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los pasos y procedimientos metodológicos que componen el proceso de investigación 

científica se consideraron como un conjunto sistemático de pasos y operaciones 

estratégicas para el correcto desarrollo del trabajo de investigación propuesto.  

Del mismo modo el estudio se sustentó en las teorías plateadas por diferentes 

autores sobre gestión institucional y la participación ciudadana, el cuestionario permitió la 

recolección de datos, las cuales fueron procesados mediante el programa Excel 2016 y el 

SSPS V25, de esta manera se prevé que permitirá aportar este tipo de investigaciones a 
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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es conocer la relación entre las variables 

gestión institucional y participación ciudadana en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas 2022.La metodología utilizada para esta investigación fue de tipo 

cuantitativo, básico con un diseño no experimental de corte transversal y de tipo 

“transeccional correlacional”. 

Para ambas variables se utilizó la técnica de encuesta, y como instrumento un 

cuestionario con 32 preguntas con una escala de calificación tipo Likert, el instrumento se 

ratificó por el juicio de tres expertos, docentes de la Universidad Nacional José María 

Arguedas, se confirmó la excelente confiabilidad de instrumento mediante el estadígrafo 

alfa de Cronbach, aplicándose un análisis a una muestra de 40 ciudadanos, arrojando un 

resultado de 0.891; lo que confirma la excelente confiabilidad del instrumento de 

investigación.  

Los datos se procesaron mediante software estadístico, el análisis se presentó en 

tablas y gráficos, y se utilizó el coeficiente de correlación rho de Spearman bivariado junto 

con una prueba de significación bilateral para probar la hipótesis; para el objetivo principal 

del estudio, este análisis arrojo un resultado de 0.655** con un nivel de significancia de 

0,000, que es inferior al nivel de significancia previsto (p < 0,05), esto indica que existe una 

correlación positiva modera entre la gestión institucional y la participación ciudadana en la 

Municipalidad Centro Poblado Chumbao, Andahuaylas 2022, esto con un nivel de 

confianza del 99%, por lo cual se ha cumplido con el objetivo de la investigación, se ha 

cumplido gracias a la contrastación estadística de hipótesis y el análisis de los hallazgos. 

Palabras claves: Participación ciudadana, gestión institucional, mecanismos de 

participación ciudadana, modalidades de partición ciudadana, niveles de participación 

ciudadana, enfoque estratégico y enfoque comunicacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 xvi  

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to know the relationship between the variables 

institutional management and citizen participation in the Municipality Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas 2022. The methodology used for this research was quantitative, 

basic with a non-experimental cross-sectional design and “correlational transactional” type 

For both variables, the survey technique was used, and as an instrument a questionnaire 

with 32 questions with a Likert-type rating scale, the instrument was ratified by the judgment 

of three experts, teachers from the José María Arguedas National University, the excellent 

instrument reliability through Cronbach's alpha statistician, applying an analysis to a sample 

of 40 citizens, yielding a result of 0.891; which confirms the excellent reliability of the 

research instrument. 

Data were processed using statistical software, analysis was presented in tables 

and graphs, and the bivariate Spearman's rho correlation coefficient was used along with a 

two-tailed significance test to test the hypothesis; For the main objective of the study, this 

analysis yielded a result of 0.655** with a significance level of 0.000, which is lower than 

the expected significance level (p < 0.05), this indicates that there is a moderate positive 

correlation between the institutional management and citizen participation in the 

Municipality Centro Poblado Chumbao, Andahuaylas 2022, this with a confidence level of 

99%, for which the objective of the investigation has been fulfilled, it has been fulfilled 

thanks to the statistical contrasting of hypotheses and the analysis of the findings. 

Keywords: Citizen participation, institutional management, citizen participation 

mechanisms, modalities of citizen participation, levels of citizen participation, strategic 

approach and communication approach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El motivo de realizar este estudio, es: identificar, describir los mecanismos, 

modalidades y nivel de participación que inciden y están estrechamente relacionados a la 

gestión institucional; desde el enfoque estratégico y enfoque comunicacional, de tal forma 

que una aseveración preliminar direccione a la investigación, seria: a una mayor 

participación ciudadana hacia la gestión institucional, mayor será el logro en el desarrollo 

del centro poblado Chumbao, ya que este hará partícipe a la ciudadanía para la generación 

de proyectos de inversión y distritalización de la Municipalidad Centro Poblado Chumbao. 

Producto de lo anterior se realiza el presente estudio, “Participación ciudadana y 

gestión institucional en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, provincia de 

Andahuaylas 2022”. El propósito de esta investigación es determinar el grado de 

correlación entre estas variables y componentes que la conforman. 

El objetivo principal y fundamental de esta investigación es determinar la relación 

que entre la variable participación ciudadana y gestión institucional, los resultados 

obtenidos contribuirán a una mejor comprensión de las variables dentro de la entidad 

pública.  

Se inicia con el capítulo I, se revela el problema principal de la investigación, así 

como su planteamiento, formulación, delimitación, justificación y determinación de los 

objetivos generales y específicos. 

Seguidamente en el capítulo II, se desarrolló la fundamentación teórica de la 

investigación sobre las investigaciones desarrolladas en temas similares, la misma que 

está conformada por antecedentes internacionales, nacionales y locales. 

Luego se tiene el capítulo III, se revela la metodología, dentro de ello se especifica 

el enfoque de investigación, los métodos, el tipo de investigación, el nivel y diseño, la 

hipótesis general y las hipótesis específicas, las variables y su operacionalización, la 

población y muestra, técnicas e instrumentos, y finalmente los métodos de análisis.   

Dentro del capítulo IV, se muestran los resultados obtenidos tras el análisis 

estadístico de los datos del cuestionario, y se presentan en forma de figuras y tablas para 

su sencilla comprensión. 

Finamente, en el capítulo V, se desarrolló la discusión, haciendo una comparación 

de los resultados frente a las diversas teorías y enfoques de diversos autores, y tesis 

similares de investigación desarrollada. 
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Finalmente, se proporcionan los resultados del estudio, las recomendaciones, las 

citas bibliográficas y los anexos. Estos materiales se utilizaron como bases para cualquier 

futura investigación local, regional y nacional que se lleva a cabo de manera similar. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Desde la argumentación expuesta en el periódico español El País (2017), 

señala que, en España la participación ciudadana es un medio de empoderamiento 

político de la sociedad civil, que facilita alianzas estratégicas con las dependencias del 

gobierno y las municipalidades. El cual este proceso se está llevando de la manera 

propicia en varios territorios del país y que debe ser parte de la vida cotidiana de 

muchas municipalidades; por ello entendemos que:  

“La participación ciudadana es la integración de la ciudadanía en las decisiones 

públicas, en especial de aquellas que puedan afectar, es un derecho reconocido tanto 

en la legislación nacional como en la internacional” (Sánchez,2015, p. 54). 

La participación ciudadana se ejerce a través de espacios de diálogo entre el 

Estado, los titulares de un proyecto de inversión y la ciudadanía; lo cual permite y 

facilita a la población identificada dentro del área de influencia social del programa o 

proyecto; el acceso a la información pública sobre los proyectos de inversión, con el 

objeto de intervenir y participar de manera informada, efectiva y responsable, y de 

buena fe en los procesos de toma de decisiones. (Sánchez, 2015, pp.54-57).  

Un ejemplo es lo que ocurre en el país de Chile, donde la participación 

ciudadana paulatinamente ha ido adquiriendo mayor importancia como mecanismo 

legítimo para incidir en los asuntos públicos y de gestión municipal principalmente. Sin 

embargo, a nivel local la instauración de la participación ciudadana institucional se ha 

desarrollado de manera desigual en el territorio (Carrasco, 2019, p. 1). 

Por ende, todos los ciudadanos son partícipes en un estado, tienen el derecho 

de participar responsablemente en el proceso de decisiones y acciones públicas, 

sobre aspectos definidos en las gestiones institucionales e involucrarnos directamente, 

y tener la responsabilidad de acceder a la información pública y a emitir aportes u 

opiniones, esta participación promueve un diálogo abierto, transparente, responsable 

entre el estado y la comunidad que lo rodea.  

Por ello, para Elera (2010), “La gestión institucional es la administración de los 

recursos humanos que componen una institución, para lograr una serie de objetivos y 

metas” (p. 4). Además, Sovero (2007), describe que la gestión institucional es el 
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conjunto de actividades operativas y gerenciales de una función administrativa, para 

una correcta gestión.  

Ambos autores concluyen que el liderazgo político de las autoridades 

municipales se articula a través de encadenamientos causales complejos con otros 

factores locales como los recursos humanos y financieros del municipio- derivando en 

la implementación efectiva de mecanismos de participación (Carrasco, 2019, p. 1). 

De manera similar, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

INEI (2018) en el 2017, el 97,4% de los municipios del Perú reportaron participación 

de la población del país en la gestión municipal, de los cuales el 88,3% reporto 

participaron en el presupuesto participativo, el 64,4% reporto participación en rendición 

de cuentas y el 61,8% reporto participación en las juntas vecinales.  

Se especifica que, en muchos municipios del Perú, la gestión municipal en la 

mayoría de los casos no cuenta con los recursos suficientes para atender los servicios 

públicos que demanda la población. 

Además, dado que la gestión y participación municipal peruana ha sido un 

tema lento en las últimas décadas, es posible ver cuán similares son las políticas 

y los problemas que enfrenta los municipios latinoamericanos. 

En su trabajo de investigación realizado en la región de Apurímac, con respecto 

a los mecanismos de participación ciudadana en la Municipalidad de Ancohuallo, 

Banda (2018) concluye que, los mecanismos de participación ciudadana impulsados 

por el Estado y la descentralización, con respecto a las bases adecuadas para su 

institucionalización  en el contexto del proceso de innovación entre la gestión municipal 

y los actores sociales existe descontento, ya que en lugar de corregir a los sujetos 

sociales que serán los protagonistas de este cambio, se siembran el “desencanto y 

decepción, por ello se ve poca participación de la ciudadanía.  

Considera que la participación ciudadana vincula de mejor manera a las 

instituciones públicas con la ciudadanía, fortaleciendo estas, e incluyéndose a la 

población a participar en la solución de los problemas comunes, generando mayor 

credibilidad, legitimidad, transparencia, inclusión y diálogo; asimismo, se precisa 

enmarcar la importancia y desarrollo de estos pilares para el conocimiento y derecho 

de población, para constituir una mejor participación e institucionalidad del 

ciudadano(Sánchez, 2015, p.55). 
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Bajo este soporte teórico y funcional, el investigador busca centrarse en la 

Municipalidad Centro Poblado Chumbao, creada con resolución de alcaldía N° 098-

2001-MPA-AL-adecuado a la Ley N° 27972 Ordenanza Municipal N° 025-2005. 

Dentro de la problemática , se identifica la variable participación ciudadana, 

que a pesar que existen componentes de accesibilidad a la información; el ciudadano  

posee poca información o desconoce totalmente acerca de estos mecanismos, 

modalidades y niveles de participación, esto ocurre generalmente por el desinterés 

personal y la poca socialización de los gobiernos locales, por ello genera distorsiones 

en la comunicación y la posibilidad de acceso a escenarios de articulación y 

oportunidades mayores de participación. 

Ello se puede verificar un pobre nivel de visitas o interacción en la página web 

de la institución, lo que hace que los comunicados, notificaciones, no se conozca, por 

lo tanto, se difundan muy poco, con respecto a los mecanismos de participación, se 

establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, 

mediante revocatorias, rendición de cuentas, presupuesto participativo y consultas 

previas, la cual existe carencia y desconocimiento de estos; esto conlleva que la 

participación de juntas vecinales, comunidades, barrios, asociaciones, etc. Encuentren 

debilidad como organizaciones en los alcances de distintas problemáticas del centro 

poblado Chumbao. 

Por ello existe un bajo nivel de participación o asistencia de la ciudadanía, 

afines a los empleados de la institución, proveedores y vecinos donde se encuentra la 

institución municipal, la cual limita la participación de una considerable cantidad de 

ciudadanos, lo cual hace que las evidencias presentadas en las rendiciones de 

cuentas, sean aprobadas o aceptada por grupos pequeños, con representación 

mínima de la población.  

La gestión institucional, se tiene conocimiento que a nivel institucional presenta 

deficiente trabajo estratégico organizacional, el cual deriva que la autoridad, 

trabajadores y ciudadanos no trabajen en un mismo objetivo. 

Presenta debilidad en la gestión de procesos; lo cual derivó, hacia un débil 

desarrollo de los principios y objetivos institucionales, desencadenando deficiencia e 

ineficacia, la estructura y funciones se tornan monótonas, generando conformidad y 

bajo compromiso del trabajador, y peor aún con la ciudadanía de la Municipalidad 

Centro Poblado Chumbao, y esto genera a gestionar mayor presupuesto público.  

El propósito del trabajo de investigación, es: identificar, describir los 

mecanismos, modalidades y nivel de participación que inciden y están estrechamente 
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relacionados a la gestión institucional; desde el enfoque estratégico y enfoque 

comunicacional , de tal forma que una aseveración preliminar direccione a la 

investigación, sería: “a una mayor participación ciudadana hacia la gestión 

institucional, mayor será el logro en el desarrollo del centro poblado Chumbao, ya que 

este hará partícipe a la ciudadanía para la generación de proyectos de inversión y 

distritalización de la Municipalidad Centro Poblado Chumbao.   

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

¿De qué manera la participación ciudadana se relaciona con la 

gestión institucional en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, 

Andahuaylas 2022? 

1.2.2.  Problema específico 

a) ¿De qué manera los mecanismos de participación ciudadana se relacionan 

con el enfoque estratégico en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, 

Andahuaylas? 

b) ¿De qué manera los mecanismos de participación ciudadana se relacionan 

con el enfoque comunicacional en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas? 

c) ¿De qué manera las modalidades de participación ciudadana se relacionan 

con el enfoque estratégico como dimensión de gestión institucional en la 

Municipalidad Centro Poblado Chumbao, Andahuaylas? 

d) ¿De qué manera las modalidades de participación ciudadana se relacionan 

con el enfoque comunicacional en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas? 

e) ¿De qué manera los niveles de participación ciudadana se relacionan con 

el enfoque estratégico en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, 

Andahuaylas? 

f) ¿De qué manera los niveles de participación ciudadana se relacionan con 

el enfoque comunicacional en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, 

Andahuaylas? 
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1.3. Delimitación de la investigación 

1.3.1.  Delimitación espacial 

●  País: Perú  

●  Región: Apurímac 

●  Provincia: Andahuaylas  

●  Distrito: Andahuaylas 

●  Centro Poblado: Chumbao 

1.4. Justificación 

1.4.1.  Justificación teórica 

El presente estudio permitirá conocer más acerca de cómo se 

comporta la relación entre la gestión institucional y la participación ciudadana. 

