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5. Resumen 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general describir las 

características del control interno de las micro y pequeñas empresas del sector 

servicios del Perú y de la empresa “Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C.” 

de Chimbote y hacer una propuesta de mejora, 2018. La investigación fue de diseño 

no experimental – descriptiva – bibliográfica – documental y de caso. Se recogió la 

información mediante las técnicas de revisión bibliográfica-documental, entrevista a 

profundidad y del análisis comparativo; utilizando fichas bibliográficas, cuestionario 

y cuadros comparativos. Los  resultados: respecto al objetivo 1 los autores indican que 

producto de la carencia de un sistema de control interno que monitoree las actividades 

de la empresa, garantizando la eficacia y eficiencia económica de las operaciones 

muchas empresas presentan una deficiente gestión empresarial; respecto al objetivo 2: 

la empresa no cuenta con un sistema de control interno implementado, no tienen 

identificados los riesgos por cada objetivo, no han difundido documentos que orienten 

la comunicación interna, sin embargo sí realizan acciones de supervisión del desarrollo 

de las actividades pero no están plasmados formalmente; respecto al objetivo 3: se 

encontraron similitudes y diferencias entre el objetivo 1 y 2. Finalmente, se concluye 

que un sistema de control interno es una herramienta de gestión sumamente importante 

dentro de toda organización ya sea pública o privada, pues el objetivo de esta es el 

logro oportuno, eficiente y eficaz de los metas y objetivos que se plantea toda 

organización para tener éxito en sus actividades económicas. 

Palabras clave: control interno, micro empresa, servicio. 
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Abstract 

 

The general objective of this research work was to describe the characteristics of the 

internal control of micro and small companies in the services sector of Peru and of the 

company "Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C." de Chimbote and make 

an improvement proposal, 2018. The research was of a non-experimental - descriptive 

- bibliographic - documentary and case design. The information was collected through 

the techniques of bibliographic-documentary review, in-depth interview and 

comparative analysis; using bibliographic records, questionnaire and comparative 

tables. The results: regarding objective 1, the authors indicate that as a result of the 

lack of an internal control system that monitors the activities of the company, 

guaranteeing the effectiveness and economic efficiency of the operations, many 

companies have poor business management; Regarding objective 2: the company does 

not have an internal control system in place, the risks for each objective have not been 

identified, they have not disseminated documents to guide internal communication, 

however they do carry out activities to supervise the development of activities but not 

they are formally embodied; Regarding objective 3: similarities and differences were 

found between objective 1 and 2. Finally, it is concluded that an internal control system 

is an extremely important management tool within any organization, whether public 

or private, since the objective of this is the timely, efficient and effective achievement 

of the goals and objectives that every organization sets itself to be successful in its 

economic activities. 

Keywords: internal control, micro enterprise, service. 
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I. Introducción 

Martínez (2012) menciona que una medida de control en el siglo XV fue el principio 

de contabilidad conocido como la partida doble y fue establecida por el franciscano 

Fray Lucas Paccioli, significando el origen del control interno: 

Como resultado del importante incremento de la producción a fines del siglo 

XIX, hombres dedicados al negocio se vieron impedidos de sobrellevar ellos 

mismos los problemas administrativos, productivos y comerciales, por lo que 

tuvieron que delegar funciones dentro de sus organizaciones, además tuvieron 

que crear sistemas y procedimientos para prevenir y disminuir los fraudes o 

errores humanos. Fue así que, con el objetivo de asegurar el complimiento de 

los planes y políticas gerenciales se originó un sistema de control interno. (p. 

6) 

Mendoza, M. & Bayón, M. (2019) describió que el modelo actual de la economía, en 

estos tiempos, hace que cada día el mercado exija a los negocios ser más adaptables; 

en cuestión de:  

Tecnología, la demanda, la competencia, flexibilizar los procesos de atención, 

innovación, dinamismo, calidad y competitividad, en las organizaciones 

empresariales también surgen cambios constantemente, la tecnología, el 

entorno y la competencia (p. 20). 

Mendoza, M. & Bayón, M. (2019) en la gran economía global, es innegable que las 

micro y pequeñas empresas han alcanzado un gran peso en la economía; sin en 

embargo, la gran mayoría no tiene éxito a largo plazo.  

Diversos estudios se han realizado para llegar al porqué de este fin negativo y 

se llega a la conclusión que el origen del fracaso es interno; es decir, se centran 
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más en los aspectos como el marketing, la tecnología, etc. y dejan de lado el 

aspecto contable, significando ello que, no le dan mucha importancia al registro 

y control de sus operaciones como herramienta para ser más competitivos. Lo 

que se traduce en la importancia de implantar un sistema de control interno 

dentro de una empresa y no solo en el ámbito financiero-contable, sino también 

en el área de gestión y dirección; ya que en estas áreas se obtiene y administra 

la información (p. 20). 

Mendoza-Zamora, W., García-Ponce, T., Delgado-Chávez, M., Barreiro-

Cedeño, I. (2018) indica que el sistema de control interno en las instituciones 

públicas es un proceso integral, llevado a cabo por los funcionarios y los 

servidores públicos, elabora con el afán de tener conocimiento de cómo 

enfrentar riesgos y asegurar el logro de los objetivos gerenciales; la aplicación 

de las normas de control interno requiere del compromiso de cada elemento 

dentro de la entidad pública. Las compañías en cualquier contexto geográfico-

social necesitan un efectivo sistema de control interno como herramienta para 

una mejor gestión, es decir: ser más eficientes, efectivos y con una mejora 

continua (pp. 208 – 209). 

Pero, no todas las empresas privadas, y más aún, las micro y pequeñas 

empresas, tienen un manual para implantar el control interno dentro de su 

organización, y mucho menos saben cómo hacerlo de modo formal; pero, existe una 

guía llamada “Informe COSO” que les puede ser de mucha utilidad en el proceso de 

implementación de los mecanismos del control interno que les permita alcanzar sus 

objetivos de manera confiable y segura.  
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El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales-CIEN (2019) realizó 

una investigación sobre la comparación internacional del aporte de las Mipymes a la 

economía, en cuanto a la participación del número de empresas en la Mipymes, se 

concluyó que:  

En los países analizados, las MIPYMES concentran la mayor parte del número 

de empresas totales (99,6% en promedio). Particularmente, las microempresas 

representan el 92,1%, seguidas de lejos por las pequeñas empresas (7%), 

medianas (1,1%) y grandes (0,4%). Es importante destacar, debido a que los 

países europeos tienen bajos niveles de informalidad las estadísticas 

presentadas en el cuadro N° 2 representan una buena aproximación a la realidad 

de estos países; sin embargo, en el caso de países latinoamericanos que 

presentan altos niveles de informalidad el porcentaje real de microempresas 

respecto al total de empresas puede ser incluso mayor. Incluso sin tener en 

cuenta la observación del párrafo precedente, está claro que tanto en países 

europeos como latinoamericanos las empresas son predominantemente 

microempresas. Esta situación preponderante de las microempresas dentro de 

la estructura productiva de un país es preocupante dado que, como se verá más 

adelante, las microempresas tienen un bajo nivel de productividad sobre todo 

en países latinoamericanos.  (p. 5) 
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CIEN (2019) en cuanto al aporte de las Mipymes a la empleabilidad, se concluyó que: 

Las MIPYMES se caracterizan por concentrar la mayor parte de la población 

económicamente activa (PEA) ocupada, alcanzando en promedio (para los 

países analizados) el 76,7% del total de empleos, siendo las microempresas las 

que concentran el 47,9% del total, seguidas por las pequeñas empresas (17,7%), 

medianas (11,1%) y grandes (23,3%). Cabe destacar que en los países 

latinoamericanos analizados estos porcentajes son mayores a lo de los países 

europeos; efectivamente, en los países de la Alianza del Pacifico (AP), Brasil 

y Argentina la MIPYMES concentran el 82% del empleo total (sólo en AP este 

porcentaje es de 84%). Esto se debe principalmente a dos factores: i) como se 

vio anteriormente existen más empresas de menor tamaño, por ende, éstas 

tienen la capacidad de concentrar más mano de obra; y ii) ante la falta de 

inserción laboral en los países latinoamericanos (debido a factores como el bajo 

nivel educativo), se tiende a crear empresas unipersonales o de menos de diez 
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personas que se encuentran, en muchos casos, en el límite de la informalidad. 

En este sentido, la PEA ocupada en países como Alemania y Francia (que 

tienen más número de empresas grandes y en donde el nivel de educación de 

su PEA ocupada es mejor) se concentra en una mayor proporción en la grande 

empresa (40% en promedio). (p. 6)    

 

CIEN (2019) en cuanto al aporte de las Mipymes en el PBI, se concluyó que:  

Cuando se compara en términos de PBI el aporte de las MIPYMES se reduce 

considerablemente (en referencia al número de empleo y de empresas), sobre 

todo en los países latinoamericanos analizados, esto se debe, como se verá más 

adelante, al menor nivel de productividad, así como por el difícil acceso al 

sector financiero, mano de obra no calificada, menor disponibilidad de capital 

de trabajo, cargas regulativas y tramitología, poca capacidad de negociación, 

poca información y rezago tecnológico, entre otros factores. Estos problemas 

se acrecientan a medida que el tamaño de la empresa es menor. Las MIPYMES 
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generan en promedio el 51,2% del PBI total, mientras que a nivel desagregado 

las micro, pequeña y medianas empresas tienen una participación muy similar 

del orden del 18%; 17,6% y 15,5%, respectivamente; sin embargo, a nivel de 

los países de Latinoamérica su participación es menor (40%) en comparación 

a los países europeos analizados en el presente documento (60%). (p. 7) 

 

CIEN (2019) en cuanto al aporte de las Mipymes a las exportaciones, se concluyó que:  

En cuanto al aporte de las MIPYMES a las exportaciones es reducido; es decir, 

el monto exportado por las MIPYMES respecto al total es de alrededor de 11%. 

Asimismo, las microempresas, solo participan con el 1,2%; seguidas por las 

pequeñas empresas y medianas empresas con 2,1% y 9,6%, respectivamente. 

Es menor la participación en países como Chile, Perú y México es 3,9%; 4,4% 

y 6,7%, respectivamente. En contraste, de los países de los cuales se tiene la 

información disponible, Brasil es el que lidera esta lista con 21,4% de 

participación. El reducido aporte al PBI y a las exportaciones por parte de las 
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MIPYMES es explicado por el menor nivel de productividad tal como se 

analiza a continuación. (pp. 7-8)   

 

CIEN (2019) en cuanto al nivel de productividad de las Mipymes, se concluyó que:  

A pesar de la considerable representatividad de las MIPYMES en términos de 

número de empresas como de empleo, su aporte en el PBI y, más aún, en las 

exportaciones es reducido, lo cual estaría relacionado con el menor nivel de 

productividad laboral, principalmente en países latinoamericanos. (p. 8) 
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El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales-CIEN (2019) como 

resultado de su investigación sobre la comparación internacional del aporte de las 

Mipymes a la economía, recomienda:  

Las MYPYMES juegan un rol importante en la economía en cuanto al empleo 

y PBI que generan, así como a la cantidad de empresas que abarcan, no obstante 

para volverlas más competitivas y logren posicionarse en los diferentes 

mercados internacionales a través de sus exportaciones es importante que sean 

más productivas a través de mejoras tecnológicas y una mayor inversión en 

capital humano, asimismo, es importante que se incentive su formalización 

para que gocen de sus benéficos como el acceso al sector financiero, beneficios 

tributarios, mano de obra calificada, mayor capacidad de negociación, entre 

otros factores. En sentido, las MIPYMES en la medida que sean más 
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productivas y menos informales contribuirán aún más al crecimiento 

económico y con este un mayor desarrollo económico y social. (p. 13) 

 

Medina (2011) señala que, en Europa, la Comisión Europea bajo la base de los 5 

componentes del Sistema de Control Interno, abreviado con las siglas SCI, según 

COSO estableció: 

24 normas de control interno, cuyos pilares fueron la auditoría, la gestión 

financiera y el control; pues, para el Tribunal de Cuentas de España es 

primordial que exista un sólido sistema de control interno en la entidad que se 

fiscaliza, pues esta resulta ser fundamental para una óptima gestión de los 

fondos públicos en pro de la lucha contra las irregularidades, el fraude y la 

corrupción; para prevenir los riesgos antes de que sean detectadas durante la 

fiscalización del SCI y ayudar a la mejora de la gestión pública. (pp. 2-7) 

 

Por su parte Zorrilla (2003) dice que, en México, las Pymes son en su mayoría 

familiares y carecen de un sistema implementado de control interno: 

Esta carencia de guías de cómo realizar el trabajo y normas que les ayuden a 

proteger a la empresa en la exactitud de los registros de la información 

financiera, registros donde figura el dinero generado por la operación de la 

misma, las deudas por cobrar y/o pagar, el efectivo disponible en caja y bancos. 

En México, un problema principal de las PYMES es la falta de capital propio 

o la insuficiencia del mismo, el problema surge cuando las instituciones 

financieras analizan a estas unidades económicas y carecen de registros 

financieros que respalden los financiamientos. Es así que, las microempresas y 
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la PYMES superan en cantidad a las grandes empresas, por lo que es importante 

incorporar a estos numerosos grupos de emprendedores un adecuado SCI que 

ayude a proporcionar una confiabilidad razonable de los registros contables y 

financieros frente a las instituciones de crédito y eso se puede lograr 

estableciendo un adecuado SCI que les permita tener registro de toda clase de 

datos respecto a la empresa. (pp. 59-67) 

 

Asimismo, Toledo & Yera (2011) indican que en el país de Cuba, el Comité de Nomas 

Cubanas estableció su propio concepto sobre el Control Interno siguiendo los 

lineamientos del Informe COSO y cambió los modelos que solo se inclinaban hacia el 

Control Interno Contable y no consideraban a la organización en su conjunto: 

Los cambios en su economía hicieron que las Entidades tengan la necesidad de 

introducirse en un proceso de perfeccionamiento y como consecuencia, se 

desarrollaron métodos que permiten tener un panorama global y estratégico de 

las organizaciones y a la vez de su entorno como punto departida para el éxito 

en la gestión; en las actuales condiciones de la economía cubana se precisó el 

inmediato perfeccionamiento de los instrumentos de dirección y herramientas 

que ayuden a evaluar con mayor exactitud e imparcialidad la gestión y el nivel 

de respeto de los principios del Control Interno. (p. 2) 
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Por otro lado, Castañeda (2013) señala que las Mipymes en Colombia contribuyen de 

manera sustancial a la creación de la riqueza nacional, sin embargo, se estima que:  

Más de 90% no tiene una contabilidad formal, es decir ni un mínimo de control 

interno contable. Además, tienen debilidades estructurales, junto con la falta de 

planeación y estrategia, así como el complicado acceso a líneas de crédito, lo 

que se convierte en una limitante para la inserción en el ámbito internacional y 

su permanencia en el mercado nacional. Pues, no utilizan la contabilidad para 

la toma de decisiones, ya que, la contabilidad es parte de los elementos del 

control interno. Es por esto que, es sumamente importante proponer un modelo 

de control interno para Mipymes basado en los lineamientos del Estándar 

COSO, que ayude a conseguir los objetivos organizacionales, estados 

financieros seguros, correctos y oportunos, salvaguarda de los activos y 

eficiencia y eficacia de las operaciones empresariales. (pp. 2-5) 

 

Arango (2013) dice que la totalidad de entidades estatales en Colombia implementan 

el Modelo Estándar de Control Interno o también conocido por sus siglas “MECI”: 

Lo que permite uniformizar los criterios y conceptos de auditoría interna.  En 

cuanto, al sector privado, la principal problemática es que los empresarios 

entienden los modelos de control interno como una salida de dinero innecesaria, 

desconociendo los beneficios, lo que supone consecuencias negativas dentro de 

la organización. Por eso, ya sea la empresa privada o pública, es muy 

importante ejecutar un adecuado sistema de control. (pp. 4-5) 
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Según el Informe anual de diagnóstico y evaluación acerca de la actividad empresarial 

de las micro y pequeñas empresas en el Perú, y los determinantes de su capacidad 

formal, realizado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEX (2019).  

En el Perú, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 

elaborada por el Instituto de Estadística e Informática (INEI), en 2019, las 

micro y pequeñas empresas (Mype) representaron el 95% de las empresas 

peruanas y emplearon a un 47.7% de la población económicamente activa 

(PEA), lo que equivale a un crecimiento del 4% en el empleo. Las Mype 

registran ventas anuales en constante crecimiento y equivalen a un 19.3% del 

PBI, con un monto un 6% mayor al registrado en 2018. Sin embargo, este pilar 

del tejido empresarial opera bajo un contexto permanente de informalidad y en 

condiciones de desventaja competitiva. Según la Enaho, la informalidad de 

estas empresas, medida por su condición de registro frente a la Sunat, alcanzó 

un 83.8% en 2019. (pp. 5-7) 
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COMEX (2019) en su informe anual sobre las características de las Mypes, describió 

que: 

El 51% de los empleadores dueños de una Mype en el Perú son mujeres que 

tienen, en promedio, entre 43 y 44 años. Además, casi la mitad (48%) son jefas 

de hogar, lo cual indicaría que una gran participación del ingreso total del hogar 

(sino es el 100%) depende directamente de las ventas y desempeño del negocio. 

Un aspecto importante del perfil del empresario es su familiarización e 

inclusión en el sistema financiero, así como las prácticas de ahorro formal que 

emplea, ya que influyen notoriamente en el manejo de cuentas y la 

formalización en las operaciones de su negocio. En 2019, solo un 35% de los 

emprendedores de Mype contaban con al menos un producto financiero formal 
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y un 27% empleaba métodos de ahorro informal. Entre los productos formales, 

un 33% tenía una cuenta de ahorros, tan solo un 8% contaba con un producto 

de crédito y un 1% tenía cuentas a plazo fijo o cuentas corrientes. Estas cifras 

denotan aún una baja penetración del sistema financiero y las prácticas de 

ahorro formal entre estos empresarios. Finalmente, el emprendimiento en el 

país surge a raíz de necesidades o motivaciones específicas de los empresarios. 

Así, las Mypes que operaron en 2019 se crearon en su momento debido, 

principalmente, a una necesidad económica (48.8%), a raíz de la motivación 

por mejorar los ingresos personales o familiares (23.9%), o al hecho de querer 

ser independiente (17.7%). (COMEX, 2019, p. 8) 

 

Los investigadores también han determinado que: 

Si bien el perfil del empresario influye directamente en sus prácticas 

empresariales y en el manejo de sus ventas, las características del negocio en 

sí mismo (prácticas contables y características físicas) reflejan directamente la 

potencial capacidad productiva y el grado de formalización en las operaciones. 

De acuerdo con cifras de la Enaho 2019, el 74.7% de las Mypes en el Perú no 

lleva ningún registro de cuentas, un 21.5% solo lleva apuntes personales de 

gastos o ingresos, y el resto (3.8%) lleva libros contables o tiene un sistema 

completo de contabilidad instalado. En cuanto a la propiedad del local, un 49% 

de las Mypes en el Perú tienen un local dedicado exclusivamente al negocio, 

ya sea prestado, alquilado o propio, mientras que el 51% no tiene un local 

establecido para realizar sus actividades. Si bien este es un alto porcentaje, cabe 

recordar que una proporción importante de Mypes se dedica a la prestación de 
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servicios, por lo cual no requieren necesariamente de un local físico. Dentro 

del grupo de Mypes que cuentan con un local físico para realizar sus 

operaciones, el 67.1% tiene la propiedad del inmueble, el 21% lo alquila y el 

11.9% lo usa en calidad de préstamo. (COMEX, 2019, p. 9) 

 

Asimismo, indicaron con que servicios cuentan las Mypes: 

Los servicios con los que cuentan estos negocios, ya sea que su presencia 

dependa de la propia capacidad del empresario o del nivel de acceso en la 

localidad donde operan, determinan en gran parte la productividad de sus 

operaciones o el nivel de su oferta de servicios. Asimismo, servicios como agua 

potable, red de desagüe, luz, red telefónica e internet son un reflejo de la 

capacidad de estos negocios para hacer frente a su demanda y del nivel de 

ingresos, madurez y potencial tamaño al que pueden llegar. De acuerdo con la 

Enaho, los porcentajes de tenencia de estos servicios en 2019 se mantuvieron 

en niveles considerablemente bajos en cuanto al acceso a teléfono (2%), 

internet (3%) o red de desagüe (6%). Sin embargo, estos resultados se ven 

influenciados por el alto porcentaje de Mypes que no cuentan con un local 

dedicado exclusivamente al negocio. Al considerar solo las que cuentan con un 

local de operaciones, el 61.1% tiene acceso a luz por red pública; el 24%, a 

agua potable; el 13%, a red de desagüe, y solo el 5.8% cuenta con acceso a 

internet y el 3.2% con un teléfono fijo, mayormente de uso compartido con otro 

negocio o la vivienda donde se ubica. (COMEX, 2019, p. 9) 
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Otro factor que tomaron en cuenta en su investigación fue el recurso humano con el 

que cuentan las Mypes: 

El capital humano es otro factor que determina e impulsa la productividad de 

las Mypes en el país. Así, características del empleo como las condiciones 

laborales y sus características demográficas son importantes indicadores que 

permiten identificar las principales barreras para su competitividad. En 

promedio, los trabajadores empleados en las Mypes en 2019 tenían 33 años y 

contaban con un nivel educativo equivalente a secundaria incompleta. Por otro 

lado, un 50% de los empleados en Mypes eran mujeres. En cuanto al tipo de 

ocupación, un 71.3% de los trabajadores eran familiares del dueño del negocio 

(+2.5 pp más que en 2018) y un 66% eran familiares no remunerados (+0.3 pp). 

