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El Director del Departamento Académico de Economía, pone a consideración de la comu-
nidad universitaria y del público en general la I edición de la Revista Científica “APU” de la 
Escuela Profesional de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables de la Universidad Andina del Cusco, con el propósito de aportar con los nuevos 
conocimientos producto del resultado de las investigaciones realizadas por los investiga-
dores de la Escuela Profesional de Economía fortalecidos con el aporte de nuestros pares 
evaluadores externos principalmente de la Universidad del Pacifico de Lima, a fin de contri-
buir en la formación académica de nuestros estudiantes y motivar a nuestros colegas 
docentes a seguir investigando con el propósito de la mejora continua en el proceso de la 
enseñanza y aprendizaje. 

La Revista Científica “APU” en su primera edición 2023, ha sido elaborado con la participa-
ción y trabajo en equipo de las Autoridades Académicas, Docentes, Estudiantes y el Perso-
nal Administrativo de la Escuela Profesional de Economía a fin de informar las investigacio-
nes realizadas en el presente año académico 2023 a la comunidad universitaria en su con-
junto y al público en general información que constituye base teórica para próximas inves-
tigaciones, además procure un momento de reflexión para recibir aportes que contribuirán 
a fortalecer, mejorar y ampliar los conocimientos científicos en el campo de la economía 
contribuyendo siempre al desarrollo socioeconómico y cultura de nuestra sociedad.

La Escuela Profesional de Economía con el compromiso de seguir publicando en las 
siguientes ediciones de nuestra Revista los aportes que contribuyan a la mejora continua 
en la formación académica e investigativa de nuestros estudiantes y egresados.   

MG. IGNACIO RAMIRO FLOREZ LUCANA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
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La ciudad del Cusco es reconocida como el Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, siendo un lugar turístico de 
mucha importancia a nivel mundial, las actividades 
económicas de mayor reconocimiento es el turismo 
desarrollado en el núcleo del centro histórico del Cusco 
muy relevante para la economía regional y nacional, 
donde se ofertan diversos bienes y servicios a dicho 
sector, el objetivo del presente artículo es dar a conocer 
los efectos económicos del Covid 19 en el empleo de los 
negocios comerciales del Centro Histórico del Cusco 
2020, en base a una investigación con enfoque cuantita-
tivo, de diseño no experimental de alcance descriptivo, 
con una muestra de 204 negocios ubicados alrededor 
del centro histórico de la ciudad del Cusco, la recolección 
de datos se dió a través de la aplicación de una encuesta, 
los resultados obtenidos relevantes en cuanto al empleo 
son: el 48.5% de los trabajadores perdieran su puesto de 
trabajo. En conclusión, la pandemia genero el deterioro 
de la actividad económica generando el desempleo de 
las personas, en la ciudad del Cusco.

Palabras clave: Empleo, negocios comerciales, centro 
histórico, covid-19  

RESUMEN

ABSTRACT

Economic Effects of COVID-19 
on Employment in Busines-
ses in the Historic Center of 
Cusco in 2020
The city of Cusco is recognized as the Cultural Heritage of 
Humanity, being a tourist place of great importance 
worldwide, the most recognized economic activities is 
tourism developed in the core of the historic center of 
Cusco, very relevant for the regional economy and natio-
nal, where various goods and services are offered to said 
sector, the objective of this article is to publicize the 
economic effects of Covid 19 on the employment of com-
mercial businesses in the Historic Center of Cusco 2020, 
based on research with a quantitative approach , with a 
non-experimental design of correlational scope, with a 
sample of 204 businesses located around the historic 
center of the city of Cusco, the data collection occurred 
through the application of a survey, the results obtained 
relevant in terms of employment are : 48.5% of workers 
will lose their jobs. In conclusion, the pandemic genera-
ted the deterioration of economic activity, generating 
unemployment among people in the city of Cusco.

Keywords: Employment, commercial businesses, historic 
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1. INTRODUCCIÓN
La ciudad del Cusco es reconocida como el Patri-
monio Cultural de la Humanidad, siendo un lugar 
turístico de mucha importancia a nivel mundial, 
la actividad turística, cuya actividad dinamiza la 
economía regional y de la ciudad del Cusco. 
Durante la pandemia del COVID 19, siendo 
demostrados en el arribo de turistas extranjeros y 
nacionales en el año 2019 de 3,5 millones cayó a 1,0 
millón al año 2020, de esta manera, las visitas de 
extranjeros disminuyeron 98,5% y del visitante 
nacional, 77%. Debido a las restricciones, entre 
abril y octubre del año 2020 el Santuario de 
Machupicchu estuvo cerrado, lugar de mayor 
visita por los turistas (Turismo, 2020). Esta caída 
de visitantes turistas afectó a diversas actividades 
económicas de hoteles, hospedaje, tiendas arte-
sanales, tiendas de souvenirs, restaurantes, agen-
cias de viajes y actividades afines al turismo por lo 
que afectó de manera negativa a la economía de 
miles de familias. 
En Cusco, el sector turismo aporta el 14% del PBI 
regional, Según cifras estimadas al 2018, solo el 
rubro alojamiento y restaurantes aportó el 6.6% 
del PBI regional, en la región el 54% de empresas 
turísticas son informales, mientras que la PEA 
regional ocupada en el sector está empleada 
principalmente en restaurantes (20%), alojamien-
tos (18%), agencias de viajes (10%) y transporte 
turístico (2%) (Ciudadana, 2020). Sin embargo, al 
año 2020 por la Pandemia del Covid 19 el aporte a 
la PEA regional cayo considerablemente por la 
paralización de las actividades turísticas y otras 
actividades económicas. 
En el año 2020 nos tocó vivir la pandemia del 
COVID 19, un problema en la salud a nivel mundial 
que trajo como efectos una crisis económica en la 
oferta, la demanda y crisis financiera; surgen 
problemas de liquidez que ponen en riesgo a las 
empresas, especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas (María Laura Alzúa, 2020), lo 
cual significa una importante pérdida de empleo.
En el Perú la pandemia del Covid 19 generó una 
crisis en el Estado Peruano dando como resultado 
que el Producto Bruto Interno se sitúe entre -15% 
y el -20% y no hay duda que nos situaremos en 
una gran recesión económica, el Perú se encuen-
tra dentro de las 5 economías con mayor recesión 
y esto conlleva a grandes pérdidas de trabajo por 
la paralización económica como también detuvo 
las exportaciones en el Perú ya que este sector 
dinamiza mucho la economía Peruana, la caída 
del sector turismo en su totalidad lo cual repercu-
te en los puestos de trabajo en miles de peruanos 
ligados al este sector. Según Alfredo Thorne 
Vetter, La economía peruana caerá un 17% y 
tendrá una recuperación bastante lenta y sólo 
creceremos al 6.8% en el año 2021. El reporte del 
producto bruto interno para el segundo trimestre 
del año 2020 resulta con una caída del 30%, en el 
mes de marzo cayó un 14%, en el mes de abril, 
cayó en 24% una vez que el estado empezó la 
reactivación económica respondió con un creci-
miento de 8.5% en mayo y un 14.6% en junio gene-
ral de una tendencia de un pequeño rebote del 
8.3% para el tercer trimestre.
 

El consumo privado cayó en 22% y la inversión 
Privada de un 60% inversión pública creció un 70% 
y el consumo público en un 3.9%. Las Mypes en el 
Perú generan el 85% del empleo y el 40% de 
producto bruto interno, sin embargo, en el periodo 
de la pandemia, estas deciden posponer sus inver-
siones ya que tienen una capacidad instalada sin 
utilizar, por la recisión vivida afectando a los ingre-
sos, empleo y la producción. 
Informe IPE XV (2020): De acuerdo con el informe 
XV del Instituto Peruano de Economía el impacto 
del Covid-19 en las actividades comerciales a nivel 
de centros comerciales generó una declaración de 
quiebra en un 20% de los integrantes de la Asocia-
ción de Empresarios y Locatarios de los Centros 
Comerciales (ELCOP) y un 50% se encuentre muy 
próximo a la quiebra. 
Durante el 2020 los países de la región de América 
Latina y el Caribe aplicaron políticas fiscales 
expansivas principalmente par a fortalecer el siste-
ma de salud, apoyar los ingresos de los hogares 
por ejemplo con bonos y proteger la estructura 
productiva con incentivos a empresas para evitar 
el desempleo masivo. (Alicia Bárcena, 2021, pág. 
127) 
La caída de la recaudación tributaria limito los 
recursos para hacer frente a la pandemia, también 
ocasionado por las restricciones y cuarentenas 
socavando los ingresos de la población en general. 
Sin embargo, para hacer frente el gasto público se 
expandió para hacer frente a la pandemia dando 
como resultado un déficit fiscal, un dato a resaltar 
es que los ingresos tributarios en el 2020 fueron 
menores a comparación con la crisis hipotecaria 
del año 2008-2009. En este caso se destacan los 
casos de Chile y Perú donde la menor caída se 
explica principalmente por el desempeño de los 
ingresos tributarios mineros; esto se mantuvieron 
estables en 0,4% del PBI entre 2019 y 2020. (Alicia 
Bárcena, 2021, págs. 13-48) 
“El aumento del gasto primario corriente en Amé-
rica Latina fue impulsado por el crecimiento de las 
transferencias monetarias y los subsidios, los casos 
de: Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, El Salva-
dor, el Perú y la República Dominicana, países en 
que los subsidios y transferencias corrientes 
aumentaron 2,5 puntos porcentuales del PIB o 
más.” (Alicia Bárcena, 2021, págs. 13-48) 
La propagación del coronavirus en el año 2020 
generó un fuerte impacto en el panorama finan-
ciero de los emisores de América Latina y el Caribe 
(ECLAC, 2021, pág. 7), los ahorros generados años 
atrás por el estado estos ingresos son utilizados 
para financiar la batalla contra en COVID -19. 
El estudio permitirá conocer el impacto que tuvo el 
COVID-19 sobre el empleo de las personas que 
laboraban en los negocios del Núcleo Centro 
Histórico del Cusco y en base a los resultados de la 
investigación proponer acciones para fortalecer y 
anticiparse a posibles eventos similares en el 
futuro, asimismo el estudio permitirá realizar un 
diagnóstico del impacto económico como conse-
cuencia del COVID – 19 
El objetivo del estudio fue determinar los efectos 
económicos del COVID 19 en negocios comerciales 
del Núcleo Centro Histórico y el barrio de San Blas 
del Cusco 2020. 
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Fuente: Reporte Regional de Turismo año 2020 – 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La metodología utilizada en el presente trabajo de 

investigación tiene el fin de describir el impacto 
económico que ha generado el COVID – 19 en los 
negocios en el Centro Histórico y el Barrio de San 
Blas de la ciudad del Cusco, utilizando un enfoque 
cuantitativo, descriptivo y de diseño no experimen-
tal transversal. En la siguiente investigación busca-
mos conocer cómo es que la economía de los 
propietarios de los negocios en el Centro Histórico 
de la ciudad del Cusco se ha visto afectada por el 
COVID-19, de tal forma que podamos observar las 
dificultades que atravesaron las familias. 
Teniendo como ámbito se delimitó en el periodo de 
tiempo de estudio el año 2020, y así demostrar el 
impacto del COVID-19 en la economía de los propie-
tarios de los negocios en el Centro Histórico y el 
barrio de San Blas de la ciudad del Cusco. 

2.1.  Enfoque de investigación: 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya 
que la variable desempleo es numérica y cuantifica-
ble, según Sampieri indica: “Enfoque cuantitativo: 
Usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis esta-
dístico, para establecer patrones de comportamien-
to y probar teorías” (Sampieri, 2014). En ese sentido, 
considerando data numérica, se medirá el efecto del 
Covid 19 en el empleo de los negocios comerciales 
del núcleo del centro histórico y de barrio San Blas. 

2.2.  Diseño de la investigación: 

La investigación tuvo un diseño no experimental, tal 
como indica (Sampieri, 2014) “La investigación no 
experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables”, en la investigación reali-
zada no se realizó ninguna manipulación ni experi-
mentos con la variable estudiada. 
Por otro lado, la investigación es de corte transversal 
ya que, como indica (Hernández, Fernández, & Bap-
tista, 2014) “Su propósito es describir variables y ana-
lizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado”, por ende, la información recopilada se da un 
único momento. 

2.3.  Alcance de la investigación: 

La investigación tiene un alcance descriptivo, que 
tiene como propósito “especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos,-
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a análisis” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). Para la presente inves-
tigación se cuenta únicamente con la variable: 
empleo. 

2.4. Población y muestra:

2.4.1. Población Pob:
 
La población de estudio para la investigación 
fueron los responsables de los negocios comer-
ciales del núcleo del centro histórico del Cusco 
cuya población es de 435 negocios comerciales. 

2.4.2. Muestra: 

La muestra será probabilística aleatoria simple a 
cualquiera de los negocios comerciales elegidos, 
esta muestra se obtuvo a través de la formula 
donde se considera una población finita. 

Determina a través de la fórmula:

Donde: 
n = tamaño de la muestra 
N = población 435 negocios 
Z = nivel de confianza (95% = 1.96) 
P = Probabilidad de éxito representada por el 50% 
es decir 0.5 
q = (1-p) = probabilidad de fracaso representada 
por el 50% es decir 0.5  
e = margen de error (5% = 0.05) 
 
El total de la muestra que se obtuvo es de: 204 
negocios comerciales 
Los negocios comerciales fueron seleccionados al 
azar a quienes se aplicó el instrumento para la 
recolección de datos. 

2.5.  Técnicas e instrumentos de recolección 
de datos: 

2.5.1. Técnicas :

Según Arias, la técnica es el medio de recolección 
de datos, la encuesta permite recoger datos por 
medio de la interrogación que se realiza al 
encuestado con el propósito de que briden la 
información requerida para la investigación 
(Arias, 2020). Para la investigación se utilizó la 
encuesta con preguntas de acuerdo a la variable 
estudiada. 

2. METODOLOGÍA
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2.5.2. Instrumentos:
 
Según Arías, el instrumento para la encuesta es el 
cuestionario, está direccionado solamente a 
personas que proporcionan información. Para la 
investigación se utilizó el cuestionario para reco-
lectar información cuantitativa referida al empleo.
 
2.5.3. Procesamiento de datos:
 
El procesamiento de los datos se realizó a través 
del software del SPSS y luego se procedió a medir 
los efectos del Covid 19 en el empleo de los nego-
cios del Núcleo Centro Histórico y el barrio de San 
Blas del Cusco. 

3.1. Pérdida de empleo:

La tabla nos demuestra que el 52% del personal 
que trabaja en el Núcleo del Centro Histórico  del 
Cusco se mantuvo trabajando ya sea en la modali-
dad de suspensión perfecta, empleo a cuenta de 
vacaciones o despedida temporal. Por otro lado, el 
48% no estuvo en ninguna modalidad laboral.

3.2. Pérdida de empleo por actividad 
económica:

Los niveles de ocupación económica se vieron 
realmente afectados por la pandemia del COVID- 
19, ya que se mostraron altos índices de personas 
que se situaron sin empleo (65.20% de pérdidas de 
empleo), siendo la actividad económica de los 
suvenires la más afectada, teniendo una pérdida 
de los empleos en un 90.63%, siguiendo a esta las 
agencias de turismo que representan un 83.33% 
de las pérdidas del empleo posteriormente la acti-
vidad económica de los hostales con un 76.19%, 
seguida de restaurantes con el 75.86% y agencias 
de viaje con el 69.23%. Concluyendo que los nego-
cios relacionados al turismo fueron los más afecta-
dos en desempleo. Los negocios de farmacias, 
abarrotes, casas de cambio fueron las menos afec-
tadas. 