Por ello se pretende ampliar los conocimientos obtenidos a partir del 

objeto de estudio que es la Municipalidad Centro Poblado Chumbao.   

1.4.2.  Justificación práctica 

La investigación a partir de las contribuciones ubicadas en las 

conclusiones y recomendaciones; ayudará a implementar un plan de mejora 

para afianzar la gestión institucional, a la par de un fortalecimiento mayor a la 

participación ciudadana; por ello, los procedimientos y diseño, son operables, 

fácil de administrar por los empleados y/o ciudadanos. 

1.4.3.  Justificación social 

La investigación espera contribuir a mejorar la participación ciudadana, 

respecto a la intervención activa en la gestión institucional de la Municipalidad 

Centro Poblado Chumbao, referido a los servicios que ofrece a la población; 

además, de brindar información completa y actual de la situación por la que 

atraviesa la gestión institucional, para fortalecer la iniciativa y compromiso del 

ciudadano.  

1.4.4.  Justificación metodológica 

El objetivo de la investigación actual fue demostrar que los métodos, 

procedimientos, estándares, estrategias, políticas, técnicas e instrumentos 
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utilizados en la investigación pueden usarse de una manera que sea válida y 

confiable cuando los expertos en investigación los observen y evalúen. Dado 

que la investigación se realizó utilizando los fundamentos teóricos y el uso 

de instrumentos, que fueron evaluados por expertos en investigación y 

procesados con herramientas de análisis estadístico, puede 

usarse como información de fondo para investigaciones sobre 

temas relacionados. 

1.5. Objetivos 

1.5.1.  Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre participación ciudadana y 

gestión institucional en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, 

Andahuaylas 2022. 

1.5.2.  Objetivo específico 

a) Determinar la relación que existe entre mecanismos de participación 

ciudadana y el enfoque estratégico en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas. 

b) Determinar la relación que existe entre los mecanismos de Participación 

Ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas. 

c) Determinar la relación que existe entre las modalidades de Participación 

Ciudadana y el enfoque estratégico en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas. 

d) Determinar la relación que existe entre las modalidades de Participación 

Ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas. 

e) Determinar la relación que existe entre los niveles de participación 

ciudadana y el enfoque estratégico en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas. 

f) Determinar la relación que existe entre los niveles de participación 

ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1.  Internacionales 

a) Barreto (2019) en su investigación: Participación ciudadana y gestión pública. 

el caso del suroccidente colombiano 2008-2011, en su tesis Doctoral en la 

Universidad Zaragoza – España, destaca como objetivo principal: La 

participación se estudia desde una perspectiva de sociología de políticas 

públicas. Se indaga la función que está cumpliendo en la gestión pública local, 

con especial énfasis en las políticas públicas departamentales destinadas 

para tal fin. de Determinar la relación existente entre participación ciudadana 

y percepción frente a la gestión pública en el municipio de Sincelejo; Métodos: 

Es de tipo comparativo, para corroborar esta hipótesis se recurrió al uso de la 

triangulación metodológica; Resultados: Sin embargo, los resultados de la 

participación no institucional tampoco generaron respuestas efectivas por 

parte de los gobernantes. No obstante, las comunidades indígenas, 

trabajadores y estudiantes, lograron interpelar a los mandatarios locales. 

Especialmente lograron hacer público sus intereses e inconformidades. 

Expresaron su voz en la defensa de derechos colectivos y conclusión: La 

participación ciudadana no se concibe necesariamente como un proceso 

social en el que se busca legitimar una determinada forma de diseñar e 

implementar la política pública. Tampoco se considera como un instrumento 

capaz de concitar voluntades para la construcción de consensos que mejoren 

el rendimiento institucional. Al contrario, es un mecanismo que, así como 

“ordena” y “coordina” a quiénes, cómo y cuándo se toman las decisiones. 

También, coadyuva a tramitar, negociar, conciliar y, en no pocos casos, 

profundiza las tensiones y los conflictos. 

 

b) Singueza (2019) en su investigación: La participación ciudadana en la 

normatividad de la ciudad de México de 1995-2017, en su tesis para obtener 

el Título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, destaca como objetivo 

principal: Comparar la normatividad de la participación ciudadana de la 

Ciudad de México entre 1995-2017 para conocer los avances en la regulación 



 
 

 26  

 

y aplicación de la participación; Método: La metodología aplicada es un 

estudio de caso de carácter cualitativo donde se realizan entrevistas para 

recolectar información y conclusiones: En la ciudad de México se establece 

la participación ciudadana institucionalizada, por lo que está respaldado 

jurídicamente, se puede observar que muchos mecanismos que están en la 

ley no se aplican comúnmente. Hay elementos que inducen a sociedad a no 

participar ya que la misma ley, las instituciones y los mismos ciudadanos son 

trabas que existen para no ejercer el derecho a la participación. 

 

c) Fuentes (2020) en su investigación: Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública Local El caso del municipio de La Serena, Chile (2009-2018)”. En su 

tesis para optar por el grado académico de Magister en Desarrollo Humano 

en el programa de desarrollo Humano FACSO-Argentina, destaca como 

objetivo principal: Analizar las políticas de promoción de la participación 

ciudadana implementadas por el municipio de La Serena, Chile, en el período 

2009-2018; Metodología: Se utilizó un muestreo no probabilístico 

intencional para identificar a los participantes en este estudio; se utilizó 

como técnica de recolección y producción de información la revisión o 

recopilación documental; y se utilizó una entrevista cualitativa para recopilar 

la información. El diseño de investigación fue un estudio de caso, y la 

metodología utilizada fue cualitativa; Resultados: El comienzo del segundo 

mandato del alcalde marca la primera mención explícita de 

participación ciudadana Raúl Saldívar (2009-2012), durante el cual el 

municipio inicia un trabajo para concretar el deseo de “involucrar a todos y 

todas las serenenses en la noble tarea de hacer comunidad” (Salinas, 

2012).De esta forma, se determinó que la participación debe ser un eje 

estructurante y transversal de la gestión municipal, lo que implico, por un lado, 

un proceso de descentralización intracomunal a través del fortalecimiento de 

las delegaciones municipales; y, por otro, la provisión de espacios y 

mecanismos para ejercer el derecho a participar y conclusión: Con esta 

investigación nos propusimos conocer más a fondo las estrategias y 

experiencias de gestión impulsadas por la municipalidad de La Serena, un 

caso relevante en el contexto chileno , en cuanto a la participación ciudadana 

en la gestión pública local, utilizando una definición de Fernández y Ordoñez 

(2007) como un marco de referencia, que define la participación ciudadana 

como un conjunto de acciones que permiten a los ciudadanos incidir en la 

elaboración, ejecución y evaluación de la políticas de gobierno (local). De esta 



 
 

 27  

 

forma, se ha explorado, descrito y analizado el proceso de integración de la 

participación ciudadana en la gestión local, así como los marcos 

normativos que se han puesto en marcha, las herramientas 

y mecanismos que se han utilizado, los niveles en los que esta participación 

ha apuntado, y las visiones y significados de la participación ciudadana que 

subyacen en la narrativa de sus actores. 

 

d) Castillo y López (2016) en su investigación titulada: Los alcances de la 

participación ciudadana en la democracia local: Popayán, Colombia 2016, 

artículo de investigación publicada por la revista Vía Luris-Colombia, destaca 

como objetivo principal: Analizar la percepción que tuvieron los habitantes de 

Popayán sobre la efectividad de los mecanismos y los espacios de 

participación ciudadana dispuestos en la Constitución y las leyes durante el 

2016; Metodología: La investigación se desarrolló a partir de dos métodos: el 

estadístico, mediante la técnica de estudios de sondeo, con el que se midió 

la percepción ciudadana; y el historiográfico, con aplicación de análisis 

documental, en el cual se utilizaron artículos de prensa para fortalecer la 

interpretación de la información cuantitativa. El argumento central es que si 

bien el sistema jurídico colombiano ha dispuesto un conjunto de normas que 

regulan la participación ciudadana, su garantía no depende exclusivamente 

de su objeto; por el contrario, requiere de un entorno favorable que 

promocione y facilite el vínculo y la pertenencia de los ciudadanos a los 

mecanismos y espacios dispuestos. Factores como la limitada capacidad 

institucional para tramitar demandas sociales, la corrupción y la 

burocratización de la gestión pública impactan de manera negativa en la 

confianza institucional y representan los principales obstáculos de la 

participación ciudadana y Conclusiones: Por último, conviene mencionar que 

la investigación realizada representa una aproximación al estado de la 

participación en el municipio de Popayán, desde la cual se espera mejorar y 

configurar procesos que permitan profundizar en la democracia local. Por 

tanto, implica la convergencia de diferentes perspectivas analíticas desde las 

que se pueden dilucidar debilidades y oportunidades en cada contexto. Esto 

obedece a que la complejidad de la realidad supera, en no pocos casos, los 

ámbitos disciplinares desde los que se han intentado abordar diversos 

fenómenos sociales.  Avanzar en este aspecto requiere el aporte del análisis 

de políticas públicas, la administración pública, el trabajo social, la sociología 
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jurídica y la antropología, entre otros enfoques y disciplinas propias de las 

ciencias sociales.   

2.1.2.  Nacionales 

a) Fernández (2019) en la investigación: Gestión municipal y participación 

ciudadana en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019, tesis para la 

obtención del grado académico de Maestro en Gestión Publica en la 

Universidad César Vallejo – Perú, destaca como objetivo principal: 

Determinar la relación entre la gestión municipal y la participación ciudadana 

en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019. Métodos: El estudio tuvo un 

deseño no experimental transversal correlacional y fue de naturaleza 

cuantitativa; Técnica: Se creó la técnica de la encuesta, y el cuestionario fue 

la herramienta. El muestreo fue no probabilístico e incluyó 

a los 58 presidentes y vicepresidentes de las Juvecos reconocidas en el 

distrito de Castilla. Como resultado de la verificación de dos cuestionarios con 

respuestas en escala ordinal, la variable encuestada de gestión municipal 

obtuvo una confiabilidad de 0.917 y la variable encuestada de participación 

ciudadana obtuvo una confiabilidad de 0.829. Para el procesamiento de los 

datos se utilizó el software SPSS versión 24. Los hallazgos indican que 

el 79.3 por ciento de los directores de Juntas Vecinales tienen una 

percepción regular de la gestión municipal; este porcentaje es mayor en los 

directivos que consideran que la participación ciudadana es alta (431 punto 1 

por ciento); y no existe una relación significativa entre la gestión municipal y 

la participación ciudadana; Resultados: Demuestran que el 43,1% de los 

directivos que creen que la participación ciudadana es alta tienen una 

percepción más alta de la gestión municipal que el otro 79,3% de los 

directores de juntas vecinales y Conclusión: Se descubrió que no existe una 

conexión significativa entre la participación ciudadana y la gestión municipal. 

 

b) Hinojosa y Ticona (2018) en la investigación: Influencia de los espacios y 

mecanismos de participación ciudadana en la Gestión Municipal del distrito 

de Ilave- 2018, tesis realizada en la Universidad Nacional del Altiplano – Perú, 

destaca como objetivo principal: Describir y explicar cómo los espacios y 

procesos de participación ciudadana afectan la gestión municipal en el distrito 

de Ilave ;           Métodos: El estudio tiene un carácter cuantitativo, diseño no 

experimental y un marco temporal sincrónico. La unidad de análisis es la 

sociedad civil, la unidad de observación es el actor social institucional, la 
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población de estudio es de 54.138, con una muestra de 381 personas; 

Técnica: Artículos científicos, documentos, libros e informes se usaron como 

fuentes adicionales. Para el procesamiento de la información se utilizó el 

software estadístico SPSS V22.00 Windows para su mejor precisión e 

interpretación de los resultados. Resultados: Del total de 381 actores 

informantes, el 59,1 por ciento no participa, el 36,5 por 

ciento participa regularmente y el 4,5 por ciento lo hace ocasionalmente. En 

cuanto a la participación en el consejo de coordinación local, 

el 31% participa, el 228 por ciento participa regularmente y el 74 por ciento 

no participa y Conclusión: Por diversas razones, entre ellas el 

desconocimiento, desinterés y falta de información sobre la gestión municipal 

del distrito de Ilave, se considera limitada la participación ciudadana en los 

espacios y mecanismos de consulta. 

 

c) Mestanza (2020) en su investigación: Participación Ciudadana y Gestión del 

Presupuesto Participativo en la Municipalidad de San Martín de Porres - 2019, 

en su tesis para la obtención del grado académico de Maestro en Gestión 

pública en la Universidad Cesar Vallejo -Lima, Perú, destaca como objetivo 

principal: Determinar la relación entre la Participación Ciudadana y la Gestión 

del Presupuesto Participativo en la Municipalidad Distrital de San Martín de 

Porres, 2019; Metodología: El tipo de investigación fue básica, del nivel 

descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo; de diseño no 

experimental. La población tomada es de 50 burócratas. La técnica empleada 

para recolectar información fue encuesta y los instrumentos de recolección 

de datos fueron de cuestionarios que fueron debidamente validados a través 

de juicios de expertos y determinando su confiabilidad; Resultados: El 

resultado del coeficiente de correlación del Rho Spearman es de ,606** indica 

que existe una correlación positiva media entre las variables y el nivel de 

significancia bilateral p=0.000<0.05 (altamente significativo), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis general y conclusión: Existe relación 

entre participación ciudadana y el presupuesto participativo en la 

Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, 2019.  