Las condiciones laborales bajo las cuales operan las Mypes en el país revelan 

resultados aún preocupantes, ya que, en 2019, el 84.3% de sus trabajadores no 

se encontraba afiliado a ningún sistema pensionario y tan solo el 2.6% contaba 

con un seguro de salud (+0.4pp y +0.1pp en comparación con lo visto en 2018, 

respectivamente). Por otro lado, los empleados de las Mypes en 2019 

trabajaron 25.1 horas a la semana en promedio; sin embargo, un 25.1% trabajó 

más de 40 horas a la semana y un 4.6%, más de 60 horas. (COMEX, 2019, p. 

10) 
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Por otro lado, COMEX (2019) en su estudio también describió a las Mypes según 

actividad empresarial: 

En 2019, más de la mitad de las Mypes formales e informales en el país se 

dedicaron a sectores vinculados con los servicios (por ejemplo, servicios de 

consultoría independiente, técnicos, contables, etc.). En segundo lugar, se 

encuentran las dedicadas al comercio (32% del total), entre las cuales 

predominan los negocios de venta al por menor, como las bodegas o farmacias. 

Finalmente, están las dedicadas a la producción (13%) y a múltiples sectores 

(un 4% del total, en su mayoría producción y comercio), que completan la 

distribución de los pequeños negocios en el país. (p. 11) 
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Por otro lado, COMEX (2019) en su estudio relaciona el incremento de las ventas de 

las Mypes según su actividad empresarial: 

Los datos de la Enaho muestran que, durante los últimos años, las Mypes 

vinculadas con actividades de servicios han incrementado su número en mayor 

medida que aquellas dedicadas al comercio o la producción. Sin embargo, a 

pesar de que las Mypes dedicadas a servicios y a comercio aumentaron un 6% 

y un 2% frente a 2018, respectivamente, las dedicadas a la producción se 

redujeron un 6%. Esto resulta particularmente interesante ya que 

incrementaron sus ventas promedio un 5.5% respecto de 2018, y fueron las que 

aumentaron más sus ganancias promedio (+11.7%); mientras que las Mypes 

dedicadas al comercio vendieron y ganaron un 8.3% y un 6.5% más, y las de 

servicios redujeron sus ventas anuales promedio un 0.3% y aumentaron sus 

ganancias solo un 3.4%. (p. 11) 

Estas diferencias en ventas, ganancias y participación de las Mypes, según tipo 

de actividad empresarial, también se encuentran vinculadas con el perfil del 

empresario, las características del negocio y las características del empleo 

propias de cada tipo de negocio. Son estas las que, en última instancia, tienen 

un efecto directo en la productividad y la competitividad de las dedicadas a 

servicios, comercio o producción. Además, estos son factores que, en buena 

parte, están correlacionados con su nivel de formalización. (p. 12) 
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De la actividad empresarial de Servicios, COMEX (2019) en su estudio muestra los 

siguientes resultados: 

Las Mypes de servicios, son de las más heterogéneos de los grupos, al agrupar 

actividades económicas distintas en su naturaleza (servicios profesionales) que 

no necesariamente necesitan operar de manera similar al resto de negocios para 

lograr una mayor productividad. Sin embargo, es importante notar que solo el 

39% de estas Mypes o trabajadores independientes son mujeres, tienen 42 años 

en promedio y un nivel educativo significativamente mayor que el resto de los 

micro y pequeños empresarios (equivalente a estudios técnicos). (p. 15) 

Además, es importante tener en cuenta que estos empresarios tienen 

relativamente un mayor acercamiento al sistema financiero formal que el resto 

(37% cuentan con un producto financiero formal). De esta manera, las 

características del negocio para las Mypes de servicios son significativamente 

menos desarrolladas que el resto. Además, tienen 6.8 años de antigüedad en 

promedio, lo cual representa el menor valor de los tres sectores. En cuanto al 

empleo, son en su mayor parte unipersonales y resaltan por emplear a un mayor 



 

33 
 

porcentaje de mujeres que el resto, así como a personal con una edad promedio 

menor. (p. 15) 

 

En el Perú las Mypes se distribuyen según COMEX (2019) de la siguiente manera: 

Las Mypes y, en general, la actividad empresarial en el Perú son un reflejo 

directo de la competitividad de cada uno de los departamentos, y su desempeño 

depende tanto de las características productivas en cada región como de la 

infraestructura de servicios públicos y logística. Estas características explican 

que, en ciertas zonas del país, existan más incentivos para hacer empresa, se 

genere empleo de calidad, se promueva la formalización y se eleve la 

competitividad de estas unidades productivas. De acuerdo con cifras de la 

Enaho 2019, Lima es el departamento que concentra al mayor número de 

Mypes en el país (13.4%), lo cual guarda relación con la mayor densidad 

poblacional en la capital. Por otro lado, el segundo nivel de concentración se 

encuentra a lo largo de la costa peruana, desde Piura hasta Moquegua, así como 

en zonas de la selva norte como Loreto y Ucayali (entre 4% y 12% del total en 

el país). Finalmente, el resto de micro y pequeñas empresas se encuentran 

esparcidas por la sierra peruana, y el norte y sur del país, siendo la sierra central 

donde se ubican la menor proporción de Mype. (p. 16) 
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COMEX (2019) en su estudio indicó que el nivel de informalidad es influenciado por 

el espacio geográfico en que desarrollan sus actividades las Mypes: 

De acuerdo con cifras de la Enaho 2019, la mayor concentración de 

informalidad en las Mypes se ubica en el norte del país y en la selva este, así 

como en los departamentos de Huancavelica y Puno, en donde entre el 87% y 

el 92% de las Mypes no están registradas en la Sunat. En segundo lugar, se 

observan niveles ligeramente más bajos de informalidad en la costa y sierra 

norte, con niveles entre el 83% y el 87%. Finalmente, en la zona centro y sur 

del país, con excepción de Ayacucho, se ubican las Mypes relativamente menos 

informales en comparación con el promedio nacional. Si bien estas cifras 

reflejan que existe un heterogéneo panorama de las Mypes del país, también 
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demuestra que todos estos negocios se enfrentan a grandes barreras que los 

alejan del sector formal y condicionan su productividad. Además, es claro que 

las características individuales de cada Mype (perfil del empresario, 

características del negocio y características del empleo) se encuentran 

relacionadas con el desempeño de cada tipo de actividad empresarial. Así, la 

focalización del análisis y toda política pública de fomento a la formalización 

y competitividad de las Mypes debe responder a un mapeo claro del panorama 

empresarial del país, así como establecer un vínculo directo con beneficios 

tangibles para que estos empresarios tomen conciencia de que el costo de 

formalización es una inversión necesaria para obtener mejores resultados. (p. 

18) 
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Cañari, A. (s.f) en su artículo habla sobre que, en el Perú se utiliza la palabra MYPES 

para referirse a micro y pequeñas empresas siendo una de las formas de organización 

que aporta más a la economía y al empleo del país: 

En el Perú, se realiza una subdivisión cuando se habla de PYMES: 

microempresa (1 a 10 trabajadores), pequeña empresa (de 11 a 50 trabajadores) 

y mediana empresa (entre 51 a 250 trabajadores). Sin embargo, el 02 de Julio 

del 2013, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 30056 “Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial”. Este tiene entre sus objetivos 

establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, formalización 

y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). 

Incluye modificaciones a varias leyes entre las que esta la actual “Ley MYPE” 

D.S. Nº 007-2008-TR. “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y 

del Acceso al Empleo Decente”; donde se indica que la Mype se clasifica en 

base a sus ingresos por ventas y sin importar la cantidad de trabajadores, con 

el objetivo de acceder a ciertos beneficios que otorga el Estado a estos 

emprendedores (p. 6). 

Según Estefanía Chau (2018) informó en el portal Web de La Agencia Peruana de 

Noticias Andina que: 

El emprendimiento empresarial de la micro y pequeña empresa (Mype) tiene 

una participación de 24% en el PBI nacional y que este sector aporta el 85% 

del empleo en el país. Añadió que esa es la razón por la cual Produce está muy 

interesado en impulsar el desarrollo y asociatividad de las Mype para que 
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puedan seguir creciendo y posteriormente se conviertan en medianas y grandes 

empresas. El mundo las micro y pequeñas empresas siempre tienen un aporte 

importante a la economía. Según Produce, entre el 50% y 60% de las Mypes 

son formales y cumplen con los requisitos para ello, no obstante, existe una 

serie de motivos que generan informalidad en el sector. (p. 1) 

Al ser las Mypes las entidades económicas que aportan a la economía del país y a la 

generación de un 80% empleo, se define según el artículo 2 de la LEY N° 28015:  

“unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, en cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como finalidad desarrollar actividades de transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”. 

 

Según Diego Noreña (2019) a través del portal Web del Diario Gestión informó sobre 

una nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) acerca 

de que: 

El Perú existen 2 millones 332 mil 218 de empresas de las cuales más del 95% 

están en el régimen Mype. De acuerdo con el reporte anual Doing Business del 

Banco Mundial (2019), el Perú ocupo el puesto 51 de 190 economías en el pilar 

protección de los inversionistas minoritarios. Es importante reconocer la 

importancia de la micro y pequeña empresa para la dinámica económica del 

Perú, dada su alta tasa de concentración y alto grado de correlación con el 

emprendimiento. Por ese motivo es fundamental que las Mypes sigan estas 

reglas de oro para lograr generar ventajas competitivas sostenibles. (p. 1) 
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Guerra (2015) afirma que en la Mype no le dan la suficiente valía e importancia al 

control interno como parte de su gestión.  

“Las actividades que realizan se vuelven rutinarias, pero con un trabajo 

empírico levado por la experiencia en el negocio o por la necesidad de 

agenciarse recursos para la subsistencia” (p. 13). 

 

El Periódico el Ferrol (2019) en su artículo periodístico sobre la conferencia 

de prensa realizada en la Cámara de Comercio y Producción del Santa para promover 

la Ruta de la Semana de la Mype en la región Áncash, recopiló información sobre la 

situación de las Mypes en Ancash: “El 80 por ciento de las Mypes son 

informales(…)cerca de 55,000 Mypes se han creado en Áncash del 2017 al 2018, de 

las cuales solo 5,000 se encuentran formalizadas(...)existe un alto índice de 

informalidad, esto se debe a la poca presencia del Estado y la desinformación en los 

pequeños empresarios(…)a pesar de que el Ministerio (de Trabajo) implementó hace 

años un programa denominado Formaliza Perú, pero que en Áncash no ha tenido 

presencia. Sin embargo, nosotros el próximo mes lo oficializaremos” informó el 

director regional de Trabajo, Iván Hernández Carrasco. (párrafo 1-3) 

Por otro lado, en la misma conferencia la coordinadora sectorial Áncash del 

Ministerio de Producción, Lupe Sucso Herrera, resaltó que “la gran mayoría de Mypes 

no pasa del año. Esto se debe a la desinformación; el tema del desconocimiento. Tal 

vez prefieren algo estable, un sueldo fijo estable (…) A raíz de esto nosotros, como 

ministerio, estamos apoyando a través del programa nacional Tu empresa, 

desarrollando todos los procedimientos de formalismos, tenemos convenios con 

notarías” (Periódico el Ferrol, 2019, párrafo 4-7) 
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 “Una Mype formal puede mejorar sus condiciones siempre y cuando conozca todas 

sus funciones, la falta de desconocimiento ha generado que cierren pronto, 

lamentablemente no ha aumentado la cifra de emprendimiento en la región Áncash, la 

evolución de las Mypes ha sido muy lenta por la ausencia del propio estado”, finalizó 

Hernández. (Periódico el Ferrol, 2019, párrafo 11) 

 

A nivel local, la empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C. 

identificado con RUC N° 20601070911, domicilio fiscal en Jr. Bolognesi Nro. 549 - 

Oficina 101 - Ancash - Santa – Chimbote; tiene como Gerente General a Morales 

Majipo Monica identificada con DNI Nª 48071304; entre sus principales actividades 

esta: la asesoría contable, asesoría en gestión de empresas, brinda cursos de 

capacitación y diplomados; ejecuta obras públicas; asimismo, tiene un centro de 

Guardería y Estimulación temprana.  

La empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C. está 

formalmente constituida hace 5 años y meses, desde la inscripción en registros 

públicos el veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis (24/02/2016) con numero 

de partida registral nª 11089881. Esta empresa mucho antes de su formalización estaba 

en funcionamiento como un estudio contable, en sus años de informalidad y 

formalidad, no llegaron a establecer mecanismos de control interno correctamente 

implementados, debido a la diversificación de actividades, su complejidad y el 

crecimiento de la empresa; por ello ha presentado una serie de debilidades y problemas 

asociados al desarrollo de procedimientos de índole contable y controles 

administrativos, pues el personal encargado de caja tenía dificultades en identificar de 
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todos los comprobantes que recibían cuales correspondían a la actividad que los 

originaban, y al momento de rendir las cajas no cuadraban y eso retrasaba la labor 

contable ya que no podían los comprobantes pasar del área administrativa al  área 

contable si no terminaban de cuadrar las cajas, peor aún como existía un desorden en 

el área administrativa la información no llegaba correctamente clasificada al área de 

contabilidad por lo que esta área no podía realizar los estados financieros que solicitaba 

la gerencia con información poco confiable porque no se tenía la certeza si el gasto y 

costo correspondía o no a la actividad de la cual se estaba elaborando los estados 

financieros, todos estos problemas como consecuencia de la falta de implementación 

de un sistema de control interno y del compromiso del personal encargado de llevar el 

control inicial de los documentos; ya que, mediante los controles administrativos o  la 

implementación de guías de cómo proceder para una adecuada identificación o 

clasificación de gastos que faciliten la labor administrativa y por ende la contable se 

evitaría la pérdida de tiempo, la duplicidad de labores, el retraso en la labores y todo 

el trabajo de las áreas sería más eficiente efectivo y eficaz. 

Por eso es importante lo que indica HENAO, Y. (2017): 

Se debe comprender que el control interno más que ser un medio de presión 

sobre las personas encargadas de desarrollar cada actividad o sobre estas como 

tal, es una herramienta que permite dar solución a los problemas existentes 

dentro de la entidad, así como la detección y prevención de agentes que ponen 

en riesgo el cumplimento de los objetivos trazados por la empresa o entidad (p. 

7). 
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Por lo antes expuesto, la preocupación que existe en esta empresa de servicio 

es el manejo de un adecuado sistema de control interno que permita mejorar la gestión, 

y de esa manera minimizar pérdidas y optimizar el uso de los recursos a través del 

manejo de información confiable y la toma de decisiones adecuadas y favorables para 

la organización, el sistema de control interno es una herramienta útil con la cual la 

administración asegura el desarrollo adecuado y eficiente de las operaciones de la 

empresa. 

Motivo por el cual, el presente trabajo tiene relevancia, y se plantea como 

objetivo general describir las características del control interno de las micro y pequeñas 

empresas del sector servicios del Perú y de la empresa “Inversiones y Servicios 

Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote y hacer una propuesta de mejora, 2018; cuya 

finalidad es buscar la respuesta a: ¿Cuáles son las características del control interno 

de las micro y pequeñas empresas del sector servicios del Perú y de la empresa 

“Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018 y hacer 

una propuesta de mejora? 

En busca del objetivo general se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

1. Describir las características del Control Interno de las Micro y Pequeñas 

empresas del sector servicios del Perú, 2018.  

2. Describir las características del control interno de la empresa “Inversiones y 

Servicios Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018. 

3. Realizar un análisis comparativo de las características del control interno de 

las micro y pequeñas empresas del sector servicios del Perú y de la empresa 

“Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018. 
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4. Hacer una propuesta de mejora del control interno para la empresa “Inversiones 

y Servicios Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018. 

Finalmente se justifica la investigación porque busca describir, mediante su 

ejecución, las características del control interno de las micro y pequeñas empresas del 

sector servicios del Perú y de la empresa “Inversiones y Servicios Generales Moberth 

S.A.C.” de Chimbote y hacer una propuesta de mejora, 2018 para su posterior 

contrastación con estudios de otros autores y teorías sobre el Sistema de Control 

Interno y así precisar los puntos débiles, y emitir recomendaciones para mejorar esos 

aspectos negativos del control interno de la empresa en estudio, con la finalidad de 

aportar con el cumplimiento de los objetivos de la empresa, brindándole formatos 

guías para que los implemente en la gestión e implantación de su control interno. Pues, 

un adecuado sistema de control ayuda a toda organización a adoptar normas, políticas, 

procesos y procedimientos; que significa una herramienta para garantizar una 

seguridad razonable en el logro de las metas organizacionales de todas las áreas de una 

empresa, sea pública o privada, pequeña o grande; esta última condición, determina la 

complejidad del sistema de control interno que adopte cada empresa. 

Pues, los dueños de la micro y pequeñas empresas al ser personas 

emprendedoras, necesitan de una guía, que les ayude a implantar un sistema de control 

para llevar a cabo su negocio de forma eficiente y eficaz y que les permita detectar con 

antelación los riesgos que se podrían correr. 

Esta investigación beneficiará a los dueños de los negocios, ya que este trabajo 

proporciona una herramienta de apoyo para la MYPE. Asimismo, con esta 

investigación aportaremos antecedentes y bases teóricas para posteriores estudios 
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similares realizados por estudiantes y/o profesionales de otras disciplinas que se 

interesen en el tema de control interno en la micro y pequeña empresa. 

Para lograr todo lo anteriormente descrito se ejecutó una investigación de 

diseño no experimental – descriptivo – bibliográfico - documental y de caso, porque 

se realizó sin manipular deliberadamente la variable, se observó el fenómeno tal como 

se muestra dentro de su contexto, se describió las características de la variable y porque 

se revisaron textos, artículos bibliográficos, entre otros acerca de la variable en estudio. 

Para cumplir con el objetivo específico 1 se utilizó la revisión bibliográfica y 

documental de los antecedentes del informe, los cuales fueron objeto de estudio en el 

análisis de resultados. 

Para cumplir con el objetivo específico 2 se elaboró un cuestionario 

relacionado con las bases teóricas y los antecedentes, el cual se aplicó al gerente de la 

empresa del caso. 

Para cumplir con el objetivo específico 3 se hizo un cuadro comparativo 

procurando que dicha comparación esté relacionada con aspectos comunes al objetivo 

1 y 2. 