  

 

De la tabla anterior, se determina que durante la 
pandemia del SARS-CoV-2 el personal de trabajo 
de los diferentes negocios era mucho mayor, pero 
por efectos de la pandemia se empieza aplicar las 
normas para el control del virus, por lo tanto, se 
puede observar que el 21.5% de trabajadores 
pierde su empleo por diferentes factores entre o 
cuales podemos destacar:
 
1.  Contagios en los locales de trabajo.
 
2. Poca afluencia de demandantes (turistas) del 
bien o servicio. 

3. Cierre del negocio por el cambio de rubro del 
negocio. 

4. Nuevas normas impuestas por el Estado 
Peruano.

Bejarano & Hancevic, 2021), Impacto económico 
del COVID – 19 en negocios pequeños y medianos 
bajo restricciones voluntarias impuestas, ocasio-
nado por la pandemia del COVID- 19 sobre los 
gastos, ventas expectativas, percepción de las 
políticas del gobierno de las Pymes comerciales y 
de servicio en la zona metropolitana de Aguas 
Calientes, México, 
En el núcleo del centro histórico los negocios se 
han mantenido cerrados por más de un año y en 
promedio 7 a 8 meses, algunos de los locales se 
han tenido que cambiar de giro de negocio como 
souvenirs a venta de medicamentos. 
La pandemia de la covid-19 generando un cambio 
constante en la economía por la inestabilidad en 
los mercados globales, cambios financieros-eco-
nómicos por lo cual estos ejes afectados han exigi-
do a los empresarios diversificar sus servicios y 
productos con nuevas estrategias de venta 
ayudándose de la tecnología qué permitió afron-
tar una crisis interna en sus emprendimientos ya 
que el confinamiento obligatorio produjo el cierre 
técnico de muchas pequeñas y medianas empre-
sas en todo el Perú.
Según la investigación realizada por Suarez en el 
año 2020, en la industrias del país de Uruguay en 
el periodo del Covid, tuvo como resultados que las 
empresas tuvieron una gran reducción de sus 
ingresos por la poca movilización, consecuencia 
de las medidas establecidas por el gobierno por 
ello optaron las empresas migrar a un servicio 
digital usando las plataformas virtuales para todo 
el proceso de compra, también para poder mante-
ner su proceso operacional recurrieron a subsi-
dios, prestamos “blandos”. En comparación con la 
investigación realizada en el Centro Histórico, se 
demuestra que hubo pérdida de empleo de los 
trabajadores en un -21.50% debido a mayores con-
tagios en el trabajo, por lo que se toma como 
medidas el cierre de locales y hubo recesión de 
ingreso a sus empresas, el gobierno peruano 
otorgó créditos empresariales como el Programa 
reactiva Perú a intereses mínimos del 2 al 5% 
anual.

 

3. RESULTADOS

Fuente: Elaboración propia con base de datos recolectados por el CIEE

Fuente: Elaboración propia con base de datos recolectados por el CIEE

4. DISCUSIÓN
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La investigación realizada por Colina en el Perú, 
indica que las “empresas peruanas enfrentaron 
desafíos muy marcados por la incertidumbre y el 
caos que generó la pandemia de la Covid-19 gene-
rando un cambio constante en la economía por la 
inestabilidad en los mercados globales ,cambios 
financieros-económicos por lo cual estos ejes afec-
tados ha exigido a los empresarios diversificar sus 
servicios y productos con nuevas estrategias se 
produjo el cierre de muchas pequeñas y medianas 
empresas en todo el Perú, afectando al PBI Nacio-
nal en la productividad, incrementó el desempleo 
e incremento las deudas en empresas generando 
el cierre de la empresas en su totalidad”. La investi-
gación realizada en el Centro Histórico y el Barrio 
de San Blas, demuestra que la ciudad del Cusco 
como Capital Arqueológica de América y región 
donde se sitúa una de las maravillas del Mundo 
Machupicchu tiene un aporte importante al PBI 
nacional del sector turismo, donde se pudo 
demostrar que en la época de la pandemia el 
aporte de dicho sector bajo. 
Se complementa con los estudios realizados por 
Mosco en la ciudad del Cusco, que indica que la 
actividad turística durante la emergencia por el 
COVID-19 ha desaparecido, debido a la escasa o 
inexistente visita de turistas internacionales, 
nacionales y locales a la ciudad del Cusco, más aún 
de turistas internacionales ya que ellos son los 
principales consumidores productos artesanales. 
Frente al estudio realizado, se demuestra que las 
ventas en los negocios del Centro Historico y San 
Blas son completamente negocios dirigidos a la 
población turista, por el COVID 19 la oferta y la 
demanda cayó completamente, afectando a la 
producción, empleo e ingresos.

El nivel de pérdida de empleo en los negocios del 
Núcleo Centro Histórico del Cusco fue del 52% 
debido a la pandemia. 
Antes de la pandemia, los negocios en el Núcleo 
Centro Histórico  tenían una tasa de empleo 
promedio del 71.15%. Durante la pandemia, esta 
tasa se redujo significativamente a un 30.34%. 
Como resultado de la pandemia, el cierre de los 
locales comerciales en el centro de la ciudad y en 
el barrio de San Blas llevó a una pérdida de empleo 
del 52% en estos negocios. La pérdida de empleo 
en estos negocios también afectó los ingresos de 
los hogares, ya que el 88.2% de los ingresos se 
perdieron debido a la pandemia.
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Este escrito abordo las problemáticas inherentes 
a la situación laboral mediante resultados aplica-
dos con herramientas estadísticas, Se observó 
data acerca de la autopercepción y condición 
laboral de los individuos empleados formalmen-
te a nivel nacional, con los objetivos de resaltar 
las perspectivas laborales y los desafíos que se 
derivan de ellas para base de aplicaciones en 
investigaciones que sirvan en años futuros, 
además de estudiar de manera exhaustiva los 
desafíos y retos generados por las manifestacio-
nes ocurridas a finales del 2022 e inicios del 2023. 
La investigación uso un Análisis Estadístico, mos-
trando numéricamente las brechas laborales en 
los casos de estudio. Este artículo se sostuvo en 
investigaciones recopiladas y organizadas con 
datos bibliográficos direccionados en el tema de 
interés. En este sentido destacamos la importan-
cia de la situación laboral en el empleo formal, las 
consecuencias de las manifestaciones en la 
situación laboral que impactan negativamente 
en la estabilidad económica. Concluyendo que 
las brechas laborales según genero son constan-
tes y es en mayoría el género Hombre empleado 
formalmente, además que las personas que se 
auto perciben como Blanco y Mestizo según 
etnia tiene la mayor cantidad de empleados y 
desempleados en el mercado laboral formal, 
finalmente que las horas afectadas por las mani-
festaciones a finales del 2022 e inicios del 2023 
perjudicaron directamente en la economía 
nacional.
Palabras clave : Economía de Género, Huelgas, 
Razas

RESUMEN

Perú in the labor mirror: 
challenges and perspectives.

This paper addresses the problems inherent to the 
employment situation through results applied with 
statistical tools. Data is observed about the self-percep-
tion and employment condition of individuals formally 
employed at the national level, with the objectives of 
highlighting the employment perspectives and the 
challenges that arise. of them as a basis for applications 
in research that will be useful in future years, in addition 
to exhaustively studying the challenges generated by 
the demonstrations that occurred at the end of 2022 and 
beginning of 2023. The research uses a Statistical Analy-
sis, numerically showing the labor gaps in the case 
studies. This article is based on research compiled and 
organized with bibliographic data focused on the topic 
of interest. In this sense, we highlight the importance of 
the employment situation in formal employment, the 
consequences of demonstrations in the employment 
situation that negatively impact economic stability. 
Concluding that the labor gaps according to gender are 
constant and the majority are men who are formally 
employed, in addition to the fact that people who 
perceive themselves as White and Mestizo according to 
ethnicity have the largest number of employees and 
unemployed in the formal labor market, finally that 
hours affected by the demonstrations at the end of 2022 
and beginning of 2023 directly damaged the national 
economy.

Keywords: Gender Economy, Strikes, Races

Nos encontramos en un mundo en constante evolución 
donde el empleo juega un papel fundamental en la vida 
de las personas, es esencial comprender a fondo la diná-
mica laboral. Empleo es el escenario donde hay trabajo 
para todas las personas que quieren trabajar y están en 
busca de él. (Enríquez, 2015).
En este artículo, exploraremos de cerca las cifras y 
tendencias del empleo a nivel nacional, según sexo, 
percepciones étnicas y las manifestaciones a finales del 
2022 e inicios del primer trimestre del 2023, descubrien-
do los desafíos, que moldean el panorama laboral actual.
En el estudio de (Neffa & Panigo, 1988). La población 
económicamente activa abarca a todas las personas de 
uno u otro sexo que aportan su trabajo para producir 
bienes y servicios económicos, definidos según los siste-
mas de cuentas nacionales y de balances de las Nacio-
nes Unidas, durante un período de referencia especifica-
do (p.15).

Según (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 
s.f.) “Las Autopercepciones Étnicas son la consideración 
personal respecto a una sociedad de la cual se siente 
representado”(p.1):

La auto identificación étnica es la forma cómo una 
persona se percibe a sí misma tomando en cuenta sus 
costumbres, antepasados y si se siente parte de un 
grupo étnico. “Etnicidad se refiere a cultura y, específica-
mente, a diferencias culturales” (Bello & Rangel, 2000, 
p.8). 

ABSTRACT
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“Interrupción colectiva de la actividad laboral por 
parte de los trabajadores con el fin de reivindicar 
ciertas condiciones o manifestar una protesta”. En 
este sentido veremos las consecuencias laborales 
que fueron perjudicadas a causa de las manifesta-
ciones o huelgas a finales de 2022 e inicios de 
2023 (p.6).
Se precisa analizar de cerca el problema que 
generó las manifestaciones a causa de una crisis 
política-social, definido según (Calleja, 2000):
En la tipología de los hechos violentos, la guerra 
aparece como la máxima expresión posible de 
una confrontación armada, tanto por la entidad 
de los actores colectivos que inter-vienen (desde 
Estados o coaliciones de Estados hasta grandes 
instituciones y organizaciones o vastos grupos 
sociales. (p. 1)
Las pérdidas de vidas humanas como consecuen-
cia de estas huelgas son de pesar y es que falta de 
oportunidades según (Figal Garone, 2011) los 
programas públicos populares están dirigidos a la 
reducción de la desigualdad de oportunidades en 
educación, salud primaria, vivienda y acceso al 
mercado de trabajo o servicios básicos. Pero 
igualdad en oportunidades no significa igualdad 
en resultados (p.3).
Para el escrito de artículo se tomó información 
confiable dado el prestigio de las instituciones 
que brindaron los datos, Para (QuestionPro, s.f.):
Confiabilidad en la investigación son conceptos 
utilizados para evaluar la calidad de un estudio, y 
principalmente se utilizan en la investigación 
cuantitativa para indicar hasta qué punto un 
método, una técnica o una prueba mide algo de 
manera efectiva (p.4).
Con estas aclaraciones es preciso permitir e intro-
ducir al lector en la observación de data respecto 
a empleo y la sensibilidad de esta respecto a algu-
nas condiciones internas y externas.

Se precisa analizar de cerca el problema que 
generó las manifestaciones a causa de una crisis 
política-social, definido según (Calleja, 2000):
En la tipología de los hechos violentos, la guerra 
aparece como la máxima expresión posible de 
una confrontación armada, tanto por la entidad 
de los actores colectivos que inter-vienen (desde 
Estados o coaliciones de Estados hasta grandes 
instituciones y organizaciones o vastos grupos 
sociales. (p. 1)
Las pérdidas de vidas humanas como consecuen-
cia de estas huelgas son de pesar y es que falta de 
oportunidades según (Figal Garone, 2011) los 
programas públicos populares están dirigidos a la 
reducción de la desigualdad de oportunidades en 
educación, salud primaria, vivienda y acceso al 
mercado de trabajo o servicios básicos. Pero 
igualdad en oportunidades no significa igualdad 
en resultados (p.3).

 

Como punto de partida, se requiere aclarar que 
este aporte se centra en las perspectivas del mer-
cado laboral formal, dentro de esta podemos defi-
nir a una persona ocupada.
Cuando una persona trabaja o busca activamente 
trabajo, se dice que forma parte de la fuerza de 
trabajo. El índice actual de participación de las 
mujeres en la población activa en el mundo se 
aproxima al 49%. En cambio, el de los hombres es 
del 75% (Trabajo, 2018)
El impacto del empleo desencadena un sistema 
construido de consecuencias para la economía, 
siendo esta un impulsador principal para un creci-
miento económico. Según (ECONOMÍA, 2013):
Se entiende como crecimiento económico a la 
variación porcentual (positiva) del producto bruto 
interno (PBI) de una economía en un periodo 
determinado.  Debido a que parte de este creci-
miento puede deberse al incremento de la pobla-
ción, se sugiere utilizar la variación del PBI per 
cápita como medida del crecimiento económico 
(p.1).
Arraigado al crecimiento económico está el desa-
rrollo económico. 
El desarrollo económico conocido por poseer una 
renta real a largo plazo, Su construcción estuvo 
impulsada por el propósito perseguido por el 
índice y las características deseadas de este (Fos-
ter, 2020, p.283).
La Calidad de vida según (Chaturvedi, 2019) es la 
“Sensación subjetiva de bienestar del individuo”, 
producto de las circunstancias que permiten brin-
dar todos los recursos básicos de tranquilidad 
(p.20).
Según (Westreicher, 2020), “La calidad de vida es 
un conjunto de factores que da bienestar a una 
persona, tanto en el aspecto material como en el 
emocional”(p.1).
La reducción de personal a consecuencia de 
problemas externos es perjudicial para las empre-
sas y familias, según (Caballero, 2015) “El desem-
pleo perjudica a la persona y a las que lo rodean, 
en crisis económicas estas se ven dependientes 
del (proveedor)” (p.1).
Los despidos fueron consecuencia natural de la 
crisis social que se vivió, debido a la falta de ingre-
sos las empresas optaron por reducir el personal 
siendo el despido como la extinción de la relación 
laboral por decisión unilateral del empresario, no 
es un acuerdo entre las partes. (Trujillo, s.f.) (p.1).
En el caso de las manifestaciones que también es 
producto desarrollado del escrito. Para (ESPAÑO-
LA, s.f.), 
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De este modo la formalización empresarial dentro del 
sector privado del país permitirá contar con trabajado-
res formales que puedan contribuir con el crecimiento 
económico nacional, los impuestos, su producción, 
mayor flujo económico, etc. Permitiéndose a la ves 
desarrollo económico dentro de mayor incremento en 
el PBI per cápita nacional, acceso a servicios básicos 
como salud, educación y vivienda, incremento en la 
esperanza de vida, Para (Datosmacro.com, 2021) “La 
esperanza de vida en Perú retrocede hasta los 72.38 
años”
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de 
empleos formales en 25 regiones del país.

 

 

El empleo dada la autopercepción étnica mues-
tra que a nivel nacional se tiene mayor cantidad 
de personas empleadas quienes se consideran 
Blancos y Mestizos con una cifra de 31,260 
representando el 35.7% del total.
Cantidad de trabajadores formales del sector 
privado en el Perú
Se estudia las 25 regiones del país, las competi-
tividades empresariales post pandemia desnu-
daron la realidad empresarial nacional a través 
del personal y los despidos que hubieron, Para 
(Organización Internacional del Trabajo) la 
fuerza de trabajo incluye a aquellas personas 
quienes empeñan su fuerza de trabajo con un 
fin remunerativo este a través de un compromi-
so de cumplimiento por ambas partes de 
manera verbal o escrita.
De acuerdo a (Gobierno de México, 2013) Los 
empleados formales para el estado son los 
trabajadores que perciben un sueldo y están 
registrados en planilla así también perciben 
seguros, monto dirigido a su jubilación, estos 
generalmente pertenecen a empresas formales 
medianas y grandes.
La formalidad permite que los empleados estén 
protegidos bajo ley y al cumplimiento de sus 
derechos y no se cometa excesos tanto dentro 
como fuera de la institución a la que pertenez-
ca, así mismo se le da la facilidad de contar con 
créditos y financiamientos porque está registra-
do dentro del sistema crediticio, capacitaciones 
y asesorías van de la mano en beneficio de los 
trabajadores formales por el gobierno.

 

 Nota. ENAHO - INEI
Nota. Elaboración propia

Nota. Ministerio de trabajo y promoción del empleo - MTPE
Nota. Elaboración MTPE – OGETIC – O�cina de Estadística
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Para el escrito de artículo se tomó información confiable dado el prestigio de las instituciones que brinda-
ron los datos, Para (QuestionPro, s.f.):
Confiabilidad en la investigación son conceptos utilizados para evaluar la calidad de un estudio, y princi-
palmente se utilizan en la investigación cuantitativa para indicar hasta qué punto un método, una técnica 
o una prueba mide algo de manera efectiva (p.4).
Con estas aclaraciones es preciso permitir e introducir al lector en la observación de data respecto a 
empleo y la sensibilidad de esta respecto a algunas condiciones internas y externas.