 

d) Chávez et al. (2018) en su investigación: Gestión Municipal y participación 

vecinal en los pobladores representados del Distrito de Chilca – Huancayo”, 

en la revista de investigación científica de la Universidad Privada de Pucallpa 

– Perú, destaca como objetivo principal: Determinar la relación que existe 
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entre gestión municipal y participación en los pobladores representados de la 

Municipalidad distrital Chilca 2018; Métodos: La investigación, fue de tipo 

básico teórica, se aplicó el método científico y el cuantitativo, con un diseño 

descriptivo correlacional, como muestra se tomó a 120 actores de la sociedad 

civil organizada de la Municipalidad distrital de Chilca. Se utilizó la técnica de 

encuesta y el instrumento el cuestionario, sobre la variable gestión municipal 

y participación vecinal; Resultados: Analizando los resultados de la variable; 

Gestión Municipal y sus dimensiones cuantitativamente, de 120 encuestados 

se tuvo que el 8% percibe la gestión municipal como muy eficiente; luego 64% 

consideran un nivel eficiente; el 26% le asigna un nivel deficiente a la gestión 

municipal, y por último el 2% percibe un nivel muy deficiente y conclusiones: 

La investigación concluyó que existe relación directa débil de gestión 

municipal y participación vecinal en los pobladores representados de la 

Municipalidad distrital Chilca 2018. 

 

e) Zapata (2021) en su investigación: Gestión institucional y la satisfacción 

laboral del personal administrativo de una Universidad Nacional de Lima 

Metropolitana, 2021, en su tesis para la optar el titilo de Licenciado en 

Administración y Gestión de Empresas en la Universidad Nacional de Lima 

Metropolitana- Perú, destaca como objetivo principal: Determinar la relación 

que existe entre la gestión institucional y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de una Universidad Nacional de Lima Metropolitana, 2021; 

Método: Enfoque cuantitativo, correlacional, diseño no experimental y 

transversal; Resultados: Con un coeficiente de correlación de Pearson de 

,336 asimismo un nivel de error del 0,05, se determinó a partir de los 

resultados de esta tesis que existe una relación entre las dos variables 

propuestas e investigadas, a saber, la gestión institucional y la satisfacción 

laboral y conclusiones: Existe relación entre gestión institucional y la 

satisfacción laboral del personal administrativo de una Universidad de Lima 

Metropolitana, con una correlación de Pearson de ,336 con un nivel de error 

del 0,05.  

 

f) Solís (2019) en su investigación: Participación ciudadana y su influencia con 

la gestión municipal de la Municipalidad Provincial de Pasco, 2019, en su tesis 

para optar el grado académico de Maestro en Planificación y Proyectos de 

Desarrollo en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco-

Perú, destaca como objetivo principal: Es conocer cómo se vería impactada 



 
 

 31  

 

la gestión municipal de la Municipalidad Provincial de Pasco 2019, por el plan 

de desarrollo concertado; Metodología: El trabajo se desarrolló desde una 

perspectiva de investigación descriptiva-correlacional, utilizando un diseño no 

experimental transversal y correlacional; se realizó un conjunto de actividades 

utilizando conceptos teóricos fundamentales, las variables de participación 

ciudadana y gestión municipal, a través del censo de población; la población 

es pequeña, con 28 personas que figuran en el directorio de Municipalidad 

Provincial de Pasco, a quienes se les realizo una batería de preguntas; 

Conclusión: Por lo que se logró demostrar la hipótesis la participación 

ciudadana influye directa y significativamente sobre la gestión municipal de la 

Municipalidad Provincial de Pasco, 2019 y resultados: Finalmente también se 

demostró las hipótesis específicas considerando el grado de influencia de 

cada una de las dimensiones pertenecientes a la variable independiente 

Participación Ciudadana sobre la variable dependiente Gestión Municipal. 

2.1.3.  Locales 

a) Banda (2018) en su investigación: Ausentismo de la participación ciudadana 

en la gestión del desarrollo local en la municipalidad distrital de Anco Huallo 

(Apurímac), entre los años 2007 – 2013, en su tesis para optar el grado de 

Magister en Ciencias Políticas y Gobierno con mención en Políticas Públicas 

y Gestión en la Pontificia Universidad Católica del Perú, destaca como 

objetivo principal: Comprender las causas del ausentismo de la participación 

ciudadana en la gestión del desarrollo local en la Municipalidad Distrital de 

Anco Huallo (Apurímac), entre los años 2007 – 2013; Método: cualitativo 

(diseño de investigación no experimental tipo exploratoria e interpretativa). 

Informes de los Presupuestos Participativos ejecutados anualmente, por el 

mismo hecho desde el año 2012 a la actualidad. Se utilizó las técnicas de 

recolección de información: Entrevistas semi estructuradas, la observación 

dirigida y revisión de fuentes de información escrita; Resultados: Los 

ciudadanos y los propios beneficiarios carecen de las habilidades y 

conocimientos para interpretar los resultados de la gestión. A todo ello se 

suma la falta de procedimientos adecuados de transparencia por parte de la 

gestión municipal y conclusión: Existe la ausencia de la participación 

ciudadana y de las organizaciones sociales, es decir, para llevar a cabo 

cualquier actividad, el gobierno local trabaja directamente con los alcaldes de 

los centros poblados, excluyendo a las organizaciones sociales, autoridades 
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locales y lideres locales que debían ser los agentes de cambio en el proceso 

de descentralización. 

 

b) Tito (2019) en su investigación: Nivel de participación ciudadana en el distrito 

de san miguel de Chaccrampa, provincia de Andahuaylas – 2018, en su tesis 

para optar el Título Profesional de Licenciado en Ciencia Política y 

Gobernabilidad en la Universidad Nacional Micaela Bastidas – Perú, destaca 

como objetivo principal: Determinar el nivel de participación ciudadana en el 

distrito de San Miguel de Chaccrampa, provincia de Andahuaylas durante el 

año 2018; Método: Participaron 308 adultos, hombres y mujeres, mayores de 

18 años, es de diseño descriptivo, transversal. Los expertos validaron las 

encuestas que se utilizaron para recopilar datos; Resultados: Debido a la 

participación activa de la ciudadanía en las cuatro dimensiones a nivel 

asociativo, opinativo, electoral y cívico, se descubre que el nivel de 

participación ciudadana fue alto con un promedio de 57,14 % y conclusión: El 

estudio muestra una participación significativa, sin embargo, es necesario que 

la Municipalidad distrital de San Miguel de Chaccrampa siga promoviendo 

espacios de diálogo y concertación trabajando con las organizaciones 

sociales y comunales para mantener un alto nivel de participación y con ello 

seguir promoviendo el desarrollo local. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1.  Participación ciudadana 

Para Sánchez (2009), en su artículo titulado: La participación 

ciudadana en la esfera de lo público, al término participar le da significado de 

“tomar una parte en una cosa, recibir una parte de algo, o compartir, tener 

algo en común con otro u otros” (p. 86).  

El diccionario Encas (1997) define el término ciudadanía como: 

“miembro de una comunidad cívica con derechos y obligaciones civiles 

inherentes a tal condición” (p.321). 

Por tanto, la participación ciudadana se define como: “La participación 

como el acto de tomar parte en donde subyace una concepción instrumental 

y una normativa” (Dieter, 2006 citado en Sánchez, 2019, p.87). 

Por ello describe Sánchez (2009) que, “(…) la participación ciudadana 

concibe la organización de los ciudadanos que guardan motivos comunes y 
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que se organizan para facilitar la consecución de sus objetivos o exigir el 

respeto de sus derechos” (p. 87). 

Por otra parte, Páez (2006), expone que el alcance de la Participación 

Ciudadana en el mundo actual, es considerado por una triple connotación 

jurídica, ya que se manifiesta como:  

● Como derecho: Tiene la facultad de involucrarnos en el quehacer social 

para influir en nuestro devenir.  

● Como deber: Tiene el deber de intervenir en los asuntos públicos. 

● Como mecanismo: Debe servir como vehículo para que cumplamos con 

nuestras obligaciones y derechos (p.612). 

Por ello Villarán (2018), describe que: “La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar 

en el gobierno del país directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos” (p. 7). 

Al mismo tiempo Villarreal (2018) manifiesta que: El compromiso 

cívico es generalmente la participación de individuos en un espacio público 

(estatal) como una identidad cívica, es decir, como miembro de una 

comunidad política. Esta participación está relacionada con el modelo de 

democracia y el tipo de relación entre gobierno y sociedad. 

2.2.1.1. Importancia de la participación ciudadana 

CLAND (2019) es citado por sanchez (2015) quien, determina que la 

participación ciudadana en la gestión pública es el proceso de construcción 

social de la política pública que garantiza, contrarresta o amplia los derechos 

económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas de 

acuerdo con los intereses genérales de una sociedad democrática. 

Por ende, Sánchez (2009) dice, el compromiso cívico permite a las 

organizaciones de la sociedad civil crear espacios públicos y restaurar los 

derechos civiles al participar en el desarrollo e implementación de políticas 

públicas que los afectan. 

2.2.1.2. Enfoques de participación ciudadana  

2.2.1.2.1. Participación como proceso situado 

Para Di Virgilio (2013) determina que: La participación ciudadana 

es un proceso que gira en torno a cuestiones socialmente problemáticas. 
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Diferentes actores están organizados en intrincadas redes de intereses en 

torno a estos temas socialmente problemáticos. Estas redes inciden en la 

política, cristaliza la historia del problema que las impulsa y, 

simultáneamente, son transformadas por las propias intervenciones de los 

actores. El alcance de la participación solo puede determinar d esta manera 

en el contexto de procesos históricos que resumen las experiencias y 

resultados de políticas públicas anteriores. 

2.2.1.2.2. Participación como proceso conflictivo 

En este enfoque Di Virgilio (2013), afirma que durante el proceso de 

participación ciudadana se producirán conflictos y tensiones, estas serán 

visibles de diversas formas porque se producirán: 

• Los intereses que se ponen en juego en relación con el problema de 

fondo de la intervención y las posibles soluciones. 

• Representaciones de las soluciones y métodos para implementarlas. 

• El poder relativo al que tiene acceso cada uno de los actores. 

• La posición que ocupa el tema en la estructura de la agenda de cada 

actor y sus diferentes niveles de urgencia. 

2.2.1.2.3. Participación como proceso argumentativo 

Para Di Virgilio (2013) describe que: En la medida en que ayuden o 

dificulten su implementación, los diversos argumentos que se forman en 

torno a un problema son un componente. Para explicar a los ciudadanos por 

que un gobierno opto por hacer una cosa en lugar de otra, las actividades 

de argumentación explican y justificativa son esenciales en el desarrollo de 

políticas públicas. 

“Los actores desarrollan diversos regímenes de justificación, es decir 

un conjunto de recursos argumentativos que emplean para criticar las 

acciones de los demás o justificar las propias” (Majone, 1997 citado por 

Virgilio,2013, p.12). 

2.2.1.2.4. Participación como proceso constituyente 

Los diversos argumentos que componen la toma de posición de los 

actores en relación a un tema socialmente problematizado no se dan en el 

vacío; más bien, lo hacen en el marco de un conjunto de reglas de juego 
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que deben entenderse antes de que puedan comenzar los procesos de 

participación.  

Asimismo, para la ruta propuesta sea transparente, los lineamientos 

que rigen el proceso participativo deben ser claros.  

Estas reglas de juego, tanto formales como informales, definen las 

situaciones y momentos en que se relacionan saberes, demandas y 

configuran la institucionalidad de la participación. 

Esta institucionalidad le da a la convocatoria una apertura o alcance 

diferente, otorga distintos grados de transparencia y asigna poder relativo a 

unos actores sobre otros. 

2.2.1.3.  Dimensiones de participación ciudadana 

2.2.1.3.1. Mecanismos de participación ciudadana 

Con respecto a los mecanismos de participación ciudadana, 

Valdiviezo (2013) dice que, los mecanismos de participacion ciudadano en 

los asuntos del Estado, fue establecido por la constitucion de 1993 con la 

Ley N° 26300 (Ley de los Derechos de Participacion y Control Ciudadano); 

donde establece que los ciudadnos tienen derecho a participar en obras 

publicas, a traves de iniciativas legislativas, rferendums, peticiones y 

solicitudes de revocacion oremocion de funciones publicas. 

Entre los principales mecanismos en la actualidad según Valdiviezo 

(2013) tenemos lo siguiente: 

a) Revocatoria de autoridades: 

ONPE (2021), coadyuva que los ciudadanos tienen 

derecho a revocar a las autoridades electas. Las consultas 

revocatorias, con excepción de los magistrados, se 

realizan una sola vez durante el mandato, salvo la 

posibilidad que se presente en el primer y último año. 

b) Rendición de cuentas 

Para Calandria (2006), “La rendición de cuentas no es un acto 

aislado y esporádico, sino algo continuo y sistemático. Debe darse de 

forma periódica y articulada, como parte de una política municipal para 
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promover la transparencia y participación ciudadana”. También para 

Calandria (2006), menciona los beneficios: 

● Contribuye a una mejor comunicación entre autoridades y población; 

La rendición de cuentas se convierte en un espacio inmejorable para 

que las autoridades sean conocidas por más pobladores y 

demuestren todo lo logrado por su gestión. Al mismo tiempo pueden 

explicar directamente los problemas y limitaciones que impidieron 

cumplir las metas propuestas. (p.7) 

● Mejora la legitimidad de las autoridades municipales; se fortalece la 

credibilidad y confianza en las autoridades municipales, basada en 

prácticas de transparencia y gestión democrática. Así los(as) 

alcaldes(as) conquistan prestigio y respaldo a sus propuestas y 

accionar. (p.7) 

● Fortalece la gobernabilidad local; los alcaldes(as) lideran la acción 

concertada con las y los líderes locales y la población para enfrentar 

los problemas del desarrollo local y revertir los conflictos locales. Se 

contribuye al fortalecimiento de las organizaciones sociales y se 

optimizan los recursos locales. (p.7) 

● Contribuye a articular la gestión local del desarrollo; los alcaldes(as) 

fortalecen su liderazgo porque logran una mayor convocatoria de los 

actores locales para multiplicar los recursos. Al mismo tiempo, 

conocen las prioridades de la población y motivan compromisos en 

la gestión local. Así se mejora la gestión pública con eficiencia y 

eficacia. (p. 7) 

c) Presupuestos participativos 

El 8 de agosto de 2003 se promulga la Ley N° 28056, Ley marco 

de Presupuesto Participativo, define que, es un mecanismo nacional de 

asignación de recursos, el cual es justo, racional, eficiente, eficaz y 

transparente para el fortalecimiento entre el Estado y la sociedad civil. 

