make up 
the department of La Libertad. Likewise, sustainable tourism has a direct relationship with culture and plays an 
important role through economic, environmental and social promotion that is related to culture. Regarding the 
study method, it has a quantitative approach, a type of basic research and a non-experimental research design of a 
transectional nature. The results of the forecast through the Winters method determine that there is a heterogeneity 
in the trend of the budgets, ghlighting the projections for the year 2029 in S/23,929,906 million with a tendency to 
rise in 2030 with S/35,408,933, then drop in 2031 to S/ 33,146,626 continues to drop in 2032 to S/27,191,223 and 
rises in 2033 to S/29,991,612. It is important that the user and supply areas become aware of the importance of 
culture as a proposal for an economic model, through the enhancement of cultural heritage as a pillar of social 
cohesion and a source of work for the entrepreneurs of the territory.

Keywords: Forecast, culture, social cohesion, sustainable tourism

1.   INTRODUCCIÓN
Los pronósticos se determinan como una predicción del cálculo del futuro a través de datos que tiene las decisiones 
y ver cuál es su consecuencia en futuro de tiempo, siendo uno de los problemas la utilidad de una decisión de carác-
ter económica. Los resultados que se proyectan como esperados se presumen bajo premisa de encontrar los mejo-
res resultados en un escenario de incertidumbre. 

Un modelo de pronóstico de alta frecuencia se determina como un sistema que tiene relación econométrica y que 
funciona sin ningún tipo de intervención de los economistas en algún supuesto, siendo la metodología basada en 
la estimación del PBI bajo tres enfoques producción, gasto y componentes principales (Klein y Coutiño, 2004).

Para establecer pronósticos un modelo interesante como el Holt Winters que tiene como base de trabajo solucionar 
tres ecuaciones; una para el nivel, una para tendencias y otra estacionalidad (Mariño et al., 2021). La economía 
depende en gran medida de variables que intervienen donde están los cambios políticos y económicos que debili-
tan los encadenamientos productivos de un estado (Loria, 2009).

Los métodos predictivos están presentes desde finales de los años 80’ a través de los estudios de Klein con de la 
denominación del modelo del trimestre corriente como el primer modelo de pronóstico económico (Coutiño, 
2015).
Es así que podemos identificar tres modelos de gestión pública (administración pública) que se desarrollan en los 
territorios que son definidos como; Nueva Gestión Pública (NGP), Nueva Gobernanza (NG) y Neoweberianismo 
(NW) en los cuales se tiene como principio; productividad, efectividad y modernización de la administración 
pública.

A nivel filosófico la administración pública tiene varios puntos que son claves como, por ejemplo; preguntas 
relacionadas a su objeto de estudio, cuestiones de conocimientos de la materia, decisiones morales entre otros 
(Whetsell, 2018).

Así también algunos investigadores determinar que la administración pública en esta nueva era global tiene una 
visión que ingresa a la evaluación de actividades, objetivos, procedimientos entre otros (Uvalle, 2012). Es impor-
tante mencionar que la ética juega un rol protagónico en la toma de decisiones, ya que existen gobiernos locales 
que destinan poco dinero o no designan presupuesto para desarrollar programas o proyectos en bien del patrimonio 
cultural (Gonzalez, 2022).

La cultura como tal se refleja en el patrimonio material e inmaterial que se manifiesta en diversos territorios. Cada 
gobierno local diseña un plan estratégico institucional, plan operativo institucional y plan anual de contrataciones. 
Todos estos instrumentos deben estar alineados a las necesidades que presentan las áreas usuarias. Por lo general 
cultura y deportes, así como turismo son dos funciones muy afectadas en las prioridades que presentan las munici-
palidades. Sin embargo, en algunos casos excepcionales los presupuestos de cultura supera a rubros como la salud 
o producción. 

Partiendo de las necesidades que deben ser satisfechas en un territorio se promueve contratar bienes, servicios y 
obras para desarrollar actividades relacionadas a la cultura por ello es importancia contar con las asignaciones 
presupuestales que permitan hacer realidad la ejecución. El presupuesto en la administración pública es el resulta-
do de una gestión que permite focalizar esfuerzos en destinar recursos a los diversos tipos de gobierno asignando 
dinero que debe ser utilizado en el gasto genérico o especifico que fue destinado.