 

 

Revista Cientifica APU                                         Vol. 1, N° 1 - Diciembre 2023



Esto es una reducción de 865 mil personas con rela-
ción a febrero de 2022. La población desocupada 
fue de 1.6 millones de personas y la Tasa de Desocu-
pación (TD), de 2.7 % de la PEA. Para febrero de 
2022, la población desocupada descendió en 547 
mil personas y la Tasa de Desocupación fue menor 
en un punto porcentual (p.1).
Impacto de las huelgas a finales del 2022 e inicios 
del año 2023 en horas de trabajo
El 2022 por conflictos políticos – sociales se desató 
huelgas llevando a un escenario de guerra civil o 
huelgas, Para (Ugaz Olivares) La huelga es una 
acción social con motivos de desacuerdo, generan-
do conflicto entre ambas partes, con fines de nego-
ciar o de perjudicar directamente en la otra parte 
contraria, generalmente es utilizado por trabajado-
res (p.30)
Para precisar el impacto cuantitativo de las 
manifestaciones se mostrarán a continuación: 

Agricultura el otro sector dejado de lado en medio 
de esta disputa, las pérdidas de agro exportación 
superan los US$ 150 millones según (Asociación de 
productores Agrarios del Perú , 2023, p.4).
El sector minero ya venía decaído y pese a las 
protestas las mineras Bambas, Hudbay y Glencore 
no registraron crecimiento.
Las pérdidas de vidas humanas según (Moscoso, 
2023) llegaron a la suma total de 61 fallecidos, la 
represión policial acabo con 49 de estas vidas (p.1).

 

 

 

Las 25 regiones registradas presentan decreci-
miento en los periodos de estudio, este problema 
se relaciona a las huelgas y manifestaciones que 
se presentaron en los meses de interés, este 
decrecimiento laboral formal en el sector privado 
estaría afectando también en la productividad. 
Para (Loayza, 2016), “La productividad es la clave 
del crecimiento. La productividad es el valor del 
producto por unidad de insumo” (p.3).
Para febrero del 2023, según (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, 2023):
La PEA, 58.3 millones de personas (97.3 %) estu-
vieron ocupadas en febrero pasado:
2.3 millones más que en el mismo mes de un año 
antes. Las personas subocupadas las que decla-
raron tener necesidad y disponibilidad para 
trabajar más horas fueron 4.3 millones (7.4 % de la 
población ocupada). 

Las horas pérdidas del hombre puede ser utiliza-
da para una estimación de las pérdidas en unida-
des monetarias, relacionando con el ingreso 
promedio de los ciudadanos. 
Los bloqueos de carreteras, cierre de mercados, 
cierre de las vías principal de las ciudades del sur, 
toma de aeropuertos, las movilizaciones habrían 
ocasionado pérdidas millonarias, según (Miranda, 
2022) Ministro de economía y finanzas de 60 
millones a 100 millones de soles por día para 
diciembre del 2022 (p.2).
Información por (Noceda, 2023) presenta datos 
que las pérdidas económicas acumuladas esta-
rían alcanzando la cifra de S/ 2,000 millones en 
producción y S/ 3,000 millones en daños y prejui-
cios (p.1).
Dentro de este análisis los sectores más perjudi-
cados fueron Turismo que a la fecha no logra 
recuperarse a años pre pandemia pese a las 
medidas de reactivación brindadas por el estado.

Nota. Ministerio de trabajo y promoción del empleo – MTPE
Nota. Elaboración MTPE – OGETIC – Oficina de Estadística
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Definitivamente el empleo es fundamental para 
un crecimiento económico sostenido, las 
brechas sociales respecto al empleo formal 
nacional siguen latentes en diferencias según 
sexo, en autopercepción étnica y los graves 
desenlaces ocasionados por las manifestaciones 
nos muestran la sensibilidad de esta variable 
frente a problemáticas sociales.
Las 25 regiones de estudio se vieron en disminu-
ción de empleados formales en las fechas de 
noviembre 2022 – febrero 2023, siendo un dato 
de preocupación nacional.
Tener en cuenta que un productivo o deficiente 
mercado laboral puede generar un sistema 
construido de consecuencias llegando a impac-
tar en la estabilidad económica, la calidad de 
vida de las personas.
Las huelgas perjudicaron en los sectores que 
más aportan al país, minería, comercio, manu-
factura, etc. Creando un desenlace trágico con 
pérdidas millonarias diarias a causa de ello. 
Además de 61 víctimas mortales por los conflic-
tos armados.

Adelman, I. (31 de Marzo de 2020). Unicaja Banco. 
Obtenido de Unicaja Banco: https://uniblog.uni-
c a j a b a n c o . e s / i r m a - a d e l m a n - - p i o n e -
ra-en-la-investigacion-de-la-economia-del-des(2
023). Asociación de productores Agrarios del 
Perú . amchamnews.
Bello, A., & Rangel, M. (2000). ETNICIDAD, "RAZA" 
Y EQUIDAD EN AMÉRICA LATINAY EL CARIBE. 
CEPAL, 80.
Caballero, J. M. (2015). Desempleo estudio longi-
tudinal de sus efectos en el trabajador y la fami-
lia. Dialnet.
Calleja, E. G. (2000). REFLEXIONES SOBRE EL 
CONCEPTO DE GUERRA CIVIL. Obtenido de 
Gladius: https://gladius.revistas.csic.es/in-
dex.php/gladius/article/view/76/77
Chaturvedi, J. (11 de Junio de 2019). Canifarma. 
Obtenido de Canifarma: https://dispositivosme-
d i c o s . o rg . m x / i n ve n to r - d e - 1 8 - d i s p o s i t i -
vos-medicos-jagdish-chaturvedi/
Cultura, M. d. (s.f.). MINCU cartillas Perú. Obteni-
do de Ministerio de Cultura: https://centrodere-
cursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pd-
f/Cartilla%20Peru%202020.pdf

La formalidad permite que los empleados estén 
protegidos bajo ley y al cumplimiento de sus dere-
chos y no se cometa excesos tanto dentro como 
fuera de la institución a la que pertenezca, así 
mismo se le da la facilidad de contar con créditos y 
financiamientos porque está registrado dentro del 
sistema crediticio, capacitaciones y asesorías van 
de la mano en beneficio de los trabajadores forma-
les por el gobierno.
De este modo la formalización empresarial dentro 
del sector privado del país permitirá contar con 
trabajadores formales que puedan contribuir con 
el crecimiento económico nacional, los impuestos, 
su producción, mayor flujo económico, etc. Permi-
tiéndose a la ves desarrollo económico dentro de 
mayor incremento en el PBI per cápita nacional, 
acceso a servicios básicos como salud, educación y 
vivienda, incremento en la esperanza de vida, Para 
(Datosmacro.com, 2021) “La esperanza de vida en 
Perú retrocede hasta los 72.38 años”
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de 
empleos formales en 25 regiones del país.
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La conurbación es un proceso complejo que 
surge a partir del desarrollo económico e indus-
trial de las ciudades y la expansión geográfica de 
zonas urbanas que integran a poblados aledaños 
creando una gran ciudad de sectores diferencia-
dos. La presente investigación busca analizar el 
proceso de este fenómeno en zonas urbano mar-
ginales. Para ello, se realizó una revisión de litera-
tura en cuatro bases de datos académicas 
(EBSCO, Google Académico, ScienceDirect, 
Scopus y Scielo), obteniendo luego de un proceso 
de selección y filtrado, un total de 52 artículos que 
se incluyeron dentro de la revisión. 

 

RESUMEN

Los resultados indicaron que el desarrollo indus-
trial es el motor de los procesos de conurbación, 
y su concepción básica de integración geográfica 
no es suficiente para abarcar el impacto social, 
económico, político y ambiental producto de la 
integración de zonas geográficas que conservan 
independencia administrativa. Se concluye que 
en un contexto tan complejo como lo es el surgi-
miento de conurbanos, el estado tiene que cum-
plir un rol de regulador y planificador, que con-
temple normativas dirigidas a brindar calidad de 
vida a los pobladores, reducir el impacto ambien-
tal y reducir las brechas sociales. 
Palabras clave: Conurbación, Planificación, Lati-
noamérica 

Conurbation as a Formation 
of Marginal Urban Areas
The conurbation is a complex process that arises 
from the economic and industrial development of 
cities and the geographical expansion of urban areas 
that integrate surrounding towns, creating a large 
city of differentiated sectors. The present research 
seeks to analyze the process of this phenomenon in 
marginal urban areas. To this end, a literature review 
was carried out in four academic databases (EBSCO, 
Google Scholar, ScienceDirect, Scopus and Scielo), 
obtaining after a selection and filtering process, a 
total of 52 articles that were included in the review. 
The results indicated that industrial development is 
the engine of conurbation processes, and its basic 
conception of geographical integration is not suffi-
cient to encompass the social, economic, political 
and environmental impact resulting from the 
integration of geographical areas that retain admi-
nistrative independence. It is concluded that in a 
context as complex as the emergence of suburbs, 
the state has to fulfill a role as a regulator and plan-
ner, which contemplates regulations aimed at provi-
ding quality of life to the inhabitants, reducing the 
environmental impact and reducing social gaps.
 
Keywords: Conurbation, Planning, Latin America 
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1. INTRODUCCIÓN

La importancia del proceso de planificación es 
vital para el desarrollo equitativo de las poblacio-
nes asentadas en espacios territoriales (Sega-
rra-Saavedra et al., 2018). Es un proceso que com-
prende la participación de actores sociales que 
ejerce control sobre el espacio en el que habitan. 
Dichos procesos son desarrollados en fases cien-
tíficas que parten desde fines del siglo XIX hasta 
el año 1945 con bases en el liberalismo económi-
co que se extendió progresivamente por el todo 
el globo ocasionando que las ciudades se desa-
rrollen en torno a la existencia de actividades 
económicas dinámicas (Lakhdar & Sidi Moham-
med, 2020). La segunda etapa proviene desde la 
finalización de la Segunda Guerra Mundial cuyo 
objetivo fue la reconstrucción de las ciudades 
devastadas con enfoques modernos de planifica-
ción, la tercera etapa es la actual que enmarca 
procesos de desarrollo de asimilación de políticas 
neoliberales que influyen en la perspectiva del 
desarrollo urbano y rural y la incorporación de la 
variable medioambiental en las políticas de desa-
rrollo, así como la presencia de los objetivos de 
desarrollo sustentable planteado por la ONU 
(Babilonia et al., 2018; Fernández Güell, 2018). 
El crecimiento poblacional acelerado, ha origina-
do el incremento en las formas de abastecimien-
to de las necesidades básicas de la población lo 
que significa el desarrollo de industrias e incre-
mento sustancial del comercio a nivel global (Mü-
ller & Shmith, 2020) 
Estas formas aceleradas han originado el surgi-
miento de nuevas formas de desarrollo social 
como ciudades, planificación urbana, migración, 
conurbación; que deben ser analizados en con-
junto para determinar un proceso de crecimiento 
y desarrollo saludable es un espacio físico políti-
co. En este contexto se pretende explicar las 
formaciones de espacios urbano marginales 
producto de la conurbación. Sin embargo, para 
entender el surgimiento de este proceso formati-
vo, analizamos lo señalado por Buzai  (2020) 
respecto a los inicios de la civilización desde hace 
más de 7500 años, que se ha desarrollado en 
agrupación de espacios denominados ciudades 
cuyo componente principal es el ciudadano, que 
es miembro de un estado con derechos y leyes 
que cumplir regulados bajo el comportamiento 
social.  En el transcurrir de los años la expansión 
de las ciudades generó problemas en la composi-
ción social a partir de la revolución industrial, por 
lo que geográficamente fue difícil catalogarlas 
como un simple espacio de aglomeración de 
viviendas, debiendo agregar otros análisis a su 
definición (Gutierrez silva et al., 2021). Por ello, la 
delimitación entre ciudad y campo fue siendo 
cada vez más complicada por las condiciones del 
avance tecnológico y productivo.
En Latinoamérica, la conurbación estuvo motiva-
da por las relaciones urbanas rurales a partir de la 
década de 1940 en la que se desarrollaron iniciati-
vas de industrialización, en la que el centro 
fundacional fue el núcleo del sistema iniciando el 
proceso de centralización (Orellana, 2020).
 
 

Un impacto importante es la degradación ambien-
tal por el proceso de urbanización, En el cual, Lati-
noamérica ha sido un fenómeno fuerte, implicando 
problemas de salud en la población  por las deficien-
cias en el abastecimiento de agua potable y la mala 
calidad de aire (Carneiro et al., 2021)
También la expansión urbana sin planificar genera 
un fenómeno definido como el proceso de sustitu-
ción de la cobertura natural de forma permanente 
por material impermeable artificial con elevada 
artificiación del suelo que es difícil recuperar (García, 
2020)
La expansión informal en Perú estableció y consoli-
do formas perimétricas en las ciudades denomina-
dos conos o espacios urbano marginales, que se 
fueron uniendo cada vez más a zonas más alejadas 
por temas presupuestales cuyos costos por m2 son 
menores y, por ende, demandan nuevos servicios 
que no son atendidos con prontitud por las autori-
dades locales (valcarcel Ruiz, 2020).
Esta situación ha generado una nueva brecha deno-
minada “Brecha del terror”, en la que se focaliza el 
miedo al delito como un fenómeno propio de las 
ciudades y en especial de los sectores marginales y 
en constante crecimiento urbano en las que se 
percibe inseguridad física. Demandando las pobla-
ciones necesidades de vigilancia constante como 
una nueva necesidad básica (Luneke Reyes & Paz 
Telbicock, 2021).
Otro problema surgido son los discursos de odio en 
contra de las poblaciones migrantes y la generación 
de racismo y xenofobia que dividen aún más el com-
plicado proceso de adaptación de las nuevas ciuda-
des al crecimiento urbano (Lube Guizardi & Mardo-
nes, 2020).
Los gobiernos municipales están restringidos en su 
accionar por los procesos de aglomeración urbana, 
por ende, la importancia como política neurálgica 
de estado, el planteamiento de la planificación y 
asociación de municipios, por lo que surge la 
pregunta ¿cómo actúan estas instituciones respec-
to a la conurbación y la formación de zonas urbano 
marginales? A partir de ellas, se determinarán estra-
tegias de acción para actuar frente a este problema 
económico y social (Pamplona Sierra & Piedrahita 
Bustamante, 2021).
Las migraciones hacia el sector urbano implican a la 
mayor parte de la población que reside en las ciuda-
des, esta cifra se evidencia con más fuerza a partir 
de 2018, de acuerdo al informe de las naciones 
unidas, departamento de asuntos económicos 
(ONU, 2019), aproximadamente el 55% de las perso-
nas que viven en el mundo habitan en ciudades con 
conglomerados urbanos. Esta fenomenología no es 
propia del Perú, sino es un comportamiento genera-
lizado a nivel mundial. Para el año 2050, el mismo 
reporte de la ONU estima que aproximadamente el 
65% de la población mundial será urbana siendo el 
comportamiento de los siguientes continentes el 
siguiente: América del Norte con el 82% de su pobla-
ción urbana, América Latina y el Caribe con 81% de 
población urbana, Europa con 74% de población 
urbana, Oceanía con 68% de población urbana. Por 
otro lado, diversos estudios sostienen que estas 
migraciones ya no son, en su mayoría, del campo a la 
ciudad,
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sino son migraciones urbanas, entre ciudades 
pequeñas a ciudades grandes (Castilla, 2020). 
Siguiendo este comportamiento se estima que se 
formen megalópolis en las principales capitales de 
los países. 
En las instancias gubernamentales, los procesos de 
planificación están definidos y diseñados para la 
adecuación en el cumplimiento de sus objetivos y 
acciones (Torres Obregon, 2021), especialmente en 
área de presupuesto cuyos avances en gobierno 
digital hacen posible que su cumplimiento y moni-
toreo sean eficientes y de acceso libre a los interesa-
dos en el mejoramiento de las políticas públicas. 
Esta eficiencia debiera estar diseñada para todo el 
proceso de planificación que incluye, el diseño, 
elaboración y seguimiento de acciones por cada 
gerencia u órgano ejecutor, situación que no se 
viene cumpliendo ocasionando una distorsión en 
los logros para el cierre de brechas definidos.

Se realizó una revisión sistemática con carácter 
exploratorio. La búsqueda de información se realizó 
en buscadores como EBSCO, y Google académico, 
en los cuales se utilizaron palabras clave y selección 
de características de la información, en texto com-
pleto en español e inglés. Ello contempla el método 
de investigación SRL  (Carneiro et al., 2021) identifi-
cando la calidad de las publicaciones.
Para la selección de las palabras clave se usó la base 
de datos de EBSCO, google académico y otras fuen-
tes de información secundaria, identificando resul-
tados de 2300 y 5230 documentos respectivamen-
te.