Para ello, se asiste a las autoridades regionales en el desarrollo de 

mecanismos y estrategias de presupuestación y de supervisión, control 

de la gestión de los recursos públicos. 
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d) Consulta previa 

Ley N° 29785 del derecho a la consulta previa a los pueblos 

indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en su título I de finalidad de la consulta 

manifiesta lo siguiente: 

El objetivo de la consulta es llegar a un acuerdo entre los estados 

y los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas o administrativas 

que es afectan directamente y promover la inclusión de los pueblos 

indígenas en los procesos de toma de decisiones de seguridad nacional 

a través del diálogo intercultural.  

2.2.1.3.2. Modalidades de participación ciudadana 

Así como existen diferentes formas de participación, asimismo 

existen modalidades de participación, las cuales se describe a continuación: 

a) La participación reivindicativa 

Andrade y Asís (2017), describe que la participación reivindicativa 

esta “Orientada a movilizar a personas y colectivos para exigir ante el 

estado la presentación de los servicios, la mejora de su calidad, la 

modificación de tarifas, o cualquier otra acción que garantice otra mejor 

prestación de los servicios” (p.33). 

b) La participación instrumental 

Para Andrade y Asís (2017) describe que la participación 

instrumental “Promueve la organización de grupos o comunidades de 

vecinos en torno a intereses pragmáticos y utilitarios. Participar implica 

ante todo aprovechar una intervención para satisfacer una necesidad” 

(p.33). 

c) Participación formal 

Para Andrade y Asís (2017) describen que: es la representación 

que tiene las personas en los cauces que la ley ha establecido. Es el 

conjunto de procedimientos utilizados tanto por la ciudadanía como por 

el municipio para atender las carencias y necesidades de a población y 
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tomar las acciones necesarias, no necesariamente un papel activo de la 

ciudadanía en la toma de decisiones de participación sustantiva. 

2.2.1.3.3. Niveles de participación 

Se manifiestan los siguientes niveles de participación. 

a) Información 

Barrientos (2021) describe que: 

Debe ser la necesaria en cantidad y calidad; quien 

participa debe estar en condiciones de evaluar la 

información que maneja. Una buena comunicación 

permite que exista un encuentro auténtico entre las 

personas, evitando los malos entendidos y las 

suposiciones y facilitando el intercambio de experiencias y 

de conocimientos. Si todas las personas tienen la misma 

información al mismo tiempo, se evitan conflictos. (p.2) 

Según Burin (1998) citado por Barrientos (2021), se puede 

participar: 

• Recopilando, suministrando y elaborando información. 

• Informándose y comunicando información. 

• Pidiendo asesoramiento en la toma de decisiones. 

b) Opinión  

También Barrientos (2021) describe que: 

Corresponde a un nivel más complejo y supone un nivel 

de participación más amplio que la informativa. El objetivo 

de la opinión podrá ser la modificación de decisiones o de 

acciones. En este último caso la opinión alimentará la 

certeza de los riesgos a que están expuestos aquellos que 

deben decidir. La opinión tiene relación con la información 

en la medida en que esta última sea adecuada y oportuna. 

(p.2) 

En relación a este segundo nivel, según Burin (1998) citado por 

Barrientos (2021) se puede participar: 

• Manifestando opiniones y sugerencias. 

• Participando en los debates. 
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• Evaluando las consecuencias de una decisión. 

• Controlando y evaluando a los representantes. 

• Planificando. 

c) Toma de decisiones 

También Barrientos (2021) describe que: 

Presupone, además de la adecuada y oportuna 

información, el reconocimiento de acuerdos, de 

diferencias y de mecanismos adecuados de discusión y de 

toma de decisiones. Si se toman decisiones sin que todos 

den su opinión (ya sea por falta de consulta o de interés 

de alguno/s de los participantes). Esto genera problemas 

es que cuando se toma la decisión, los que no han 

participado en ella tienden a resistirse y a criticarla. (p.2-3) 

En este nivel, según Burin (1998) citado por Barrientos (2021) se 

puede participar: 

• Eligiendo y renovando a los representantes. 

• Aceptando asumir la representación de otros compañeros. 

• Integrando comisiones de trabajo. 

• Delegando. 

• Decidiendo con autonomía en función de la responsabilidad que nos 

han delegado. 

2.2.2.  Gestión Institucional 

Sovero (2007), con respecto a gestión institucional describe que es 

el conjunto de actividades operativas y gerenciales de una función gerencial 

que proporciona la gestión.  

Refiriéndose a lo que es gestión, según Alvarado (1999), afirma que 

puede entenderse como el uso de diferentes métodos, herramientas y 

procedimientos en la gestión de los recursos y el desarrollo de las 

actividades institucionales. 

Para Farro (2001), gestión institucional es la capacidad de la entidad 

para implementar un plan estratégico a través de presupuesto de agencia 
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cubierto por un plan estratégico a través de un presupuesto institucional 

cubierto por un plan operativo anual. 

Hurtado (2017) en su trabajo Titulado: Gestión institucional y calidad 

de servicio en la institución educativa Tomas Alva Edison del Distrito de San 

Juan de Lurigancho, 2017, cita a Elera (2010), quien: Considera que el 

fundamental del desarrollo de la gestión institucional está compuesto por 

una organización junto con una administración eficiente del personal 

capacitado y actualizado, y la mejor utilización de los recursos financieros , 

que suelen ser recursos financieros, que suelen se recursos generados 

internamente por falta de apoyo del estado. 

En cambio, Elera (2010) manifiesta que la gestión institucional se 

preocupa por la gestión de los recursos humanos, que constituyen las 

instituciones (…) en relación con metas específicas y el logro de objetivos, 

y es un aspecto muy importante en la formación de la próxima generación 

de estudiantes de una determinada sociedad. 

También Sandoval (2019) en su trabajo de investigación titulado 

manifiesta que: 

El gestionar una institución incluye necesariamente el saber 

realizar un entramado entre los procesos que apoyan un 

mejor desempeño institucional. Entonces esto pasa por saber 

y dominar los procesos que las ciencias administrativas nos 

proporcionan, para superar los problemas de organización, 

planificación y otras importantes. (p.22) 

Por ende, Hellriegel et al. (2017) describe que: “Administrar significa 

tomar decisiones que guiarán a la organización por la planeación, 

organización, dirección y control” (p. 8).  

También el autor Bateman et al. (2004) manifiesta que: “Para lograr 

las metas de la organización, este proceso implica la utilización tanto de 

personas como de recursos” (p. 6). 

Por ende, es necesario como institución contar con documentos de 

gestión, que son base de su organización y administración interna, sobre los 

cuales se sustenta su accionar organizativo, administrativo y financiero. 
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2.2.2.1. Documentos de gestión institucional  

a) El Organigrama  

Se trata de un instrumento técnico de la organización municipal, 

Quispe (2005) manifiesta lo siguiente: 

Organigrama, mediante el cual se muestra la estructura 

formal de la organización, se regula la jerarquía de los 

puestos y se identifica el flujo de la autoridad, de la 

responsabilidad y de la obligación de rendir cuentas, desde 

la cima hasta la base de la organización. El tipo de 

organigrama que se utilice depende del tipo de organización. 

En el sector público se encuentra normado en el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF). (p. 31)  

b) Reglamento de Organización y Funciones (ROF)  

Con respecto a ello, la Municipalidad Distrital de Nueva 

Cajamarca (2016) dice lo siguiente: “El ROF, constituye una de las 

herramientas básicas de las Organizaciones Públicas, que con carácter 

técnico y normativo regula las funciones, atribuciones y competencias de 

los órganos hasta el tercer nivel jerárquico”. (p.8) 

Al respecto el Artículo 9º de D.S. Nº 043-2006 – PSM establece 

que el ROF es el documento técnico normativo de gestión Institucional 

en una Entidad que establece:  

1. La estructura organizativa interna de la entidad. 

2. Las funciones de la entidad y de cada uno de sus órganos, tanto 

generales como particulares.  

3.Control, cuando sea necesario, sobre las interacciones entre grupos 

y entidades. (p.8) 

Utilidad que proporciona el ROF  

Según Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca (2016), sus 

utilidades son: 

• Es utilizado por los funcionarios como instrumento de gestión 

estableciendo los límites de su actuación. (p.10) 

• Determina el ámbito y los límites de actuación de la entidad, sus 

órganos y unidades orgánicas estructurales. (p.10) 
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• Informa y orienta en la elaboración de los documentos de desarrollo 

tales como: el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Cuadro 

para la Asignación del Personal (CAP), el Presupuesto Analítico del 

Personal (PAP), el Clasificador de Cargos (CC), el Manual de 

Procedimientos Administrativos (MAPRO), el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA), el Plan Estratégico 

Institucional (PEI), el Plan Operativo Institucional (POI), y cualquier 

otro documento de desarrollo (reglamentos, instructivos, directivas o 

lineamientos). (p.10) 

• Es útil para realizar el seguimiento de la actuación de los titulares de 

los órganos, y para determinar la responsabilidad por los efectos que 

produce la actuación de los servidores públicos. (p.10) 

• Sirven para elaborar los planes estratégicos de desarrollo y determinar 

las acciones a realizar en determinado periodo. (p.10) 

• Es utilizado en la defensa de las contiendas de competencias 

planteadas por otras o en contra de otras entidades. (p.10) 

c) El Manual de Organización y Funciones (MOF)  

“Es un documento de gestión institucional, que describe las 

funciones específicas a nivel de cargo, desarrolladas a partir de las 

funciones generales establecidas en el ROF y de los cargos 

considerados en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP)” 

(Ministerio de Educación 2005, p. 5). 

d) El Cuadro de Asignación de Personal (CAP)  

EL Ministerio de Salud (2021), manifiesta que “Es el documento 

técnico normativo de la gestión institucional que contiene los cargos 

clasificados que necesita para la ejecución de su estructura orgánica, 

estableciendo en el ROF vigente”, la cual sirve de base para la 

elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 

El Ministerio de Salud (2021), con respecto al PAP; dice que es “El 

Presupuesto Analítico de Personal es un documento de Gestión 

Institucional que refleja en términos financieros y presupuestarios el 

costo global que representa contar con un determinado número y calibre 

de servidores públicos”. 
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e) El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)  

Para Sucamec (2004), el TUPA es un documento administrativo 

que contiene toda la formación relacionada con los tramites que realiza 

una institución hasta sus distintas dependencias. 

Bacacorzo (2007), describe que, es un documento administrativo 

que sirve de guía para la realización de todas las actividades propias de 

una determinada entidad (es decir, una institución), con sin personalidad 

jurídica. Por lo tanto, no es de naturaleza prescriptiva ni permanente. 

MINEDU (2009) dice que es un “documento de gestión cuyo 

objetivo es disponer de una herramienta que permite la unificación, 

simplificación e idealmente simplificación de todos los tramites que 

permiten la prestación de los mejores servicios al usuario” (p. 62).  

Y la Ley 27444 (2013), “son actos administrativos, declaraciones 

hechas por organizaciones, destinadas a tener un impacto legal en los 

intereses, obligaciones o derechos de una empresa en una situación 

particular en el marco de las normas de derecho público. (p. 85).  

f) El Planeamiento Estratégico Institucional (PEI)  

Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 (2003), Art. 

modificado por el art. único de la Ley N° 30937, publicado el 24 de abril 

2019, dicen lo siguiente: Los alcaldes de las localidades participan en la 

formación de los planes presupuestarios e institucionales comunes de los 

municipios de los que forman parte. 

Citamos a Escalante (2015), quien determina que: El público 

objetivo al que debe servir la institución y los productos y servicios que 

debe producir o proporcionar se determinan al comienzo del proceso de 

planificación estratégica. El mandato legal que se le ha otorgado a la 

entidad, los datos recopilados sobre las necesidades de la población, así 

como los compromisos asumidos por el gobierno para su periodo de 

gestión, sirven de base para este análisis y sirven de base para este 

análisis y servirán para este análisis y servirán para determinar la misión 

de la entidad con respecto al plan. 

El proceso pasar luego a determinar el tamaño de las “brechas” 

de satisfacción, cobertura y calidad entre la “demanda ciudadana” y la 
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“oferta pública o privada” de los bienes y servicios públicos que la entidad 

está a cargo de brindar.  

Como resultado de este proceso se establecen la visión, los 

objetivos estratégicos y los valores de la entidad. La “visión” se convertirá 

en el concepto rector de todos los esfuerzos como resultados de la 

construcción colectiva y posterior interiorización por parte de los 

funcionarios y empleados de la entidad. 

Las entidades deben examinar sus fortalezas y debilidades 

internas, así como las oportunidades y amenazas que actualmente 

existen en su entorno para poder definir objetivos estratégicos. Al igual 

que con las políticas nacionales y sectoriales, es importante asegurarse 

de que las metas institucionales de los gobiernos regionales y locales 

estén en línea con estos marcos.  

Sobre esta base, la entidad podrá diseñar las estrategias para la 

consecución de los resultados e impactos a alcanzar para cada objetivo 

en el periodo de gestión en base a las cuales se podrán dar los siguientes 

pasos:  

⮚ Determinar posibles alternativas de proyectos y actividades para llenar 

los vacíos identificados.  

⮚ Elegir las opciones más ventajosas. 

⮚ Calcular el costo estratégico de llenar las brechas identificadas 

(incluyendo costos de inversión y costos continuos), que sería 

necesario para cumplir con las metas de satisfacción, cobertura y 

calidad que incrementa la satisfacción ciudadana con eficacia, 

eficiencia y transparencia. 

g) Planeamiento Operativo Institucional (POI) 

Escalante (2015) manifiesta que: El “Plan Operativo”, que es el 

instrumento que posibilita la implementación de las estrategias 

institucionales, debe ser elaborado por las entidades cada año. 

Describe todas las metas anuales de los entregables, así como todos 

los objetivos y actividades que se deben completar. 