Por último, para cumplir con el objetivo específico 4 se presentó una propuesta 

de mejora en base a las debilidades identificadas en la investigación a la empresa 

Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C., con la finalidad de hacer frente a 

los problemas que limitan el proceso de control interno en la empresa, 

proporcionándole formatos guías para mejorar sus puntos débiles.  
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Al aplicar lo anteriormente plasmado se obtuvieron los siguientes resultados:  

Los autores coinciden en que no contar con un sistema de control interno 

dificulta el cumplimiento de los objetivos principales de la empresa, ya que, la 

implementación y desarrollo de un sistema de control influye en las diferentes 

áreas de la empresa porque permite proteger los recursos de la empresa, mejora 

el desarrollo de los procesos, maximiza oportunidades, se obtiene eficiencia en 

las operaciones del negocio, rentabilidad y confiabilidad de la información 

administrativa, contable y financiera y contribuye al crecimiento y 

productividad de las empresas. Asimismo, se pudo encontrar que la empresa 

en estudio no cuenta con un sistema de control interno implementado 

adecuadamente, no tienen identificados los riesgos por cada objetivo de la 

empresa, no ha diseñado procedimientos para el cumplimiento de sus objetivos 

y tampoco cuenta con indicadores de desempeño para las actividades que 

realiza cada trabajador, no han difundido documentos que orienten la 

comunicación interna, sin embargo, la comunicación es cordial y oportuna 

entre compañeros y jefes y por ultimo sí realizan acciones de supervisión del 

desarrollo de las actividades, sin embargo, esos procedimientos de supervisión 

no están plasmados formalmente.  

 

Luego de la revisión bibliográfica de los resultados y análisis de resultaos se concluye 

que: 

Un sistema de control interno es una herramienta de gestión sumamente 

importante dentro de toda organización ya sea pública o privada, pues el 

objetivo de esta es el logro oportuno, eficiente y eficaz de los metas y objetivos 
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que se plantea toda organización para tener éxito en sus actividades 

económicas. Otra conclusión a la que se llega, es que el hecho de que una 

organización posea un sistema de control interno no garantiza el logro de sus 

metas y objetivos organizacionales pues esta constituye una herramienta inerte, 

es decir, que por sí sola no logrará su objetivo; sino que, el recurso humano de 

cada organización es quienes ejecutan dicho sistema, para lo cual requiere 

compromiso con la entidad para que los objetivos de ella sean los mismos que 

persiguen los colaboradores.
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II. Revisión de Literatura 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

En este trabajo de investigación se entiende por antecedentes internacionales a 

todo trabajo de investigación, realizado por algún investigador, en cualquier ciudad y 

país del mundo, menos Perú; sobre la variable o variables, unidades de análisis y sector 

de nuestra investigación. 

Segovia (2011) en su tesis titulada: Diseño e Implementación de un Sistema de 

Control Interno para la Compañía Datugourmet Cia. Ltda – Quito-Ecuador. Tuvo 

como objetivo general implementar el control interno en la compañía 

DATUGOURMET para disminuir riesgos y proporcionar a la administración una 

herramienta para la toma de decisiones; en su desarrollo utilizó el tipo de estudio 

descriptivo, con métodos de investigación inductivo-deductivo. Llegando a la 

siguiente conclusión: La falta de segregación de funciones entre los diferentes 

departamentos de la Compañía genera duplicidad de funciones y en ciertos casos, el 

desempeño inadecuado de las mismas. El capital humano es el recurso principal para 

la aplicación de un sistema de control interno debido a que depende principalmente el 

nivel de compromiso del personal para desempeñar las actividades asignadas de 

manera eficiente y eficaz. La compañía Datugourmet Cía. Ltda. se desempeña en un 

campo económico que presenta muchas oportunidades de crecimiento, condición que 

exige la implementación de un sistema de control interno para el control de sus 

procesos desempeñados en las unidades técnicas y administrativas.
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Castañeda (2014) en su trabajo de investigación titulada: Los sistemas de 

control interno en las Mipymes y su impacto en la efectividad empresarial – Colombia. 

Se planteó como objetivo general precisar la contribución del sistema de control 

interno al logro de los objetivos de las organizaciones y presentar los lineamientos de 

un sistema de control interno organizacional adecuado a las Mipymes, utilizando como 

referencia el Modelo COSO. Esta investigación se realizó bajo la metodología de tipo 

analítico y descriptivo. Llegando a las conclusiones que: si las mipymes adoptaran un 

sistema de control interno podrían pasar de un estado de informalidad y flexibilidad 

hasta una fase de mayor formalidad, con el establecimiento de procesos y 

procedimientos. Al no tener un sistema de control interno las mipymes no poseen 

manuales que fomenten actitudes y comportamientos adecuados de los empleados y 

directivos. Los responsables de una mipymes deben comprender que el control interno 

es útil para la sostenibilidad y crecimiento de la organización. Por lo que, las políticas 

de control interno para las empresas deben ser parte de las buenas prácticas 

corporativas y no simplemente mecanismos de control legal. Un sistema de control 

interno ineficiente significa un aspecto negativo para la empresa, cuando se realizan 

operaciones erróneas y se genera información a partir de ella, por lo general conduce 

a tomar decisiones equivocadas en cuanto a la gestión de la empresa. 

Hoyos & Lozano (2015) en su trabajo de investigación titulado: Diagnóstico 

del Control Interno para una Pyme del sector de servicios temporales. Se planteó 

como objetivo general diagnosticar los elementos de control interno en una compañía 

Pyme de servicios temporales, con el fin de identificar su estado y oportunidades de 

mejora dentro de las cuales se considere la implementación del Modelo Coso. Esta 

investigación se realizó bajo la metodología de un diagnóstico de evaluación de control 
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interno basado en las percepciones de informadores claves, los instrumentos de 

recolección de información fueron el formato de entrevista aplicada a ocho 

funcionarios de la compañía y el segundo el modelo indicador. Llegando a las 

siguientes conclusiones: los empleados no están comprometidos con la empresa, no 

tienen claramente definidas las políticas, lo que dificulta la posibilidad de determinar 

las pautas de comportamiento en la empresa e influye en el nivel de concientización 

del personal, así como la comunicación interna de la empresa no está formalizada y no 

proporciona el flujo de información necesario para su eficaz desenvolvimiento, las 

líneas de autoridad, no muestran claramente la responsabilidad de todos los 

funcionarios. 

Ramírez (2016) en su trabajo de investigación titulado: Control Interno de las 

Pymes – México. Se planteó como objetivo general determinar cuánto conocimiento 

tienen los empresarios mexicanos y/o emprendedores denominados Pymes, sobre el 

Control Interno de su Organización. Esta investigación se realizó bajo la metodología 

de un estudio cualitativo. Llegando a las siguientes conclusiones: una táctica muy 

común en las pymes es que el gerente o empresario es el responsable de planear el 

tiempo y los recursos financieros, y delega a sus empleados la ejecución de sus ideas. 

Sin embargo, el factor tiempo impide darle seguimiento y hace que el control interno 

resulte muy poco exitoso. Otro factor que interfiere son canales de comunicaciones 

entre jefe y empleados, comunicación que debe ser clara y precisa sin importar la 

dimensión, organización y rubro de sus operaciones. Las pymes al ser pequeñas 

permiten diseñar estrategias de prevención y de detección que permitirán encontrar la 

mejora continua en las áreas administrativas y contables para que la información sea 

veraz y se puedan tomar decisiones. 
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Gómez, Pérez, & Ramírez (2017) en su trabajo de investigación titulado: Guía 

de mejores prácticas de control interno en las microempresas, Medellín - Colombia. 

Se planteó como objetivo general determinar en qué medida se encuentra el control 

interno en las microempresas, con respecto a la aplicación de la normatividad existente 

en el país y que permita diseñar una guía de aplicación de las normas de control interno. 

Esta investigación se realizó bajo la metodología de análisis cualitativo acerca del 

control interno en las pymes. Llegando a la siguiente conclusión: se evidenció la falta 

de un adecuado sistema de control interno en las microempresas por la falta de 

asesoramiento y desconocimiento de los beneficios que les podría traer a los dueños; 

además, el compromiso de ejercer un control interno adecuado no solo es de los 

administradores de las microempresas, sino también de todos los trabajadores dentro 

de ella, para así evitar la aparición de riesgos que puedan afectar el giro ordinario 

dentro de la empresa. 

2.1.2 Nacionales 

En este trabajo de investigación se entiende por antecedentes nacionales a todo 

trabajo de investigación realizado por algún investigador en cualquier ciudad del país, 

menos de la región donde el investigador realiza la presente investigación; sobre la 

variable o variables y unidades de análisis de la investigación que realiza el 

investigador. 

Mandujano (2014) en su Tesis para optar el Título Profesional de Contador 

Público: El Control Interno y su Importancia en las Pymes en el Perú - Lima. Cuyo 

objetivo general es elaborar un modelo de control interno para empresas con pequeña 

capacidad administrativa. La investigación fue de diseño no experimental. La técnica 

aplicada en la investigación es la de Revisión Bibliográfica y Documental. Se concluyó 



 

50 
 

que el control interno debe ser adoptado y puesto en práctica por todas las empresas, 

independientemente de su envergadura, organización y giro de su actividad, y diseñado 

de tal manera, que permita proporcionar una seguridad razonable en lo referente a la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, brindando confiabilidad de la información 

financiera, y el acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

De la Cruz & Marín (2016) en su Tesis para optar el Título Profesional de 

Contador Público, titulada: Sistema de Control Interno en la Gestión de la Empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL – Cajamarca. Tuvo objetivo principal determinar si la 

aplicación del Sistema de Control Interno incide en la gestión empresarial de la 

empresa “MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL”. La metodología fue 

descriptiva, analítica-explicativa, de diseño no experimental, para la recopilación de 

datos se utilizó una encuesta. Tuvo como conclusiones: no ha logrado implementar 

mecanismos de control que permite elaborar una adecuada planeación y programación 

de actividades que guie las acciones del personal, para monitorear el cumplimiento de 

metas y corregir las desviaciones de manera oportuna. Por otro lado, ejecutar de 

manera correcta un sistema de control permitirá generar reportes contables, 

económicos y financieros confiables y fidedignos; además, los reportes estarán 

organizados de acuerdo a las necesidades de la empresa, facilitando la realización de 

comparaciones entre los distintos rubros, a fin de hallar o localizar cualquier 

desviación de gastos que perturbe su rendimiento. Otro de los riesgos identificados es 

el operativo, este riesgo está ligado estrechamente a la operatividad del sistema de 

control interno propuesto, es decir al uso del software. Para atenuar este riesgo es 

fundamental que el personal sea capacitado, pues una mala digitación de la 

información generará que los reportes sean poco confiables. 
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Eusebio (2016) en su Tesis para optar el Título Profesional de Contador 

Público, titulada: Caracterización del Control Interno de las Empresas del Perú: Caso 

de la Empresa “Eusebio E Hijos Sac.” – Trujillo, 2015. Se planteó como objetivo 

general determinar y describir las características del control interno de las empresas 

del Perú y de la empresa Eusebio e Hijos SAC. -Trujillo, 2015. La metodología fue 

descriptiva bibliográfico documental y de caso, y para el recojo de información se 

utilizó la ficha bibliográfica y el cuestionario, de lo cual se obtuvo las siguientes 

conclusiones que: el control interno permite garantizar la eficiencia, eficacia, 

economía y productividad en las empresas, minimiza riesgos, errores o irregularidades 

de forma oportuna. Se describe que la empresa no cuenta con un adecuado control 

interno; es decir no aplica los 5 componentes conforme nos indica la teoría, pues solo 

cumple tres de ellos los cuales son: ambiente de control, actividades de control, 

información y comunicación, dejando de lado por desconocimiento otros dos 

componentes que también son importantes como es el componente evaluación de 

riesgo y el componente supervisión y monitoreo. Es así, que la investigación permitió 

conocer la importancia del control interno en las empresas del Perú y conocimiento 

sobre la situación de la empresa Eusebio e Hijos SAC y se pudo sugerir y recomendar 

la aplicación de los componentes que no aplicaban para una mejor gestión de la 

empresa en estudio. 

Porras (2016) en su Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público, 

titulada: Caracterización del Control Interno y su Incidencia en el Área Administrativa 

de las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Servicios: Caso Encoas Sac. Surquillo- 

2015 Lima. Se planteó como objetivo general determinar las características del control 

internó en el área administrativa de las empresas privadas del sector servicio: Casó 
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empresa ENCOAS S.A.C Surquillo. La metodología fue mediante la técnica de 

revisión documental y bibliográfica y documental, aplicación de encuesta para la 

recolección de datos. Tuvo como conclusiones que: no se le está dando importancia al 

componente más importante, el ambiente de control, es el fundamento de todos los 

demás componentes del sistema de Control Interno, el cual otorga ordenamiento y 

estructura a dicho sistema. Respecto a la evaluación de riesgos, la entidad estudiada 

no está tomando las medidas necesarias para identificar sus riesgos, tanto internos 

como externos, tampoco poseen mecanismos para identificar ciertos riesgos. Respecto 

a las actividades de control como no se han identificado los riesgos, tampoco podrán 

ser controlados. Respecto a la información y comunicación se presenta una situación 

muy alarmante pues este componente es sin duda alguna el resultado de las actividades 

operativas, financieras y de control provenientes del interior o exterior de la empresa 

y no está funcionando definitivamente. 

Quiroz (2017) en su Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público, 

titulada: El Control Interno y su Influencia en la Eficiencia de los Procesos Contables 

del Estudio Contable Tributario Vidal, del Distrito de Lurin, en el Año 2015. Tuvo 

como objetivo principal determinar la influencia del control interno en la eficiencia de 

los procesos contables del Estudio contable tributario Vidal, del Distrito de Lurín, en 

el año 2015. Se utilizó el diseño no experimental transversal correlacional – causal y 

el tipo de investigación fue descriptivo -correlacional, a la muestra se aplicó la técnica 

de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Concluyendo que: el control interno 

influye en la eficiencia de los procesos contables. Respecto al sistema de información 

y comunicación también influyen significativamente en la calidad de la información 

del Estudio, sin embargo, se pudo constatar que el manejo en cuanto al sistema de 
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información es regular, ya que no se está recabando dicha información en forma 

oportuna, lo que genera que la información no sea óptima y fiable. Por otro lado, en 

cuanto a la supervisión se determinó que también influye significativamente en la 

eficiente preparación y presentación de información contable del Estudio contable, 

pero que los resultados de la encuesta aplicada manifiestan que, si bien la supervisión 

es aceptable, esto no es suficiente, por cuanto existen ciertas inconsistencias en la 

presentación de la información contable. 

Navarro (2018) en su Tesis para optar el Título Profesional de Contador 

Público, titulada: Caracterización del Control Interno de las Empresas Privadas del 

Sector Servicios del Perú: Caso de la Empresa Privada Gymb Corporación E.I.R.L. - 

Lince, 2018. Se planteó como objetivo general determinar y describir las 

características del control interno de las empresas privadas del sector servicios del Perú 

y de la Empresa Privada Gymb Corporación E.I.R.L. de Lince, 2018. La investigación 

fue bibliográfica-documental y de caso, para el recojo de la información se utilizó 

fichas bibliográficas y un cuestionario de preguntas cerradas aplicado al gerente de la 

empresa del caso de estudio; encontrando las siguientes conclusiones: respecto al 

componente ambiente de control refleja que, en la empresa, no cuenta con un manual 

de organización y funciones. Respecto a la evaluación de riesgos la empresa no tiene 

identificado los riesgos significativos de sus objetivos. Respecto a las actividades de 

control los procedimientos que establecen para las actividades de control sí aseguran 

que se evalúe la eficacia y eficiencia operativa. Respecto a la información y 

comunicación la Dirección recibe información analítica, financiera y operativa que le 

permita tomar decisiones oportunamente. Respecto al monitoreo, el sistema de la 
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empresa remite los informes financieros a sus instancias correspondientes 

oportunamente. 

Sánchez (2018) en su Tesis para optar el Título Profesional de Contador 

Público, titulada: Caracterización del Control Interno de las Empresas Privadas del 

Perú: caso empresa Inversiones y Representaciones GASUR E.I.R.L. Cañete, 2017. 

Se planteó como objetivo general determinar y describir las características del control 

interno de las empresas privadas del Perú: Caso empresa “Inversiones y 

Representaciones Gasur E.I.R.L.” - Cañete, 2017. La metodología fue de diseño no 

experimental, descriptivo, bibliográfico, documental y de caso. Para el recojo de 

información se utilizó la revisión de la literatura y la aplicación de un cuestionario a 

través de la entrevista. Se concluyó que: el control interno ayuda a una mejor gestión 

en el manejo de recursos, operaciones eficientes y confiabilidad de la información. 

Además, se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con un Sistema de Control 

Interno, tiene deficiencias a nivel operativo, administrativo y gestión; no cuenta con 

estructuras organizacionales, trabajo deficiente y desorganizado; empíricamente tiene 

implementado los objetivos estratégicos; no tiene identificado los riesgos a los que está 

expuesta, carece de procedimientos que permita solucionar la problemática, no cuenta 

con procedimientos e indicadores para mejorar la gestión interna; no existe una 

comunicación suficiente, fluida y oportuna; no existe seguimiento continuo de las 

actividades, los problemas no se comunican con celeridad a los responsables. 

2.1.3 Regionales 

En este trabajo de investigación se entiende por antecedentes regionales a todo 

trabajo de investigación realizado por algún investigador en la Región donde se realiza 

el trabajo de campo o de caso, menos la Provincia donde se realiza lo anteriormente 
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especificado; sobre la variable o variables y unidades de análisis y de la investigación 

que está realizando el investigador. 

Revisando la literatura pertinente no se encontró antecedentes con el sector 

económico, por lo que se puso énfasis en la variable y la unidad de análisis. 

Ángeles (2017) en su Informe de Tesis para optar el Título Profesional de 

Contador Público, titulado: Caracterización del Control Interno de las Micro y 

Pequeñas Empresas del Sector Comercio del Perú: Caso Empresa Grupo Mercantil 

Saenz E.I.R.L– Casma 2017. Tuvo como objetivo general determinar y describir las 

características del control interno de la micro y pequeña empresa del sector comercio 

del Perú Caso empresa SAENZ EIRL. Este trabajo fue una investigación descriptiva 

bibliográfica y de caso, para obtener la información se emplearon fichas bibliográficas 

y un cuestionario aplicado al gerente de la empresa a través de la técnica de la 

entrevista. Se evidenciaron las siguientes conclusiones que respecto a la revisión 

bibliográfica donde se habla de la importancia del control interno para la gestión de 

una empresa y contrastándola con la realidad del a empresa en cuestión, se puede decir 

que esta cuenta con una adecuada implementación de control interno formal, siendo 

su forma de trabajo de manera positiva obteniendo buenos resultados para no correr 

con riesgos que le conllevarían a fraudes o mala información o manejo dentro de sus 

empleados. 

Villanueva (2018) en su Tesis para optar el Título Profesional de Contador 

Público, titulada: Implementación de los Sistemas de Control Interno en las Empresas 

de Servicios del Perú: Caso de la Empresa CECISA de la Provincia de Sihuas 2013. 

Tuvo como objetivo general: determinar la influencia de la implementación del 

sistema de control interno en las empresas de servicios del Perú y de la empresa 
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“Cecisa” de la provincia de Sihuas, 2013. La metodología de la investigación fue 

descriptiva, bibliográfica y de caso; para recoger la infamación se aplicó las técnicas 

de la revisión bibliográfica y la entrevista, utilizando como instrumentos la ficha 

bibliográfica y un cuestionario de preguntas cerradas. Obteniéndose las siguientes 

conclusiones: se ha podido evidenciar que la empresa a pesar de contar con un sistema 

formal de control interno, nos demuestra que le falta implementar un plan anual de 

capacitación de personal, asimismo un sistema de seguimiento de las funciones, 

proceso y actividades que estos realizan lo cual les permita detectar de manera 

oportuna algún problema que se le pueda presentar y represente un riesgo que no les 

permita lograr sus metas y objetivos establecidos.  

2.1.4 Locales 

En esta investigación se entiende por antecedentes locales a todo trabajo de 

investigación realizado por otros investigadores en la Provincia de Santa, que hayan 

utilizado las mismas variables y unidades de análisis de nuestra investigación. 