Las palabras clave utilizadas fueron: Conurbación 
urbana, barrios urbanos marginales, planificación 
urbana, Latinoamérica. El resultado de la búsqueda 
se inicia con la búsqueda de los Ítems como se 
muestra en la siguiente tabla.

 
 

A continuación, se presenta lo más relevante 
en los artículos seleccionados: 
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El proceso para la búsqueda del método prisma está 
plasmado en el siguiente registro: 

 
 

Los resultados, producto de los 10 artículos revisados 
se clasifican en un grupo como evidencias para la 
mejora del aprendizaje identificando autores, país y 
dimensiones de aprendizaje como se muestra en la 
siguiente tabla:

Así mismo, analizamos las estadísticas correspondien-
tes a los resultados: siendo las siguientes: Respecto a 
la base de datos, se utilizaron en un 60% a EBSCO y en 
40% a Google Académico como vemos en la siguiente 
figura. 

 

Nota: Proceso búsqueda de la  información (Urrutia & Bon�ll, 2010)

3. RESULTADOS

Nota: Proceso búsqueda de la  información (Urrutia & Bonfill, 2010)
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Respecto a los países procedentes de las publicaciones 
revisadas tenemos:

Sobre las dimensiones analizadas se tiene que, el 70% 
son cognitivas con estrategias de aprendizaje, mientras 
que el 30% son cognitivas motivacionales, esto supone 
que el problema relacionado a la conurbación se ha 
establecido no solo por conocimientos teóricos de los 
investigadores citados, sino también por las experien-
cias vivenciales que estos han tenido en el marco de la 
investigación:

1.Evidencias científicas sobre el aprendizaje cognitivo:

El país que más ha contribuido con el conocimiento 
científico en el tema del presente artículo es España 
con el 42.83% de las publicaciones.

 
 

2.Evidencias científicas sobre el aprendizaje 
Motivacional:
Respecto al conocimiento científico motivacional, se 
encontraron en igualdad de proporción a las publica-
ciones de Ecuador, Eslovenia y Brasil.

3.Evidencias científicas sobre el aprendizaje 
Motivacional:
El objetivo de este estudio fue sistematizar la eviden-
cia científica sobre la planificación y los procesos de 
conurbación con la consecuencia de la formación de 
espacios urbanos marginales, considerando las estra-
tegias metodológicas y los instrumentos utilizados. 
Las estrategias de una planificación prospectiva se 
logran a través de varios factores como la experticia, el 
conocimiento y la disposición de los entes guberna-
mentales para emplear estas técnicas como política 
continúa de su desarrollo.

El crecimiento de las ciudades de forma caótica y 
desordenada conllevan innumerables problemas que 
deben ser resueltos, siendo los más importantes, la 
mejora de los déficits de vivienda y de las áreas verdes, 
que son uno de los principales indicadores para el 
logro de una calidad de vida con estándares adecua-
dos (Rong Pan et al., 2019). Especialmente, se tienen 
problemas en la determinación de áreas para la arbori-
zación urbana que son necesarios para la dotación de 
un nivel adecuado de aire hacia la población.
En las principales ciudades de América Latina, como 
Lima metropolitana que es una de las más pobladas 
de la región, el déficit de vivienda llega aproximada-
mente a 612468 unidades,  siendo el 41% déficit real de 
viviendas; es decir, son 251942 viviendas las que son 
demandadas, mientras que el resto son viviendas que 
necesitan una reparación o mejoras en sus materiales 
de construcción, acceso a servicios básicos como el 
agua, alcantarillado, energía y otros necesarios para 
un adecuado nivel de vida, y justamente son estas 
viviendas las que se ubican en las zonas marginales de 
la capital, y conforman los barrios urbano marginales 
de Lima metropolitana (Lobato Becerra, 2020).

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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En la parte operativa, para sobrellevar esta demanda 
creciente, el Banco Interamericano de Desarrollo 
ofrece créditos a nivel país para mejorar las condiciones 
de habitabilidad en estas zonas con proyectos que 
permiten la dotación de servicios básicos (Benabent 
Fernández de Córdoba & Vivanco Cruz, 2021).
Respecto a la parte administrativa gubernamental, aún 
no se tiene claro el rol de la planificación para paliar el 
desordenado crecimiento urbano, ya que la planifica-
ción es tomada en cuenta para solucionar los proble-
mas que se presentan cuando debiera ser lo contrario, 
es decir generar acciones de planificación previniendo 
estos comportamientos de urbanización y ordenarlos y 
reglamentarlos. Todo ello surge porque las políticas del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y 
del Ministerio de Economía y Finanzas del país no han 
interiorizado a nivel de su accionar diario la obligatorie-
dad del empleo de la planificación urbana, para el otor-
gamiento de presupuestos destinados a los múltiples 
proyectos ejecutados (Ministerio de Vivienda Construc-
cion y Saneamiento, 2021).
En la actualidad, las ciudades son administradas por 
dos tipos de gobiernos, uno provincial y otro distrital, lo 
que conlleva a la existencia de muchas autoridades y 
sobre todo gerencias de desarrollo urbano, lo que 
termina perjudicando a los ciudadanos; puesto que 
cada una tiene un diferente modo de plasmar el desa-
rrollo de sus jurisdicciones, esto también es un proble-
ma por la parte del recurso económico destinado para 
obras de construcción. La creación de metrópolis con 
sus propios sistemas administrativos es necesaria para 
la consolidación del desarrollo urbano tan necesario en 
ciudades grandes.
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En la investigación se planteó como objetivo principal 
determinar el impacto del Proyecto del Aeropuerto de 
Chinchero en el bienestar de la población de la Comu-
nidad Yanacona en el distrito de Chinchero, provincia 
de Urubamba- Cusco, utilizando como dimensiones la 
generación de ingresos, los sectores productivos y el 
acceso a servicios básicos antes y después de la prime-
ra y segunda compra–venta de los terrenos en los años 
2013 y 2017 respectivamente. La investigación fue de 
tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, de alcance 
correlacional; con un diseño no experimental longitudi-
nal, la técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento 
fue el cuestionario aplicado a una muestra de 200 
pobladores, jefes de familia de la Comunidad Campesi-
na de Yanacona. Los resultados que se obtuvieron en 
esta investigación muestran que el 80% de los pobla-
dores lograron mejorar su calidad de vida, el 94% logró 
mejorar su bienestar económico y el 71.5% lograron 
mejorar su bienestar individual y familiar. 
Luego de aplicar la prueba de hipótesis para dos 
proporciones  se obtuvo un P valor de 0.000 menor que 
0.05, rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la 
hipótesis alterna; llegando a la conclusión que el 
Proyecto del aeropuerto de Chinchero influyó positiva-
mente en el bienestar de la población de la Comunidad 
Yanacona.

Palabras claves: Bienestar, educación, salud, desarrollo 
económico, crecimiento. 

RESUMEN

The Impact of the Chinchero Air-
port Project on the Well-being of 
the Yanacona Community, Chin-
chero District, Urubamba Provin-
ce, Cusco, 2013-2021.

The main objective of the research was to determine the 
impact of the Chinchero Airport Project on the well-being of 
the population of the Yanacona Community in the district of 
Chinchero, province of Urubamba-Cusco, using as dimen-
sions the generation of income, the productive sectors and 
the access to basic services before and after the first and 
second purchase and sale of the land in 2013 and 2017 
respectively. The research was applied, with a quantitative 
approach, correlational in scope; With a longitudinal non-ex-
perimental design, the technique used was the survey, the 
instrument was the questionnaire applied to a sample of 
200 inhabitants, heads of families of the Peasant Communi-
ty of Yanacona. The results obtained in this research show 
that 80% of the inhabitants managed to improve their quali-
ty of life, 94% managed to improve their economic well-be-
ing and 71.5% managed to improve their individual and 
family well-being. After applying the hypothesis test for two 
proportions, a P value of 0.000 less than 0.05 was obtained, 
rejecting the null hypothesis and accepting the alternative 
hypothesis; reaching the conclusion that the Chinchero 
Airport Project positively influenced the well-being of the 
population of the Yanacona Community.

Keywords: Well-being, education, health, economic develo-
pment, growth.

Siendo la ciudad del Cusco una de las más visitadas tanto 
por turistas nacionales como internacionales, esto básica-
mente debido a la maravilla del mundo, Machupicchu; se vio 
necesario la construcción de un nuevo aeropuerto. Luego de 
muchos análisis y estudios se decidió que la ubicación de 
esta construcción sería en la comunidad campesina de 
Yanacona del distrito de Chinchero de la provincia de 
Urubamba, departamento de Cusco; lugar en el que se viene 
realizando la construcción del Aeropuerto de Chinchero. 
Este es un proyecto de infraestructura con alcance interna-
cional que permitirá una mayor afluencia de turistas y, sobre 
todo, se tiene pensado dinamizar la economía local y regio-
nal; que evidentemente tendrá impacto en los pobladores 
de la zona ya mencionada.

En ese sentido, si partimos del año 2013 en el que se realizó 
la primera venta de los terrenos por parte de los comuneros 
hacia el Gobierno Regional del Cusco, se pueden observar 
dos horizontes de tiempo, antes y después del proyecto del 
aeropuerto de Chinchero, en los cuales se observó la dinámi-
ca de cambios en el bienestar socioeconómico de los comu-
neros. Antes de la primera compra – venta de los terrenos 
para el Proyecto del Aeropuerto de Chinchero, en la Comuni-
dad Campesina de Yanacona según los datos del censo 
nacional de población y vivienda del 2007, solo el 25.80% de 
los comuneros contaban con acceso a una red pública de 
agua dentro o fuera de sus viviendas, mientras que el 74.20% 
contaban con acceso a un pozo, una acequia o manantial. 
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Con respecto al sistema de desagüe, el 94.62% de la 
población de Yanacona no contaban con acceso a una 
red pública de desagüe, por lo cual hacían uso de un 
pozo séptico, del campo o los pastizales.
Por otra parte, antes del Proyecto del Aeropuerto de 
Chinchero, según el censo de población y vivienda INEI 
(2007), el 58.49% de la población no se encontraba 
asegurada a un sistema de salud mientras que el 
40.57% estaban afiliados al SIS, los cuales asistían al 
Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Chin-
chero, el cual pertenece a la Red Cusco Norte para 
poder atender sus enfermedades o consultas; sin 
embargo, debido al mal estado de la infraestructura y 
los inadecuados equipos médicos, los pacientes eran 
derivados al Hospital Antonio Lorena de la Ciudad del 
Cusco.

En cuanto a la Población Económicamente Activa 
(PEA) ocupada en la Comunidad Campesina de Yana-
cona para el año 2007 fue de 20.71% y la PEA desocupa-
da del 79.29%.  Antes de la compra-venta de los terre-
nos para el Proyecto del Aeropuerto de Chinchero, 
según el INEI (2007), el 56.58% de los pobladores de 
dicha comunidad se dedicaban a la agricultura y gana-
dería, teniendo como principal cultivo la papa seguido 
de las habas, la cebada, el olluco, entre otros; también 
criaban animales vacunos, ovinos, porcinos y animales 
de crianza menor para el autoconsumo y venta en el 
mercado local como: Huancaro y Rosaspata; el 6.58% se 
dedicaban a la industria manufacturera y 6.58% a la 
construcción. 
A partir de los datos anteriormente presentados, se 
puede deducir que, en el periodo anterior, no existía 
bienestar socioeconómico y socio urbano dentro de la 
Comunidad Campesina de Yanacona.
Esta investigación tuvo como objetivo: Determinar el 
impacto del Proyecto del Aeropuerto de Chinchero en 
el bienestar de la población de la Comunidad Yanacona 
en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, 
departamento del Cusco, 2013 – 2021.

Según Arroyo Crejo (2018), en su estudio denominado 
“Análisis de inversiones aeroportuarias y portuarias en 
América Latina y el Caribe al horizonte 2040” concluye 
que, existe una relación directa entre el nivel de impac-
to de la aviación en el PIB regional con el nivel de desa-
rrollo económico de las economías, con lo que el futuro 
crecimiento económico previsto para la región tendrá 
como resultado un mayor impacto en la aviación, así 
como una mayor creación de empleo directo e indirec-
to.

Por otro lado, Sánchez (2013) en su estudio denomina-
do “Atenco, a diez años del movimiento social por el 
Proyecto del Aeropuerto. Análisis Sociourbano y Políti-
co concluye que, el proyecto del aeropuerto generó un 
crecimiento de la población, desarrollo urbano desor-
denado, la apertura de escuelas y universidades y la 
desaparición de las áreas de cultivo.
 García Miranda & Mando Bellido (2018) en su estudio 
denominado “Aeropuerto Internacional de Chinchero, 
una plataforma de desarrollo para la Macro Región Sur 
2018- 2022” concluye que, el proyecto del aeropuerto 
de Chinchero, generará un efecto multiplicador en la 
economía regional, provocando un dinamismo econó-
mico, así mismo dicho proyecto de inversión influyó en

 

el sector de comunicaciones, representando un 
aumento de los beneficios económicos para el PBI de 
Cusco, porque tendrán un incremento del 2.45% 
adicional a su crecimiento promedio que sería el 0.15% 
otros sectores relacionados al turismo: transporte, 
alojamiento, comercio y servicios derivados de estos, 
han demostrado que son directamente proporcional, 
tienen un crecimiento promedio anual de 11% durante 
los periodos de 2005 al 2011 y posteriormente en un 
promedio de 4 %.
 
Del mismo modo, Cruz P. M. (2017) en su estudio deno-
minado “El proyecto del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero y sus impactos Socioculturales en el pobla-
dor de Chinchero, Cusco–2017” pudo observar que el 
61.3% dejó la agricultura para dedicarse al turismo y al 
comercio como principal actividad económica, la 
compra y venta de terrenos aumentó en un 50%, el 
77.4% considera que la población ha crecido de 
manera acelerada y, en cuanto a la evidencia de con-
flictos sociales, el 28% considera que existen conflictos 
territoriales, el 19.4% considera que existen conflictos 
económicos y el 21.5% considera que existen conflictos 
políticos.
La realización de esta investigación brindó  a la pobla-
ción de la Comunidad Yanacona y a la región  la opor-
tunidad de conocer el impacto del Proyecto del Aero-
puerto de Chinchero en su bienestar, para lo cual se 
analizaron  los resultados que trajo consigo la primera 
compra de los terrenos en el año 2013 y la segunda 
compra en la ampliación en el año 2017, efectuando el 
estudio  en los sectores productivos, en los ingresos 
percibidos, así como en un mejor acceso a servicios 
básicos como: salud, educación, agua, desagüe y elec-
trificación.  

Como indica la  Teoría del Óptimo de Pareto sobre el 
Bienestar – Vilfredo Pareto Según Brue & Grant (2008), 
el bienestar máximo ocurre cuando ya no hay cambios 
que lleven a alguien a estar en mejor posición, al 
mismo tiempo que dejan a nadie en peor posición. 
Según Nicholson & Snyder (2014), una asignación de 
recursos será eficiente en el sentido de Pareto cuando 
no es posible (mediante otras reasignaciones) hacer 
que una persona esté en mejor situación sin provocar 
que otra quede en peor situación. Por tanto, la defini-
ción de Pareto identifica asignaciones específicas 
como “ineficientes” cuando es posible mejorarlas de 
forma inequívoca. 

Por otro lado la Teoría del estado de bienestar – John 
Maynard Keynes Según Guisao Álvarez (2013), argu-
mentaba que el papel del Estado era resolver el 
desempleo y que debía proponer diferentes planes 
para impulsar la economía, planteaba tres actividades 
fundamentales que eran: incitar a los empresarios con 
bonos positivos para el desarrollo de su empresa, 
invertir en obras públicas que generen un impacto 
positivo e incursionar en el sector servicios; de esta 
manera, se aseguraba el desarrollo de una economía 
en la que, a mayor número de trabajadores emplea-
dos, habría mayor producción y mayor cantidad de 
ingresos; entre más dinero tenga un comprador, habrá 
mayor consumo y, si la oferta es constante, la inflación 
se mantendrá parcial, aumentando así los ingresos o 
producción nacional y cumpliendo con una economía 
sostenible. 
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En lo que refiere la Teoría del desenvolvimiento econó-
mico - Joseph Alois Schumpeter Según Almanza (2018), 
Schumpeter consideraba que el desarrollo económico 
era un fenómeno autónomo, totalmente extraño al 
crecimiento económico, por lo cual no podía analizarse 
en términos económicos. 