Con frecuencia en los territorios municipales se identifica ausencia de inversión en la puesta en valor del patrimo-
nio cultural sobre todo en la modalidad sitios arqueológicos que se complementa con el desarrollo del turismo. La 
puesta en valor y conservación patrimonial ayudan en la motivación de la visita turística, tenemos por ejemplo que 
a través de los cuestionarios aplicados a los turistas en el departamento de La Libertad de MINCETUR (2018) una 
de las respuestas recurrentes de la motivación de visita está en el hecho de disfrutar de la cultura.

Es por ello que las municipalidades deben contar con funcionarios especialista que contribuyan en la identificación 
de las necesidades culturales del entorno municipal, así como proponer que tipo de contrataciones anuales pueden 
ser aplicadas en aspectos relacionados a la cultura.

La necesidad insatisfecha de una determina población exige precisar costos y beneficios para realizar un mejora-
miento en la calidad de vida, siendo necesario impulsar un real fortalecimiento de la cultura en los distritos, así 
como evaluar de diversas soluciones que se traducen en inversión pública.

Por ello es importante contar con un modelo de gestión del patrimonio que permita al área usuaria realizar diagnos-
tico que justifica la intervención, definir de forma precisa los problemas identificados, determinar las causas que 
originan estos problemas, y que efectos desata, así como plantear los objetivos que deben mejorar la situación y 
cuáles serán los medios que permiten hacer mejoras, y finalmente plantear las soluciones.

Por otro lado, es necesario indicar que no existen modelos de gestión del patrimonio cultural en los gobiernos 
locales, en tal sentido es de vital importancia determinar aportes para dimensionar aquellos factores que intervie-
nen como; saneamiento físico-legal, estudios de preinversión, uso normativo RD 004-2016/EF, guía de formula-
ción de proyectos, y proyectos de investigación arqueológica (Gonzalez y Rúa, 2022).

Por ello los gobiernos locales son los encargados tanto de la gestión y prestación de servicios públicos en un país. 
Con diversas actividades como recojo de basura, atención adultos mayores entre otros, así como desarrollar 
soluciones innovadoras para resolver problemas sociales (Walker y Andrews, 2013).

Existen cambios anuales en relación al presupuesto público en tal sentido en las distribuciones y cambios se carac-
terizan ajustes en las asignaciones iniciales que se produce por las prioridades en cada área (Ledet et al., 2018).

Los niveles de gobierno del Perú que se expresan en decreto supremo 054 2018 PCM sobre lineamientos de organi-
zación del estado a través de los órganos de línea se presentan a los gobiernos locales. En cuanto a la gestión públi-
ca (administración) de los recursos en países como el Perú existen una serie de componentes que se reflejan en el 
decreto legislativo 1440 del sistema nacional del presupuesto público. Aquí se describe gastos públicos de acuerdo 
a calificación institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Así también la ejecución del gasto a 
través de las etapas; certificación, compromiso, devengado y pago (girado).

El presupuesto público está reglamentado por normativa que busca control eficiente del uso de los recursos y 
además se evalúa el desempeño del gestor público a través de la capacidad de avance del gasto (Gómez, 2004).

El presupuesto se determina también como una herramienta desde una visión económica y de planificación siendo 
un mecanismo de importancia sobre todo en la toma decisiones de las entidades (Donoso et al., 2021).

Las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica determinan que están clasificadas de acuerdo a jurisdicción y 

régimen especial y en función a su jurisdicción serán: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y 
centros poblados.

Los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales agrupan una serie de gastos en funciones como; 
planeamiento, orden público y seguridad, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, transporte, ambiente, sanea-
miento, vivienda, salud, cultura y deporte, educación, protección social, previsión social y deuda pública.

Las municipalidades provinciales trabajan de forma conjunta con aquellas municipalidades distritales que forman 
parte de su territorio, así también incluye los centros poblados y otros territorios definidos administrativamente por 
la autoridad municipal competente.

Es importante mencionar que debe existir una articulación en la demarcación de los territorios a través de las muni-
cipalidades sobre todo en la ejecución de gasto en la función de cultura y deporte. Por ello el modelo de gobiernos 
locales permite teóricamente articular entre las autoridades del mismo territorio, sin embargo, también se puede 
identificar que no siempre existe un trabajo coordinado entre las autoridades.

A través de los planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, plan anual de contrataciones 
y cuadro de necesidades emitido por área usuaria permiten coordinar y ordenar los requerimientos necesarios y 
alineados por la entidad municipal.