Lozano (2018) en su Tesis para optar el Grado de Magister en Auditoria, 

titulada: Caracterización de Control Interno de las Empresas Privadas del Sector 

Servicios del Perú: caso empresa CEPEIN E.I.R.L. Chimbote, 2015. Se planteó como 

objetivo general describir las características del Control Interno de las Empresas 

Privadas del Sector Servicios del Perú y de la empresa CEPEIN E.I.R.L. Chimbote, 

2015. La metodología fue de tipo cualitativo-descriptivo, no experimental – 

descriptivo – bibliográfico – documental y de caso, para el recojo de la información se 

utilizó fichas bibliográficas y un cuestionario. Se concluyó que: la mayoría de los 

autores revisados establecen que, el control interno para las empresas privadas del 

sector servicios del Perú, es una herramienta práctica de gestión que permite evaluar 
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en forma periódica y continua el uso de los recursos productivos y la rentabilidad de 

la empresa, con el fin de detectar, prevenir y corregir en forma oportuna fraudes e 

irregularidades expuestos a riesgos basándose en la teoría del informe COSO. Además, 

se determinó que la empresa en estudio no cuenta con un sistema de control interno 

apropiado; sin embargo, sí toma en cuenta algunos componentes del control interno 

para mejorar la gestión administrativa. Debido a esta situación, se hace una propuesta 

de mejora del sistema de control interno de la empresa del caso de estudio, 

denominada: “CEPEIN E.I.R.L.” de Chimbote. 

Pineda (2018) en su Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público, 

titulada: Caracterización del Control Interno de las Empresas del Sector Servicios del 

Perú: caso empresa LP Inversiones y Servicios Generales S.R.L. Nuevo Chimbote, 

2016. Se planteó como objetivo general determinar y describir las características del 

control interno de las empresas del sector servicios del Perú y de LP inversiones y 

servicios generales S.R.L. Nuevo Chimbote, 2015. La metodología fue de diseño 

descriptivo, bibliográfico y de caso; para recoger la información se aplicó las técnicas 

de la revisión bibliográfica y la entrevista. Se concluyó que la mayoría de los autores 

señalan al control interno como una herramienta práctica de gestión, que permite 

evaluar de forma periódica, a través de un monitoreo continuo, la rentabilidad de la 

empresa; con el fin de detectar, prevenir y corregir fraudes o irregularidades, que 

interfiera con el desarrollo de la gestión, involucrando a todos los niveles y miembros 

de una organización, teniendo en cuenta el manual de organización y funciones, en el 

cual se marcan responsabilidades, dividen el trabajo y fomentan el orden en las 

empresas. Así mismo, se pudo determinar que la empresa no tiene implementado 

formalmente un sistema de control interno, sin embargo, toma en cuenta algunos 
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componentes del control interno para mejorar su gestión administrativa que le 

permitirá identificar los riesgos y cumplir con sus objetivos planteados, tal y como lo 

establece el informe COSO. 

Sánchez (2018) en su Tesis para optar el Título Profesional de Contador 

Público, titulada: El Control Interno y su Influencia en la Gestión Administrativa de 

las Empresas del Sector Servicios del Perú: Caso Empresa de Servicios Generales R 

& J EIRL – Chimbote, 2014. Se planteó como objetivo general describir la influencia 

del control interno en la gestión administrativa de las empresas del sector servicios del 

Perú y de la empresa “Servicios Generales R & J E.I.R.L.” de Chimbote, 2014. La 

investigación fue de diseño no experimental – descriptivo-bibliográfico – documental 

y de caso; para el recojo de la información se utilizó fichas bibliográficas y un 

cuestionario a través la técnica de la entrevista a profundidad; encontrando las 

siguientes conclusiones: dicha empresa no tiene implementado formalmente su 

sistema  de control interno; por lo tanto,  no se puede saber si utiliza de manera 

eficiente y eficaz sus recursos; la empresa solo busca tener resultados eficientes para 

poder disminuir los riesgos y errores; en la empresa falta comprometer a los jefes de 

área para que realicen con responsabilidad las funciones establecidas; la empresa 

proporciona la información necesaria al personal, con el detalle suficiente y de manera 

oportuna, que les permita cumplir de forma eficiente y efectiva; la empresa carece de 

un sistema de control para supervisar y dirigir periódicamente las funciones de los 

trabajadores. 

 

 

 



 

59 
 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación 

2.2.1 Marco teórico 

2.2.1.1 tipos de control interno. 

“Los controles dentro de una empresa, ya sea pública o privada, es una 

necesidad propia de la gestión empresarial y no es una invención de contadores 

ni auditores. A medida que una entidad crece, la necesidad de control es mayor” 

(Meléndez Torres, J., 2016, p. 43) 

2.2.1.1.1 control interno operacional. 

El control interno operacional, también se conoce como el control interno 

administrativo, Meléndez Torres, J. (2016) señala que el control interno 

administrativo establece que: 

El control interno operacional se refiere a que exista un plan de 

organización adoptado por la empresa, con sus correspondientes 

procedimientos y métodos operacionales y contables. Asimismo, 

estable que la responsabilidad fundamental de la dirección de una 

empresa es gerencial, con la finalidad de obtener mayores utilidades y 

en caso de una entidad que no persiga fines lucrativos será para lograr 

el mejor uso de los recursos en bien de los miembros que la integran. 

(p. 43) 

Según Cepeda, G. (2007) en su libro Auditoría y Control Interno: 

Está orientado a las políticas administrativas de las organizaciones y a 

todos los métodos y procedimientos que están relacionados, en primer 

lugar, con el debido acatamiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y la adhesión a las políticas de los niveles de dirección 
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y administración y, en segundo lugar, con la eficiencia de las 

operaciones. El control administrativo interno debe incluir controles 

tales como análisis, estadísticas, informes de actuación, programas de 

entrenamiento del personal y controles de calidad. (p. 29) 

El control interno administrativo según Hidalgo, A. citado por Nieto, J. (2012) 

indican que el control interno administrativo se enfoca en “Métodos, medidas 

y procedimientos que tienen que ver fundamentalmente con la eficiencia de las 

operaciones y con el cumplimiento de las medidas administrativas impuestas 

por la gerencia” (p. 14) 

2.2.1.1.2 control interno contable. 

Según Meléndez Torres, J. (2016) indica que el control interno contable nace 

como consecuencia del control interno administrativo sobre la base del 

“sistema de información, tiene por objeto verificar, la corrección y fiabilidad 

de la contabilidad. La gerencia necesita conocer las entradas y salidas en 

términos monetarios con la finalidad de conocer, proyectarse y anticiparse al 

futuro para toma de decisiones” (p. 43) 

“Comprenden el plan de la organización y todos los métodos y procedimientos 

cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de los 

registros contables.”  (Lara, M. 2007, p. 54) 

Y tiene los siguientes objetivos: 

Mantilla, S. (2005) “Operaciones registradas: oportunamente, por el importe 

correcto; en las cuentas apropiadas, y, en el periodo contable en que se llevan a 

cabo con el objetivo de permitir la preparación de estados financieros y 

mantener el control contable de los activos” (p. 14) 
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“Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y 

específicas de la administración” (Mantilla, S., 2005, p. 4) 

“Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista esté contabilizado, 

investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada 

acción correctiva” y “Que el acceso de los activos se permita sólo de acuerdo 

con autorización administrativa” (Mantilla, S., 2005, p. 4) 

Cepeda, G. (2007) “Comprende las normas y procedimientos contables 

establecidos, todos los métodos y procedimientos que tienen que ver con la 

protección de los bienes y fondos y la confiabilidad de los registros contables, 

presupuestales y financieros de las organizaciones.” (p. 29) 
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2.2.1.2 diferencias entre control interno administrativo y contable. 

Diferencias 

Control Interno Administrativo Control Interno Contable 

Plan de organización adoptado por la 

administración. 
Instrumento del plan de la organización. 

Controles generales 

organización. 

sobre toda l

a 

Controles específicos sobre áreas que 

afectan estados financieros. 

Mantener informada a la empresa de la 

situación en general. 

Mantener informada a la administración 

con Información Financiera Oportuna. 

Coordinar funciones de la organización. Coordinar funciones del departamento. 

Asegurarse de que se logran los 

objetivos. 

Asegurarse de que 

específicos se cumplan. 

sus objetivos 

Sus controles son sobre cada actividad 

rutinaria de la empresa. 

Sus controles son sobre las actividades 

realizadas por la administración. 

Fuente: Nieto, J. (2012) 

Fuente: Contpaqi (2021) 
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2.2.1.3 Fases del control interno. 

2.2.1.3.1 I fase: planificación. 

El Departamento de Estudios e Investigaciones - DEI, (2016) indica que la 

fase de planificación comprende las etapas:  

I. Acciones Preliminares  

II. Identificación de Brechas (en esta etapa se elabora el Diagnóstico del 

SCI) y  

III. Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas. (p. 10) 

 

Según Urbizagastegui & Asociados (s/f) se puede decir que: 

Esta fase tiene por finalidad desarrollar un plan de trabajo que permita 

a la entidad implementar progresivamente su Sistema de Control 

Interno; se considera la importancia de establecer el compromiso de 

todos los niveles organizacionales de la entidad mediante un 

compromiso formal y por escrito del Titular y la Alta Dirección con el 

proceso de implementación del SCI y la constitución de un Comité de 

Control Interno responsable del mismo. (párrafo 2) 

Entre las acciones a seguir, está la elaboración de un Diagnóstico de la 

situación actual del SCI de la entidad, que facilitará la posterior 

elaboración de un Plan de Trabajo. Este último comprende las acciones 

apropiadas que deben seguirse para la implementación del SCI que 

asegure razonablemente su efectivo funcionamiento. (párrafo 3) 
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2.2.1.3.2 II fase: ejecución. 

DEI, (2016) indica que esta 2da fase comprende la Etapa IV Cierre de Brechas, 

“Se ejecutan las acciones para cerrar las brechas identificadas como resultado 

del diagnóstico del SCI, para lo cual el Equipo de Trabajo Operativo toma en 

cuenta el Plan de Trabajo elaborado en la fase de planificación” 

(Urbizagastegui & Asociados, s/f, párrafo 5) 

 

2.2.1.3.3 III fase: fase de evaluación  

DEI, (2016) señala que comprende la Etapa V Reportes de Evaluación y 

Mejora Continua.  

Urbizagastegui & Asociados (s/f) “Siguiendo con el modelo secuencial de 

implementación del SCI, la fase de evaluación se presenta de forma alternada 

y posterior a las fases de planificación y ejecución” (párrafo 6) 

Este proceso de evaluación es efectuado en concordancia con las 

necesidades y consideraciones que la entidad establezca como 

pertinentes, las cuales tendrán como objetivo principal determinar con 

certeza que los procedimientos y mecanismos establecidos se 

desarrollen de forma adecuada. En los casos que, como producto de esta 

evaluación, se detecten desviaciones o incumplimientos sustanciales, se 

toman medidas que modifican los procedimientos para reorientar el 

cumplimiento del objetivo proyectado. (Urbizagastegui & Asociados, 

s/f, párrafo 7) 
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2.2.1.4 métodos de evaluación de control interno. 

2.2.1.4.1 clasificación de métodos de evaluación del sistema de control 

interno. 

“Los métodos más utilizados para documentar la evaluación del control interno 

en la empresa y que al mismo tiempo puedan servir para dejar constancia de 

haber efectuado la evaluación son los siguientes métodos: descriptivo, 

cuestionario, gráficos o flujo gramas” (Meléndez Torres, J., 2016, p. 122) 

2.2.1.4.1.1 método descriptivo. 

“Consiste en describir las diferentes actividades de los departamentos, 

funcionarios, empleados y los registros que intervienen en el sistema. Pero no 

de manera aislada sino siguiendo el curso de las operaciones a través de su 

manejo en los departamentos citados”. (Meléndez Torres, J., 2016, p. 122) 

Meléndez Torres, J. (2016) “Describe procedimientos, registros, formularios, 

archivos, departamentos. Presenta el inconveniente que muchas personas no 

tienen habilidad para expresar sus ideas por escrito en forma clara, precisa y 

sintética, lo que trae como consecuencia que algunas debilidades de control no 

sean descritas”. (p. 122) 

2.2.1.4.1.2 método de cuestionario. 

Meléndez Torres, J. (2016) indica que el método de cuestionario: 

Se usa como instrumento para la investigación, cuestionarios 

previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en 

que se manejan las transacciones u operaciones de las personas que 

intervienen en su manejo, la forma en que fluyen las operaciones a 

través de los puestos o lugares donde se define o se determinan los 
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procedimientos de control para la conducción de las operaciones. (p. 

122) 

“El objetivo del cuestionario es reunir información, para descubrir hechos, 

evidencias, opiniones. La información obtenida debe ser tabulada, depurada y 

servir juntos con otros agentes como soporte del informe de auditoría basado 

en los papeles de trabajo”. (Meléndez Torres, J., 2016, p. 123) 

2.2.1.4.1.3 método de flujograma. 

“Se expone por medio de cuadros o gráficos. Si el auditor diseña un flujograma 

de control interno, será preciso que visualice el flujo de la información y los 

documentos que se procesan”. (Meléndez Torres, J., 2016, p. 145) 

Meléndez Torres, J. (2016) “Este diagrama proporciona al lector una imagen 

clara del sistema, mostrando la naturaleza y secuencia de los procedimientos, 

división de responsabilidades, fuentes, distribución de documentos y situación 

de los registros de contabilidad.” (p. 146) 

2.2.1.5 teoría del control interno. 

2.2.1.5.1 ¿qué busca el control interno? 

El objetivo del control interno es “conseguir los objetivos institucionales de 

modo eficaz y eficiente en cada una de sus áreas” (Departamento de Estudios 

e Investigaciones - DEI, 2016, p. 3). 

2.2.1.5.2 ¿cómo funciona el control interno? 

Funciona de una manera “interdependiente e interrelacionada” (DEI, 2016, p. 

3). 
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2.2.1.5.3 importancia del control interno. 

Según el marco conceptual del control (2014) de la Contraloría General de la 

República, indica la importancia del CI: 

La implementación del control interno supone una serie de beneficios 

para la organización. Su implementación y fortalecimiento promueve la 

adopción de medidas que se traducen en el logro de los objetivos. Es 

decir, ayuda a una organización a cumplir sus metas, evitando peligros 

no reconocidos y sorpresas a lo largo del camino. (p. 12) 

Asimismo, el marco conceptual del control (2014) de la Contraloría General 

de la República, indica la importancia del CI indica que: 

Cuando nos referimos a un sistema de control interno, hay que tener 

presente que no existe un modelo único, sino que este sistema a 

implementarse debe de acomodarse a las características y necesidades 

que tengan las organizaciones tanto públicas como privadas. Sin 

embargo, es sumamente importante contar con ciertos parámetros que 

faciliten a las organizaciones poder hacer un seguimiento y evaluación 

del control interno y poder informar acerca de los resultados en un 

lenguaje común. Lo que constituye la importancia de contar con 

factores clave a partir de los cuales poder comparar la realidad con lo 

establecido por las políticas en torno a los cuales poder evaluar. Estos 

factores son los componentes del sistema de control interno, que tienen 

a su vez ciertos principios asociados. (p. 31) 
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2.2.1.5.4 fundamentos del sistema de control interno.  

Según se puede encontrar en el Pack Anticorrupción de la página de la 

Contraloría de la Republica en su documento elaborado por el 

Departamento de Estudios e Investigaciones (DEI) menciona que los 

fundamentos del SCI están referidos a los pilares que favorecen la efectividad 

del mismo y son: 

Autocontrol señala que es “uno de los fundamentos del SCI es el 

autocontrol que es la facultad que tiene la propia entidad para evaluar 

el trabajo de todos los actores de la institución, valorarlo y aplicar 

correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones” (DEI, 2016, p. 

3). 

Autorregulación indica que es una “capacidad que tiene toda la 

entidad para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas con el 

propósito de mejorar y hacer más transparente sus acciones. Es decir, 

poner límites a las acciones que puedan afectar sus actividades 

económicas” (DEI, 2016, p. 3).  

Autogestión representa una “facultad que posee la institución para 

interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa 

delegada por las Normas Legales o los reglamentos que haya 

establecido la alta dirección” (DEI, 2016, p. 3). 
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2.2.1.5.5 responsabilidad de la implementación y mantenimiento del 

control interno. 

Según el documento de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

titulado Control Interno (2004) referente al tema de en quién recae la 

responsabilidad de la implementación y mantenimiento del control interno se 

menciona que: 

La implantación y mantenimiento de un Sistema de Control Interno es 

responsabilidad de la alta dirección, la gerencia, la administración; es 

decir, del ente de mayor jerarquía dentro de la empresa, son quienes 

debes someter al SCI a una continua supervisión para comprobar que 

funciona según está prescrito, modificándolo si fuera necesario, de 

acuerdo a las necesidades. (p. 3) 

La alta dirección, la gerencia o la administración; deberá estipular el 

alcance y la naturaleza de los controles que se constituirán, dependiendo 

del volumen de las transacciones, el grado de control que la propia alta 

dirección, la gerencia, la administración es capaz de ejercer, la 

distribución, entre otros aspectos. (p. 4) 

La alta dirección, la gerencia o la administración; será en consecuencia 

la responsable de administrar los activos o inversiones de los 

accionistas y de brindar información financiera adecuada y fiable. (p. 

4) 

La alta dirección, la gerencia o la administración al momento de ejercer 

sus funciones es vulnerable a ciertos riesgos como tomar decisiones en 

base a información errónea. (p. 4) 
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Un SCI apropiado permite prevenir, detectar, evitar o al menos paliar 

estos riesgos, suministrando a la alta dirección, la gerencia o la 

administración una relativa tranquilidad en el desarrollo de su gestión. 

En caso contrario, la inexistencia o inadecuación del SCI aumenta los 

riesgos y complica enormemente la actividad directiva. (p. 4) 

Por ello una de las funciones principales del SCI es proveer seguridad 

de que lo errores o irregularidades se pueden revelar con prontitud 

razonable, aseverando la fiabilidad e integridad de los registros 

administrativos y/o contables. (p. 4) 

2.2.1.5.6 responsables del control interno. 

Según Gómez, Guitar, Mainez & Vilchez (2009) en su recopilación del 

Informe Coso - Control interno en organizaciones, mencionan lo siguiente: 

Entre los principales responsables del control interno destacamos a la 

administración, los auditores y el personal, estando sobre todos estos la 

alta dirección, la gerencia o consejo de administración; es decir, el que 

fija las pautas y la visión global de la organización. La alta dirección, 

la gerencia o consejo de administración es la responsable última de la 

correcta marcha del Sistema de Control. Estos deben comportarse con 

integridad y ética pues son elementos que aportan ejemplo a seguir a 

los demás empleados. Debe dirigir a los administradores que a su vez 

son los responsables en sus respectivas áreas. (p. 7) 

La auditoría interna debe desempeñar un rol de supervisión y/o 

monitoreo sobre la eficiencia y permanencia de los Sistemas de Control. 

Por ellos debe tener una ubicación jerárquica adecuada; es decir, contar 
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con permisos de acceso, autoridad para solicitar y obtener información, 

etc. (p. 7) 

Por otro lado, los trabajadores tienen la responsabilidad de participar 

activamente en el esfuerzo de aplicar el Control Interno, cuyos detalles 

deben ser comunicados con oportunidad e incorporados a la descripción 

de los puestos de trabajo. Los empleados deben informar al nivel 

superior los desvíos que detecten con respecto a los códigos de 

conducta, a las políticas establecidas o a la legalidad de las acciones 

realizadas. (p. 7) 

La alta dirección, la gerencia o consejo de administración fija las pautas 

y la visión global del negocio. Por ellos, debe asegurarse de contar con 

vías de comunicación efectivas con la administración, los auditores, el 

personal y las áreas financieras, legales y de auditoría interna para 

garantizar que dichos sectores comprendan los lineamientos. (p. 7) 

2.2.1.5.7 ventajas del sistema de control interno. 

Según el DEI (2016) menciona que las ventajas del SCI: 

“Lograr objetivos y metas, Promover el desarrollo organizacional, 

Fomentar la práctica de valores, Asegurar el cumplimiento normativo, 

Difundir rendir cuentas, Cuidar los recursos y bienes de la empresa” (p. 

5) 

“Contar con información confiable y oportuna, Lograr eficiencia y 

transparencia en operaciones, Reducir riesgos de corrupción, Generar 

una cultura de prevención” (p. 5) 
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2.2.1.5.8 objetivos del control interno. 

Según COSO (2013) existen 3 rubros de objetivos que permiten a las 

empresas centrarse en los aspectos del CI: 

“Objetivos Operativos. se refiere a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones de la institución, comprendidos sus objetivos de 

rendimiento financiero y operacional, y la custodia de sus activos frente 

a posibles pérdidas” (p. 3). 