También se consideró la Teoría de la economía dual – 
W. Arthur Lewis Según Garza (2007), en donde Lewis 
analiza la coexistencia de dos sectores, el sector 
moderno capitalista que se relaciona a la industria, y el 
sector precapitalista tradicional que se asocia a la agri-
cultura, ambos sectores interactúan entre sí en una 
sociedad tradicional heterogénea, en la cual, funcionan 
con diferentes reglas y objetivos. Este modelo sostiene 
que en el sector tradicional, la productividad per cápita 
de la agricultura es muy baja; mientras que en el sector 
moderno, el progreso técnico genera una elevación del 
producto marginal del trabajo al interior del sector, 
trayendo consigo un aumento en la demanda de 
trabajo.

Del mismo modo, la teoría económica de la familia – 
Gary Stanley Becker Según Robert B. & Robert F. 
(2006), esta teoría sostiene la existencia de un “cabeza 
de familia” que cuide del bienestar de los miembros de 
la familia, además de dirigir y asignar los recursos a la 
economía doméstica en forma de Óptimo de Pareto. 

En cuanto a  la Teoría de la dotación de infraestructura 
y desarrollo regional- Albert O. Hirschman Según Casas 
L. E. (2006), denominada como teoría de la dotación o 
stock de infraestructura, se toma en cuenta al conjunto 
de planteamientos que ponen de relieve el papel que 
juega la infraestructura o capital físico de carácter 
público en el crecimiento de las regiones, tanto por su 
carácter de capital productivo, como por su capacidad 
creadora de efectos externos. En los países en desarro-
llo, la decisión de invertir en infraestructura pública en 
todo el territorio nacional era dada por razones políti-
cas, por ello era necesario que se tomen en cuenta a 
todas las regiones, caso contrario, se podría generar un 
enorme riesgo político.

La investigación se realizó dentro de un enfoque cuan-
titativo, dado que se debía medir de forma adecuada 
las variables de investigación; los ingresos percibidos, 
sectores productivos y el acceso a servicios básicos , 
además de probar la hipótesis general y las específicas 
de la investigación. 
El diseño que se utilizó en esta investigación es no 
experimental longitudinal, ya que las variables objeto 
de estudio no se manipularon. La información se levan-
tó y se efectuó el análisis de datos en dos momentos, es 
decir antes y después de la compra venta de los terre-
nos en el año 2013, para determinar el impacto del 
Proyecto del Aeropuerto de Chinchero en el bienestar 
socioeconómico de la Comunidad Campesina de Yana-
cona. 
El alcance de la investigación es correlacional, ya que el 
propósito de esta investigación era determinar la rela-
ción existente entre las variables de estudio y explicar 
mejor el problema.

La investigación se realizó dentro de un enfoque cuan-
titativo, dado que se debía medir de forma adecuada 
las variables de investigación; los ingresos percibidos, 
sectores productivos y el acceso a servicios básicos , 
además de probar la hipótesis general y las específicas 
de la investigación. 
El diseño que se utilizó en esta investigación es no 
experimental longitudinal, ya que las variables objeto 
de estudio no se manipularon. La información se 
levantó y se efectuó el análisis de datos en dos 
momentos, es decir antes y después de la compra 
venta de los terrenos en el año 2013, para determinar el 
impacto del Proyecto del Aeropuerto de Chinchero en 
el bienestar socioeconómico de la Comunidad Cam-
pesina de Yanacona. 
El alcance de la investigación es correlacional, ya que 
el propósito de esta investigación era determinar la 
relación existente entre las variables de estudio y 
explicar mejor el problema.

La población estuvo compuesta por 800 comuneros , 
entre líderes y jefes de familia pertenecientes a la 
Comunidad Campesina de Yanacona, los datos fueron 
extraídos del padrón general actualizado al 2021, 
proporcionado por el presidente comunal Rene 
Huamán Quispe y su junta directiva.

Al comprobar la hipótesis general, se obtuvo como 
resultado un valor � = 0.000 < 0.05, lo que significa que 
el proyecto del aeropuerto de Chinchero determino el 
bienestar de la población de la Comunidad Yanacona, 
al mejorar su calidad de vida y su bienestar individual 
y familiar . 

En cuanto a los Ingresos, luego de aplicar la estadísti-
ca inferencial, se obtiene como resultado valor � = 
0.000 < 0.05, que implica aceptar que el Proyecto del 
Aeropuerto si genero ingresos en la población de la 
comunidad de Yanacona. 
Con respecto a la incidencia en los sectores producti-
vos, también se comprueba la hipotesis especifica : “El 
Proyecto del Aeropuerto de Chinchero incidió en los 
Sectores Productivos de la población de la Comunidad 
Yanacona en el Distritito de Chinchero provincia de 
Urubamba- Cusco” , obteniendo como resultado valor 
� = 0.000 < 0.05. 
Del mismo modo, para comprobar que los pobladores 
tienen acceso a servicios basicos;  de educación, salud 
y saneamiento básico,se aplico la prueba de hipotesis 
para dos proporciones, teniendo en cuenta el valor � < 
0.05, es decir el Proyecto del Aeropuerto de Chinchero 
mejoró el acceso a Servicios Básicos de la población de 
la Comunidad Yanacona en el distritito de Chinchero 
provincia de Urubamba, departamento del Cusco, 
2013 – 2021. 
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4. DISCUSIÓN
Los resultados evidencian que desde el año 2013 la 
población de la Comunidad Campesina de Yanacona 
ha dejado de sostenerse de las actividades tradiciona-
les tales como la agricultura y la ganadería, pasando 
del 64.5% al 32 % en el año 2021. Del mismo modo suce-
dió con la construcción del Aeropuerto en Atenco- 
México entre los años 2001- 2011 y los resultados fueron 
la apertura de escuelas (51) , una universidad,  un creci-
miento poblacional de 60% convirtiéndose en una gran 
ciudad  y desapareciendo las áreas de cultivo, Sanchez 
(2013). 
Asimismo se validan los resultados de  la investigación 
realizada por Cruz P.M (2017) del Aeropuerto de Chin-
chero donde se obtuvo como resultado que el 61.3% de 
los pobladores dejo la agricultura para dedicarse al 
turismo o comercio  como actividad principal.
Con la venta de sus tierras, el 60.5% de los pobladores 
encuestados,  pasaron a dedicarse a realizar otras acti-
vidades tales como el comercio (19.5%), construc-
ción(15%), transporte (9%) y otros. Lo que ha traído que 
el 81% de la población cuente con un empleo.
Esto concuerda con lo encontrado por García Miranda 
& Mando Bellido (2018)en su  investigación Aeropuerto 
Internacional de Chinchero, una plataforma de desa-
rrollo para la macro región sur 2018-2022. En la cual 
manifiesta que se han generado otras inversiones 
públicas y privadas tales como la construcción de hote-
les, carreteras lo que trae más trabajo, más ingresos y 
repercute en mejorar la calidad de vida de los poblado-
res. Así también se desarrollan otros sectores tales 
como transporte, alojamiento, comercio, y servicios.
El proyecto del Aeropuerto de Chinchero ha generado 
más empleo y mayores ingresos para los pobladores lo 
que les ha permitido un bienestar económico y mejorar 
su calidad de vida (80%), tal como lo indica la teoría del 
estado de bienestar de John Maynard Keynes, la cual se 
centra en la eliminación del desempleo y el papel del 
Estado para alcanzar una economía de bienestar.
Por otro lado también comprobamos la teoría del 
desenvolvimiento de Joseph Alois Schumpeter, que 
pondera la innovación como principal factor para gene-
rar desarrollo económico. Lo cual  se ha evidenciado en 
este caso, ya que los pobladores han incursionado en 
nuevas actividades, teniendo que innovar en rubros 
económicos que antes eran desconocidos, (comercio, 
servicio de transporte, hospedajes y restaurantes, servi-
cios turísticos, entre otros.) con el objetivo de abastecer 
la demanda local en el corto plazo y con metas de 
seguir mejorando sus emprendimientos para abaste-
cer la demanda futura. 
Del mismo modo se evidencia la teoría de la familia de 
Gary Stanley Becker , ya que fueron los jefes de familia 
quienes tomaron la decisión de hacer viable el proyec-
to vendiendo las tierras y de ese forma dar inicio al 
desarrollo y bienestar de sus familias. 
Se ha comprobado con los resultados obtenidos que 
con la ejecución del proyecto la comunidad está 
gozando de un bienestar social , acceso a servicios 
básicos( agua, luz desagüe), servicios de salud, educa-
ción, mejorar sus viviendas, adquirir bienes,  que antes 
no le era posible acceder, de acuerdo con Brue & Gran-
t(2008) “el bienestar máximo ocurre cuando ya no hay 
cambios que lleven a alguien a estar en mejor posición, 
al mismo tiempo que dejan a nadie en peor posi-
ción.”p.399  

Los resultados que se han obtenido en la investigación 
muestran que el proyecto Aeropuerto de Chinchero 
impacto de forma positiva en el bienestar de la pobla-
ción de la comunidad de Yanacona.
En lo que se refiere al bienestar medido por la calidad 
de vida, el 80% de los pobladores jefes de familia de la 
Comunidad Campesina de Yanacona creen que ha 
mejorado gracias al movimiento económico que signi-
fica el desarrollo del proyecto.
Con respecto a su bienestar económico el 94% de los 
pobladores considera que recibió un pago justo por la 
venta de sus terrenos, lo que permitió mejorar su 
ingreso mensual ya sea de sus negocios o puestos de 
trabajo, con lo cual han podido dar mayor bienestar a 
sus familias, pues los pobladores pueden cubrir sus 
gastos mensuales y satisfacer sus necesidades prima-
rias en un 81.8%. 
Por el lado del bienestar familiar e individual, el 71.5% 
considera que, a corto plazo, se presentaron mayores 
oportunidades por el turismo, las inversiones privadas 
y la modernización de su localidad.
De los resultados obtenidos, podemos decir que los 
ingresos de los comuneros  han mejorado pasando del 
53% en el 2013 a 50.5% en el 2021 el porcentaje de 
comuneros que perciben ingresos de S/. 301 a S/.1501. 
Esto se explica porque el procentaje de comuneros 
que recibe ingresos mensuales mayores a S/.1,500 
soles ha pasado de 7.5% en el 2013 a 22% en el 2021, 
esto se debe a la mayor oferta laboral, y al desarrollo 
de nuevos negocios locales. 
El proyecto del Aeropuerto de Chinchero provocó que 
los pobladores al vender sus tierras dejen sus activida-
des en los sectores agricultura y ganadería, pasando a 
desempeñarse en actividades comerciales , de cons-
trucción , de alojamiento y servicio, transporte, indus-
tria manufacturera  y otros. El 85.5% de los pobladores 
jefes de familia percibieron un cambio en los sectores 
productivos desde el 2013 , pasando de la agricultura y 
la ganaderia al desarrollo del comercio el 19.5%, servi-
cios de la construccion 15% y otras actividades gene-
rando mayor dinamismo en la localidad dado el poten-
cial turistico de Chinchero.
Finalmente se ha mejorado el acceso a los servicios 
básicos, 69.5% manifestó que sus hijos asistente a una 
de las siete escuelas que existen en la localidad. En lo 
que se refiere al servicio de saneamiento básico : agua, 
luz y desagüe dentro de las viviendas , este es un servi-
cio del cual goza casi toda la población el 95.5% en el 
2021.
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El presente artículo tiene por finalidad presentar los 
conceptos, surgimiento, características y las bondades 
de la Economía Naranja en el planeta y en el Perú, 
examinamos los antecedentes, algunos datos y las 
perspectivas que tiene este sector afín a la creatividad 
en el futuro. Así mismo, es una investigación de tipo 
básica de nivel exploratorio y descriptivo, habiendo 
utilizado el método hipotético deductivo; utilizando la 
técnica de colecta o recopilación de información y/o 
datos. Donde la UNESCO considera que la economía de 
la creatividad o creativa tiene una representación del 
3% del PBI mundial (Producto Bruto Interno). Por otro 
lado, la Economía Naranja es una industria cuyo pilar 
fundamental es la generación de ideas, la misma que 
tiene como característica principal la innovación; 
siendo que las labores que  son parte de la economía 
naranja son : arte, comunicación , gastronomía, progra-
mación , emprendimiento, publicaciones, patrimonio 
cultural y turismo cultural. La Economía Naranja tiene 3 
dimensiones, En la parte central que une estas tres 
dimensiones se encuentran los derechos de propiedad 
intelectual (DPI), luego se tiene el entorno, la oferta, y 
demandas de las Instituciones. 
Los investigadores Buitrago Restrepo y Duque Már-
quez (2013), tratan de enfatizar sobre la relación entre 
economía y cultura y llaman la atención sobre la 
problemática que se presenta por la libre accesibilidad 
a la cultura que se distorsiona comúnmente con la 
percepción de que la cultura es gratuita. por otro lado, 
Hawkins Jhon (2001), en su libro: “La economía creativa: 
Transformar una idea en beneficios”, hace referencia a 
la manera de cómo: las personas con ideas ahora son 
más poderosas que las que solamente operan las 
máquinas y cómo surgen las corrientes institucionales 
de la economía naranja, donde las diferentes versiones 
o corrientes adoptan diferentes organismos internacio-
nales renombrados para definir, clasificar y desarrollar 
la Economía Naranja. 

 

The Orange Economy.

The purpose of this article is to present the concepts, emer-
gence, characteristics and benefits of the Orange Economy 
on the planet and in Peru, we examine the background, 
some data and the perspectives that this sector has related 
to creativity in the future. Likewise, it is a basic research of 
exploratory and descriptive level, having used the hypotheti-
cal deductive method; using the technique of collecting or 
compiling information and/or data. Where UNESCO consi-
ders that the creative economy has a representation of 3% of 
the world's GDP (Gross Domestic Product). On the other 
hand, the Orange Economy is an industry whose fundamen-
tal pillar is the generation of ideas, which has innovation as 
its main characteristic; The tasks that are part of the orange 
economy are: art, communication, gastronomy, program-
ming, entrepreneurship, publications, cultural heritage and 
cultural tourism. The Orange Economy has 3 dimensions, In 
the central part that unites these three dimensions are the 
intellectual property rights (IPR), then there is the environ-
ment, supply, and demands of the Institutions. The resear-
chers Buitrago Restrepo and Duque Márquez (2013) try to 
emphasize the relationship between economy and culture 
and draw attention to the problems presented by the free 
accessibility to culture, which is commonly distorted by the 
perception that culture is free. On the other hand, Hawkins 
Jhon (2001), in his book: "The Creative Economy: Transfor-
ming an Idea into Profits", refers to the way in which: people 
with ideas are now more powerful than those who only 
operate machines and how the institutional currents of the 
orange economy emerge, where different versions or 
currents adopt different renowned international organiza-
tions to define, classify and develop the Orange Economy. 
Like the aforementioned authors, many agree that the 
activity of the Orange Economy is coined by the intellectual 
activity of those who work in its sectors. This means that 
much of its power is based on intellectual property. Finally, 
the Orange Economy is just in a process of recognition, in 
Peru it grows along with informality and shows to have a 
relatively high level of relationship with tourism. It is basica-
lly developed on the basis of private enterprises, and there is 
a need for the installation of "Technical Tables" for the deve-
lopment of Cultural Industries.
Keywords: orange economy, culture, creativity, intellectual 
property

ABSTRACT

AUTOR

RESUMEN

Asi como los autores antes mencionados muchos 
coinciden en que la actividad de la Economía Naranja 
se acuña por la actividad intelectual de aquellos que 
trabajan en sus sectores. Esto significa que gran parte 
de su poder se basa en la propiedad intelectual.
Finalmente La Economía Naranja recién se encuentra 
en un proceso de reconocimiento, en el Perú crece 
junto con la informalidad y muestra tener un nivel de 
relación con el turismo relativamente alto. Se desarro-
lla básicamente en base a emprendimientos privados, 
y  existe la necesidad de la instalación de “Mesas 
Técnicas” para el desarrollo de las Industrias Cultura-
les. 
Palabras clave: economía naranja, cultura, creatividad, 
propiedad intelectual 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene por finalidad presentar de 
una manera inicial: los conceptos, surgimiento, las 
características y las bondades de la Economía Naranja 
en el planeta y en el Perú, examinamos los anteceden-
tes, algunos datos y las perspectivas que tiene este 
sector afín a la creatividad en el futuro.
Es indudable que un factor determinante del desarrollo 
económico es la generación y utilización de tecnología 
propia creada en el país, porque permite la extracción y 
transformación de materia prima, insumos (recursos). 
En cuanto respecta a la investigación científica se 
generan nuevos conocimientos, y si estos se aplican 
directamente a la producción de productos (Bienes y 
Servicio e Ideas), obtendremos tecnología; producto de 
la creatividad que ha sido investigada profusamente 
desde la psicología y la pedagogía y que hoy es necesa-
rio estudiarla desde el punto de vista económico.
El arte, la cultura, la creatividad e innovación casi siem-
pre han estado relacionados a la economía, al sector 
turismo y otros sectores. Esta correspondencia es estu-
diada recientemente de manera sistemática por los 
especialistas bajo la denominación de Economía 
Naranja. Este nombre nace por la asociación que existe 
entre el color naranja y la creatividad, uno de los prime-
ros en utilizar este término es precisamente el Banco 
Interamericano de Desarrollo, describiendo un modelo 
en el que las ideas creativas de las empresas se convier-
ten en bienes y servicios culturales productivos capa-
ces de ser capitalizados en dinero.
En tiempos pasados, este modelo era restringido, 
estaba orientado sólo a la industrialización, así como la 
cultura y arte, en el transcurso del tiempo, a causa del 
impacto de la tecnología, se empezó a insertar e incor-
porar a nuevos sectores, principalmente los medios de 
comunicación, la robótica, además de la informática, 
desde la creación de contenidos y programas, etc. Para 
considerarla dentro de la economía naranja el requisito 
primordial es la capacidad de elaborar ideas que se 
transformen o aterricen en la producción de un bien o 
servicio.