Lo mismo ocurre con los recursos, plazos, costo por actividad, 

estándares de calidad, logística requerida y estrategias de reducción de 

riegos. Finalmente, se decidirán los indicadores cuantitativos y 
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cualitativos de insumo-proceso-producto que se utilizaran para evaluar 

la gestión y determinar si se han alcanzado a no los indicadores deben 

estar relacionados con los indicadores incluido para los programas). 

2.2.2.2. Dimensiones de la gestión Institucional: 

De acuerdo a las investigaciones de Salvador (2019), para una 

correcta gestión institucional es necesario abordar desde el enfoque 

estratégico y enfoque institucional. 

2.2.2.2.1. Enfoque estratégico 

Para poder dirigir adecuadamente una institución es necesario iniciar 

y abordar el concepto de planificación ya que Cano (2017), expuso que: 

Es un acto intencional de ejercer influencia formal y positiva sobre el 

curso, rumbo y porvenir de una organización; también puede ser 

considerado como el proceso mediante el cual, los responsables de la 

dirección de la empresa trazan el rumbo y diseñan la “carga de navegación 

de acuerdo con la misión y la visión de la organización. Debe atender a un 

conocimiento muy claro y riguroso del medio interno y externo de la 

organización.  

Según Bateman & Snell (2004) dicen lo siguiente: 

La planeación consiste en especificar los objetivos que se 

deben conseguir y en decidir con anticipación las acciones 

adecuadas que se deben ejecutar para ello. El análisis de las 

condiciones actuales, la proyección del futuro, el 

establecimiento de metas, la decisión del tipo de actividades 

en las que se involucrara la empresa, la selección de 

estrategias corporativas y comerciales y la estimación de los 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos de las 

organizaciones son ejemplo de actividades de planificación. 

(p. 7) 

También el mismo autor Cano (2017) dice que, se considera una 

acción deliberada que influye formal y positivamente en el rumbo, dirección 

y futuro de la organización; de esto podemos concluir que la planificación es 

una forma por la cual lideran una organización pueden guiar y dirigir a la 

organización para lograr su misión y visión. 
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Por ende, un plan estratégico es un instrumento nuclear de la 

planificación, ya que Salvador (2019) identifica “un conjunto de acciones que 

dan las pautas para que la institución cumpla con sus competencias y 

responsabilidades en un tiempo definitivo” (p.7). 

Y el mismo Educación (2010) es citado en Salvador (2019) cita a 

quien define el enfoque estratégico, como: La capacidad de optimizar los 

recursos de la organización, tales como recursos humanos, recursos 

técnicos, recursos físicos y recursos financieros, más aun adoptando 

métodos de visualización organizacional a través de la identificación de 

agencias, análisis FODA, misión, visión, fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas. Este enfoque permite a las organizaciones 

comprometerse y garantizar la estabilidad en circunstancias cambiantes. 

Cornejo (2008) en su revista titulado: Gestión Pública, 

implementación de estrategias y presupuesto. El caso del servicio de 

impuestos internos chileno, describe los siguientes indicadores, a nivel 

institucional, dentro del sector público, el cual describiremos:  

A) Planificación estratégica 

Janampa (2018) cita a Steiner (2013) quien refiere que: la planificación 

estratégica es el proceso sistemático de crear un grupo de trabajo con un plan 

de acción para ayudarlo a tomar decisiones afectivas. Establece los pilares 

de la institución, incluyendo misión, visión y valores, así como una estrategia 

de desarrollo de metas, objetivos de política y planes para lograr los 

resultados. 

 La planificación estratégica es un proceso metódico de creación de 

un equipo de trabajo a través de un plan de acción que ayuda a la toma de 

decisiones efectivas. Establece los pilares de institución, incluyendo su 

misión, visión y valores, así como sus objetivos, metas políticas y estrategias 

de desarrollo de los planes establecidos con resultados materializados. 

También Armijo (2011) describe que: la planificación estratégica es 

una herramienta de gestión que ayuda a una organización a tomar decisiones 

sobre el camino futuro que debe tomar para adaptarse a los desafíos actuales 

y el camino futuro que debe tomar para adaptarse al cambio. 

El mismo autor Armijo (2011) también determina que la planificación 

estratégica se enfoca en aspectos del entorno externo de la institución: Los 
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usuarios finales donde se entregan los productos más importantes o 

estratégicos y el resultado final del impacto de las intervenciones 

institucionales.”  

Por ello planificación estratégica en al ámbito público, Armijo (2011) 

determina que es una herramienta que te ayuda a establecer prioridades, 

metas y estrategias para apoyar la identificación de los recursos necesarios 

para lograr los resultados esperados. 

B) Implementación estratégica 

Montgomery (2008) es citado en Cornejo Rallo (2008) quien describe 

que la implementación estratégica: 

Plantea la necesidad de cambiar el enfoque vigente sobre 

la estrategia y el proceso de planificación estratégica. Para 

la autora, actualmente se observa a la estrategia como un 

conjunto de soluciones que permiten a una organización 

obtener una ventaja competitiva sustentable en el largo 

plazo y debiera verse como un proceso dinámico cuya 

meta es la creación de valor. (P.107) 

C) Presupuesto e implementación de estrategias 

Kaplan y Norton (2005) describen “que el presupuesto permita 

implementar las estrategias no sólo es complejo en el mundo de la gestión 

pública “(P. 303). 

2.2.2.2.2. Enfoque comunicacional 

Dentro de una institución el enfoque comunicacional es un concepto 

organizacional bastante importante, basada en la comunicación cuyo 

objetivo es unificar los diferentes paradigmas de construcción del 

conocimiento y colocar al hombre en el centro de la organización, según 

Páez y Fuenmayor (2005) afirma que: 

La comunicación es el centro y la razón de la organización; 

sin una comunicación bien articulada, las empresas abren 

espacio para el fracaso, situación que se agudiza en una 

sociedad marcada por la globalización en los ámbitos 

económico, social y político. (p.2) 
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Y también el mismo Salvador (2019) con respecto a la comunicación 

describe que: 

En cualquier organización, la comunicación efectiva es esencial para 

hacer el mejor uso de los recursos y utilizar todas las vías disponibles para 

lograr los objetivos. No solo en el espacio físico compartido de la empresa, 

donde la comunicación en el ciberespacio se ha vuelto crucial para las 

empresas, la comunicación pretende facilitar el proceso de intercambio de 

conocimiento. 

Por ello Mateus (2014) señala que: 

Con el advenimiento de la telemática en particular, es 

importante considerar la explosión de la tecnología como 

un objetivo activador de la comunicación. El concepto de 

conectividad se extendió dentro del contexto de la 

empresa a medida que las redes, la comunicación laser, 

la fibra óptica y los sistemas mainframe de conmutación 

experimentaron un crecimiento significativo. (p.202) 

A) Comunicación institucional  

Cornelissen (2008) citado en Rodrich (2012) en su artículo 

titulado: Fundamentos de la Comunicación Institucional: una 

aproximación histórica y conceptual de la profesión, describe que: La 

comunicación institucional se entiende ahora como una función de 

gestión que sienta las bases para una coordinación eficaz de toda la 

comunicación interna y externa con el objetivo común de construir y 

mantener una buena reputación entre los distintos públicos de los que 

depende una organización. 

Por otro lado, Dolphin (2001) es citado en Rodrich (2012), en el 

cual describe que: 

El ejecutivo de Comunicación tiene la responsabilidad 

única de asegurar que la opinión pública y la 

responsabilidad social se toman en cuenta en las 

decisiones sobre la empresa y reportar de manera directa 

a la alta dirección. Dentro de esos reportes, sostiene el 

autor, figura la información a los directivos sobre las 

reacciones de los públicos frente a las acciones de la 
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organización, y la investigación sobre problemas, 

necesidades y cuestiones que repercuten sobre la 

reputación institucional. (p.221)  

B) Indicadores del enfoque comunicacional 

Para describir los indicadores del enfoque institucional se cita a 

Rodrich (2012), quien en su publicación titulada: Fundamentos de la 

Comunicación Institucional: una aproximación histórica y conceptual de 

la profesión, describe lo siguiente: 

1. Identidad institucional 

Conocer la propia identidad institucional es el meollo y el punto 

de partida de la comunicación institucional. 

Mora (2009) “es ese conjunto de rasgos que configuran la 

personalidad de una institución y la distinguen de otras: su origen, su 

historia, su misión, sus características esenciales” (p.53). 

Para Balmer y Greyser (2003) dicen que: Cuando la identidad 

de una organización se gestiona con cuidado, puede conducir a la 

lealtad de sus diversos públicos y, como resultado, puede tener un 

impacto positivo en el desempeño de la organización. Por ejemplo, 

puede ser más capaz de atraer y conservar clientes, forjar alianzas 

estratégicas, contratar gerentes y personal, posicionarse en los 

mercados financieros y aumentar el sentido de lealtad del personal 

interno hacia el negocio. 

Cuando la identidad de una organización es bien gestionada,  

Rodrich (2012) describe que: 

El concepto de identidad institucional, también puede 

comprenderse dentro de la búsqueda de atributos básicos 

de identificación de una institución. Para ello, es necesario 

situarlos en el plano de lo que se conocen como valores 

intangibles, aquellos que singularizan servicios y 

productos. (p. 223) 
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2. Imagen institucional 

La imagen institucional es el conjunto de cualidades que la 

población atribuye a una determinada institución, lo cual establece lo 

que la institución significa para su entorno. (Contreras, 2014, p. 34) 

Para formar la imagen institucional los públicos utilizan fuentes 

diferentes, esto hace referencia, ya que Capriotti (1999) es citado por 

Salvador (2019), el cual describe lo siguiente: 

a) Los medios de comunicación 

El público en general recibe información sobre empresa, 

incluidos mensajes elaborados y enviados por organizaciones, así 

como información derivada del entorno general y particular de una 

entidad. 

b) Las relaciones interpersonales  

Ya sea a través de la formación en la propia fuente de 

información o a través de la información que transmite, juegan un 

papel significativo en la formación y modificación de la imagen de 

una organización. 

c) La experiencia personal.  

La información obtenida de la experiencia es 

frecuentemente mediatizada y condicionada por la información 

obtenida de la experiencia comercial (en su aspecto de intercambio 

comercial) y la experiencia institucional (en una interacción como 

sujeto social de la comunidad). 

3. Reputación institucional 

Salvador (2019) cita Villafañe (2004) aseguran que: Es necesario una 

perspectiva más amplia para conceptualizar la reputación. Su 

investigación sugiere que la reputación implica una triple dimensión. Los 

valores culturales de la organización, así como un enfoque ético de sus 

relaciones y responsabilidades sociales, ocupan el primer lugar en una 

dimensión axiológica. Un segundo requisito previo es el compromiso de 

una empresa con sus clientes, personal y accionista. 

Para ello, el autor desarrolla cuatro acciones que permiten 

comunicar el “capital reputacional” eficazmente, con independencia de 
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que se puedan añadir otras acciones específicas (Villafañe, 2004, 

pp.155-177): 

a) El posicionamiento reputacional: Desde un punto de vista 

comunicativo resulta imprescindible que una empresa adopte un 

nítido posicionamiento reputacional, que oriente no sólo sus formas 

de comunicación, sino también su comportamiento corporativo, las 

políticas funcionales que constituyen la esencia de su actividad.  

b) Elaboración de informes anuales o informes triples. Un plan de 

comunicación de la reputación debe incluir la elaboración de un 

informe anual. 

c) El mapa de código abierto. El objetivo del mapa de stakeholders o 

público es convertirse en una herramienta para organizar y gestionar 

la comunicación y su reputación. 

d) Campañas de comunicación para la reputación. El aspecto operativo 

de la comunicación reputacional se menciona en este contexto. La 

misión de estos programas es revalorizar el “capital reputacional” de 

una institución, comunicando sus fortalezas y los reconocimientos 

que obtiene su reputación. (p, 227) 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Participación ciudadana en el Perú 

Con respecto a la participación ciudadana en el Perú Valdiviezo (2013) 

describe que: La constitución política de 1993 reconoce los derechos de 

participación ciudadana en los asuntos públicos del estado, por tanto, así han 

prevalecido a lo largo de los años, y estos se han venido regulando varios 

mecanismos e instituciones para que las personas puedan participar en las 

decisiones nacionales.  

Conterno (2014) manifiesta respecto a la participación ciudadana lo 

siguiente: En los últimos años se ha creado un marco normativo y legal que 

promueve una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

En el pasado, el marco legal existente, contenido principalmente en la Ley 

26300, Ley de los derechos de participación y control civil, es el derecho del 

ciudadano a participar en las iniciativas de reforma constitucional, la 

aprobación de leyes y reglamentos municipales, las lecciones locales y 

referéndums; supervisión de revocación y remoción de poderes, reclamación 

de responsabilidad.  
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2.3.2. Ley Orgánica de Municipalidades 

El 16 de noviembre de 1853, el parlamento de la república aprobó la 

primera Ley Orgánica de Municipalidades, que consta de 126 artículos; como 

órgano rector de los intereses regionales, establecido un marco normativo 

general para las actividades de los municipios en el Perú. 

En consecuencia, la constitución política del Perú y las leyes orgánicas 

posteriores otorgan a los municipios la capacidad de promover el desarrollo 

regional mediante la institucionalización y gestión autónoma de los intereses 

comunitarios, así como su adecuada promoción, la provisión de servicios 

públicos locales y la garantía de que sean incluyentes, duraderos y armoniosos. 

Ley N° 27972 (2003), Ley Orgánica de Municipalidades, en su Art. 1° 

manifiesta lo siguiente: Los órganos locales son las entidades básicas de la 

organización territorial nacional y son canales directos de participación vecinal 

en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan de manera 

independiente los intereses de cada comunidad. Es un elemento importante de 

la administración local, el territorio, la población y la organización. Las 

autoridades locales son instituciones estatales que promueven el desarrollo 

regional, tienen personería jurídica nacional y pueden lograr plenamente sus 

fines. 

Con respecto al origen de municipalidades provinciales, distritales y 

centros poblados, la Ley N° 27972 (2003), Ley Orgánica de Municipalidades 

(2003), en su Artículo III, dice lo siguiente: La gobernación y los municipios 

surgen de los correspondientes límites territoriales aprobados por el congreso 

de la república a propuesta del ejecutivo. Los derechos fundamentales derivan 

de la voluntad del pueblo de conformidad con las leyes electorales pertinentes. 