“Objetivos de Información. abarca a la información financiera y no 

financiera interna y externa y pueden incluir aspectos de confiabilidad, 

oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos por los 

reguladores, organismos reconocidos o políticas de la propia entidad” 

(p. 3). 

“Objetivos de Cumplimiento. es el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones a las que está sujeta la entidad, así como el 

monitoreo/supervisión de las tareas plantadas” (p. 3).  

2.2.1.5.9 componentes del sistema de control interno. 

Según el DEI, menciona que los componentes del SCI son:  

1. Ambiente de control 

El ambiente de control representa “el conjunto de normas, procesos y 

estructuras que conforman la base sobre la que ejecutará o desarrollará 

el Control Interno en la institución. Es de aplicación transversal en las 

diferentes áreas de la organización” (DEI, 2016, p. 6). 
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En otras palabras, el encargado del eslabón más alto en la organización tiene la 

tarea de elaborar una seria de normas como son: los reglamentos, manuales; 

entre otros, que son fundamentales para el manejo adecuado de la empresa. 

2. Evaluación de riesgos  

Según COSO (2013) la importancia de este segundo componente 

radica en que: 

Una empresa en algún momento de su existencia se verá frente 

a riesgos, tanto riesgos internos de la empresa o como riesgos 

del entorno de la empresa, y si una organización tiene la 

capacidad de identificar, evaluar y gestionar dichas ocurrencias 

a tiempo y poseen lo necesario para enfrentarlos no verán 

afectada su organización, se debe tener en cuenta que los riesgos 

se examinan en relación a niveles de tolerancia. (p. 4) 

3. Actividades de control 

Según COSO (2013) los niveles de tolerancia bajo los cuales se evalúan 

los riesgos están establecidos en:  

Documentos que el más alto nivel de una organización redacta, 

como manuales de procedimientos, para que estos riesgos cada 

vez son menos y no afecten a la empresa, y si los afecta que la 

empresa esté en la capacidad de hacerles frente, para eso se 

realizan actividades de control, cuya finalidad es verificar si 

todo lo estipulado es los documentos se está cumpliendo. 

Pudiendo de esta manera prever o detectar algún potencial 

riesgo.  (pp. 4-5) 
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4. Información y comunicación 

Esto significa que comprende “la información (interna y externa) que 

requiere la entidad para llevar a cabo las responsabilidades de control 

interno que apoyen el logro de sus objetivos” (DEI, 2016, p. 7).  

Es decir, Según DEI (2016) para llevar a cabo un adecuado control interno “la 

comunicación es una pieza clave dentro de la organización pues la información 

debe llegar clara y oportuna a cada área de la empresa y así se pueda llevar con 

normalidad cada una de las funciones dentro de ella” (p. 7). 

Por otro lado, Según COSO (2013) las finalidades de la comunicación “no solo 

es que esta se dé dentro de la organización, sino que también sea una 

comunicación de información adecuada y oportuna hacia el entorno de la 

empresa según las necesidades y expectativas de la empresa para con su entorno 

interno y externo” (p. 5). 

5. Supervisión y/o monitoreo 

Este quinto componente se refiere al “conjunto de acciones de control 

incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión y/o monitoreo 

de la entidad con fines de evaluación y mejora continua” (DEI, 2016, 

p. 7).  

Y su objetivo es “determinar si cada uno de los componentes, inclusive 

los controles para cumplir los principios de cada componente, se están 

llevando a cabo y sobre todo si están si su funcionamiento es el 

adecuado” (COSO, 2013, p. 5). 
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2.2.1.5.10 relación entre componentes y objetivos. 

El nuevo Marco Integrado de control interno que podemos encontrar en el 

documento elaborado por – COSO establece la relación entre los objetivos y 

los componentes del SCI: 

“Como se denota, hay una correlación directa entre los objetivos de 

cualquier organización y los componentes, ya que estos representan lo 

que se requiere para alcanzar cada objetivo, y la estructura 

organizacional de la entidad” (COSO, 2013, p. 6). 

 

Fuente: El nuevo COSO (2013) 
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2.2.1.5.11 principios y componente del SCI. 

Según COSO (2013, p. 6-7) resaltan un total de 17 principios ligados a los 5 

componentes.  

Una empresa puede lograr alcanzar o conseguir un sistema de control eficiente 

y efectivo ejecutando todos los principios. El entorno de Control según 

COSO (2013) está conformado por cinco principios:  

La entidad expresa compromiso con la integridad y los valores éticos. 

El consejo de administración cuenta con independencia de la dirección 

y ejerce el monitoreo del desempeño del SCI. La dirección determina 

que, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de reporte 

y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados se logrará una 

adecuada consecución de los objetivos. La organización manifiesta 

compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales 

competentes, en concordancia con los objetivos de la organización. La 

organización establece las responsabilidades de cada uno de sus 

miembros a nivel de control interno para el logro de los objetivos. (p. 6) 

La evaluación de Riesgos según COSO (2013) se encuentran cuatro 

principios:  

La entidad detalla los objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos relacionados. La institución 

identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los 

niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determinar 

cómo se deben gestionar. La empresa considera la probabilidad de 

fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos. La 
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entidad identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 

significativamente al SCI. (p. 7) 

Las actividades de Control según COSO (2013): 

La entidad define y desarrolla actividades de control que ayuden a la 

mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la obtención de 

los objetivos. La institución define y desarrolla actividades de control a 

nivel de entidad sobre la tecnología para apoyar la obtención de los 

objetivos. El organismo despliega las actividades de control a través de 

políticas que fundan las líneas generales del control interno y 

procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica. (p. 7) 

La información y Comunicación según COSO (2013): 

La entidad elabora y utiliza información notable y de calidad para 

colaborar con el funcionamiento del CI. “La entidad informa 

internamente, objetivos y responsabilidades, que son necesarios para 

colaborar con el funcionamiento del SCI. La entidad se informa a los 

grupos de interés externos acerca de los aspectos clave que perturban al 

funcionamiento del CI” (p. 7). 

Actividades de Supervisión y/o monitoreo según COSO (2013): 

La entidad elige, desarrolla y ejecuta controles y/o evaluaciones 

seguidas y independientes con el objetivo de ver si los componentes del 

SCI se están llevando a cabo y si están funcionando tal cual se 

planearon. La empresa examina, valora e informa las faltas de CI en 

ejercicio de forma oportuna a las partes interesadas para aplicar las 
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medidas correctivas, y a esto se tiene que regir tanto trabajadores como 

la alta dirección de toda entidad. (p. 7) 

2.2.1.5.12 limitaciones del control interno. 

COSO (2013) reconoce que el control interno tiene limitaciones: 

El control interno proporciona una seguridad razonable acerca de la 

consecución de los objetivos de la entidad, sin embargo, existen ciertas 

limitaciones. El control interno no puede evitar que se aplique un 

deficiente criterio profesional o se tomen malas decisiones, o que se 

originen acontecimientos externos que puedan hacer que una 

organización no alcance sus objetivos establecidos. Es decir, incluso en 

un SCI efectivo puede haber fallos. (p. 9) 

Según COSO (2013) las limitaciones son el resultado de carecer de una: 

“adecuación de los objetivos establecidos como condición previa para 

el control interno, además de ello indica que el criterio profesional de 

las personas en la toma de decisiones puede ser erróneo y estar sujeto a 

sesgos” (p.9)… a esto se suma que hay “fallos humanos, como puede 

ser la omisión de un simple error; la capacidad de la dirección de anular 

el control interno; la capacidad de la dirección y demás miembros del 

personal y/o de terceros, para eludir los controles mediante 

complicidad” (p. 9); es decir hechos externos que escapan al control de 

la organización…“ninguna organización de control interno avala por sí 

misma su solidez; depende del soporte de la gerencia en la asignación 

de funciones” (COSO, 2013, p. 9). 
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2.2.1.6 teoría de la micro y pequeña empresa. 

Como se puede encontrar en la página web de la Sunafil: 

 

2.2.1.6.1 legislación. 

“La ley n° 28015 es la que rige y norma el ámbito laboral de las micro y pequeña 

empresa, la vigencia de esta ley ha sido extendida durante 3 años de acuerdo a 

la ley n° 30056” (párrafo 1) 

2.2.1.6.2 ¿qué es una micro y pequeña empresa? 

Sunafil: la micro y pequeña empresa “es una unidad económica constituida por 

una persona natural o jurídica bajo cualquier forma societaria (Ley General de 

Sociedades) dedicada a actividades de extracción, transformación, producción 

de bienes o prestación de servicios”. (párrafo 2) 

2.2.1.6.3 ¿cuál es el monto máximo que caracteriza a una 

microempresa? 

“150 UIT es el monto máximo de las ventas anuales que puede realizar una 

microempresa” (Sunafil, párrafo 3) 

2.2.1.6.4 ¿cuál es el monto máximo que caracteriza a una pequeña 

empresa? 

“1,700 UIT es el monto máximo de las ventas anuales que puede realizar una 

mediana empresa” (Sunafil, párrafo 4) 

2.2.1.6.5 derechos y beneficios laborales. 

a) derechos y beneficios de los trabajadores de las microempresas. 

Según la revista de Asesoría Empresarial (2014, p. 8) respecto a los derechos 

y beneficios de los trabajadores de la microempresa: 
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“Contar con una jornada de trabajo máxima de 8 horas o 48 semanales. 

En los centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolle 

habitualmente en horario nocturno, no se aplicará la sobretasa del 35%” 

(Asesoría Empresarial, 2014, p. 8). 

“Gozar de 24 horas continuas de descanso físico a la semana” (Asesoría 

Empresarial, 2014, p. 8). 

“Percibir una remuneración mínima vital” (Asesoría Empresarial, 

2014, p. 8). 

“Derecho a 15 días de vacaciones por cada año laborado” (Asesoría 

Empresarial, 2014, p. 8). 

“Derecho a los feriados calendarios” (Asesoría Empresarial, 2014, p. 

8). 

“En la micro empresa, el empleador deberá indemnizar de acuerdo a 10 

remuneraciones diarias por cada año con un máximo de 90 

remuneraciones diarias” (Asesoría Empresarial, 2014, p. 8). 

“Indemnización por vacaciones no gozadas, es igual a lo previsto para 

el régimen laboral general, pero en función de los 15 días de vacaciones 

no gozados” (Asesoría Empresarial, 2014, p. 8). 

De lo expuesto, se puede advertir que los trabajadores de la microempresa no 

tienen derecho a: 

- “Seguro de vida, Compensación por tiempo de servicios, Gratificación 

de julio y diciembre, Utilidades, Asignación familiar” (Asesoría 

Empresarial, 2014, p. 8). 
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b) derechos y beneficios de los trabajadores de la pequeña empresa. 

Según la revista de Asesoría Empresarial (2014, pp. 8-9) respecto a los 

derechos y beneficios de los trabajadores de la pequeña empresa: 

“Jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 semanales más horas extras, 

Gozar de 24 horas continuas de descanso físico, Derecho a medio 

sueldo por cada por cada año de trabajo como concepto de 

compensación por tiempo de servicios” (pp. 8-9) 

“Derecho a 15 días de vacaciones por cada año o su proporcional, 

Percibir una RMV, Percibir medio sueldo en julio y diciembre más el 

9% por concepto de gratificaciones, siempre que haya trabajado un 

semestre completo; o proporcional a ello” (pp. 8-9) 

“Percibir utilidades, Derecho a descansar en los feriados calendarios, 

En el caso de pequeña empresa, el empleador deberá indemnizar de 

acuerdo al equivalente de 20 remuneraciones por cada año completo de 

servicios con un máximo de 120 remuneraciones diarias” (pp. 8-9) 

“Indemnización por vacaciones no gozadas, es igual a lo previsto para 

el régimen laboral general, pero en función de los 15 días de vacaciones 

no gozados, Seguro de vida y SCTR, Por consiguiente, no tienen 

derecho a Asignación familiar” (pp. 8-9) 
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c) seguridad social en el régimen laboral de la micro empresa. 

Sunafil en su portal web, respecto a la seguridad social del régimen laboral de 

la micro empresa, dice: 

“Los empleadores y los colaboradores tienen derecho a ser asegurados 

al sistema integral de salud” (párrafo 10) 

Además, también empleadores y colaboradores tienen derecho a: 

“ser asegurados al sistema nacional de pensiones a al sistema privado 

de pensiones; sin embargo, hay una posibilidad de ser asegurado al 

sistema de pensiones sociales” (párrafo 10) 

d) seguridad social en el régimen laboral de la pequeña empresa. 

Sunafil, respecto a la seguridad social del régimen laboral de la pequeña 

empresa, dice: 

“Los trabajadores tienen derecho a ser registrados en el Essalud, donde 

el empleador aportará el 9% de la remuneración del empleado” 

(párrafo 10) 

Asimismo, tienen derecho a:  

“ser asegurados al sistema nacional de pensiones o al privado. Y contar 

con SCTR si es que la actividad lo amerita” (párrafo 10) 

2.2.1.7 cómo acreditarse como una micro o pequeña empresa. 

Para estar facultados como empresa y brindar a los trabajadores que están en 

planilla los beneficios labores que se explicaron en la sección anterior, primero 

se debe de acreditar a la empresa como una micro o pequeña empresa en el 

Ministerio de Trabajo en el módulo de Registro de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE). 
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2.2.1.7.1 Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE). 

Esta plataforma que se encuentra en la página web del ministerio de trabajo es 

un registro en el que deben de inscribirse las micro y pequeñas empresas para 

estar facultadas de proporcionar los beneficios laborales de la Ley MYPE a sus 

trabajadores. 

Pueden inscribirse en este registro las empresas formadas por personas 

naturales o jurídicas dedicadas a actividades como extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes y prestación de servicios. Deben tener 

como mínimo un trabajador en planilla. 

No pueden acceder a este registro empresas del rubro de bares, discotecas, 

casinos y juegos de azar. 

Para realizar esta inscripción se debe tener RUC, usuario y clave sol. 

Si el negocio no supera las 150 UIT’s en sus ventas anuales, después de la 

evaluación se emitirá una constancia como microempresa. Por otro lado, si las 

ventas están entre 150 y 1700 UIT’s es una pequeña empresa y como tal se le 

emitirá la constancia. 

Cuando se ingresa a este registro y se llenen los datos que solicita el formato 

de solicitud, y después de enviada, después de 7 días llega la constancia en que 

se acredita a la empresa como micro o pequeña empresa. 

Se recomienda guardar la constancia de acreditación en PDF ya que en 

cualquier fiscalización y/o procedimiento administrativo se necesita dicha 

información. 

Además, el Ministerio de Trabajo también tiene un buscador en el que con solo 

el RUC se puede constatar si está acreditada o no una empresa en el REMYPE. 
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2.2.1.8 Aspecto tributario de las Mypes. 

En el aspecto tributario a las Mypes se le clasifica también en base a su nivel, 

pero se toma como referencia otra cantidad de UIT’s. Al régimen a las que 

pertenecen las Mypes se le dio el nombre de Régimen Mype Tributario – RMT. 

2.2.1.8.1 Régimen Mype Tributario – RMT.   

Este régimen es exclusivo para las micro y pequeñas empresas con la finalidad 

de promover el crecimiento al darles condiciones más fáciles para cumplir con 

sus obligaciones tributarias. 

El límite de ingresos netos en el ejercicio gravable para pertenecer a este 

régimen son las 1700 UIT. 

Los impuestos que deben pagar las empresas que pertenecen a este régimen son 

el IR y el IGV. Para el IR se realizan pagos a cuenta cada mes y se calcula a 

partir de los ingresos metros del mes. El porcentaje para calcular el pago a 

cuenta varía según los ingresos netos, hasta 300 UIT se paga el 1% de los 

ingresos netos y a partir del mes que supere las 300 UIT hasta las 1700 UIT 

debe de pagar el 1.5% de los ingresos netos mensuales. 

Los impuestos anuales que deben de pagar es la regulación de la Impuesto a la 

renta, el porcentaje anual es 10% sobre la utilidad hasta las 15 UIT de tramo de 

ganancia y 29.5% cuando las ganancias sobrepasan las 15 UIT. Además, si los 

activos superan el millón se debe declarar el Impuesto Temporal a los Activos 

Netos (ITAN) y la tasa es de 0.4% de los activos. 

Según Gob.pe (2021) es un régimen especialmente creado para las micro y 

pequeñas empresas con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles 

condiciones más simples para cumplir con sus obligaciones tributarias. 
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Comprende a personas naturales y jurídicas, cuyos ingresos netos anuales no 

superen las 1700 UIT o S/ 7,480,000.00 en el año (UIT 2021 es 4,400.00). 

Las ventajas y beneficios que te ofrece el régimen son: 

 Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida. 

 Tasas reducidas. 

 Realizar cualquier tipo de actividad económica. 

 Emitir todos los tipos de comprobantes de pago. 

 Llevar libros contables en función de tus ingresos. 

Para pertenecer a este régimen debes declarar dentro de la fecha de vencimiento 

el periodo de inicio de actividades. 

En este régimen se realizan declaraciones mensuales, en el cual se determina el 

pago de dos impuestos: 

 El Impuesto General a las ventas (IGV) del 18%, y 

 El impuesto a la renta depende del monto de ingresos que estés 

obteniendo (hasta 300 UIT o S/ 1,320,000.00 solo pagas el 1% de 

los ingresos netos mensuales, y si superas las 300 UIT o S/ 

1,320,000.00 será el que resulte mayor de aplicar el coeficiente o 

1.5%). 

También el RMT te permite descontar los gastos relacionados a tu negocio de 

tus ingresos, de esta manera pagas el impuesto sobre la utilidad final del año, 

por lo que deberás presentar una declaración jurada anual aplicando las 

siguientes tasas: 

 Tramo de Ganancia: Hasta 15 UIT o S/ 66,000.00, Tasa sobre la 

utilidad: 10%. 
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 Tramo de Ganancia: Más de 15 UIT o S/ 66,000.00, Tasa sobre la 

utilidad: 29.5% 

Si tu negocio comienza a crecer y necesitas cambiar de Régimen Tributario, 

puedes hacerlo en cualquier momento siguiendo las indicaciones de tu régimen 

actual. Se realizan los pagos dentro del Cronograma de vencimientos 

mensuales, el cual se encuentra en función al último dígito de tu RUC. 

2.2.1.9 teoría del sector servicio. 

Según el Instituto Peruano de Economía – IPE (2013) el sector terciario o 

sector servicios es el que:  

“se dedica a ofrecer servicios a la sociedad y a las empresas. Dentro de 

este grupo podemos identificar desde el comercio más pequeño hasta 

las altas finanzas” (párrafo 5) 

“El sector servicio es el sector de la producción que se encarga de 

proveer a la sociedad de aquella satisfacción que los otros sectores no 

les pueden ofrecer” (párrafo 5) es decir que le brinda los servicios de 

cosas inmateriales como por ejemplo servicios notariales, servicios 

contables, etc.  

“Servicios que satisfacen la demanda de la población antes las 

necesidades que la sociedad presente” (párrafo 5) 

2.2.2 Marco conceptual 

2.2.2.1 definición del control interno. 

El control interno es definido según el Marco Conceptual del control interno 

(2014) de la Contraloría General de la República, como:  
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Un programa ejecutado por los jefes de una empresa, el cual está 

diseñado para contrarrestar los peligros y riesgos que pueden afectar a 

una empresa, proporcionando así una seguridad razonable que la 

consecución de actividades en pro de alcanzar los objetivos de la 

empresa es correcta. (p. 9) 

Y el control interno según el Diccionario de la Real Academia (citado el Marco 

Conceptual del Control Interno, 2014) es: 

“La acción y efecto de comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir” 

(p. 10). 

Por otro lado, el control interno según WordReference (citado por el Marco 

Conceptual del Control Interno, 2014) es: 

“Comprobar e inspeccionar una cosa, tener dominio o autoridad sobre 

alguna cosa o limitar o verificar una cosa” (p. 10). 

Según Koontz & Weihrich (citado el Marco Conceptual del Control 

Interno, 2014) el control interno es: 

“La medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han 

cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para 

alcanzarlos” (p. 10). 

 

En el mismo tenor, el control interno según Robbins & Coulter (citado el 

Marco Conceptual del Control Interno, 2014) es  

“El proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar 

que se realicen según lo planeado y corregir cualquier desviación 

significativa” (p. 10). 
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Aguirre (2010) define el Control Interno como:  

“Aquel conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de 

organización, cuya finalidad es asegurar una eficiencia, seguridad y 

orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa” 

(p. 7). 