El presente artículo es una investigación de tipo básica, 
cuya finalidad es la obtención de nuevos conocimien-
tos, para ello utilizamos los niveles exploratorio y 
descriptivo, habiendo utilizado el método hipotético 
deductivo; asimismo se consideró utilizar la técnica de 
colecta o recopilación de información y/o datos, siendo 
básicamente el de la observación documentaria o 
documental, tomando como base fundamentalmente 
las tesis de maestría de Lira y Aliaga.

Existe escasa literatura sobre la economía naranja 
debido a que es un tema novedoso en el Perú. La 
economía crece junto con la informalidad y muestra 
tener un nivel de relación con el turismo relativamente 
alto. 

Algunos datos que hemos podido encontrar son los 
siguientes:
La UNESCO considera que la economía de la creativi-
dad o creativa tiene una representación del 3% del PBI 
mundial (Producto Bruto Interno), empleando a poco 
mas de 30 millones de individuos en el mundo1 . Así 
mismo se puede considerar como dato relevante, que 
a nivel de porcentaje representa el 6.1 % del PBI mun-
dial, perteneciendo el 2.7% del Producto Bruto Interno 
Peruano a la “economía Naranja”.
La Economía Naranja es una industria cuyo pilar 
fundamental es la generación de ideas, la misma que 
tiene como característica principal la innovación, que 
se inserta en el modelo de producción flexible y perso-
nalizado actualmente en vigencia, y son ejemplos de 
ellos, aquellos productos únicos, es decir que tienen 
una o algunas características que son únicas (Sin con-
siderar la producción a grandes escalas y/o volúme-
nes), también es preciso indicar que no interviene en 
el proceso de producción la utilización de alguna 
herramienta digital.
Si vamos a observar algunos ejemplos en el ámbito 
internacional, según la revista Desing in Tech Report 
(2018), en Silicon Valley se evidencia que, en la última 
década, alrededor de 27 empresas creadas por algu-
nos diseñadores han sido vendidas a empresas mucho 
más grandes, es decir que las grandes compañías 
como Google y Facebook, así como otras compañías 
han ido adquiriendo estas empresas innovadoras.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, 2022)2 , en 
cuanto al sector de cultura y creatividad, se pueden 
considerar como los ejes y/o engranajes principales 
para el desarrollo en los diferentes ámbitos y espacios, 
pudiendo proyectarnos a más de 48 millones de espa-
cios laborales en la totalidad de países del mundo, 
considerando que casi el 50% es del género femenino, 
el cual se puede mencionar que puede considerarse 
una representación de un 6.2% a nivel de la totalidad 
de trabajo y/o empleo que existen y 3.1% del PBI del 
mundo, es importante destacar que este sector otorga 
oportunidades de empleo y otras opciones a la mayor 
cantidad posible de jóvenes hasta los 30 años.
De acuerdo a los ODS (Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible), un pilar fundamental es la Economía 
Creativa, siendo parte intrínseca de la economía mun-
dial o global con un crecimiento vertiginoso hoy en 
día. Teniendo en cuenta que la Oferta de Trabajo es a 
30 millones de individuos en el mundo, con un monto 
y/o valor monetario de 2,250 Billones en moneda 
extranjera (Dólares). 
Muchos países consideran a este sector como eje prin-
cipal para el desarrollo, el cual representa una parte 
cuantificable del producto interior bruto, o PIB. Tal es 
el caso en el 4.8% en México, 11% en los Estados Unidos, 
y el 12.8% en España.

  

     
         
 
   
  

2. METODOLOGÍA

3. RESULTADOS

1.Economía Naranja que es y cómo podemos vivir de ellas 15/9/22
2. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Industrias culturales 

y creativas: situación y perspectivashrome-extension:
//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn.www.gob.pe/uploads

/document/file/4390329/Industrias%20culturales%20y%20creativas%
3A%20situación%20y%20perspectivas.pdf
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contribuyendo siempre al desarrollo socioeconómico y cultura de nuestra sociedad.
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Según el Banco Interamericano de Desarrollo3 , se 
define a la economía Naranja como aquel grupo o con-
junto de tareas y/o actividades que de manera articula-
da da paso a la generación de ideas que se convierten 
o transforman en productos de bienes y/o servicios en 
cuanto a la cultura, siendo el valor determinado o 
estimado por el proceso de elaboración y su contenido 
auténtico (Propiedad Intelectual); en consecuencia, es 
importante mencionar que la creatividad, lo cultural e 
innovación se consideran como dimensiones o compo-
nentes de todo un Ecosistema de Desarrollo del cual 
convergen los inventores o creadores, Organismos No 
Gubernamentales, los agentes de la Economía, actores 
que son parte del impulso de la economía y la sociedad 
de un determinado país.
“La economía naranja es un modelo productivo en el 
que los bienes y servicios que se comercializan tienen 
un valor intelectual, debido a que surgen de las ideas y 
del conocimiento de sus creadores. En otras palabras, 
son todas las actividades económicas relacionadas con 
el arte, la cultura, investigación, ciencia, tecnología, 
entre otras, en las que la creatividad es la principal 
característica. Por ello, también es conocida como 
economía creativa.”4 Para insertarnos adecuadamente 
y con fuerza en esta actividad, en el Perú, previamente, 
se deben solucionar gradualmente los problemas de 
informalidad y los originados por la piratería intelectual 
y comercial que atentan contra la propiedad intelec-
tual lo que significa fortalecer las instituciones. 

¿Qué labores son parte de la Economía Naranja?

La automatización de los procesos industriales que 
usualmente eran elaborados por seres humanos ha 
contribuido a estimular esta economía que está cada 
vez más basada en el talento, la imaginación, la cultura, 
entre otras características que solo se pueden encon-
trar en las personas. Por ello, la Economía Naranja está 
considerada como uno de los sectores de mayor creci-
miento y creación de riqueza para el futuro. Algunas de 
las ocupaciones son las siguientes: 

1. Arte: El teatro, el cine, la pintura, la danza, la 
escultura, la música son expresiones artísticas cuyo 
potencial de inserción en la economía crece a pasos 
agigantados; además estas actividades se están con-
virtiendo en instrumentos capaces de promover la 
cultura y la identidad nacional de los países. Las com-
pañías de danza, teatro o música son ejemplos de 
cómo como se puede rentabilizar el talento de las 
personas; en el mundo digital, las plataformas de 
series, películas o música son un caso de éxito por el 
uso de los contenidos artísticos para generar ingresos y 
empleo.

2. Comunicación: La comunicación e información 
son sectores que más han prosperado en la actualidad: 
Los canales digitales y las redes sociales se han conver-
tido en mecanismos que ofrecen sus contenidos a las 
audiencias y se financian, a través de modelos de publi-
cidad o suscripciones, esto parte de la modernidad y 
del progreso.

3. Gastronomía: La cocina tiene la capacidad de 
promover la actividad económica utilizando los 
productos, las tradiciones, el conocimiento y las 
herencias culturales alrededor de la comida. Con la 
gastronomía es posible convertir un lugar en un desti-
no turístico (turismo gastronómico) o incentivar la 
producción de ingredientes o insumos destinados a la 
exportación; sin lugar a dudas, esto contribuye al 
crecimiento económico.

4. Programación: La tecnología se constituye en 
un instrumento vital para adicionar valor añadido a los 
bienes o servicios, por lo que la creación y manteni-
miento de software es un sector clave de la Economía 
Naranja y una de las que más crece.  Las opciones en 
este campo son numerosas y muy variadas: desde el 
desarrollo de aplicaciones para comercializar produc-
tos y servicios a través de las TIC.

5. Emprendimiento: Hay la necesidad de mirar a 
la Economía Naranja como una oportunidad de trans-
formación en aquellos sectores que necesitan cam-
biar sus modelos de producción para hacerlos más 
sostenibles o amigables con el medioambiente o para 
actualizarlos. Las Pymes y las Mypes son fuentes gene-
radoras de producción y empleo para un vasto sector 
de la población. Responder a las nuevas tendencias 
utilizando la creatividad y las herramientas tecnológi-
cas es una de las razones por las que el emprendi-
miento y las ideas innovadoras tienen un papel espe-
cial en este modelo productivo.

6. Publicaciones: Se refiere a la producción y 
distribución de contenido impreso y digital, como 
libros, revistas, periódicos y contenidos web.
7. Patrimonio cultural. Incluye la protección, con-
servación y promoción del patrimonio cultural y los 
bienes históricos y artísticos.

8. Turismo cultural: Abarca el turismo relaciona-
do con la cultura, como visitas a museos, monumen-
tos, festivales, eventos culturales y rutas turísticas.

  

     
         
 
   
  

 

3. https://comunidades.cepal.org/ilpes/es/
grupos/noticia/curso-bid-la-economia-naranja

  4. https://www.santander.com/es/stories
/economia-naranja 15/9/22
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Modelo de Economía Naranja:

Según la anterior figura, la Economía Naranja tiene 3 
dimensiones, En la parte central que une estas tres 
dimensiones se encuentran los derechos de propiedad 
intelectual (DPI), luego se tiene el entorno, la oferta, y 
demandas de las Instituciones.
 
1. Dimensión Creación (Oferta): Es la dimensión 
en la que interaccionan los modelos e ideas de nego-
cios como las creaciones individuales, los artistas y 
emprendedores, la colectividad artística, empresas 
pequeñas, medianas y grandes, etc. Es el momento en 
el que se suministra la generación primaria de ideas y 
su posterior transformación en bienes y servicios, se 
señalan algunas actividades que comprende la econo-
mía naranja. 

2. Dimensión Goce (Demanda): Es la dimensión 
de reconocimiento: posesión, utilización, conversión, 
etc. El individuo es el que reconoce el beneficio (es en 
él donde existen los contenidos). Las personas acceden 
absorbiendo contenido de bienes y servicios mediante 
espacios como: TV, radio, periódicos, revistas, transpor-
te público, y plataformas como YouTube, Netflix, y 
eventos que se realizan en bares, festivales, conciertos, 
ferias etc. Estos espacios son la entrada a la que asisten 
las personas, ya sea por azar o porque fueron persuadi-
das por la propaganda y la crítica. 

3. Dimensión Entorno (Instituciones): Es la 
dimensión del orden, de las entidades públicas, de la 
interconexión y el "consenso" internacional. En todos 
los aspectos de la economía y la sociedad, a partir del 
compromiso de respetar las normas y comportarse con 
prudencia; esta comprende: propiedad privada, protec-
ción laboral, propiedad intelectual, seguridad social, 
subvenciones, impuestos, libertad de expresión, dere-
chos humanos, identificación de minorías, participa-
ción, tolerancia.

Sin embargo, en la mayoría de los países se desconoce 
aún el potencial que representa la Economía Naranja 
para el desarrollo económico. Si la Economía Naranja 
fuera un país, sería la cuarta economía más grande del 
mundo; pero, lamentablemente, muchos países de la 
región no le toman importancia, por la sencilla razón 
de que los cargos en las entidades públicas no son 
tomados por profesionales especialistas en el tema, 
sino por aquellos que tienen una visión limitada en 
materia económica.
En América Latina y el Caribe, la historia demuestra 
que somos una región enormemente creativa, pero 
dificultamos en la difusión y comercialización de estos 
bienes y servicios novedosos, con lo que reduciríamos 
la dependencia tecnológica.
La Economía Naranja debe consolidarse mediante 
políticas públicas orientadas a diversificar nuestras 
economías, incrementar la calidad de los empleos y, 
en definitiva, mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de nuestra región. 

Consignamos a continuación, las opiniones de diver-
sos autores y organismos que opinan sobre la Econo-
mía Naranja: Los investigadores Buitrago Restrepo y 
Duque Márquez (2013), en su libro “La Economía 
Naranja una oportunidad infinita”5  , Hablan de la posi-
bilidad de diferenciar: (a) Servicios creativos (publici-
dad, investigación y desarrollo, arquitectura, cultura y 
ocio, etc.) con (b) Otros bienes creativos (audiovisua-
les, artesanía, nuevos medios, artes visuales y escéni-
cas, diseño, etc.). En general, tratan de enfatizar sobre 
la relación entre economía y cultura, haciendo una 
comparación con una moneda que tiene dos caras, 
una de las caras es la imagen indefinida de su valor 
simbólico, la otra es la comprobación cuantitativa-
mente exacta, normalmente, solo se puede ver una de 
las caras, lo que restringe la capacidad para entender 
lo importante de su relación. Llaman la atención sobre 
la problemática que se presenta por la libre accesibili-
dad a la cultura que se distorsiona comúnmente con 
la percepción de que la cultura es gratuita. 
La cultura, en general, es considerada por la sociedad 
como un “bien público” y conforme sabemos que los 
bienes públicos suelen ser víctimas de “la tragedia de 
los comunes”, tema que es investigado por Elinor Ons-
trong, primera mujer galardonada con el premio 
Nobel de Economía, este es un dilema, utilizado para 
interpretar:  (a) Cómo los individuos con comporta-
miento racional e independiente, por interés personal, 
arruinan un procedimiento común, (b) Los individuos 
consideran  la propiedad ( bien común) como que es 
de todos y en la práctica no es de nadie, por lo cual  no 
se preocupan por su preservación, aspecto que 
marcha en perjuicio de la sociedad y de ellos mismos. 
Esta situación daña profundamente a los creativos y 
artistas, pues deniega al menos dos derechos funda-
mentales: 
1. La validación de su actividad como un trabajo legíti-
mo. 
2. Una asignación económica o ingresos adecuados. 
Simultáneamente restringe a la sociedad, el perfeccio-
namiento que toda la cadena de valor del arte y la 
cultura pueden proporcionarle. 

  

     
         
 
   

    Nota. Economía Naranja (Lira, 2021)

  
4. DISCUSIÓN

5.Buitrago Restrepo, F., y Duque Márquez, I. (2013). 
La economía naranja, una oportunidad infinita”. 