El municipio de un asentamiento es establecido por el estatuto del municipio. 

Por ende, la planeación local de la Ley N° 27972 (2003), en el Artículo 

IX, de la Ley Orgánica de Municipalidades, dice lo siguiente: El proceso de 

planificación local es un proceso inclusivo, sostenible y colaborativo donde los 

municipios trabajan con sus vecinos. A su vez, la política pública se determina a 

nivel local, teniendo en cuenta las facultades y funciones específicas comunes 

establecida para los municipios. 

El sistema de planificación incluye los principios de participación 

ciudadana a través de organizaciones vecinales con transparencia, gestión 
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moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, 

imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, en cumplimiento con las políticas 

nacionales, especialización de funciones competividad e integración. 

En el título II (La Organización de los gobiernos locales), de Ley N° 27972 

(2003), Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 8, de la administración 

municipal manifiesta que los órganos municipales están integrados por 

funcionarios (as)y trabajadores al servicio de una municipalidad, corresponde a 

cada municipio organizar su administración de acuerdo a sus necesidades y 

presupuesto. 

En el Título III (Los actos Administrativos y de Administración de las 

Municipalidades), de la Ley N° 27972 (2003), Ley Orgánica de Municipalidades 

en el capítulo I de la administración municipal, en el artículo 26, con respecto a 

la estructura, manifiesta lo siguiente: El ayuntamiento utiliza una estructura 

administrativa basada en los principios de programación, dirección, ejecución, 

supervisión, cocontrol y seguimiento. Se rige por los principios de legalidad, 

economía, transparencia, sencillez, eficacia, participación y seguridad de los 

ciudadanos, y por los contenidos de la Ley N° 27444. 

2.3.3. Ley de centros poblados 

Con respecto a la clasificación de las municipalidades la Ley Orgánica 

de Municipalidades (2003), Ley N° 27972, manifiesta en su artículo 3-

Jurisdicción y regímenes especiales en su inciso manifiesta que: 

El municipio regulado (centro poblado), la competencia la determina 

concejo provincial, a propuesta del concejo distrital. El régimen se aplica a las 

siguientes: 

1. “Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial que se establece en la 

presente ley” (p.5).  

2. “Fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y distritos 

ubicados en zona de frontera” (p. 5). 

En el título X (Las Municipalidades de Centros Poblados y la Fronterizas), 

de la Ley N° 27972 (2003), Ley Orgánica de Municipalidades en Capítulo I 

(Municipalidades de los Centros Poblados) en el Sub Capítulo Único (Creación; 

las autoridades, las limitaciones y los recursos), en sus artículos 128, 129, 130, 

133, 134, y 135 modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30937, publicada 

el 24 abril 2019, manifiesta lo siguiente. 
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En el artículo 128, de la Ley N° 27972 (2003) de la creación describe lo 

siguiente: los municipios de centros poblados son órganos de gobierno que 

ejercen las funciones y servicios de la administración local que tiene atribuidos 

y se rigen por lo dispuesto en la presente ley. Son creadas por ordenanza 

municipal provincial, establecidos por una mayoría de votos de dos tercios de 

los miembros(regidores). La ordenanza de creación precisa: 

1. El centro poblado de referencia y rea geográfica de responsabilidad.  

2. Método de organización interna.  

3. Prestación de los servicios de la administración pública local que se le presten 

y sus funciones. 

4. Las constituciones no pueden expandirse en zonas fronterizas en disputa ni 

en el último año de administración municipal. 

En el artículo 129, de la Ley N° 27972 (2003) delo requisitos para la 

creación de una municipalidad de centro poblado se requiere la 

comprobación previa del cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Solicitud presentada por un comité de gestión, acompañada de la adhesión 

de un mínimo de mil ciudadanos con domicilio registrado en el centro poblado 

de referencia o en su ámbito geográfico de responsabilidad, acreditado por el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (p. 28) 

b) “El centro poblado de referencia debe tener una configuración urbana y no 

estar localizado en el área urbana o de expansión urbana de la capital de 

distrito al cual pertenece” (Ley N° 27972,2003, p. 28).  

 

c)  “Estudio técnico que acredite la necesidad de garantizar la prestación de 

servicios públicos locales y la factibilidad de su sostenimiento” (Ley N° 

27972,2003, p. 28). 

 

d)  Opinión favorable de la municipalidad distrital correspondiente expresada 

mediante acuerdo de concejo, con el voto favorable de dos tercios del número 

legal de regidores. El acuerdo se pronuncia sobre las materias delegadas y 

los recursos asignados (p. 28). 

 

e)  Informes favorables de las gerencias de planificación y presupuesto y de 

asesoría jurídica, o de quienes hagan sus veces, de la municipalidad 
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provincial, acerca de las materias de delegación y la asignación presupuestal. 

Dichos informes sustentan la ordenanza de creación. Es nula la ordenanza 

de creación que no cumple con los requisitos antes señalados, bajo 

responsabilidad exclusiva del alcalde provincial (p. 28). 

Artículo 130 de la Ley N° 27972 (2003) del periodo de mandato, elección 

y proclamación, describe que: El concejo del centro poblado Chumbao está 

formado por el alcalde y cinco regidores, son elegidos por 4 años, el proceso 

electoral es la responsabilidad del alcalde provincial, en coordinación con alcalde 

del centro poblado. 

Artículo 133 de la Ley N° 27972 (2003) que respecta a Recursos, 

determina que: En algunos casos, las regiones o municipios acuerdan transferir 

recursos presupuestarios propios y de libre disposición de acuerdo con las 

normas presupuestarias aplicables, a continuación, se muestran los recursos de 

los municipios de asentamiento: 

a) Los recursos que la municipalidad provincial o la municipalidad distrital le 

asigne para el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios 

públicos locales delegados, en proporción a la población a ser atendida. Estos 

recursos le son transferidos hasta el quinto día hábil de cada mes, bajo 

responsabilidad funcional administrativa del alcalde correspondiente. (p.29) 

b) “Los arbitrios recibidos por la prestación efectiva de servicios públicos locales 

delegados” (Ley N° 27972,2003, p. 29). 

 

c) “Los ingresos por la prestación de otros servicios públicos delegados, 

conforme lo establece el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) de la municipalidad delegante” (Ley N° 27972,2003, p. 29). 

 

d) Otros recursos que resulten de convenios, donaciones o actividades, los 

cuales se gestionan a través de la municipalidad distrital correspondiente (Ley 

N° 27972,2003, p. 29).  

Artículo 134 (Responsabilidad en el uso de recursos) de Ley N° 27972 

(2003), la Ley Orgánica de Municipalidades describe que: El uso efectivo y 

correcto de los recursos de los municipios distritales, estos encomendados así 

mismos, el cual estos deben presentar un informe mensual acerca de la 

utilización de los recursos, este refiere en el artículo 133.En caso contrario de no 
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informar, se da a la suspensión de la entrega de recursos por parte de la 

municipalidad provincial. 

Artículo 135 (Limitaciones) de la Ley N° 27972 (2003), Ley Orgánica de 

Municipalidades, determina que: “Las municipalidades de centros poblados 

están impedidas de contraer obligaciones financieras y de comprometer gasto 

corriente. Tampoco pueden ejecutar proyectos de inversión por gestión directa 

e indirecta, salvo aquellos casos establecidos por ley” (p. 29). 

2.4. Marco institucional 

2.4.1. Resolución de creación  

En sesión extraordinaria de concejo del día 05 de mayo del año en 

curso, el expediente Nº 108-2001, presentado por los pobladores del margen 

izquierdo del rio Chumbao, del distrito y provincia de Andahuaylas, por el cual 

solicitan la creación de la Municipalidad del Centro Poblado menor Chumbao. 

Considerando que, en el artículo 5º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 23853 y su modificación Ley Nº 2384 faculta a la 

municipalidad, en aquellas comunidades que reúnan condiciones y requisitos 

exigidos por Ley. 

Que el día 17 de mayo del 2001, mediante Resolución de Alcaldía N° 

098-2001-MPA.AL, las comunidades de: Tablina, Tapaya, Pampasa-

Sahuacca, Los Lirios, José María Arguedas, Mi Casita, Rumi Rumi, 

Choccepuquio, Curibamba, Ccoñeqpuquio, Ccapaccalla, Cuncata y 

Ccompicancha, a través de su comité gestor han cumplido con los requisitos 

establecidos para la creación de una Municipalidad del Centro Poblado Menor, 

el cual contribuirá a la solución de las necesidades más primordiales del 

vecindario. 

Cabe manifestar que la convocatoria a elecciones para alcalde y cinco 

regidores de la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, sea hecha por el 

alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas; con participación de la 

OMPE-Andahuaylas, a través de un proceso electoral, conforme a las normas 

establecidas.  

“La Municipalidad Centro Poblado Chumbao, cuenta con documentos 

de gestión, que son la base de su organización y administración interna, sobre 

los cuales se sustenta su accionar organizativo, administrativo y financiero” 

(Municipalidad Provincial de Andahuaylas, 2005). 
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La Municipalidad Centro Poblado Chumbao, cuenta con los siguientes 

aspectos:  

2.4.2. Misión 

“Representar eficazmente al centro poblado, promover la apropiada prestación 

de los servicios públicos locales, impulsar el bienestar de los vecinos y el 

desarrollo integral y armónico de su jurisdicción”. 

2.4.3. Visión 

“Su visión es ser una municipalidad que promueva el desarrollo integral de la 

comunidad con una gestión eficiente transparente y participativa posicionando 

al centro poblado de Chumbao como una ciudad ordenada segura y saludable 

donde se fomenta la cultura”. 

2.4.4. Valores y principios de la institución 

● Responsabilidad 

● Honestidad 

● Solidaridad 

● Respeto  

● Puntualidad 

● Eficiencia 

● Eficacia 

2.4.5. Objetivos de la entidad  

• Planificar integralmente el desarrollo local en el ámbito de su jurisdicción. 

• Organizar el territorio y el entorno ambiental de su jurisdicción en 

concordancia con las políticas de desarrollo social, económico y de calidad 

ambiental. 

• Procurar el desarrollo humano y la mejora sostenida de las condiciones de 

vida de la población, con equidad, lucha contra la pobreza e inclusión social, 

integrando la participación ciudadana en todas sus formas de organización 

y control. 

• Propiciar la participación de todos los sectores y segmentos productivos de 

su ámbito, potenciando el crecimiento y el desarrollo económico sostenible 

generando un mercado competitivo y comparativo, basado en la producción 
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en general, especialmente en el procesamiento y comercialización 

agropecuaria y turística. 

• Satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades de infraestructura 

básica urbana y rural facilitando su accesibilidad. 

• Fomentar las actividades educativas, científicas y culturales en todas sus 

expresiones en coordinación con los organismos correspondientes. 

2.4.6. Reglamento de organización y funciones (ROF) de la MCPC 

La Municipalidad Centro Poblado Chumbao (2021), cuenta con las 

funciones generales: 

a) Planificar, ejecutar e impulsar  a través de los órganos correspondientes, el 

conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano, el ambiente 

adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, 

salubridad, abastecimiento, educación, recreación, transporte y 

comunicaciones, ya sea con sus propios recursos o con los previstos por las 

leyes concernientes a los organismos de poder ejecutivo, organismos 

descentralizados, municipalidad del centro poblado, provincial y del gobierno 

regional. 

b) Desarrollar el planeamiento estratégico y táctico de la municipalidad del 

centro poblado, tomando en cuenta los factores exógenos y endógenos que 

inciden en la gestión municipal. 

c) Diagnosticar, diseñar y definir los mecanismos de implementación referidos 

al desarrollo organizacional del municipio con criterio de racionalización de 

sus recursos que administra para optimizar los servicios vecinales que presta. 

 

d) Conducir los programas de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad 

ciudadana conforme lo establece la Ley Nº 27972 Orgánica de 

Municipalidades, velando por su ejecución. 

 

e) Desarrollar programas de materia de población, salud y saneamiento 

ambiental a nivel de la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, tomando en 

cuenta los problemas y necesidades de la población vecinal. 
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f) Promover las acciones educativas y desarrollar actividades culturales, de 

conservación de monumentos, turismo, recreación y deporte de su 

jurisdicción, orientales a beneficiar a la comunidad. 

 

g) Supervisar el abastecimiento y comercialización de productos alimenticios, en 

concordancia con las normas establecidas en la legislación municipal. 

 

h) Efectuar estudios técnicos para la creación de empresas municipales o para 

municipales, con el propósito de optimizar la eficiencia del servicio y lograr 

mayor captación del ingreso para la municipalidad. 

 

i) Promover la participación activa de la comunidad, a través de las diversas 

modalidades establecidas en la Ley Orgánica de Municipales, con el objetivo 

de concertar esfuerzos que optimicen los servicios prestados por la 

municipalidad. 

 

j) Administra racionalmente, el patrimonio municipal constituido por sus bienes 

y rentas para potenciar la economía municipal. 

 

k) Las demás funciones asignadas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972, según su competencia. 
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2.4.7. Organigrama de la Municipalidad Centro Poblado Chumbao 

Figura 1 

Organigrama estructural de la Municipalidad Centro Poblado Chumbao. 

 

Nota. Organigrama estructural otorgado por la Municipalidad Centro Poblado Chumbao. 
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2.4.8. Manuel de Perfil de Puesto (MPP) 

 Perfil para todos los cargos: 

A. Conocimientos: 

1) Dominio a tus normas que regulan el sistema o sistemas administrativos 

de los cuáles es responsable el cargo de la gerencia, su gerencia o unidad 

orgánica en la que trabaja. 

2) Capacidad y dominio para la aplicación o implementación de técnicas en 

los procedimientos del sistema o sistemas administrativos. 

3) Conocer y estar identificado con la misión, visión, objetivos y políticos de 

la institución. 

4) Conocer el área de trabajo bajo su responsabilidad o donde se 

desenvuelve. 

5) Conocimientos del entorno en el que se desenvuelve la municipalidad. 

B. Habilidades: 

1) Saber escuchar (empatía) y comunicarse efectivamente). 

2) Saber motivar a sus compañeros aprovechando sus capacidades y 

potenciales. 