Por su parte, Cepeda (2007) manifiesta que se comprende por Control Interno 

a:  

“La reunión de procedimientos adoptados por una empresa con la 

finalidad de tener una seguridad razonable de su registros y operaciones 

se estén llevando en función de las políticas establecidas en pro de 

alcanzar sus objetivos y metas” (p. 4). 

Por su parte, Napolitano, Holguín y Tejero (2011) indican que el control 

interno es:  

“El proceso diseñado y ejecutado por los encargados de la dirección de 

la entidad, la gerencia y otro personal para proveer una certeza razonable 

sobre el logro de los objetivos de la entidad” (p. 81).  

 

2.2.2.1.1 sistema de control interno. 

COSO (citado por Meléndez, 2016) dice que: 

Que el control interno es un proceso que se ejecuta por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

elaborado con el objetivo de brindar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la obtención de objetivos relacionados con las operaciones, la 

información y el cumplimiento. (p. 24) 
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Meléndez (2016) define que: 

Un SCI es un instrumento de gestión que comprende el plan de 

organización y todos los métodos y procedimientos que en forma 

coordinada se adoptan o se implantan en las empresas dentro de un 

proceso continuo realizado por la alta dirección, la gerencia y el personal 

de la empresa, para la conservación y defensa de sus activos y 

patrimonio, fomento de la eficiencia en sus operaciones, promoviendo 

el mayor grado de rentabilidad. (p. 23) 

2.2.2.2 definición de la micro y pequeña empresa. 

Actualidad empresarial (2011) define a la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

como:  

“La unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, 

bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios” (p. 2). 

2.2.2.3 definición del sector servicio. 

Méndez y Arena (1998) (citado por Jorge Romero Amado) en su diccionario 

de economía señalaron que los servicios son:  

“Bienes que no se materializan en objetos tangibles. El servicio es la 

realización de trabajo de los hombres con el fin de satisfacer necesidades 

ajenas, capaz de lograr la satisfacción directa o indirectamente sin 

materializar los bienes” (p. 211). 
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CEPAL (1985) (citado por Amado, Navarro & Fernández) apuntó en un 

documento que:  

“Un servicio es un producto que se consume en el mismo momento en 

que se está produciendo es decir que un servicio se origina en el instante 

en que presta” p. 23). 

III. Hipótesis 

“Por ser una investigación descriptiva, la presente investigación no formuló una 

hipótesis” Hoyos & Espinoza (2013).  

La investigación es descriptiva porque se mencionará como resultado de la 

investigación las caracterizas de las micro y pequeñas empresas en el Perú, así como 

de la empresa de caso.  

 

 

 

 

 

 

IV. Metodología 

4.1 Diseño de la Investigación  

El diseño que se utilizó en el desarrollo de la investigación fue No experimental 

– descriptivo – bibliográfico - documental y de caso. 

No experimental: Porque se realizó sin manipular deliberadamente la variable, 

se observan el fenómeno tal como se muestra dentro de su contexto.  
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Descriptivo: porque solo describió las características de la variante en estudio, 

en principio a la revisión bibliográfica documentada. 

Bibliográfico – documental y de caso: porque se revisaron textos, artículos 

bibliográficos, entre otros acerca de la variable en estudio. 

• Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define:  

o El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. Se observan los hechos tal y como se 

presentan e su contexto real y en un tiempo determinado o no, para 

luego analizarlos. (p. 87)  

o El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes. (p. 87)  

o La investigación documental se concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema 

en documentos-escritos u orales. (p. 90) 

 

 Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define:  

o La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. (p. 24) 
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4.2 Población y Muestra 

4.2.1 Población 

La población de estudio estuvo conformada por las micro y pequeñas empresas 

del sector servicios del Perú. 

4.2.2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por la micro y pequeña empresa del sector 

servicio Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C. 

4.3 Definición conceptual y operacionalización de las variables e indicadores  

Ver anexo 2. 

4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.4.1 Técnicas 

En el recojo de la información para lograr el objetivo específico 1 se utilizó la 

técnica de la revisión bibliográfica-documental; para lograr los resultados del objetivo 

específico 2, se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad; y para lograr los 

resultados del objetivo específico 3, se utilizó la técnica de análisis comparativo. 

4.4.2 Instrumentos 

En el recojo de la información para lograr los resultados del objetivo específico 

1 se utilizó el instrumento de las fichas bibliográficas, para lograr los resultados del 

objetivo específico 2, se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas pertinentes, y 

para lograr los resultados del objetivo específico 3, se utilizó los cuadros comparativos. 

4.5 Plan de Análisis 

Para cumplir con el objetivo específico 1 se utilizó la revisión bibliográfica y 

documental de los antecedentes del informe, los cuales son presentados en sus 

respectivos cuadros. 
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Para cumplir con el objetivo específico 2 se elaboró un cuestionario relacionado 

con las bases teóricas y los antecedentes, el cual se aplicó al gerente de la empresa del 

caso. 

Para cumplir con el objetivo específico 3 se hizo un cuadro comparativo 

procurando que dicha comparación esté relacionada con aspectos comunes al objetivo 

1 y 2. 

Por último, para cumplir con el objetivo específico 4 se presentó una propuesta 

de mejora en base a las debilidades identificadas en la investigación a la empresa 

Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C. 

4.6 Matriz de consistencia 

Ver anexo 3. 

4.7 Principios éticos 

Según el código de ética para la investigación versión 001 del año 2016 de la 

Uladech Católica la presente investigación se realizó en base a los siguientes principios 

éticos básicos: 

4.7.1  Protección a las personas 

La persona necesita cierto grado de protección, el cual se determinará de 

acuerdo al riesgo en que incurran y la probabilidad de que obtengan un beneficio. En 

el ámbito de la investigación es en las cuales se trabaja con personas, se debe respetar 

la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la confidencialidad y la privacidad. 

Este principio no solamente implicara que las personas que son sujetos de 

investigación participen voluntariamente en la investigación y dispongan de 

información adecuada, si no también involucrara el pleno respeto de sus derechos 

fundamentales. (p. 3) 
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4.7.2 Integridad Científica 

La integridad o rectitud deben regir no solo la actividad científica de un 

investigador, sino que debe extenderse a sus actividades de enseñanza y a su ejercicio 

profesional. La integridad del investigador resulta especialmente relevante cuando, en 

función de las normas deontológicas de su profesión se evalúan y declaran daños, 

riesgos y beneficios potenciales que puedan afectar a quienes participan en una 

investigación. (p. 3-4) 

4.7.3 Consentimiento informado y expreso 

En toda investigación se debe contar con la manifestación de voluntad, 

informada, libre, inequívoca y específica; mediante la cual las personas como sujetos 

investigadores o titular de los datos consienten el uso de la información para los fines 

específicos establecidos en el proyecto. (p. 4) 

4.7.4 Beneficencia y no maleficencia 

“Se debe asegurar el bienestar de las personas que participan en las 

investigaciones. En ese sentido, la conducta del investigador debe responder a las 

siguientes reglas generales: no causar daño, disminuir los posibles efectos adversos y 

maximizar los beneficios” (p. 3). 

4.7.5 Justicia 

“El investigador debe ejercer un juicio razonable, ponderable y tomar las 

precauciones necesarias para asegurarse de que sus sesgos, y las limitaciones de sus 

capacidades y conocimiento, no den lugar o toleren prácticas injustas” (p. 3). 
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V. Resultados 

5.1 Resultados 

5.1.1 Respecto al objetivo específico 1 

Describir las características del control interno de las micro y pequeñas 

empresas del sector servicios del Perú, 2018. 

CUADRO 01: resultados del objetivo específico 1 

AUTOR 

(ES) 

RESULTADOS 

De la 

Cruz & 

Marín 

(2016) 

Establecen que del estudio que realizaron se determina que la empresa tiene una 

deficiente gestión empresarial, como resultado de la falta de un sistema de 

control dentro de la empresa que los ayude a supervisar las acciones en la 

empresa, pudiéndole asegurar la eficiencia y eficacia económica de sus 

operaciones. Algunas características de esta deficiencia son: que no logran 

implementar mecanismos adecuados de control que le permita elaborar una 

adecuada planeación y programación de actividades.  

Asimismo, implementar de manera correcta un sistema de control interno 

permitirá generar reportes contables, económicos y financieros confiables.  

Sin embargo, otro riesgo identificado es el aspecto operativo de la empresa; es 

decir, que no se sepa utilizar el SCI, el cual puede ser originado por fallas de los 

procesos, por la actuación de los trabajadores, y también, debido a la ocurrencia 

de eventos extremos, etc.  

Finalmente, los autores mencionan que, para atenuar este riesgo es fundamental 

que el personal sea capacitado en el manejo y operatividad de la empresa 

Eusebio 

(2016) 

Señala que el control interno permite garantizar el grado de eficiencia, eficacia, 

economía y productividad en las empresas; además, se minimiza riesgos, 

errores e irregularidades en manera oportuna.  

Asimismo, establece que, cuando en un sistema de control interno no se da la 

misma importancia a cada uno de sus componentes es cuando surgen las 

irregularidades, pues solo priorizan ciertos aspectos y dejan de lado a otros; en 

la empresa que ellos estudiaron determinaron que no supervisaban a su personal 

de forma continua y no examinaban los posibles riesgos que corría la empresa. 

Pero sí, tenían en cuenta otros aspectos como difundir entre su personal la 

misión, visión, objetivos y metas de la organización; al igual que poseer 

manuales de procedimientos y políticas donde se define a los responsables de 

la autorización y aprobación de procesos; donde se vela por brindar la mejor 

información con la finalidad del cumplimiento de las responsabilidades y 

funciones de cada uno de los miembros de la empresa. 
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Porras 

(2016) 

Sostiene que el control interno influye positivamente en la gestión de las micro 

y pequeñas empresas; es decir, si se aplica adecuadamente el control interno a 

gestión va a mejorar; asimismo, el autor establece que la gran mayoría de Mypes 

son unidades económicas familiares por ende no cuentan con un profesional 

debidamente capacitado para realizar las funciones de elaborar un adecuado 

sistema de control interno. 

Y como no tienen a un personal capacitado, dirigen su empresa Mype 

empíricamente sin tomar las medidas necesarias para establecer riesgos 

propensos, interno como externos, propios del giro del negocio y como 

resultado cuando se presenta algún riesgo no pueden controlarlo porque no 

saben cómo actuar frente a él. A esto se le suma que el componente de 

información y comunicación es deficiente, un acontecimiento preocupante pues 

si este medio de comunicación e información falla el resultado se refleja en las 

áreas operativas, contables y financieras; no teniendo información oportuna 

para la toma de decisiones. 

Quiroz 

(2017) 

Argumenta que los componentes como las actividades de control, el sistema de 

información, comunicación y la supervisión son muy importantes si se desea 

tener eficiencia y eficacia en el registro de la información, así como una 

adecuada elaboración y presentación de información contable y financiera. Pero 

muchas veces estos componentes fallan pues no se brinda información oportuna 

ni fiable, y si se detectan estos errores con el componente de supervisión no se 

comunican a tiempo o simplemente no se comunican y se sigue cometiendo el 

mismo error, pues no solo basta con identificar el punto débil dentro del sistema 

de control interno sino de corregirlo. 

Navarro 

(2018) 

Señala que la clave del éxito dentro de una gestión empresarial es ver al control 

interno y todo lo que involucra como una herramienta útil que proporciona la 

oportunidad de evaluar continuamente el uso de los recursos de la empresa, así 

como su rentabilidad, con el único afán de: identificar, prevenir y corregir en el 

momento adecuado las irregularidades o fraudes de los trabajadores o 

funcionarios entro de la empresa. 

Una vez más este autor señala que en muchas empresas no se ejecuta un control 

interno completo, y cuando se lleva un sistema de control a medias no 

funcionará ni dará resultados afectando al funcionamiento de la empresa 

originando muchos errores y constituyéndose un punto débil para una toma de 

decisiones eficiente y eficaz. 

Sánchez, F. 

(2018) 

Afirma que el problema de algunas Mypes es que no tienen una estructura 

organizacional definida ni puestos establecidos lo que origina un trabajo 

desorganizado y deficiente; y que no basta con poseer objetivos estratégicos si 

no están plasmados en documentos, pues si llegan nuevos trabajadores estos no 

tienen una guía informativa. 

La falta de estas guías informativas provoca que los trabajadores no sepan 

cuáles son los riesgos de su puesto y los riesgos propios del negocio; y mucho 

menos, cómo enfrentar cuando estén frente a uno, no tienen manuales o 
procedimientos que les proporcione indicadores que les muestre si su gestión 

está llevándose a cabo de forma correcta o no. Esto se ve agravado cuando la 
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comunicación no es fluida ni oportuna, originando poca celeridad al reportar 

riesgos a los responsables a fin de que se busque una forma de corregirlos. 

Villanueva 

(2018) 

Señala que las Mypes de servicios no tienen adecuadamente implementado los 

componentes del control interno; y las que tiene un sistema de control 

funcionando dentro de su organización no necesariamente tienen éxito pues 

algo dentro de su sistema no se está llevando a forma idónea, pues muchas veces 

les falta un plan anual de capacitación de personal o un seguimiento de las 

labores de cada persona, los procesos y actividades de manera oportuna que 

permita revelar eficientemente algún problema que signifique un riesgo que 

amenace el logro de metas y objetivos establecidos. 

Mandujano 

(2014) 

Asevera que en el Perú las Mypes tienen problemas para implementar un 

sistema adecuado de control interno; por ello, no registran correctamente la 

información contable y financiera, brindando información muchas veces poco 

confiables ante las entidades financieras, y privándose de potenciales prestamos 

que le ayuden a su crecimiento; es parte de la gran informalidad existente entre 

las Mypes. 

Otra desventaja, que es lo dueños de las Mypes tienen la idea errónea que al ser 

los dueños tienen la capacidad de dirigir y resolver todos los inconvenientes que 

se puedan presentar; y no contratan a profesionales que pueden aportar mucho 

a la mejora de su empresa. 

Es por ello, que toda empresa ya sea micro, pequeña, mediana o grande; o esté 

en el rubro que esté; necesita tener un control de sus operaciones y tener la 

certeza que cada una de ellas se está llevando a cabo por profesionales 

preparados, teniendo así una información contable, financiera y administrativa 

confiable. 

Lozano 

(2018) 

Menciona que el control interno dentro de las organizaciones es una herramienta 

útil para la gestión de la misma, permitiendo evaluar periódicamente el uso de 

los recursos y así obtener rentabilidad. 

A pesar de la importancia del control interno muchas empresas no cuentan con 

un sistema de control interno completo. 

Pineda 

(2018) 

Asevera que dentro de las empresas del sector servicios en Perú, los autores 

señalan que una de las características es: ser un arma practica de gestión, la cual 

debe ser establecida por el nivel más alto dentro de un organigrama y que todas 

las unidades individúales de una empresa deben ser partícipes del control 

interno, además de ello contar con manuales donde se pueda observar las áreas 

de trabajo, funciones, objetivos y fomenten el orden organizacional. 

Sánchez, R. 

(2018) 

Indica que una de las causas de ignorar si se utiliza los recursos de la empresa 

de forma eficiente o eficaz es la falta de implementar un sistema de control 

interno adecuado. 

Para que un SCI sea exitoso se requiere del compromiso y responsabilidad de 

los jefes de área que en los manuales se establezca tareas y responsabilidades 
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precisas, con explicaciones completas, que permita a los trabajadores cumplir 

con su trabajo. 

Ángeles 

(2017) 

Determina que la empresa de su estudio no cuenta con un MOF y ROF 

actualizadas, pero que si se han dado la tarea de identificar y analizar los riesgos 

a los que se enfrenta su empresa. A esto, se le adiciona que el aspecto de 

comunicación es bastante bueno, pudiendo llegar así hasta el consumidor. 

Un punto a favor es que en las áreas que están expuestas o son más susceptibles 

a fraudes la empresa realizar cada cierto tiempo la rotación del personal. 

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes nacionales, regionales y locales. 
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5.1.2 Respecto al objetivo específico 2 

Describir las características de control interno de la empresa “Inversiones y 

Servicios Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018. 
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5.1.3 Respecto al objetivo específico 3 

Realizar un análisis comparativo de las características del control interno de las micro y pequeñas empresas del sector servicios del 

Perú y de la empresa “Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018. 

CUADRO N° 03: resultados del objetivo específico 3 

Elemento de 

comparación 

Resultados 

O.E.I 

Resultados 

O.E.II 
Resultados 

AMBIENTE DE 

CONTROL 

Señala que en muchas empresas no se 

ejecuta un control interno implementado 

completamente, y cuando se lleva un 

sistema de control a medias no 

funcionará ni dará resultados afectando 

al funcionamiento de la empresa 

originando muchos errores y 

constituyéndose un punto débil para una 

toma de decisiones eficiente y eficaz. 

Pues no tienen manuales de funciones 

como guía dentro de la organización. 

Navarro (2018) 

La empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth 

S.A.C. al momento de la evaluación se evidenció que 

no tiene un sistema de control interno instaurado dentro 

de su organización, propiamente dicho. Pero sí cuenta 

con manuales como es el MOF y el ROF donde se 

evidencia las funciones y los reglamentos que tiene la 

empresa. Sin embargo, esos manuales no están 

actualizados a los puestos y cambios que existes en la 

actualidad, sino que se redactó en un inicio y dejó de 

lado sin darle la importancia debida. Y no se visualiza 

la difusión de la misión, visión y objetivos. No tienen 

mecanismos de selección de personal, ni un programa 

de iniciación de labores a los nuevos trabajadores, 

tampoco cuentan con una manual para evaluar el 

desempeño del personal. A pesar, de todo lo negativo, 

tiene aspectos positivos como es tener un plan de 

capacitaciones teniendo así un personal actualizado en 

los temas que ejecutan dentro de la empresa. 

sí coincide 
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EVALUACIÓN 

DE RIESGOS 

Señala respecto a la evolución de riesgos 

que las personas que dirigen una Mype 

con un control empírico no toman las 

medidas necesarias para establecer 

riesgos propensos y cuando se presenta 

algún riesgo no pueden controlarlo 

porque no saben cómo actuar frente a él. 

Porras (2016) 

La empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth 

S.A.C. al momento de la evaluación se evidenció que 

tampoco tiene identificados los riesgos a los que está 

expuesta su empresa por cada objetivo institucional; sin 

embargo, tienen conocimiento de los problemas que 

surgen en cada área de trabajo y los riesgos a los que se 

enfrentan, pero no son registrados en un manual de guía 

como para que en un futuro otros trabajadores sepan 

cómo actuar si se enfrentan a algún riesgo similar. Solo 

se limitan a que cuando se presenta el problema el 

personal que tiene más experiencia es el que dice cómo 

afrontar dichos riesgos. 

no coincide 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

Afirma que el problema de algunas 

Mypes es que no tienen una estructura 

organizacional definida lo que origina un 

trabajo desorganizado y deficiente, y que 

no basta con poseer objetivos 

estratégicos si no están plasmados en 

documentos, pues si llegan nuevos 

trabajadores estos no tienen una guía 

informativa. Además de la falta de 

manuales o procedimientos de control 

que le proporcione indicadores que  

muestren si su gestión está llevándose a 

cabo de forma correcta o no. Sánchez, F. 

(2018) 

La empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth 

S.A.C. al momento de la evaluación se evidenció que 

no cuenta con procedimientos para guiar a los 

trabajadores al logro de los objetivos, como también se 

evidencia la falta de una guía que les diga que 

indicadores refleja que el desempeño laboral es el 

correcto o no. Que el más alto nivel jerárquico no revisa 

ni actualiza habitualmente las políticas, manuales y 

procedimientos con los que cuenta. Que hay 

información sensible que no está correctamente 

protegida. Sin embargo, se refleja la proactividad de los 

trabajadores al saber que actividades le corresponde 

realizar según su puesto laboral, pero cabe resaltar que 

sí 

coincide 
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se da en el personal antiguo porque los nuevos no tienen 

guías plasmadas en manuales que los orienten. 

INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓN 

Argumenta que el sistema de 

información y comunicación son muy 

importantes si se desea tener eficiencia y 

eficacia en el registro de la información, 

así como una adecuada elaboración y 

presentación de información contable y 

financiera. Pero muchas veces estos 

componentes fallan pues no se brinda 

información oportuna ni fiable, porque 

no se comunican a tiempo o simplemente 

no se comunican de los sucesos; y se 

sigue cometiendo el mismo error, pues 

no solo basta con identificar el punto 

débil dentro del sistema de control 

interno sino informarlo y corregirlo. 

Quiroz (2017) 

La empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth 

S.A.C. al momento de la evaluación se evidenció que a 

pesar de no contar con un componente de información 

y comunicación bien establecido, la gerencia recibe la 

información que requiere oportunamente para la toma 

de decisiones, pero se podría mejorar mucho más si se 

llevara a cabo correctamente este componente del 

control interno. Además, no se ha establecido en 

documentos qué trabajadores son los encargados de 

tener acceso a la información sensible, poniendo así en 

riesgo dicha información al estar disponible para todos. 

Por otro lado, sí cuenta con mecanismos que aseguran 

la calidad de la información y se guardan copias de 

seguridad de la información digital. Pero no hay 

documentos que orienten la comunicación interna. 

no coincide 

SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO 

Señala que el componente de supervisión 

y monitoreo del control interno permite 

develar si se está ejecutando de manera 

correcta el control interno; y así 

garantizar la eficiencia, eficacia, 

economía y productividad en las 

empresas; además, se minimiza riesgos, 

errores e irregularidades en manera 

oportuna. Asimismo, determinan que 

muchas empresas no supervisaban a su 

La empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth 

S.A.C. al momento de la evaluación se evidenció que sí 

llevan a cabo supervisiones del trabajo de los 

colaboradores y que los errores y/o deficiencias se 

detectan, se comunican con prontitud a la gerente para 

plantear soluciones. Además, que cuando visualizan 

oportunidades de mejora las aprovechan. 

 

no coincide 
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personal de forma continua y no 

examinan los posibles riesgos que corre 

la empresa. Eusebio (2016) 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados comparables de los resultados específicos 1 y 2.
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5.1.4 Respecto al objetivo específico 4 

Hacer una propuesta de mejora del control interno para la empresa “Inversiones 

y Servicios Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018, con la finalidad de hacer 

frente a los problemas que limitan el proceso de control interno en la empresa. 

CUADRO N° 4: resultados del objetivo específico 4 

Elemento Respecto al objetivo específico 2 Propuesta de mejora 

Ambiente  

de Control 

Problemas la comunicación de la 

visión, misión y objetivos 

estratégicos, no hay un 

procedimiento adecuado para la 

selección de personal, ni una 

inducción al personal que ingresa y 

no hay un modelo de evaluación de 

desempeño. 

Se propone un modelo de 

MOF y la importancia de 

comunicarlo. 

Asimismo, un 

procedimiento de selección 

de personal y evaluación 

del desempeño para los 

trabajadores. 

Evaluación  

de Riesgos 

 

dificultad en identificar los riesgos 

por cada actividad dentro de la 

empresa. 

Se proporciona a la empresa 

un modelo para registrar los 

riesgos por cada actividad. 

Actividades 

de Control 

 

Ausencia de procedimientos 

adecuados para el cumplimiento de 

los objetivos, de indicadores de 

desempeño para los procesos, 

actividades y tareas. 

Se propone a la empresa un 

formato para controlar el 

cumplimiento de objetivos 

proporcionando 

indicadores de desempeño. 

Información y 

Comunicación 

 

Falta de privacidad con el acceso a 

información confidencial. 

Se proporciona un modelo 

de donde tener la 

información clave de la 

empresa y sugeriré quienes 

pueden tener acceso a esta 

información. 

Supervisión  

y Monitoreo 

 

A pesar de que sí se realicen 

acciones de supervisión y las 

deficiencias y problemas se 

comuniquen con prontitud, es una 

supervisión empírica, improvisada. 

Y los problemas con sus soluciones 

no se registran en un documento para 

recurrir en un futuro y saber cómo 

actuar. 

Se propone a la gerencia un 

modelo que supervisión o 

cotejo de cumplimiento de 

labores y metas por cada 

trabajador para que la 

supervisión no sea 

empírica. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del objetivo específicos 2 y la 

propuesta de mejora. 

5.2 Análisis de Resultados 

5.2.1 Respecto al objetivo específico 1 

Describir las características del Control Interno de las Micro y Pequeñas 

empresas del sector servicios del Perú, 2018.  

De los autores revisados coinciden en que en las diferentes realidades 

estudiadas, se presentan características de las Mypes en común, según cada 

componente del control interno: 

 La gran mayoría de Mypes son unidades económicas familiares por ende no 

cuentan con un profesional debidamente capacitado para realizar las funciones 

de elaborar un adecuado sistema de control interno. 

 Dirigen su empresa Mype empíricamente sin tomar las medidas necesarias para 

establecer riesgos propensos, interno como externos. 

 No tienen a un personal capacitado 

 AMBIENTE DE CONTROL 

 No implementan mecanismos adecuados de control que le permita elaborar una 

adecuada planeación y programación de actividades.  

 No poseen manuales de procedimientos y políticas donde se define a los 

responsables de la autorización y aprobación de procesos. 

 La falta de estas guías informativas provoca que los trabajadores no sepan 

cuáles son los riesgos de su puesto y los riesgos propios del negocio; y mucho 

menos, cómo enfrentar cuando estén frente a uno.  
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 No cuentan con manuales donde se pueda observar las áreas de trabajo, 

funciones, objetivos y fomenten el orden organizacional. 

 No tienen un plan anual de capacitación de personal o un seguimiento de las 

labores de cada persona. 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Fallas de los procesos, por la actuación de los trabajadores, y también, debido 

a la ocurrencia de eventos extremos. 

 Los dueños de las Mypes tienen la idea errónea que al ser los dueños tienen la 

capacidad de dirigir y resolver todos los inconvenientes que se puedan 

presentar; y no contratan a profesionales que pueden aportar mucho a la mejora 

de su empresa 

 No toman las medidas necesarias para identificar riesgos, interno como 

externos, propios del giro del negocio y como resultado cuando se presenta 

alguno no pueden controlarlo porque no saben cómo actuar frente a él.  

 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 No tienen indicadores que les muestre si su gestión está llevándose a cabo de 

forma correcta o no. 

 No tienen una estructura organizacional definida ni puestos establecidos lo que 

origina un trabajo desorganizado y deficiente. 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Información y comunicación deficiente, lo que se refleja en las áreas 

operativas, contables y financieras; no teniendo información oportuna y 

confiable para la toma de decisiones. 

 No registran correctamente la información contable y financiera. 
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 No se comunica a tiempo o simplemente no se comunican de los sucesos y se 

sigue cometiendo el mismo error, pues no solo basta con identificar el punto 

débil dentro del sistema de control interno sino informarlo y corregirlo. 

 No difunden entre su personal la misión, visión, objetivos y metas de la 

organización. 

 SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 No supervisan a su personal de forma continua y no examinan los posibles 

riesgos que corre la empresa.  

5.2.2 Respecto al objetivo específico 2 

Describir las características del control interno de la empresa “Inversiones y 

Servicios Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018. 

Del cuestionario aplicado al Gerente de la empresa Inversiones y Servicios 

Generales Moberth S.A.C. por cada componente de control se evidenció que: 

AMBIENTE DE CONTROL 

 No tiene un sistema de control interno implementado correctamente. 

 Sí tienen un MOF, pero no está actualizado. 

 No ha difundido la visión, misión y objetivos estratégicos. 

 No tiene mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para la selección 

de personal 

 No cuenta con un programa de inducción al personal nuevo. 

 No tienen establecidas evaluaciones de desempeño del personal. 

 Todos sus trabajadores sí son profesionales del área al que se le contrata. 

 Sí capacita a sus trabajadores. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 No han identificado los riesgos por cada objetivo de la empresa, 

 Pero sí saben cuáles son los posibles riesgos que pueden afectar el desarrollo 

de sus labores diarias pero no están plasmados en guías o manuales los 

procedimientos que han identificado con el paso del tiempo y su experiencia, 

para ser consultadas por nuevos trabajadores. 

 No se  tomado en consideración los aspectos internos y externos en la 

identificación de riesgos solo se conoce los que por la experiencia ha vivido. 

 De los riesgos que conocen o de los que se presentan, hay veces que sí saben 

cómo afrontarlos porque ya los han experimentado antes pero de los que no 

recurren a la Gerencia para que les indiquen como proceder. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 No tiene diseñado procedimientos para el cumplimiento de los objetivos. 

 No cuenta con indicadores de desempeño para los procesos, actividades o 

tareas asignadas. 

 El personal si es consciente de las tareas que involucra su área laboral 

 Sí realizan prácticas contables. 

 Los documentos que se generan o se reciben no son debidamente protegidos. 

 La empresa no revisa sus políticas y procedimientos para determinar si son 

apropiadas. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 No se elaborado y difundido documentos que orienten el proceso de 

comunicación interna. 

 No se ha identificado e informado que trabajadores tienen acceso a la 

información reservada. 

 Si se generan copias de respaldo de la información. 

 Sí se aseguran que la información que producen sea de calidad. 

 La gerencia recibe la información que requiere sin embargo el proceso de 

producción de la información es accidentado. 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 Sí supervisan el desarrollo de las actividades de cada área pero empíricamente, 

no tienen ningún procedimiento formal. 

 Se realizan acciones correctivas cuando es necesario frente a deficiencias y 

problemas detectados. 

 Cuando se identifican oportunidades de mejora se ejecutan. 

5.2.3 Respecto al objetivo específico 3 

Realizar un análisis comparativo de las características del control interno de las 

micro y pequeñas empresas del sector servicios del Perú y de la empresa “Inversiones 

y Servicios Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018. 

AMBIENTE DE CONTROL 

Las características del componente de ambiente de control en las Mypes del 

sector servicios del Perú sí coinciden con las características del componente de 

ambiente de control de la empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C.: 
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 Se evidenció que no tiene un sistema de control interno instaurado 

dentro de su organización, propiamente dicho. Pero sí cuenta con 

manuales como es el MOF y el ROF donde se evidencia las funciones 

y los reglamentos que tiene la empresa. Sin embargo, esos manuales no 

están actualizados a los puestos y cambios que ha experimentado la 

empresa en su estructura, pues se redactó en un inicio y dejó de lado; 

sin darle la importancia debida.  

 No se visualiza la difusión de la misión, visión y objetivos. No tienen 

mecanismos de selección de personal, ni un programa de iniciación de 

labores a los nuevos trabajadores, tampoco cuentan con una manual 

para evaluar el desempeño del personal. A pesar, de todo lo negativo, 

tiene aspectos positivos como es tener un plan de capacitaciones, 

teniendo así un personal actualizado en los temas que ejecutan dentro 

de la empresa. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Las características del componente de evaluación de riesgos en las Mypes del 

sector servicios del Perú no coinciden con las características del componente de 

evaluación de riesgos de la empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth 

S.A.C.: 

 Si bien se evidenció que tampoco tiene identificados los riesgos a los 

que está expuesta su empresa por cada objetivo institucional; sí, tienen 

conocimiento de los posibles o más frecuentes problemas que surgen 

en cada área de trabajo y los riesgos a los que se enfrentan, pero lo 

negativo es que estos no son registrados en un manual de guía para su 



 

112 

 

posterior consulta por trabajadores nuevos que no sepan cómo actuar si 

se enfrentan a algún riesgo similar. Solo se limitan a que cuando se 

presenta el problema el personal que tiene más experiencia es el que 

dice cómo afrontar dichos riesgos. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las características del componente de actividades de control en las Mypes del 

sector servicios del Perú sí coinciden con las características del componente de 

actividades de control de la empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth 

S.A.C.: 

 Se evidenció que no cuenta con procedimientos para guiar a los 

trabajadores al logro de los objetivos, como también se evidencia la 

falta de una guía que les diga que indicadores refleja si el desempeño 

laboral es el correcto o no.  

 El más alto nivel jerárquico no revisa ni actualiza habitualmente las 

políticas, manuales y procedimientos con los que cuenta.  

 Hay información sensible que no está correctamente protegida.  

 Se refleja la proactividad de los trabajadores al saber qué actividades le 

corresponde realizar según su puesto laboral, pero cabe resaltar, que se 

da en el personal antiguo, porque los nuevos no tienen guías plasmadas 

en manuales que los orienten. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Las características del componente de información y comunicación en las 

Mypes del sector servicios del Perú no coinciden con las características del 

componente de información y comunicación de la empresa Inversiones y Servicios 

Generales Moberth S.A.C.: 

 Se evidenció que a pesar de no contar con un componente de 

información y comunicación bien establecido, la gerencia recibe la 

información que requiere para la toma de decisiones, aunque el proceso 

es accidentado; esto se podría mejorar mucho más si se llevara a cabo 

correctamente este componente del control interno.  

 No se ha establecido en documentos quienes son los trabajadores que 

pueden tener acceso a la información sensible, poniendo así en riesgo 

dicha información al estar disponible para todos.  

 Por otro lado, sí cuenta con mecanismos que aseguran la calidad de la 

información y se guardan copias de respaldo de la información digital. 

Pero no hay documentos que orienten el proceso de comunicación 

interna. 
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SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

Las características del componente de supervisión y monitoreo en las Mypes 

del sector servicios del Perú no coincide con las características del componente de 

supervisión y monitoreo de la empresa Inversiones y Servicios Generales Moberth 

S.A.C.: 

 Se evidenció que sí llevan a cabo supervisiones del trabajo de los 

colaboradores, pero empíricamente, no tienen ningún procedimiento 

formal.  

 Los errores y/o deficiencias se detectan y se comunican con prontitud 

a la Gerencia para plantear soluciones. Además, que cuando visualizan 

oportunidades de mejora las aprovechan. 

5.2.4 Respecto al objetivo específico 4 

Hacer una propuesta de mejora del control interno para la empresa “Inversiones 

y Servicios Generales Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018, con la finalidad de hacer 

frente a los problemas que limitan el proceso de control interno en la empresa. 

Ambiente de control: La empresa debe mejorar actualizando sus manuales de 

funciones y difundirlas con todo su personal, la empresa en estudio sí cuenta con un 

MOF, ROF y RIT solo que no están actualizados, y no los difunden con su personal. 

La visión, misión y objetivos instituciones deben ser arraigados en cada uno de los 

trabajadores para que estos realicen sus funciones no solo por el sueldo que recibirán 

fin de mes sino porque sientan que cada logro de la empresa es el suyo. Asimismo, 

deben dejar de seleccionar a su personal empíricamente y elaborar un proceso de 

selección, una etapa de preparación para el personal nuevo y procesos de evaluación 

del desempeño para los trabajadores. Por ello, en el anexo 8, propongo un modelo de 
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MOF y la importancia de comunicarlo. También, un procedimiento de selección de 

personal y evaluación del desempeño para los trabajadores. 

Evaluación de riesgos: La empresa debe tener identificados los riesgos por 

cada actividad de forma escrita, no solo comunicarla de manera verbal ya que la 

memoria puede fallarles a los trabajadores y no sabrían cómo actuar frente a un riesgo 

que ocurra en un futuro, sin embargo, si estuvieran en documentos escritos, ellos 

recurrían a dicho documento y no consultarían a cada rato a la gerente sobre cómo 

solucionar los problemas. Por eso, en el anexo 9, proporcionaré a la empresa un 

modelo para registrar los riesgos por cada actividad. 

Actividades de control: Por lo mismo, que se carece de programas de 

evaluación de desempeño de labores es que no se puede controlar si es que cada 

empleado realiza cabalmente su rol, es por ello que es de suma importancia la 

existencia de procedimientos para controlar el cumplimiento de objetivos y desempeño 

del personal. En el anexo 10, propondré a la empresa un formato para controlar el 

cumplimiento de objetivos proporcionando indicadores de desempeño. 

Información y comunicación: Es muy peligroso que los estados de cuenta, 

entre otros documentos, estén a disposición de todo el que deseo tomarlos, pues, estos 

reflejan información valiosa y exclusiva para ciertos trabajadores, a esto se adiciona 

que el documento donde figuran las claves de las tarjetas está a la mano de cualquiera 

que tenga la iniciativa de cogerlas y eso es sumamente peligroso porque se pueden 

reflejar en pérdidas dinerarias para la empresa si se realizan transferencias 

clandestinas. En el anexo 11, facilitaré un modelo de donde tener la información clave 

de la empresa y sugeriré quienes pueden tener acceso a esta información. 
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Supervisión y monitoreo: A pesar de todo, la gerencia sí realiza supervisión y 

monitoreo eventual; sin embargo, son supervisiones empíricas, es decir, no se tiene 

una lista de cotejos para verificar las tareas sino es a criterio del gerente según su 

experiencia. Por ello, en el anexo 12, formularé a la gerencia un modelo que 

supervisión o cotejo de cumplimiento de labores y metas por cada trabajador para que 

la supervisión no sea empírica. 

VI. Conclusiones 

6.1 Respecto al objetivo específico 1 

Los autores citados en los antecedentes describen como características del 

control interno de la Micro y Pequeña empresa del sector servicio del Perú, que: 

 No poseen implementado formalmente un adecuado sistema de control interno 

que se ajuste a sus necesidades, esto se refleja en la gestión basada en el 

empirismo por parte de los dueños de la micro y pequeña empresa que muchas 

veces basan su gestión en el conocimiento limitado de la contabilidad y otras 

ciencias empresariales que son de vital importancia.  

 Los riesgos no son detectados oportunamente pues no se cuenta con un 

programa que ayude a identificar los potenciales peligros por cada objetico o 

actividad de la empresa.  

 No cuenta con un Manual de Organizaciones y Funciones, lo que afecta el buen 

manejo de la organización en la empresa, ya que se duplican o se obvian 

funciones, convirtiéndose esta falta de organización en un costo elevado para 

la empresa.  
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 No cuentan con personal calificado para cumplir con las funciones del negocio, 

sumado a eso no les brindan capacitaciones que les permitan mejorar en su 

desenvolvimiento.  

 Tienen problemas en la comunicación entre compañeros y jefes, además no se 

programan actividades de integración que mejoren el clima laboral, lo que 

afecta el nivel de compromiso del trabajador hacia el logro de los objetivos de 

la empresa como si fueran suyos.  

 No practican actividades de control para anticipar, identificar y reaccionar ante 

los eventos que afecten a la empresa y los que se encargan de supervisar de 

manera empírica son los mismos dueños que muchas veces por falta de tiempo 

no logran realizar un buen monitoreo.  

 Por otro lado, existen algunas micro empresas que tienen aspectos positivos 

respecto al control interno, es decir, si cumplen con algunos componentes del 

control interno, pero como dicta la teoría el control interno, esta funciona y 

garantiza una seguridad razonable si sus cinco componentes funcionan de 

manera integral. 

6.2 Respecto al objetivo específico 2 

Del cuestionario aplicado a la gerente de la micro empresa del sector servicio 

Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C. – Chimbote se evidenció que: 

 La empresa en estudio tiene algunos aciertos y desaciertos en cada uno de los 

componentes del control interno, y tal como dicta la teoría el control interno, 

un SCI funciona y garantiza una seguridad razonable si sus cinco componentes 

funcionan, y no de forma separada sino de manera integral, interrelacionada e 

interdependiente. 
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 Asimismo, se tiene que tener en claro que el componente de ambiente de 

control crea la disciplina que apoya la evaluación del riesgo para el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad, el rendimiento de las actividades 

de control, uso de la información y sistemas de comunicación, y conducción 

de actividades de supervisión.  

 Para lograr un entorno de control apropiado deben tenerse en cuenta aspectos 

como la estructura organizacional, la división del trabajo y asignación de 

responsabilidades, el estilo de gerencia y el compromiso.  

 Un entorno de control ineficaz puede tener consecuencias graves, tales como 

pérdida financiera, pérdida de imagen o un fracaso empresarial.  

 Por esta razón, este componente tiene una influencia muy relevante en los 

demás componentes del sistema de control interno, y se convierte en el 

cimiento de los demás proporcionando disciplina y estructura. 