Banco Interamericano de Desarrollo.
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La ciudad del Cusco es reconocida como el Patri-
monio Cultural de la Humanidad, siendo un lugar 
turístico de mucha importancia a nivel mundial, 
la actividad turística, cuya actividad dinamiza la 
economía regional y de la ciudad del Cusco. 
Durante la pandemia del COVID 19, siendo 
demostrados en el arribo de turistas extranjeros y 
nacionales en el año 2019 de 3,5 millones cayó a 1,0 
millón al año 2020, de esta manera, las visitas de 
extranjeros disminuyeron 98,5% y del visitante 
nacional, 77%. Debido a las restricciones, entre 
abril y octubre del año 2020 el Santuario de 
Machupicchu estuvo cerrado, lugar de mayor 
visita por los turistas (Turismo, 2020). Esta caída 
de visitantes turistas afectó a diversas actividades 
económicas de hoteles, hospedaje, tiendas arte-
sanales, tiendas de souvenirs, restaurantes, agen-
cias de viajes y actividades afines al turismo por lo 
que afectó de manera negativa a la economía de 
miles de familias. 
En Cusco, el sector turismo aporta el 14% del PBI 
regional, Según cifras estimadas al 2018, solo el 
rubro alojamiento y restaurantes aportó el 6.6% 
del PBI regional, en la región el 54% de empresas 
turísticas son informales, mientras que la PEA 
regional ocupada en el sector está empleada 
principalmente en restaurantes (20%), alojamien-
tos (18%), agencias de viajes (10%) y transporte 
turístico (2%) (Ciudadana, 2020). Sin embargo, al 
año 2020 por la Pandemia del Covid 19 el aporte a 
la PEA regional cayo considerablemente por la 
paralización de las actividades turísticas y otras 
actividades económicas. 
En el año 2020 nos tocó vivir la pandemia del 
COVID 19, un problema en la salud a nivel mundial 
que trajo como efectos una crisis económica en la 
oferta, la demanda y crisis financiera; surgen 
problemas de liquidez que ponen en riesgo a las 
empresas, especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas (María Laura Alzúa, 2020), lo 
cual significa una importante pérdida de empleo.
En el Perú la pandemia del Covid 19 generó una 
crisis en el Estado Peruano dando como resultado 
que el Producto Bruto Interno se sitúe entre -15% 
y el -20% y no hay duda que nos situaremos en 
una gran recesión económica, el Perú se encuen-
tra dentro de las 5 economías con mayor recesión 
y esto conlleva a grandes pérdidas de trabajo por 
la paralización económica como también detuvo 
las exportaciones en el Perú ya que este sector 
dinamiza mucho la economía Peruana, la caída 
del sector turismo en su totalidad lo cual repercu-
te en los puestos de trabajo en miles de peruanos 
ligados al este sector. Según Alfredo Thorne 
Vetter, La economía peruana caerá un 17% y 
tendrá una recuperación bastante lenta y sólo 
creceremos al 6.8% en el año 2021. El reporte del 
producto bruto interno para el segundo trimestre 
del año 2020 resulta con una caída del 30%, en el 
mes de marzo cayó un 14%, en el mes de abril, 
cayó en 24% una vez que el estado empezó la 
reactivación económica respondió con un creci-
miento de 8.5% en mayo y un 14.6% en junio gene-
ral de una tendencia de un pequeño rebote del 
8.3% para el tercer trimestre.
 

El consumo privado cayó en 22% y la inversión 
Privada de un 60% inversión pública creció un 70% 
y el consumo público en un 3.9%. Las Mypes en el 
Perú generan el 85% del empleo y el 40% de 
producto bruto interno, sin embargo, en el periodo 
de la pandemia, estas deciden posponer sus inver-
siones ya que tienen una capacidad instalada sin 
utilizar, por la recisión vivida afectando a los ingre-
sos, empleo y la producción. 
Informe IPE XV (2020): De acuerdo con el informe 
XV del Instituto Peruano de Economía el impacto 
del Covid-19 en las actividades comerciales a nivel 
de centros comerciales generó una declaración de 
quiebra en un 20% de los integrantes de la Asocia-
ción de Empresarios y Locatarios de los Centros 
Comerciales (ELCOP) y un 50% se encuentre muy 
próximo a la quiebra. 
Durante el 2020 los países de la región de América 
Latina y el Caribe aplicaron políticas fiscales 
expansivas principalmente par a fortalecer el siste-
ma de salud, apoyar los ingresos de los hogares 
por ejemplo con bonos y proteger la estructura 
productiva con incentivos a empresas para evitar 
el desempleo masivo. (Alicia Bárcena, 2021, pág. 
127) 
La caída de la recaudación tributaria limito los 
recursos para hacer frente a la pandemia, también 
ocasionado por las restricciones y cuarentenas 
socavando los ingresos de la población en general. 
Sin embargo, para hacer frente el gasto público se 
expandió para hacer frente a la pandemia dando 
como resultado un déficit fiscal, un dato a resaltar 
es que los ingresos tributarios en el 2020 fueron 
menores a comparación con la crisis hipotecaria 
del año 2008-2009. En este caso se destacan los 
casos de Chile y Perú donde la menor caída se 
explica principalmente por el desempeño de los 
ingresos tributarios mineros; esto se mantuvieron 
estables en 0,4% del PBI entre 2019 y 2020. (Alicia 
Bárcena, 2021, págs. 13-48) 
“El aumento del gasto primario corriente en Amé-
rica Latina fue impulsado por el crecimiento de las 
transferencias monetarias y los subsidios, los casos 
de: Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, El Salva-
dor, el Perú y la República Dominicana, países en 
que los subsidios y transferencias corrientes 
aumentaron 2,5 puntos porcentuales del PIB o 
más.” (Alicia Bárcena, 2021, págs. 13-48) 
La propagación del coronavirus en el año 2020 
generó un fuerte impacto en el panorama finan-
ciero de los emisores de América Latina y el Caribe 
(ECLAC, 2021, pág. 7), los ahorros generados años 
atrás por el estado estos ingresos son utilizados 
para financiar la batalla contra en COVID -19. 
El estudio permitirá conocer el impacto que tuvo el 
COVID-19 sobre el empleo de las personas que 
laboraban en los negocios del Núcleo Centro 
Histórico del Cusco y en base a los resultados de la 
investigación proponer acciones para fortalecer y 
anticiparse a posibles eventos similares en el 
futuro, asimismo el estudio permitirá realizar un 
diagnóstico del impacto económico como conse-
cuencia del COVID – 19 
El objetivo del estudio fue determinar los efectos 
económicos del COVID 19 en negocios comerciales 
del Núcleo Centro Histórico y el barrio de San Blas 
del Cusco 2020. 

 

Hawkins Jhon (2001), en su libro: “La economía creativa: 
Transformar una idea en beneficios” 6, hace referencia a 
la manera de como: (a) Por un lado, las personas con 
ideas ahora son más poderosas que las que solamente 
operan las máquinas, porque impulsan la innovación y 
creatividad, como un proceso transformador que cues-
tiona las limitaciones y los supuestos establecidos. 
Incluye industrias cuyo valor de bienes y servicios se 
basa en la propiedad intelectual: artes visuales y escé-
nicas, arquitectura, artesanía, diseño, cine, publicación, 
investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, 
música, publicidad, software, televisión, radio y video-
juegos. (b) Por otro lado, surgen las corrientes institu-
cionales de la economía naranja, tras las diversas deno-
minaciones que se le otorga, es normal que existan 
estas diferencias y existe la posibilidad de ajustar estos 
conceptos según sus objetivos de política o negocio. 
Dentro de la multiplicidad de posiciones, los elementos 
centrales se suelen encontrar en una zona común.

Zona común de las corrientes de la economía 
naranja:

En la figura anterior, se agrupan las diferentes versio-
nes o corrientes que adoptan diferentes organismos 
internacionales renombrados para definir, clasificar y 
desarrollar la Economía Naranja. Establecen que las 
industrias creativas y culturales comprenden prácticas 
que organizan la producción, la creación, y la distribu-
ción de producciones creativas que sean inmateriales y 
de carácter cultural. Dichos contenidos generalmente 
están protegidos por los derechos de autor y pueden 
considerarse como un bien o servicio. Incorpora igual-
mente toda obra artística o cultural, la publicidad y la 
arquitectura es así que:

El Gobierno del Reino Unido (2014) establece que las 
industrias creativas son labores arraigadas en la creati-
vidad, las habilidades y los talentos individuales con la 
capacidad de crear empleos y bienestar a través de la 
generación y aprovechamiento de la propiedad inte-
lectual. 

La OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelec-
tual 1970), Patrocina una industria protegida por los 
derechos de autor (IPDA), señalando que es una 
industria específica dedicada a la creación, produc-
ción, ejecución, exhibición, difusión, distribución o 
venta de material protegido por los derechos de autor. 
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina 
1994) sostiene que está integrada por los sectores de 
radio, cine, editorial, televisión, sellos discográficos, 
contenido móvil, producción audiovisual indepen-
diente, contenido en línea, videojuegos y contenido 
producido para la concurrencia digital. 
La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y desarrollo 2004) sustenta que las 
industrias creativas son el corazón de la Economía 
Creativa y se circunscribe como el ciclo de producción 
de bienes y servicios con la creatividad y el capital 
intelectual como sus principales insumos. 
Las nuevas industrias culturales convencionales. Exis-
ten innumerables actividades que podrían estar 
dentro de la llamada economía naranja, en resumen 
se consideran dentro de estas : Artes visuales y escéni-
cas Conciertos y presentaciones Teatro, Orquestas 
Danza Opera Artesanías, Diseño, Moda, Turismo cultu-
ral, Arquitectura, Museos y galerías Gastronomía, 
Productos típicos, Ecoturismo, Deportes, Editorial, 
Libros, Impresiones Revistas, Periódicos, Literatura, 
Bibliotecas, Audiovisual, Cine, Televisión, Fotografía 
Video, Fonografía, Discografía, Radio, Multimedia, 
Publicidad, Software, Videojuegos. Los especialistas   
proponen que la apropiación no es un fin en sí mismo, 
sino un medio para que todos extraigan cosas necesa-
rias de la naturaleza, esto es importante porque se 
sienta las bases para el equilibrio de derechos entre 
innovadores y usuarios de la propiedad intelectual. 
Haciendo una síntesis de las aportaciones de los 
economistas hacia esta nueva rama de la economía 
tenemos a los siguientes:

John Howkins7 ,  en su libro “La Economía Creativa: 
Cómo las Personas Hacen Dinero de las ideas”, plantea 
que la economía creativa se basa en una nueva forma 
de pensar y hacer. Los inputs principales son nuestro 
talento o habilidad individual. Estas pueden ser fami-
liares o novedosas; lo que es más importante es que 
nuestra creatividad los transforma de maneras nove-
dosas. En algunos sectores, el valor de salida depende 
de su singularidad; en otros, con qué facilidad se 
puede copiar y vender a un gran número de personas. 
El corazón es el arte, la cultura, el diseño y la innova-
ción.

  

     
         
 
   
  

Nota. Clasificación y desarrollo de la Economía Naranja (Lira, 2021)

  

6.https://www.andacol.com/index.php/
noticias-anda-col/noticias-anda-col-3/3296-

hablemos-de-industrias-creativas
  

  

7.  Howkins J “La Economía creativa” 
https://thinkingheads.com/latam/

conferencistas/john-howkins/
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El consumo privado cayó en 22% y la inversión 
Privada de un 60% inversión pública creció un 70% 
y el consumo público en un 3.9%. Las Mypes en el 
Perú generan el 85% del empleo y el 40% de 
producto bruto interno, sin embargo, en el periodo 
de la pandemia, estas deciden posponer sus inver-
siones ya que tienen una capacidad instalada sin 
utilizar, por la recisión vivida afectando a los ingre-
sos, empleo y la producción. 
Informe IPE XV (2020): De acuerdo con el informe 
XV del Instituto Peruano de Economía el impacto 
del Covid-19 en las actividades comerciales a nivel 
de centros comerciales generó una declaración de 
quiebra en un 20% de los integrantes de la Asocia-
ción de Empresarios y Locatarios de los Centros 
Comerciales (ELCOP) y un 50% se encuentre muy 
próximo a la quiebra. 
Durante el 2020 los países de la región de América 
Latina y el Caribe aplicaron políticas fiscales 
expansivas principalmente par a fortalecer el siste-
ma de salud, apoyar los ingresos de los hogares 
por ejemplo con bonos y proteger la estructura 
productiva con incentivos a empresas para evitar 
el desempleo masivo. (Alicia Bárcena, 2021, pág. 
127) 
La caída de la recaudación tributaria limito los 
recursos para hacer frente a la pandemia, también 
ocasionado por las restricciones y cuarentenas 
socavando los ingresos de la población en general. 
Sin embargo, para hacer frente el gasto público se 
expandió para hacer frente a la pandemia dando 
como resultado un déficit fiscal, un dato a resaltar 
es que los ingresos tributarios en el 2020 fueron 
menores a comparación con la crisis hipotecaria 
del año 2008-2009. En este caso se destacan los 
casos de Chile y Perú donde la menor caída se 
explica principalmente por el desempeño de los 
ingresos tributarios mineros; esto se mantuvieron 
estables en 0,4% del PBI entre 2019 y 2020. (Alicia 
Bárcena, 2021, págs. 13-48) 
“El aumento del gasto primario corriente en Amé-
rica Latina fue impulsado por el crecimiento de las 
transferencias monetarias y los subsidios, los casos 
de: Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, El Salva-
dor, el Perú y la República Dominicana, países en 
que los subsidios y transferencias corrientes 
aumentaron 2,5 puntos porcentuales del PIB o 
más.” (Alicia Bárcena, 2021, págs. 13-48) 
La propagación del coronavirus en el año 2020 
generó un fuerte impacto en el panorama finan-
ciero de los emisores de América Latina y el Caribe 
(ECLAC, 2021, pág. 7), los ahorros generados años 
atrás por el estado estos ingresos son utilizados 
para financiar la batalla contra en COVID -19. 
El estudio permitirá conocer el impacto que tuvo el 
COVID-19 sobre el empleo de las personas que 
laboraban en los negocios del Núcleo Centro 
Histórico del Cusco y en base a los resultados de la 
investigación proponer acciones para fortalecer y 
anticiparse a posibles eventos similares en el 
futuro, asimismo el estudio permitirá realizar un 
diagnóstico del impacto económico como conse-
cuencia del COVID – 19 
El objetivo del estudio fue determinar los efectos 
económicos del COVID 19 en negocios comerciales 
del Núcleo Centro Histórico y el barrio de San Blas 
del Cusco 2020. 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo de 
investigación tiene el fin de describir el impacto 
económico que ha generado el COVID – 19 en los 
negocios en el Centro Histórico y el Barrio de San 
Blas de la ciudad del Cusco, utilizando un enfoque 
cuantitativo, descriptivo y de diseño no experimen-
tal transversal. En la siguiente investigación busca-
mos conocer cómo es que la economía de los 
propietarios de los negocios en el Centro Histórico 
de la ciudad del Cusco se ha visto afectada por el 
COVID-19, de tal forma que podamos observar las 
dificultades que atravesaron las familias. 
Teniendo como ámbito se delimitó en el periodo de 
tiempo de estudio el año 2020, y así demostrar el 
impacto del COVID-19 en la economía de los propie-
tarios de los negocios en el Centro Histórico y el 
barrio de San Blas de la ciudad del Cusco. 

2.1.  Enfoque de investigación: 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya 
que la variable desempleo es numérica y cuantifica-
ble, según Sampieri indica: “Enfoque cuantitativo: 
Usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis esta-
dístico, para establecer patrones de comportamien-
to y probar teorías” (Sampieri, 2014). En ese sentido, 
considerando data numérica, se medirá el efecto del 
Covid 19 en el empleo de los negocios comerciales 
del núcleo del centro histórico y de barrio San Blas. 

2.2.  Diseño de la investigación: 

La investigación tuvo un diseño no experimental, tal 
como indica (Sampieri, 2014) “La investigación no 
experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables”, en la investigación reali-
zada no se realizó ninguna manipulación ni experi-
mentos con la variable estudiada. 
Por otro lado, la investigación es de corte transversal 
ya que, como indica (Hernández, Fernández, & Bap-
tista, 2014) “Su propósito es describir variables y ana-
lizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado”, por ende, la información recopilada se da un 
único momento. 

2.3.  Alcance de la investigación: 

La investigación tiene un alcance descriptivo, que 
tiene como propósito “especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos,-
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a análisis” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). Para la presente inves-
tigación se cuenta únicamente con la variable: 
empleo. 

Los planteamientos de Jeremías Bentham creador del 
Hedonismo son fundamentales para examinar ideas 
motivacionales. En este caso, partiendo de la idea de 
que “el conocimiento es una mercancía no competitiva 
y no exclusiva”, todo imitador de la invención es consi-
derado como un oportunista y aprovechador, porque 
cada copia de su comportamiento privará al verdadero 
creativo o inventor de seguir innovando, ya que este 
merece tener una ventaja en el campo de los negocios 
por el producto que inventó.

Joseph A. Schumpeter introdujo en la economía, la 
definición de "innovación" y propiedad intelectual, y 
discrepando con Keynes puso su atención en el impac-
to de estos en el desarrollo económico. El impulso 
inicial se encuentra fuera del país, pero con espíritu 
comerciante o mejor dicho con espíritu emprendedor. 