3) Saber resolver problemas interpersonales. 

4) Saber tomar decisiones acertadas. 

5) Saber administrar el tiempo dedicado a su función. 

6) Poseer suficiente capacidad de análisis. 

7) Saber dirigir el personal a su cargo. 

C. Actitudes: 

1) Ser flexible y permeable al cambio. 

2) Orientar su esfuerzo hacia el logro de resultados. 

3) Propiciar la integración de equipos de trabajo. 

4) Obrar con honradez, justicia y responsabilidad. 

5) Ser consciente entre lo que piensa, dice y hace. 

6) Preocuparse por el desarrollo y progreso del personal y ser sensible a los 

sentimientos ajenos. 

7) Ser entusiastas y proactivos. 

8) Estar identificado con su realidad y por ende con sus usuarios. 

9) Brindar confianza con sus compañeros y jefes. 

10) Ser estable emocionalmente. 
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2.4.9. Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

Tabla 1 

Asignación de personal de la Municipalidad Centro Poblado Chumbao. 

Entidad: MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CHUMBAO 

Sector: Gobiernos locales 

PRIMER NIVEL DE ORGANIZACIONAL 

I. Denominación del órgano: Alcaldía 

001 Alcalde distrital 

002 Secretaria 

003 Chofer 

II. Denominación del órgano: Gerencia Municipal 
N° DE ORDEN  

004 Gerente Municipal 
005 Secretaria 1 

SEGUNDO NIVEL DE ORGANIZACIONAL 

III. Denominación del órgano: Oficina de asesoría legal 
006 Abogado II-jefe de Oficina 
IV. Denominación del órgano: Oficina de asesoría contable y 

presupuesto 
007 Planificador II-jefe de oficina 
V. Denominación del órgano: secretaria general 
008 Secretario General 
VI. Denominación del órgano: Sub gerencia de Administración 
009 Sub gerente 
010 Técnico administrativo I 
VII. Denominación del órgano: Sub gerencia de infraestructura y 

desarrollo urbano y rural. 
011 Sub gerente 
012 Chofer 
VIII. Denominación del órgano: Sub gerencia de desarrollo 

económico y social. 
013 Sub gerente 
014 Técnico administrativo I 
IX. Denominación del órgano: Sub gerencia de servicios a la 

comunidad. 
015 Sub gerente 
016 Técnico administrativo I 

TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL 

V. Denominación del órgano: Secretaría General 
V.1. Denominación de la Unidad de Órgano: Unidad de imagen 

institucional. 
017 Relacionista Publico 
018 Técnico en comunicación I 

Nota. Trabajadores por nivel otorgado por la misma Municipalidad Centro 

Poblado Chumbao. 
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2.5. Marco conceptual 

Administración 

Procedimiento de organizar, dirigir, coordinar y administrar el uso de os recursos 

para lograr las metas organizacionales. 

Centro poblado 

Cualquier lugar del territorio nacional o urbano donde vivan las personas, están 

conectados por intereses económicos, sociales, culturales e históricos compartidos. 

Consulta 

Es el proceso mediante el cual los participantes expresan sus opiniones sobre todos 

o algunos aspectos de una situación o problema. 

Democracia 

La democracia es un sistema político en el que se tiene el derecho al voto para elegir 

a los representantes en elecciones periódicas.  

Gestión  

Conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo. 

Gestión institucional  

La capacidad de una empresa para llevar a cabo su plan estratégico a través de los 

presupuestos institucionales que maneja mientras descompone en gran medida el 

desempeño de estos últimos a través de sus planes operativos anuales. 

Municipalidad  

Es la entidad local básica de la organización territorial del estado, tiene personalidad 

jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Revocatoria de autoridades  

Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas, es decir 

remover de su cargo.  

Rendición de cuentas  

Presentación de los resultados de la gestión de los recursos públicos por parte de las 

autoridades que representan al sector público. 
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Presupuestos participativos  

La asignación de los recursos públicos de manera justa, lógica, eficiente, eficaz y 

transparente mejora las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil. 

Consulta previa  

Tiene como objetivo llegar a un entendimiento o consenso entre el estado y los 

pueblos indígenas originarios respecto de la medida legislativa o administrativa que 

los afecta directamente. 

La participación reivindicativa 

Orientada a movilizar a personas y organizaciones para que pidan al gobierno que 

proporcione servicios, mejore la calidad de ese servicio, cambie los precios o tome 

cualquier otra acción que garantice una mejor reputación. 

La participación instrumental  

Promueve la movilización de comunidades locales y utilitarios. Participar es ante todo 

ganar algo, involucrarse para satisfacer una necesidad. 

Participación formal 

En los canales sujetos a restricciones legales, es la representación de los 

ciudadanos. 

Modalidad 

Expresión de la actitud del hablante en relación con el contenido de lo que se 

comunica.  

Nivel 

Medida de una cantidad con referencia a una escala determinada.  

Organización 

Agrupación de actividades regidas por leyes basadas en objetivos específicos. 

Participación 

La participación constituye el corazón de toda teoría y práctica democrática. 

Participación ciudadana 
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Serie de procedimientos mediante los cuales un grupo de ciudadanos participan en 

decisiones políticas, sobre asuntos públicos. 

Relación  

Expresa grado de conexión, correspondencia, trato, comunicación. asociación entre 

dos variables, según el sentido de la relación de estas en términos de aumento o 

disminución.  

Proceso 

Es una colección de procesos y recursos interconectados que cambia los elementos 

de entrada en elementos de salida o resultados. 

Gestión de procesos 

La identificación, elección, descripción, documentación y mejora continua de los 

procesos para mejorar las operaciones de una organización. 

Gestión institucional 

Un grupo de operaciones administrativas y tares de gestión que apoyan la 

administración. 

Enfoque estratégico  

Influencia formal y favorable en el futuro, curso y dirección de una organización. 

Planificación estratégica 

Es el establecimiento de los pilares de la institución, como son su misión, visión y 

valores, así como sus objetivos, metas, políticas y estrategias de desarrollo del plan, 

implica un proceso sistemático de construcción de un equipo de trabajo a través de un 

plan de acción. 

Implementación estratégica  

Conjunto de soluciones que permiten a una organización obtener una ventaja 

competitiva sustentable en el largo plazo y debiera verse como un proceso dinámico 

cuya meta es la creación de valor. 

Enfoque comunicacional  

La comunicación sirve como base de toda organización y es la razón por la que 

existe. 
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Identidad institucional 

En el origen, la historia, la misión y las cualidades fundamentales de una institución 

contribuyen a su personalidad y la distinguen de sus rivales. 

Imagen institucional 

La imagen institucional es el conjunto de cualidades que la población atribuye a una 

determinada institución, lo cual establece lo que la institución significa para su 

entorno. 

Reputación institucional 

Valores culturales de la organización, así como su comportamiento moral en las 

interacciones y deberes sociales. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Hipótesis 

3.1.1.  Hipótesis general  

Existe relación significativa entre participación ciudadana y gestión 

institucional en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, Andahuaylas 

2022. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

a) Existe relación significativa entre los mecanismos de participación 

ciudadana y el enfoque estratégico en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas. 

b) Existe relación significativa entre los mecanismos de participación 

ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad Centro 

Poblado Chumbao, Andahuaylas. 

c) Existe relación significativa entre las modalidades de participación 

ciudadana y el enfoque estratégico en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas. 

d) Existe relación significativa entre las modalidades de participación 

ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad Centro 

Poblado Chumbao, Andahuaylas. 

e) Existe relación significativa entre los niveles de participación ciudadana 

y el enfoque comunicacional en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas. 

f) Existe relación significativa entre los niveles de participación ciudadana 

y el enfoque estratégico en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, 

Andahuaylas. 

3.2. Variables 

Según Arias (2012) manifiesta que las variables distinguen una cualidad, 

magnitud o cantidad que puede cambiar, es utilizado como herramienta de análisis, 

medición, manipulación o control.  
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Las variables que se consideran para la investigación y las dimensiones que 

lo componen, se reúnen en lo siguiente: 

Variable 1: Participación ciudadana 

Sánchez (2009) con respecto a participación ciudadana define que: Cuando 

hablamos de participación ciudadana, estamos hablando de un grupo de personas que 

se unen con objetivos similares y se organizan para hacer que las cosas sucedan para 

ellos o exigir que se respeten sus derechos. 

Dimensiones: 

● Mecanismos de participación ciudadana 

● Modalidad de participación ciudadana 

● Niveles de participación ciudadana 

Variable 2: Gestión institucional 

Farro (2001), con respecto a gestión institucional define que “Es la capacidad 

de la identidad para implementar su plan estratégico, a través de los presupuestos 

institucionales que cubre, desagregando considerablemete los resultados de estos 

últimos, a través de los planes operativos anuales” (p.186). 

Dimensiones: 

● Enfoque estratégico 

● Enfoque comunicacional 
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3.3. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DE CONCEPTO DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

Variable 01: 

 

Participación 

ciudadana 

Villarán (2018), define: En términos 

generales, la participación ciudadana 

es el involucramiento de los individuos 

en el espacio público estatal y no estatal 

desde su identidad de ciudadanos, es 

decir, de integrantes de una comunidad 

política. Esta participación está 

vinculada a los modelos de democracia 

y al tipo de relación gobierno-sociedad 

que se quiere construir. (p.31) 

 

La participación 

ciudadana se define 

operativamente por 

medio de las 

siguientes 

dimensiones: 

Mecanismos de 

Participación  

Ciudadana, modalidad 

de participación 

ciudadana y niveles de 

participación 

ciudadana. 

 

Mecanismos de 

participación  

ciudadana 

• Revocatoria de autoridades 

• Rendición de cuentas 

• Presupuestos participativos 

• Consultas previas 

Modalidad de 

participación  

ciudadana 

• Participación reivindicativa  

• Participación instrumental  

• Participación formal 

Niveles de 

participación  

ciudadana 

• Participación  

• Decisión  

• Consulta 

 

 

Variable 02: 

Gestión 

institucional 

 

 

Elera (2010), Considera que el eje 

fundamental del desarrollo de la 

gestión institucional es la organización, 

junto con una administración eficaz del 

personal capacitado y actualizado y la 

mejor utilización de los recursos 

financieros, que suelen ser recursos 

generados internamente por falta de 

apoyo del Estado. 

 

La participación 

ciudadana se define 

operativamente por 

medio de las 

siguientes 

dimensiones: Enfoque 

estratégico y enfoque 

comunicacional. 

Enfoque 

estratégico 

• Planificación estratégica 

• Implementación estratégica 

• Presupuesto e 

implementación estratégica 

Enfoque 

comunicacional 

• Identidad institucional 

• Imagen institucional 

• Reputación institucional 
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3.4. Metodología 

3.4.1.  Enfoque de la investigación  

La investigación es de enfoque cuantitativo, ya que Ñaupa et al. (2018) 

describe que este enfoque se caracteriza por el uso de métodos cuantitativos, 

que tiene énfasis en la medición, la aplicación de magnitudes, la observación y 

medición de las unidades de análisis, el muestreo y el análisis estadístico. 

La investigación es cuantitativa, como se menciona en la oración anterior; 

es decir, se estableció el tema, se planteó la hipótesis de investigación y se 

encontró apoyo empírico a la misma entre las variables “participación ciudadana” 

y “gestión institucional”. La información se obtuvo a través del análisis 

estadístico, lo que permitió la interpretación, el conocimiento de los 

antecedentes, la discusión de los fundamentos teóricos y la verificación de las 

teorías. 

3.4.2. Método de la investigación  

Morán y Alvarado (2010) la definen de la siguiente manera: Es un 

proceso estricto formulado lógicamente para adquirir, organizar, sistematizar, 

expresar y exposición de ese conocimiento. 

En la presente investigación se tomó el método hipotético deductivo, ya 

que se extrajeron conclusiones en base a una premisa o serie de hipótesis 

utilizando el análisis estadístico de datos sobre las variables y dimensiones de 

estudio, contrastando con las hipótesis formuladas. 

3.4.3. Tipo de investigación 

Para Carrasco (2005), la investigación es de tipo básico es: La que tiene 

fines de aplicación inmediata y solo pretende profundizar y ampliar el 

conocimiento científico actual de la realidad. Las teorías científicas constituyen 

el objeto de su estudio, que también examina para enriquecer sus contenidos. 

En el presente trabajo es de tipo básico, ya que no busca una aplicación 

práctica de los descubrimientos hallados, sino busca el aumento del 

conocimiento a partir de la realidad observada, ya que no se pretende manipular 

las variables. 
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3.4.4.  Nivel de investigación  

Carrasco (2005) la investigación descriptiva es la que: Describe los 

rasgos, cualidades internas y externas, propiedades y aspectos fundamentales 

de los hechos y fenómenos de la realidad en un momento y tiempo histórico 

determinado y predeterminado.  

La investigación se realiza para analizar, interpretar, medir y recopilar 

información con el fin de medir estadísticamente el grado de relación que existe 

entre la variable participación ciudadana y la gestión institucional en el Municipio 

Centro Poblado Chumbao. La investigación se enmarco dentro de una 

investigación descriptiva correlacional debido a que el estudio contempla dos 

variables. 

3.4.5.  Diseño de investigación 

Es de diseño no experimental para ello citamos a Carrasco (2005) quien 

define de la siguiente manera: Estos estudios carecen de un grupo de control, 

mucho menos experimental, y tienen variables independientes que no se 

alteran intencionalmente. Examina e investigan los hechos de la realidad 

después de que suceden. 

El nivel de investigación será correlacional, y citamos a Hernández y 

Mendoza (2018), quien determina que este tipo de nivel son: Estudios que 

buscan relacionar conceptos, fenómenos, hechos o variables; las cuales se 

miden su relación en términos estadísticos.  

Es de diseño correlacional ya que mediante el estudio descriptivo busca 

específicamente recoger diversas informaciones de manera independiente o 

conjunta sobre algunos conceptos, observar y describir los comportamientos y 

correlacionarse para encontrar respuestas a las interrogantes planteadas. 