Las áreas usuarias pueden definirse como equipo humano que solicita a través de la identificación de necesidades 
en su especialidad requerimientos de bienes, servicios y obras para cubrir esas necesidades identificadas.
En el caso peruano está definido en la normativa de acuerdo a ley de contrataciones 30225 con el estado de acuerdo 
al artículo 8 donde indica como área usuaria a una dependencia donde sus necesidades deben ser atendidas confor-
me a la normatividad o por su especialidad canaliza requerimientos.

Cada dependencia de los gobiernos locales se convierte en un área usuaria en el momento que esta realiza un 
requerimiento, con frecuencia estas solicitudes se cristalizan con un documento y de acuerdo a la característica 
puede ser acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y expediente técni-
co (obras de infraestructura).

Estos requerimientos deben estar alineados al documento llamado plan anual de contrataciones (PAC) donde en 
principio el área usuaria debió tener una participación activa indicando las necesidades identificadas producto de 
su función.

Luego tenemos la fase de actos preparatorios donde se identifican los requerimientos; en tal sentido el área usuaria 
debe solicitar los bienes, servicios y obras que deben ser contratadas donde se atribuye responsabilidades en el 
diseño del requerimiento además de la justificación de la finalidad pública de dicha contratación. 

Es importante mencionar que una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura y luego pase por el presu-
puesto institucional modificado los funcionarios que forman parte del área usuaria de cultura y deporte puedan 
certificar dichas partidas asignadas desde un inicio en el proceso de contratación hasta su finalización.

Bolaños (2021) desarrolló un trabajo sobre presupuesto público en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue 
contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con las opciones del BID. Con un enfoque cuali-

tativo a través del diseño de teoría fundamentada. Se determina procesos y compromisos, así como partidas presu-
puestales generales. En cuanto a las conclusiones el sistema presupuestal del país se basa en un modelo hibrido 
definido como socialdemócrata y socialcristiano.

Larghi (2015) desarrolló un estudio sobre el sector cultura en Cuba. El objetivo de la investigación fue tener una 
reflexión sobre análisis de oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo 
un diseño de teoría fundamentada. Se identifica tipos de actores como empresa estatal, iniciativa municipal para 
el desarrollo local, y emprendimiento cultural. En cuanto a las conclusiones tenemos que la cultura debe ser 
comprendida como un favor para el desarrollo socio sostenible para Cuba, utilizando políticas públicas de innovación.

2.  MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología de estudio se basa en un enfoque cuantitativo en tal sentido a través de los datos numéricos se 
establece la respuesta esperada de la presente investigación definido en el presupuesto público. El enfoque cuanti-
tativo tiene como eje una forma probatoria y secuencial, por ello cada etapa que forma parte de la investigación 
debe respetarse paso a paso, además refleja la necesidad de medir, así como determinar las medidas sobre el hecho 
o fenómeno que está en estudio. Es así que en la recolección de los datos de campo es fundamental para la medi-
ción y análisis (Hernández et al., 2014).

A nivel del tipo de investigación está definida como básica, ya que tenemos como finalidad desarrollar contribu-
ción de nuevos conocimientos en base al presupuesto público que se asigna al sector cultura y deporte.
En cuanto al diseño de la investigación esta será no experimental de corte transeccional que tiene como caracterís-
tica principal medir en un solo momento y sin manipular la variable en estudio los datos que se presentan en el 
aplicativo del MEF.

En relación a los datos recolectados provienen de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, aquí se puede identificar la información presupuestal de forma anual que se destina al sector 
cultura y deporte de los gobiernos locales de las 12 municipalidades provinciales en el departamento de La Liber-
tad. 
En relación a los métodos utilizados para el análisis de los datos se utilizó el programa científico MINITAB 17 que 
permite desarrollar análisis del método Winters que establece el pronóstico a futuro del presupuesto público en el 
sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1
    Categoría presupuestal cultura y deporte de las 12 municipalidades provinciales de la región La Libertad por año.

      Figura 1
Prueba de normalidad de los datos extraídos del presupuesto público para la función cultura y deporte de las municipalidades provinciales

Como se puede visualizar los datos referentes al P-value indican un 0.512 que es superior a 0.05 con lo cual la 
prueba indica una distribución normal de los datos relacionados a la función cultura y deporte de las municipalida-
des provinciales. En tal sentido se debe mencionar que los presupuestos públicos relacionados al sector de cultura 
y deporte de los gobiernos locales en el departamento de La Libertad indica que tenemos una inversión en 2021 de 
S/ 15 251 204.00 que menor a la de 2015 que fue de S/ 19 993 692.00 perdiéndose 4 millones de soles para la 
función de cultura y turismo.
Es importante mencionar que los titulares de los pliegos de los gobiernos locales (municipalidades) deben tener en 
consideración que la cultura es una herramienta potente de cohesión social, además de permitir que exista mejor 
convivencia entre los vecinos. 