Brousseau (2007),  Heller y Eisenberg, (1998)8 , partien-
do también de la tragedia de los comunes, señalan que 
varios instrumentos de protección de la propiedad 
intelectual han ido cambiando, alejándolos cada vez 
más del concepto original de bienes no excluyentes y 
no exclusivos. 

Khan (2005) plantea que a medida que las enmiendas 
legales de países desarrollados surgían, la propiedad 
intelectual en países subdesarrollados fortaleció el 
sistema a través de trasplantes legales.

Shavell y Van Ypersele (2005) manifiestan que las 
cláusulas de protección de las obras protegidas por 
derechos de autor se amplían cada vez más, dificultan-
do su paso al dominio público, por lo que son conside-
radas en la teoría económica como un lastre para la 
explotación no comercial de los desamparados. Identi-
ficaron tres efectos fundamentales nacientes del análi-
sis económico de la propiedad intelectual: la carrera de 
patentes, el origen acumulativo del desarrollo artístico 
y tecnológico, y la tragedia de los anti comunes.
 
Aliaga (2019)9  en su tesis “Las industrias creativas y 
culturales del Perú: Consideraciones para el fortaleci-
miento de la actividad diplomática en materia de 
promoción cultural en el exterior”, considera que la 
“Economía Naranja” es una gran oportunidad de desa-
rrollo para el Perú, porque contribuye inmensamente al 
crecimiento económico del país, ayuda a consolidar la 
identidad nacional, valorizando los aportes culturales 
del Perú        ,  lo que ayuda a construir una sociedad 
cada vez más civilizada. Las iniciativas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores promueven la Economía Naranja 
mediante su fortalecimiento con la incorporación siste-
mática de actividades de promoción cultural en el 
extranjero por el trabajo diplomático.

 

En el caso peruano, se cuenta con la Política Nacional 
de Cultura hasta el 203010 , aprobada en el 2022, con la 
cual se busca fomentar la gestión cultural y las artes e 
industrias culturales y creativas. Así como promover el 
pleno desarrollo y promoción de las artes y las indus-
trias culturales, creando oportunidades para el desa-
rrollo integral de la población a través de los siguientes 
productos: Los empresarios tienen acceso a mecanis-
mos para el desarrollo de diversos productos cultura-
les, los artistas tienen acceso a herramientas para 
desarrollar sus procesos creativos, las organizaciones 
culturales e instituciones públicas, cuentan con las 
herramientas para gestionar adecuadamente las polí-
ticas culturales, y la población se beneficia de una 
diversa gama de productos culturales reconocidos a 
nivel nacional e internacional.
La actividad de la Economía Naranja se acuña por la 
actividad intelectual de aquellos que trabajan en sus 
sectores. Esto significa que gran parte de su poder se 
basa en la propiedad intelectual.
Propiedad intelectual. Esta propiedad se distingue por 
su carácter intangible en muchos casos. Los tipos de 
propiedad intelectual más conocidos son: el derecho 
de autor, las patentes, las marcas registradas y los 
secretos industriales-comerciales. Pero también hay 
propiedad intelectual que no pertenecen a una sola 
persona o entidad, sino a ciudades, regiones, e incluso 
naciones; tal es el caso de la denominación de origen, 
y los patrimonios reconocidos de la UNESCO.
Otras características de la Economía Creativa. Las 
personas que trabajan en las industrias creativas valo-
ran el motivo de su trabajo, así como los esfuerzos que 
realizan, mucho más allá del dinero o prestigio. 
Buenos ejemplos son los pequeños grupos musicales 
o los científicos que trabajan en la química molecular.
A pesar de eso, los frutos de sus trabajos suelen ser 
únicos, y su valor es a menudo independiente de su 
funcionalidad. Este es el caso de una obra de arte o las 
patentes de las vacunas, un tema muy discutido hoy 
en día.
Por la misma razón, estos productos se crean sabiendo 
que existe la posibilidad de que no funcionen o gusten 
al cliente o al público. Por ejemplo, por cada gran éxito 
musical que se publica en un año hay miles y miles 
que nunca convencen.
Finalmente, la sociedad y el rápido avance en conoci-
mientos, a menudo, hacen que el tiempo sea un factor 
crucial en el éxito y la vida de los productos. Demostra-
ciones de esto fueron los otros dos sistemas de video 
que sucumbieron al VHS en su día, los grupos musica-
les de solo un gran éxito, o la corta existencia de los 
minidiscos.

La importancia monetaria de la Economía Creativa:
Importancia cultural. La innovación es fruto de la com-
binación de conocimiento y creatividad. Ese desarrollo 
es el que promueve que la civilización avance. La 
importancia de la industria creativa crece cada vez 
más en la era postindustrial moderna. No solo está 
creciendo y generando más empleo: promueve la 
diversidad cultural en el mundo entero. La economía 
creativa es cultura. Promueve el diálogo, la creatividad, 
la diversidad y el entendimiento entre la gente. 
Fomenta el desarrollo social y trae consigo la inclusión 
y el desarrollo continuo de la sociedad misma.
 

  

     
         
 
   
  

   8. Citado por Lira L. (2021).
  9. Aliaga Araujo, M. http://repositorio.adp.edu.pe/handle/ADP/129

  10. https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/
4099848-industrias-culturales-y-creativas-situacion-y-perspectivas
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2.5.2. Instrumentos:
 
Según Arías, el instrumento para la encuesta es el 
cuestionario, está direccionado solamente a 
personas que proporcionan información. Para la 
investigación se utilizó el cuestionario para reco-
lectar información cuantitativa referida al empleo.
 
2.5.3. Procesamiento de datos:
 
El procesamiento de los datos se realizó a través 
del software del SPSS y luego se procedió a medir 
los efectos del Covid 19 en el empleo de los nego-
cios del Núcleo Centro Histórico y el barrio de San 
Blas del Cusco. 

3.1. Pérdida de empleo:

La tabla nos demuestra que el 52% del personal 
que trabaja en el Núcleo del Centro Histórico  del 
Cusco se mantuvo trabajando ya sea en la modali-
dad de suspensión perfecta, empleo a cuenta de 
vacaciones o despedida temporal. Por otro lado, el 
48% no estuvo en ninguna modalidad laboral.

3.2. Pérdida de empleo por actividad 
económica:

Los niveles de ocupación económica se vieron 
realmente afectados por la pandemia del COVID- 
19, ya que se mostraron altos índices de personas 
que se situaron sin empleo (65.20% de pérdidas de 
empleo), siendo la actividad económica de los 
suvenires la más afectada, teniendo una pérdida 
de los empleos en un 90.63%, siguiendo a esta las 
agencias de turismo que representan un 83.33% 
de las pérdidas del empleo posteriormente la acti-
vidad económica de los hostales con un 76.19%, 
seguida de restaurantes con el 75.86% y agencias 
de viaje con el 69.23%. Concluyendo que los nego-
cios relacionados al turismo fueron los más afecta-
dos en desempleo. Los negocios de farmacias, 
abarrotes, casas de cambio fueron las menos afec-
tadas. 

  

 

De la tabla anterior, se determina que durante la 
pandemia del SARS-CoV-2 el personal de trabajo 
de los diferentes negocios era mucho mayor, pero 
por efectos de la pandemia se empieza aplicar las 
normas para el control del virus, por lo tanto, se 
puede observar que el 21.5% de trabajadores 
pierde su empleo por diferentes factores entre o 
cuales podemos destacar:
 
1.  Contagios en los locales de trabajo.
 
2. Poca afluencia de demandantes (turistas) del 
bien o servicio. 

3. Cierre del negocio por el cambio de rubro del 
negocio. 

4. Nuevas normas impuestas por el Estado 
Peruano.

Bejarano & Hancevic, 2021), Impacto económico 
del COVID – 19 en negocios pequeños y medianos 
bajo restricciones voluntarias impuestas, ocasio-
nado por la pandemia del COVID- 19 sobre los 
gastos, ventas expectativas, percepción de las 
políticas del gobierno de las Pymes comerciales y 
de servicio en la zona metropolitana de Aguas 
Calientes, México, 
En el núcleo del centro histórico los negocios se 
han mantenido cerrados por más de un año y en 
promedio 7 a 8 meses, algunos de los locales se 
han tenido que cambiar de giro de negocio como 
souvenirs a venta de medicamentos. 
La pandemia de la covid-19 generando un cambio 
constante en la economía por la inestabilidad en 
los mercados globales, cambios financieros-eco-
nómicos por lo cual estos ejes afectados han exigi-
do a los empresarios diversificar sus servicios y 
productos con nuevas estrategias de venta 
ayudándose de la tecnología qué permitió afron-
tar una crisis interna en sus emprendimientos ya 
que el confinamiento obligatorio produjo el cierre 
técnico de muchas pequeñas y medianas empre-
sas en todo el Perú.
Según la investigación realizada por Suarez en el 
año 2020, en la industrias del país de Uruguay en 
el periodo del Covid, tuvo como resultados que las 
empresas tuvieron una gran reducción de sus 
ingresos por la poca movilización, consecuencia 
de las medidas establecidas por el gobierno por 
ello optaron las empresas migrar a un servicio 
digital usando las plataformas virtuales para todo 
el proceso de compra, también para poder mante-
ner su proceso operacional recurrieron a subsi-
dios, prestamos “blandos”. En comparación con la 
investigación realizada en el Centro Histórico, se 
demuestra que hubo pérdida de empleo de los 
trabajadores en un -21.50% debido a mayores con-
tagios en el trabajo, por lo que se toma como 
medidas el cierre de locales y hubo recesión de 
ingreso a sus empresas, el gobierno peruano 
otorgó créditos empresariales como el Programa 
reactiva Perú a intereses mínimos del 2 al 5% 
anual.

 

La Economía Naranja recién se encuentra en un proce-
so de reconocimiento, en el Perú crece junto con la 
informalidad y muestra tener un nivel de relación con 
el turismo relativamente alto. 
La Economía naranja, se desarrolla básicamente en 
base a emprendimientos privados, existe débil apoyo 
por parte del Estado mediante políticas públicas ade-
cuadas.
La Economía Naranja tiene fuertes característicos de 
bienes públicos, la mayoría de las personas creativas no 
patentan aún sus obras y estas son en el mayor de los 
casos plagiadas o pirateadas que no reciben apoyo de 
instituciones públicas que deberían ayudar a mejorar 
el desarrollo de sus actividades; se requieren, entonces, 
políticas de apoyo, protección de derechos de autor, 
organización, capacitación, promoción, etc. 
Existe la necesidad de la instalación de “Mesas Técni-
cas” para el de desarrollo de las Industrias Culturales, 
que tenga como norte el coordinar, y proponer medi-
das factibles que ayuden al desarrollo del sector, inclu-
yendo a las autoridades e instituciones respectivas, y a 
los productores de bienes y servicios culturales. 
Es necesaria la toma de conciencia acerca de la valora-
ción económica de los bienes y servicios culturales, 
contribuyendo a la formalización de estas empresas, 
reduciendo el costo de constitución que permita lograr 
inclusión financiera y financiamiento.
Se hace necesario diseñar e implementar un nuevo 
mecanismo de registro y patentes para los bienes y 
servicios culturales y artísticos que hagan posible redu-
cir la característica de bien público.
Para diversificar la oferta turística, es necesario que las 
instituciones y organismos pertinentes ofrezcan espa-
cios públicos para las demostraciones artísticas y cultu-
rales que permitan ampliar el alcance de las mismas al 
público local.

Lira L. (2021). la economía naranja en la ciudad de 
Cusco: realidad y políticas públicas de promoción. [tesis 
de maestría]. UNSAAC
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De la tabla anterior, se determina que durante la 
pandemia del SARS-CoV-2 el personal de trabajo 
de los diferentes negocios era mucho mayor, pero 
por efectos de la pandemia se empieza aplicar las 
normas para el control del virus, por lo tanto, se 
puede observar que el 21.5% de trabajadores 
pierde su empleo por diferentes factores entre o 
cuales podemos destacar:
 
1.  Contagios en los locales de trabajo.
 
2. Poca afluencia de demandantes (turistas) del 
bien o servicio. 

3. Cierre del negocio por el cambio de rubro del 
negocio. 

4. Nuevas normas impuestas por el Estado 
Peruano.

Bejarano & Hancevic, 2021), Impacto económico 
del COVID – 19 en negocios pequeños y medianos 
bajo restricciones voluntarias impuestas, ocasio-
nado por la pandemia del COVID- 19 sobre los 
gastos, ventas expectativas, percepción de las 
políticas del gobierno de las Pymes comerciales y 
de servicio en la zona metropolitana de Aguas 
Calientes, México, 
En el núcleo del centro histórico los negocios se 
han mantenido cerrados por más de un año y en 
promedio 7 a 8 meses, algunos de los locales se 
han tenido que cambiar de giro de negocio como 
souvenirs a venta de medicamentos. 
La pandemia de la covid-19 generando un cambio 
constante en la economía por la inestabilidad en 
los mercados globales, cambios financieros-eco-
nómicos por lo cual estos ejes afectados han exigi-
do a los empresarios diversificar sus servicios y 
productos con nuevas estrategias de venta 
ayudándose de la tecnología qué permitió afron-
tar una crisis interna en sus emprendimientos ya 
que el confinamiento obligatorio produjo el cierre 
técnico de muchas pequeñas y medianas empre-
sas en todo el Perú.
Según la investigación realizada por Suarez en el 
año 2020, en la industrias del país de Uruguay en 
el periodo del Covid, tuvo como resultados que las 
empresas tuvieron una gran reducción de sus 
ingresos por la poca movilización, consecuencia 
de las medidas establecidas por el gobierno por 
ello optaron las empresas migrar a un servicio 
digital usando las plataformas virtuales para todo 
el proceso de compra, también para poder mante-
ner su proceso operacional recurrieron a subsi-
dios, prestamos “blandos”. En comparación con la 
investigación realizada en el Centro Histórico, se 
demuestra que hubo pérdida de empleo de los 
trabajadores en un -21.50% debido a mayores con-
tagios en el trabajo, por lo que se toma como 
medidas el cierre de locales y hubo recesión de 
ingreso a sus empresas, el gobierno peruano 
otorgó créditos empresariales como el Programa 
reactiva Perú a intereses mínimos del 2 al 5% 
anual.

 

La investigación realizada por Colina en el Perú, 
indica que las “empresas peruanas enfrentaron 
desafíos muy marcados por la incertidumbre y el 
caos que generó la pandemia de la Covid-19 gene-
rando un cambio constante en la economía por la 
inestabilidad en los mercados globales ,cambios 
financieros-económicos por lo cual estos ejes afec-
tados ha exigido a los empresarios diversificar sus 
servicios y productos con nuevas estrategias se 
produjo el cierre de muchas pequeñas y medianas 
empresas en todo el Perú, afectando al PBI Nacio-
nal en la productividad, incrementó el desempleo 
e incremento las deudas en empresas generando 
el cierre de la empresas en su totalidad”. La investi-
gación realizada en el Centro Histórico y el Barrio 
de San Blas, demuestra que la ciudad del Cusco 
como Capital Arqueológica de América y región 
donde se sitúa una de las maravillas del Mundo 
Machupicchu tiene un aporte importante al PBI 
nacional del sector turismo, donde se pudo 
demostrar que en la época de la pandemia el 
aporte de dicho sector bajo. 
Se complementa con los estudios realizados por 
Mosco en la ciudad del Cusco, que indica que la 
actividad turística durante la emergencia por el 
COVID-19 ha desaparecido, debido a la escasa o 
inexistente visita de turistas internacionales, 
nacionales y locales a la ciudad del Cusco, más aún 
de turistas internacionales ya que ellos son los 
principales consumidores productos artesanales. 
Frente al estudio realizado, se demuestra que las 
ventas en los negocios del Centro Historico y San 
Blas son completamente negocios dirigidos a la 
población turista, por el COVID 19 la oferta y la 
demanda cayó completamente, afectando a la 
producción, empleo e ingresos.

El nivel de pérdida de empleo en los negocios del 
Núcleo Centro Histórico del Cusco fue del 52% 
debido a la pandemia. 
Antes de la pandemia, los negocios en el Núcleo 
Centro Histórico  tenían una tasa de empleo 
promedio del 71.15%. Durante la pandemia, esta 
tasa se redujo significativamente a un 30.34%. 
Como resultado de la pandemia, el cierre de los 
locales comerciales en el centro de la ciudad y en 
el barrio de San Blas llevó a una pérdida de empleo 
del 52% en estos negocios. La pérdida de empleo 
en estos negocios también afectó los ingresos de 
los hogares, ya que el 88.2% de los ingresos se 
perdieron debido a la pandemia.
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