 Por ello, como la empresa de estudio está fallando en el cimiento de los 

componentes de un SCI, ambiente de control,  no tendrá éxito en su gestión o 

está siempre experimentará deficiencias, por más que tenga algunos leves 

aciertos en otros componentes. 
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6.3 Respecto al objetivo específico 3 

Del análisis comparativo de las características del control interno de las micro 

y pequeñas empresas del sector servicios del Perú (objetivo 1) y de la Empresa 

Inversiones y Servicios Generales Moberth S.A.C. – Chimbote, 2018 (objetivo 2) se 

concluye: 

 Se puede concluir que todas las Mypes tienes algo en común, todas son 

esenciales para el futuro del trabajo, no sólo desde la óptica de la creación de 

empleo y el crecimiento económico, sino también como motores de la 

innovación y la competencia en los mercados, pero existe mucha informalidad 

e improvisación, por lo mismo que la mayoría de estas unidades económicas 

son familiares y surgen a raíz de necesidades económicas dentro del hogar, las 

ganas de salir adelante con un negocio propio o son creadas por la emoción del 

momento y la desinformación ocasiona que cierren al año de creación. Una 

Mype formal puede mejorar sus condiciones siempre y cuando conozca todas 

sus obligaciones, las entidades a las que debe de recurrir para su formalización, 

asesorarse con profesionales para que su gestión tenga éxito. 

 Un negocio no solo funciona ofreciendo un producto o servicio, conlleva una 

serie de tareas más complejas que resultan propias del giro del negocio, como: 

establecer funciones, delegar responsabilidades, logística, gestión de recursos 

humanos, competencia profesional, filosofía y estilo de dirección, estructura y 

plan organizacional, reglamentos y manuales de procedimientos, políticas en 

materia de recursos humanos, entre otros, para que la gestión tenga éxito. 

 Implementar un sistema de control interno, es fundamental porque nos da la 

capacidad de evaluar nuestro trabajo, valorarlo y aplicar correcciones para 
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mejorar procesos, tareas o acciones. Nos permite interpretar, coordinar y 

desarrollar una correcta gestión administrativa. Nos permite reglamentar y 

evaluar nuestros procesos y tareas con la finalidad de mejorar y hacer más 

transparentes las acciones. 

 Si no se tiene instaurado un sistema de control interno se va notar todas las 

deficiencias que hemos visto en los resultados del objetivo 1 y 2 en todos las 

Mypes o negocios en general. 

6.4 Respecto al objetivo específico 4 

Al realizarse la propuesta de mejora a la empresa Inversiones y Servicios 

Generales Moberth S.A.C. se espera que la empresa como resultado de nuestra 

investigación tome consciencia de la importancia del ambiente de control de un 

sistema de control interno, porque si impulsa su gestión formalizando y mejorando 

todo lo que hacen empíricamente o de momento, se estará dando un primer gran paso 

para instaurar un adecuado control dentro de la empresa. Para que sus niveles de 

productividad aumenten y los resultados de la gestión en todas las áreas funciones 

mejor. Su gestión tendrá más éxito. 

6.5 Conclusión General 

En el Perú, los emprendimientos más pequeños son los que predominan en la 

economía, lo cual plantea importantes retos en toda política pública de productividad, 

formalización y, sobre todo, en el contexto de crisis que vivimos, en los esfuerzos por 

reactivar la economía. 

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), elaborada 

por el Instituto de Estadística e Informática (INEI), en 2019, las micro y pequeñas 

empresas (Mype) representaron el 95% de las empresas peruanas y emplearon a un 
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47.7% de la población económicamente activa (PEA), lo que equivale a un crecimiento 

del 4% en el empleo. Las Mype registran ventas anuales en constante crecimiento y 

equivalen a un 19.3% del PBI, con un monto 6% mayor al registrado en 2018. Sin 

embargo, este pilar del tejido empresarial opera bajo un contexto permanente de 

informalidad y en condiciones de desventaja competitiva. Según la Enaho, la 

informalidad de estas empresas, medida por su condición de registro frente a la Sunat, 

alcanzó un 83.8% en 2019. 

Luego de la revisión bibliográfica de los resultados y análisis de resultados se 

concluye que, si un empresario desea que su negocio tenga éxito, sea rentable y consiga 

estabilidad en el mercado donde realiza sus operaciones; debe incluir entre sus 

políticas, un adecuado sistema de control interno, como herramienta de gestión, pues, 

es el instrumento más efectivo para detectar y prevenir riesgos, proporcionando a la 

empresa una seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos 

relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento.  

Otra conclusión es que, para el éxito de un sistema de control interno dentro de 

una organización o empresa, tienen que estar involucrados todas las personas que 

laboran dentro ella, y siempre permanecer vigilantes de que cada pauta se cumpla y si 

no, corregir inmediatamente, pues un sistema de control interno es una herramienta 

inerte que por sí sola no funciona ni garantiza el logro de metas ni objetivos, necesita 

del recurso humano de cada organización, quienes ejecuten dicho sistema, para lo cual 

se necesita compromiso con la entidad, para informar y estar vigilantes si lo 

establecido en el sistema de control interno está dando los frutos esperados o si se debe 

modificar; asilando los objetivos de la empresa como los propios. 
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La empresa de estudio tiene muchos aspectos negativos resultantes del 

cuestionario aplicado, pero también se evidencia que esta Mype sigue en 

funcionamiento porque tiene varios puntos positivos pero improvisados, por ello se le 

plantea y proporciona una serie formatos que le pueden ayudan a mejorar su gestión, 

empezando por fortalecer el cimiento, ambiente de control, de su improvisado control 

interno para encaminarse a instalar adecuadamente un sistema de control interno. 

Finalmente, la propuesta de mejora ayudará a la empresa a realizar un mejor 

control interno que hará posible la protección de los recursos con los que cuenta la 

empresa ya sean tangibles e intangibles, como pueden ser los activos y cuentas 

bancarias; los cuales son de mucha importancia para la ejecución de las actividades 

empresariales sin importar el giro. Cabe resaltar que nuestra propuesta tendrá éxito si 

es aplicada, ya que, depende de la administración o jerarquía más alta de la empresa 

difundir dicho sistema de control hacia todos los miembros de la organización, y velar 

porque todos sigan al pie de la letra cada norma establecía. 

Aspectos Complementarios 

Recomendaciones 

Según el estudio elaborado se puede notar que la empresa de caso tiene 

deficiencias en todos los componentes del control interno; pues, no basta con llevarlo 

a cabo a medias, porque eso no garantiza el éxito de la gestión.  

En consecuencia, recomendamos a la empresa Inversiones y Servicios 

Generales Moberth S.A.C. implementar un adecuado y correcto Sistema de Control 

Interno, y verlo como un aliado en su gestión para una mejora continua, que le permita 

optimizar recursos humanos, económicos, procesos, tiempo y obtenga información 

confiable. 
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En el mismo orden de ideas, se recomienda usar los formatos proporcionados 

en los anexos para la elaboración de manuales de organización; para la selección de 

personal; la inducción al personal que ingresa; diseñar y programar evaluaciones del 

desempeño del personal; para identificar los riesgos de las áreas. Los cuales fueron 

diseñados en función de las debilidades que se fueron encontrando durante la 

investigación. 
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Anexos 

Anexo 01: Cuestionario 

 

 



 

135 

 

 



 

136 

 

 



 

137 

 

 



 

138 

 

 

 



 

139 
 

Anexo 02: Definición conceptual y operacionalización de las variables e 

indicadores  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Título: Caracterización del control interno de las micro y pequeñas empresas del sector 

servicios del Perú: caso empresa “inversiones y servicios generales Moberth S.A.C.” – 

Chimbote y propuesta de mejora, 2018. 

     

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR DIMENSIÓN MEDICIÓN 

Control 

Interno 

El Control Interno 

es un conjunto de 

procedimientos, 

políticas, 

directrices y 

planes de 

organización, 

cuya finalidad es 

asegurar una 

eficiencia, 

seguridad y orden 

en la gestión 

financiera, 

contable y 

administrativa de 

la empresa. 

 

1. Ambiente de 

control 

 

¿La empresa 

cuenta con un 

sistema de control 

interno? 

SI (  )      NO (  ) 

2. Evaluación de 

riesgos 

 

¿Están 

identificados los 

riesgos por cada 

objetivo? 

SI (  )      NO (  ) 

3. Actividades de 

control 

 

 

¿La entidad 

cuenta con 

indicadores de 

desempeño para 

los procesos, 

actividades y 

tareas? 

SI (  )      NO (  ) 

4. Información y 

comunicación 

 

¿Se ha elaborado 

y difundido 

documentos que 

orienten la 

comunicación 

interna? 

SI (  )      NO (  ) 

5. Supervisión y 

monitoreo 

¿Se realizan 

acciones de 

supervisión para 

conocer 

oportunamente el 

correcto 

desarrollo de las 

actividades? 

SI (  )      NO (  ) 
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Anexo 03: Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO ENUNCIADO OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

TECNICA 

E INSTRUMENTO 

METODOLOGIA 

Caracterización 

del control interno 

de las micro y 

pequeñas 

empresas del 

sector servicios 

del Perú: caso 

empresa 

“inversiones y 

servicios generales 

Moberth S.A.C.” – 

Chimbote y 

propuesta de 

mejora, 2018. 

¿Cuáles son las 

características del 

control interno de 

las micro y 

pequeñas 

empresas del 

sector servicios 

del Perú y de la 

empresa 

“Inversiones y 

Servicios 

Generales 

Moberth S.A.C.” 

de Chimbote, 

2018 y hacer una 

propuesta de 

mejora? 

Describir las 

características 

del control 

interno de las 

micro y 

pequeñas 

empresas del 

sector servicios 

del Perú y de la 

empresa 

“Inversiones y 

Servicios 

Generales 

Moberth S.A.C.” 

de Chimbote y 

hacer una 

propuesta de 

mejora, 2018. 

Describir las características del Control 

Interno de las Micro y Pequeñas 

empresas del sector servicios del Perú, 

2018.  

Describir las características del control 

interno de la empresa “Inversiones y 

Servicios Generales Moberth S.A.C.” 

de Chimbote, 2018. 

Realizar un análisis comparativo de las 

características del control interno de las 

micro y pequeñas empresas del sector 

servicios del Perú y de la empresa 

“Inversiones y Servicios Generales 

Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018. 

Hacer una propuesta de mejora del 

control interno para la empresa 

“Inversiones y Servicios Generales 

Moberth S.A.C.” de Chimbote, 2018. 

Por ser una 

investigación 

descriptiva, la 

presente 

investigación no 

ha formulado 

hipótesis. 

 

Control Interno Técnica: 

Revisión bibliográfica-

documental. 

Entrevista. 

Análisis comparativo. 

Instrumento:  

Fichas bibliográficas. 

Cuestionario. 

Cuadros comparativos. 

Diseño: No 

experimental -

descriptivo - 

bibliográfico - 

documental y de caso 

Población: micro y 

pequeñas empresas 

del sector servicios 

del Perú. 

Muestra: micro y 

pequeña empresa del 

sector servicio 

Inversiones y 

Servicios Generales 

Moberth S.A.C. 
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Anexo 04: Presupuesto 

Presupuesto desembolsable (Estudiante) 

Categoría Base 
% o 

número 

Total (S/.) 

Suministros    

 Impresiones 0.20 250 50.00 

 Fotocopias 0.10 5 1.00 

 Papel bond A-4 (500 hojas) 12.00 1 12.00 

 Lapiceros 1.50 2 3.00 

Servicios    

 Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total   166.00 

Gastos de viaje    

 Pasajes para recolectar información 2.30 4 9.20 

Sub total   9.20 

Total de presupuesto desembolsable   175.20 

Presupuesto no desembolsable (Universidad) 

Categoría Base 
% o 

número 
Total (S/.) 
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Servicios    

 Uso de internet (LAD) 

 

 

30.00 4 120.00 

 Búsqueda de información en base de 

datos 

35.00 2 70.00 

 Soporte informático (MOIC) 40.00 4 160.00 

 Publicación de artículo en repositorio 

institucional 

50.00 1 50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

 Asesoría personalizada (5 horas por 

semana) 

63.00 4 252.00 

Sub total   252.00 

Total de presupuesto no desembolsable   652.00 

Total (S/.)   827.20 

 

Anexo 05: Financiamiento 

El financiamiento de lo presupuestado está a cargo del alumno participante y de la 

universidad respectivamente. 
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Anexo 06: Modelo de ficha bibliográfica 

 

 

Anexo 07: Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
I UNIDAD II UNIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Carátula del 

Informe final  
X              

 

Cronograma de 

trabajo para la 

elaboración de 

informe final y 

articulo 

científico 

 X             

 

Elaborar el 

primer borrador 

del informe final. 

 X X            

 

Elaborar el 

segundo 

borrador del 

informe final 

levantando las 

observaciones 

del 

  X            
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DT recaídas en 

el primer 

borrador. 

Elabora el primer 

borrador del 

artículo 

científico pasado 

por Turnitin 

   X           

 

Levantamiento 

de observaciones 

del artículo 

científico 

    X          

 

Levantamiento 

de observaciones 

informe final 

    X X         

 

Elaborar el tercer 

borrador del 

informe final 

     X         

 

Elaborar el 

primer borrador 

de la ponencia 

     X X        

 

Entregar el 

segundo 

borrador del 

artículo 

científico. 

     X         

 

Elaborar el tercer 

borrador del 

artículo 

científico 

      X        

 

Preparar el 

segundo 

borrador de la 

ponencia 

      X        

 

Entrega del 

informe final, 

artículo 

científico y 

        X      
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Ponencia 

Firmar 

autorización de 

derecho de autor 

para publicar 

artículo 

científico. 

         X      

Sustenta el 

informe final 

aprobado por el 

JI 

         X X X X X X 

Entrega la 

ponencia para ser 

revisada por el JI 

         X     

 

 

Anexo 08: Modelo de la estructura del manual de organización y funciones 

(MOF), selección de personal y evaluación de desempeño 

CONTENIDO DEL MOF (ESQUEMA GENERAL) 

Fuente: Elaboración propia del manual de organización y funciones (MOF) 

Carátula de identificación 

Índice 

Capítulo I   Objetivo y alcance del MOF 

Capítulo II   Rol, visión, misión, valores de Inversiones y Servicios Generales 

Moberth S.A.C 

Capítulo III   Estructura Orgánica y Organigramas estructural y funcional 

Capítulo VI   Descripción de Funciones de los cargos 
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A continuación, se describe el contenido de cada una de las partes del esquema del 

MOF: 

1. Carátula de Identificación 

Deberá contener el nombre de la empresa, la denominación del manual, lugar y fecha 

de aprobación. También se podrá incluir la fecha de actualización cuando fuera el 

caso.” 

2. índice 

Describe la relación clasificada de capítulos que contiene el manual, señalando su 

respectiva ubicación por el número de página.” 

3. Objetivo del Manual 

Se debe especificar lo que se pretende alcanzar a través de la aplicación del contenido 

del manual.” 

4. Alcance 

Se define el campo de aplicación del MOF. 

5. Rol, visión, misión, valores 

Se establecen el rol de la empresa, así como la imagen que desea alcanzar en años 

posteriores, cuál es su misión como empresa y los valores que desea promover. 

6. Estructura orgánica y organigramas estructural y funcional 

Se describe la conformación de la empresa según el ROF aprobado, que debe ser 

acompañado de un organigrama de tipo estructural, que lo represente gráficamente, 

considerando el nivel de dirección del cual depende y las áreas hasta el tercer nivel 
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organizacional sobre las que tiene mando o dirección, a efectos de tener una visión 

general sobre la ubicación del órgano dentro de la estructura general de la entidad.”  

También se podrá incluir un organigrama de tipo funcional donde se podrán graficar 

los equipos de trabajo que siempre son de naturaleza temporal, salvo en los casos que 

se hayan conformado equipos de trabajo permanente.” 

7. Descripción de funciones de los cargos 

En este capítulo se describen las funciones específicas de los cargos en el formato 

"Ficha de descripción de funciones de los cargos o puestos de trabajo", en el orden 

establecido en el cuadro orgánico de cargos. En los casos que se hayan conformado 

equipos de trabajo se ordenará la presentación de los citados formatos agrupados por 

equipos.” 

ACTUALIZACIÓN DEL MOF 

“El titular de la Entidad, deberá disponer que los directores y jefes de las 

unidades orgánicas evalúen el MOF por lo menos una vez al año, debiendo ejecutarse 

las modificaciones, siguiendo las mismas normas y procedimientos que han sido 

establecidas para su formulación y aprobación. La modificación del MOF procederá 

para los siguientes casos:” 

1. Por cambios en los procesos organizacionales y procedimientos. 

2. Por la modificación de los objetivos funcionales y estructura orgánica en el 

ROF 

3. Cuando el órgano de dirección de la entidad lo disponga. 
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Proceso de selección de personal 

Fuente: Gómez Mejía (2003) citado en Veintimilla, J. & Velásquez, P. (2017). 
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Formato Descripción del Puesto 

Fuente: Veintimilla, J. & Velásquez, P. (2017).  
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Formato perfil por competencia 

 

Fuente: Veintimilla, J. & Velásquez, P. (2017). 
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Formato de entrevista de selección por competencias 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

 

FECHA: 

 

NOMBRE DEL CANDIDADO: 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

DESARROLLO: 

1) Experiencia laboral relevante 

 

Solicitar al candidato que describa brevemente sus cargos y trabajos 

pesados 

Describa brevemente sus funciones y responsabilidades pasadas 

 

2) Situaciones y comportamientos 

Competencias 
Preguntas 

pertinentes 
Observación 

Orientación al cliente   

Dinamismo y energía   

Tolerancia a la presión   

   

   

Fuente: elaboración propia 
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Formato de informe y decisión final 

 

Fuente: Veintimilla, J. & Velásquez, P. (2017).  
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Evaluación de desempeño 

 

Fuente: Pérez, J. (2011). 
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Anexo 09: Modelo para registrar los riesgos por cada actividad la empresa 

N° 

ÁREA DE 

LA 

EMPRESA 

ACTIVIDAD 
RIESGO 

IDENTIFICADO 
SOLUCIÓN OBSERVACIÓN 

1 Contabilidad 

Revisar Buzón 

Electrónico en 

Sunat 

operaciones en 

Línea 

La Clave Sol no 

entra en Sunat 

operaciones en 

Línea 

Recupera la 

clave sol 

mediante el 

Centro de 

Servicios 

Virtual de 

Sunat 

Llamar a Sunat 

*4000 para la 

orientación del 

proceso de 

recuperación 

2      

..      

..      

..      

..      

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 10: Modelo de formato para controlar el cumplimiento de los objetivos 

proporcionando indicadores de desempeño. 

N° 
ÁREA DE 

TRABAJO 
PUESTO INDICADORES 

1 CONTABILIDAD 
ASISTENTE 

CONTABLE 

Tiene los libros y 

registros 

contables al día. 

Presenta las 

declaraciones 

mensuales dentro 

de los plazos 

establecidos. 

Entrega las guías 

de pagos a los 

contribuyentes 

con anticipación. 

Revisa el buzón 

electrónico 

periódicamente. 

2    

.    

Fuente: elaboración propia 

Anexo 11: Modelo para registrar qué información es confidencial 

N° 
ÁREA DE LA 

EMPRESA 
INFORMACIÓN 

PERSONAL 

AUTORIZADO 
OBSERVACION 

1 Contabilidad 

Claves de la 

cuenta corriente 

BCP – 

Telecrédito. 

Solo el personal 

encargado de 

Bancos. 

Nadie que no 

esté autorizado 

por la Gerencia 

debe de tener 

acceso a esta 

clave. 

2     

..     

..     

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 12: Modelo de supervisión o cotejo de cumplimiento de labores. 

N° 

ÁREA DE 

LA 

EMPRESA 

TAREAS 

CUMPLE LOS 

OBJETIVOS OBSERVACIÓN 

SÍ REGULAR NO 

1 Contabilidad 

Realizar las 

declaraciones 

mensuales 

dentro de los 

plazos 

establecidos 

 X  

Realiza la 

función, pero un 

día antes del 

vencimiento y no 

le da tiempo al 

contribuyente de 

saber con 

anticipación el 

monto que le 

toca cancelar a 

SUNAT 

2       

..       

..       

..       

..       

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 
 

Anexo 13: Ficha RUC de la empresa en estudio. 
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Anexo 14: Permiso para recolectar información 

 

 

 

 



 

160 
 

Anexo 15: Constancia de acreditación en la REMYPE 
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Anexo 16: Constitución de la empresa 
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174 
 

Anexo 17: Aumento de Capital de la empresa 
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