      Figura 2
Pronostico del presupuesto público en el sector cultura y deporte para las municipalidades provinciales de la región La Libertad.

Tabla 2
Pronóstico de asignación presupuestal en la función de cultura y deporte en las 12 municipalidades provinciales departa-   

      mento La Libertad.

Como resultado del uso del método Winters se encontró que la asignación presupuestal para la función cultura y 
deporte de las 12 municipalidades provinciales estará en el año 2029 sobre los 23 millones de soles, mientras que 
cinco años después en el 2033 estará alrededor de 29 millones.

En relación al trabajo de Bolaños (2021) fue contrastar el esquema nacional de gestión del presupuesto público con 
las opciones del BID. Con un enfoque cualitativo a través del diseño de teoría fundamentada. En el presente 
estudio se buscó pronosticar la asignación presupuestal de los próximos años para la función cultura y deporte con 
resultados heterogéneos que pueden ser interpretados como heterogéneos por la ausencia de interés de la autoridad 
local. En 2029 se tendrá S/23 929 906 para las 12 municipalidades, y para 2033 un presupuesto de S/29 991 612, 
indicado que es poco dinero para invertir en cultura en un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Larghi (2015) sobre el sector cultura en Cuba, realizó una reflexión sobre análisis de 
oportunidades y debilidades del contexto de la cultura. Con un enfoque cualitativo, bajo un diseño de teoría funda-
mentada. En el presente estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte 
en los gobiernos locales (municipalidades provinciales) determinando que en el año 2029 será de S/ 23 929 906 
para las 12 municipalidades, y para 2033 se contará con un presupuesto de S/ 29 99 ,612 siendo un resultado 
heterogéneo y además es poco dinero para un gran territorio como el departamento de La Libertad.

En relación al trabajo de Leal y Pérez (2011) sobre desviaciones presupuestales del estado español. Donde se 
evalúa el grado de cumplimiento de los presupuestos. Con un enfoque cuantitativo, utilizando una investigación 
tipo básica. En este estudio se buscó pronosticar asignaciones presupuestales para función de cultura y deporte de 
las 12 municipalidades provinciales determinando que en el año 2029 la proyección del presupuesto será de S/ 23 
929 906, y para 2033 será de S/ 29 991 612 siendo poco dinero para un gran territorio como el departamento de La 
Libertad.

El sector de cultura y deporte esta entre las funciones de gasto de las municipalidades provinciales conjuntamente 
con salud, trabajo, comercio, turismo, agropecuario, transporte, ambiente entre otros. Las asignaciones obedecen 
al trabajo articulado que se inicia en el plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto 
institucional apertura, plan anual de contrataciones, cuadro multianual de necesidades. Todas estas herramientas 
permiten conocer las necesidades identificadas por las áreas usuarias de cada municipalidad.

En la función cultura y deporte tienen presupuestos para bienes, servicios y obras estas asignaciones se pueden 
considerar como bajas en razón de otros presupuestos que pasan los cien millones de soles, a esto se debe sumar 
la problemática de la capacidad de ejecución de gasto que se mide de forma anual.

En cuanto a los resultados se encontró que a través del análisis realizado bajo método Winters la proyección del 
presupuesto público al año 2029 equivalente a S/ 23 929 906 millones de soles, que es superior a los S/15 251 
204.00 del año 2021.
El pronóstico sobre presupuesto de la función cultura y deporte del año 2029 al año 2033 es irregular ya que la 
tendencia es a subir en 2030 con S/ 35 408 933, luego baja en el 2031 a S/ 33 146 626 sigue bajando en el 2032 a 
S/ 27 191 23 y sube en 2033 a S/ 29 991 612. 

Estas asignaciones presupuestales deben ser mejoradas bajo un modelo económico mundial que se refleja en la 
economía naranja, y se ajuste a las necesidades territoriales, así también este modelo produce cohesión social y 
permite nuevas fuentes de empleo. La puesta en valor del patrimonio cultural es un pilar de la cohesión social y 
fuente de trabajo para los emprendedores del territorio. Por ello las doce municipalidades provinciales deben traba-
jar de forma articulada para aumentar los presupuestos para la función de cultura y deporte en bien de los vecinos 
y sociedad en general.
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