Es de diseño transeccional o transversal, ya que Carrasco (2005) 

describe que: La característica única de este diseño permite al investigador 

analizar e investigar las relaciones entre hechos y fenómenos de la realidad 

(variables) para determinar su nivel de influencia o ausencia. El investigador 

luego busca determinar la fuerza de las relaciones entre las variables bajo 

estudio. 
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Donde: 

M: Muestra 

𝑂1: Observación de la V1 (participación ciudadana) 

𝑂2 Observación de la V1 (gestión institucional) 

r: Correlación entre las variables de estudio. 

3.5. Población y muestreo de estudio  

3.5.1.  Población 

Salazar (2018) define a la población como el conjunto de elementos u 

objetivos que tienen ciertas características similares, sobre las cuales se quiere 

concluir desde el análisis. 

En el presente estudio se consideró una población de estudio de 7,942 

ciudadanos del Centro Poblado Chumbao (estos se encuentran en el padrón 

electoral). (RENIEC,2021) 

Por consiguiente, la población finita y final a ser considerada bajo los 

criterios de inclusión y exclusión es la cantidad de 7,942 ciudadanos electores, 

siendo los criterios de inclusión y exclusión, los siguientes: 

➢ Criterios de inclusión: 

● Pobladores comprendidos en las edades entre 18 a 70 años. 

● Pobladores que residan en el centro poblado Chumbao. 

● Pobladores que deseen participar voluntariamente. 

➢ Criterios de exclusión: 

● Pobladores menores de edad, y que no estén comprendidos entre 18 a 70 

años (Pobladores que no estén comprendidos en el rango indicado). 

● Pobladores que residan en otros centros poblados. 

● Pobladores que posean alguna enfermedad que impida el correcto 

desarrollo del cuestionario. 

● Pobladores que no deseen participar voluntariamente. 
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3.5.2.  Muestra 

“Una muestra es un subgrupo de la población o universo que te interesa, 

sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa 

de dicha población” (Hernández & Mendoza., 2018, p. 196). 

Para el trabajo de investigación, se aplicó la estrategia de muestreo 

probabilístico, donde Parra (2017), describe que: El muestreo probabilístico se 

utiliza cuando es difícil obtener una muestra utilizando el muestreo probabilístico. 

Esta técnica de muestreo que no sigue un procedimiento de aleatorización y se 

basa en el juicio individual del investigador para seleccionar los elementos que 

se incluirán en la muestra. 

Por ende, la técnica de muestreo no probabilístico es por conveniencia, 

el cual “Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. 

Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos 

para el investigador” (Otzen & Manterola, 2017, p.230). 

La muestra se determinó tomando en cuenta la participación de la 

población electoral, que comprende de 7,942 (RENIEC, 2021), y para ello se 

aplicará la siguiente fórmula: 

  𝑛 =
𝑧2𝑥 𝑁 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝐸2 (𝑁−1)+𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 

Dónde:  

N = Población total (7942) 

n = Tamaño de la muestra   

p = Probabilidad de éxito 0.95 %  

q = Probabilidad de fracaso 0.05 %  

E = Margen de error 5% (0.05) 

Z = Coeficiente de confiabilidad 95% (1.96) 

Entonces reemplazando en la fórmula tenemos: 

𝑛 =
1.962𝑥 7942 𝑥 0.95 𝑥 0.05

0.052 (7942 − 1) +  1.962 𝑥 0.95 𝑥  0.05
 

Por lo tanto, n = 72 ciudadanos.  
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnica 

Arias (2012) en su libro manifiesta que “se entenderá por técnicas de 

investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información” (p. 67). 

Según Arias (2012) una encuesta “Se define la encuesta como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72). 

Producto de lo anterior, se utilizó esta técnica para aumentar la 

información para el análisis de la investigación, lo que ayudo a generar 

resultados positivos.  

3.6.2. Instrumento 

3.6.2.1. Cuestionario  

Arias (2012) con respecto a los instrumentos de recojo de datos “…es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información” (p. 68). 

Arias (2015) define como: “modalidad de encuesta que se realiza de 

forma escrita mediante un instrumento (…) de una serie de preguntas” (p.74). 

Por lo antes mencionado se utilizó el cuestionario y herramientas 

tecnológicas. Una de las mejores plataformas para usar encuestas en línea fue 

la versión gratuita de la aplicación QuestionPro, que fue asistida por una Tablet. 

El método que se utilizó como instrumento para la presente 

investigación, será la escala tipo Likert; Hernández desarrolla un concepto 

respecto a esta técnica la cual se ve a continuación. 

• Escala de Likert 

Según Hernández et al. (2014) hace un comentario respecto a la escala 

de Likert e indica que: La lista de participantes, tengan un conjunto de ítems en 

forma de afirmaciones o juicios, es decir el sujeto encuestado externe su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categoría de escala. 
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A cada punto se le asigna un valor numérico, así el participante obtiene 

una puntuación y al final se reflejará su afirmación con una puntuación total, en 

relación con todas las afirmaciones. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el instrumento utilizado en 

este estudio corresponde a un cuestionario formulado con premisas 

estructurados con cinco opciones de respuesta en escala Likert (nunca, casi 

nunca, a veces, casi siempre y siempre), aplicados en cada participante un 

total de 32 interrogantes. 

3.7. Métodos de análisis de datos 

3.7.1. Software de análisis estadístico 

Varias plataformas de software estadístico especializados ofrecen 

análisis avanzados, y esto lo constata Hernández y Mendoza (2018), quienes 

describe que, realmente hoy en día la codificación la efectúa directamente en el 

programa de análisis estadístico que prefieras usar, transfiriendo los valores 

registrados en los instrumentos aplicados (cuestionarios, escala de actitudes, 

pruebas de laboratorio o equivalentes) a un archivo de dicho programa (Excel, 

IBM SPSS, Minitab o equivalente). 

Por lo tanto, los datos obtenidos para el análisis de los resultados se 

transfieren al software de análisis estadístico, para su análisis en detalle, 

manejando varios métodos estadísticos. 

Para procesar os datos del estudio se utilizó la técnica de baremo a sus 

variables y dimensiones, con una escala valorativa, que se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2 

Baremación del cuestionario sobre participación ciudadana. 

Intervalo Niveles 

20 a 36 Muy inadecuado 

37 a 53 Inadecuado 

54 a 70 Regular 

71 a 87 Adecuado 

88 a 100 Muy adecuado 

Nota. Datos obtenidos de SPSS V27. 
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Tabla 3 

Baremación del cuestionario sobre mecanismos de participación 

ciudadana. 

Intervalo Niveles 

08 a 14.4 Muy inadecuado 

14.5 a 20.9 Inadecuado 

21 a 27.4 Regular 

27.5 a 33.9 Adecuado 

34 a 40.4 Muy adecuado 

Nota. Datos obtenidos de SPSS V27. 

 

Tabla 4 

Baremación del cuestionario sobre modalidades de participación 

ciudadana. 

Intervalo Niveles 

06 a 10.8 Muy inadecuado 

10.9 a 15.7 Inadecuado 

15.8 a 20.6 Regular 

20.7 a 25.5 Adecuado 

25.6 a 30 Muy adecuado 

Nota. Datos obtenidos de SPSS V27. 

 

Tabla 5 

Baremación del cuestionario sobre niveles de participación ciudadana. 

Intervalo Niveles 

06 a 10.8 Muy inadecuado 

10.9 a 15.7 Inadecuado 

15.8 a 20.6 Regular 

20.7 a 25.5 Adecuado 

25.6 a 30 Muy adecuado 

Nota. Datos obtenidos de SPSS V27. 

 

Tabla 6 

Baremación del cuestionario sobre gestión institucional. 

Intervalo Niveles 

12 a 21.6 Muy inadecuado 

21.7 a 31.3 Inadecuado 

31.4 a 41 Regular 

42 a 51.6 Adecuado 

51.7 a 61.3 Muy adecuado 

Nota. Datos obtenidos de SPSS V27. 
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Tabla 7 

Baremación del cuestionario sobre enfoque estratégico. 

Intervalo Niveles 

06 a 10.8 Muy inadecuado 

10.9 a 15.7 Inadecuado 

15.8 a 20.6 Regular 

20.7 a 25.5 Adecuado 

25.6 a 30 Muy adecuado 

Nota. Datos obtenidos de SPSS V27. 

 

Tabla 8 

Baremación del cuestionario sobre enfoque comunicacional. 

Intervalo Niveles 

06 a 10.8 Muy inadecuado 

10.9 a 15.7 Inadecuado 

15.8 a 20.6 Regular 

20.7 a 25.5 Adecuado 

25.6 a 30 Muy adecuado 

Nota. Datos obtenidos de SPSS V27. 

3.7.2.  Alfa de Cronbach 

Córdova (2018) define, que: Este coeficiente sirve para determinar el 

nivel de confiabilidad de una escala Likert o de una semántica diferencial y para 

establecer su valor se deben realizar los siguientes pasos: Establecer la validez 

de instrumento, aplicar el instrumento a una muestra piloto, construir una tabla 

de datos y estimar el coeficiente de confiablidad con el programa estadístico 

SPSS. 

También Galindo (2019) con respecto al concepto de alfa de Cronbach 

se refiere que: el coeficente de alfa de Cronbach (detnotado α) es un modelo 

de consistencia interna basado en el promedio de las correlaciones de los 

elementos.Una de las ventajas de este metodo es que puede predecir cunato 

aumentara (o disminuira) la confiabilidad de la prueba omite ciertos elemntos. 

Este metodo se utilizo para medir la confiabiliodad y consistencia del 

instrumento aplicado en una prueba piloto con 44 ciudadadnos, para luego 

realizar el analisis estadistico mediante un programa estadistico para 

determinara el indice de confiabilidad o cosniistencia de la muestra. 
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Tabla 9 

Valores de confiabilidad de alfa de Cronbach 

Escala Categoría 

r = 1 Confiabilidad perfecta 

0,90 ≤ r ≤ 0,99 Confiabilidad muy alta 

0,70 ≤ r ≤ 0,89 Confiabilidad alta 

0,60 ≤ r ≤ 0,69 Confiabilidad aceptable 

0,40 ≤ r ≤ 0,59 Confiabilidad moderada 

0,30 ≤ r ≤ 0,39 Confiabilidad baja 

0,10 ≤ r ≤ 0,29 Confiabilidad muy baja 

0,01 ≤ r ≤ 0,09 Confiabilidad despreciable 

r = 0 Confiabilidad nula 

Nota. Extraído de (Córdova Baldeón, 2018, p.117). 

3.7.3. Coeficiente de correlación rho Spearman 

Hernández et al. (2014) define que: El coeficiente de Spearman, 

denominado rho, mide la correlación de las variables en (ambos) niveles 

ordinales de medición, lo que permite clasificar una muestra de individuos, casos 

o unidades de análisis en rangos (estratos). Son coeficientes utilizados para las 

correlaciones estadísticas por investigadores que tratan las escalas de Likert 

(considerados ordinales). 

Dado que el analisis estadistico no tiene una distribucion normal, este 

metodo se utilzo para determinar la presicion, aceptacion o rechazo de las 

hipotesis mediante la identificacion de correlaciones entre las variables 

estudiadas y la asignacion de clasificaciones de hipotesis. 
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Tabla 10 

Coeficiente de correlacion de rho Spearman 

Significado Valor 

Correlación negativa grande y perfecta -1 

Correlación negativa muy alta -,9 a - ,99 

Correlación negativa alta -,7 a - ,89 

Correlación negativa moderada -,4 a - ,69 

Correlación negativa baja -, 2 a - ,39 

Correlación negativa muy bajo 01 a - ,19 

Correlación nula 0 

Correlación positiva muy baja ,01 a ,19 

Correlación positiva baja ,2 a ,39 

Correlación positiva moderada ,4 a ,69 

Correlación positiva alta ,07 a ,89 

Correlación positiva muy alta ,09 a ,99 

Correlación positiva grande y perfecta 1 

Nota. (Hernández, 2014, p.322 citado por Garfias 2019, p.74) 

3.7.4. Validez 

Hernández et al. (2014) define que es el “grado en que un instrumento 

mide realmente la variable que pretende medir” (p.200).   

Partiendo de este concepto, el presente estudio se basa en las opiniones 

de tres expertos de la Universidad Nacional José María Arguedas, quienes 

validaron las herramientas de recolección de datos, a través de un formulario de 

validación de evaluación de expertos que consideraron tres aspectos: Forma, 

estructura y contenido. 

3.7.5. Confiabilidad 

Hernández et al. (2014) indica que la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que produce el mismo resultado cuando se aplica 

repetidamente a la misma persona u objeto.  

Para el cálculo de la confiabilidad se utilizó el coeficiente alfa de 

Cronbach a través del análisis estadístico, primero se realizó una prueba piloto 

en un total de 44 ciudadanos al azar, y el resultado mostro una excelente 

confiabilidad de 0.93. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultado de la investigación 

La validación de los instrumentos se realizó por opinión de expertos, impartido 

por docentes con experiencia investigadora de la universidad Nacional José María 

Arguedas. 

Para conocer la confiabilidad, se aplicó una prueba a 44 ciudadanos y se 

realizó una encuesta a 72 ciudadanos del Centro Poblado Chumbao. Las cifras 

obtenidas son las siguientes: 

4.1.1. Análisis de fiabilidad de instrumento 

A continuación, se presenta el análisis de fiabilidad por variable: 

Fiabilidad del instrumento de participación ciudadana y gestión institucional. 

Tabla 11 

Fiabilidad del instrumento participación ciudadana. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,803 20 

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
 

Realizando la comparación con los parámetros la tabla 10 de la primera 

variable, participación ciudadana; el valor del alfa de Cronbach fue de 0.803 en 

la muestra aplicada. Esta información represento una muy alta confiabilidad para 

la aplicación del instrumento de investigación. 

Tabla 12 

Fiabilidad del instrumento Gestión institucional. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,864 12 

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
 

Realizando la comparación con los parámetros la tabla 11 de la segunda 

variable, gestión institucional; el valor del alfa de Cronbach fue de 0.864 en la 

muestra aplicada. Esta información represento una muy alta confiabilidad para 

la aplicación del instrumento de investigación. 
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 4.1.2. Datos generales 

A continuación, se presenta el análisis de frecuencia de los datos 

generales: frecuencia de género, frecuencia relativa de edades de los 

ciudadanos del C.P.C, Frecuencia de Rango de edad del ciudadano del C.P.C., 

Frecuencia de tiempo de vivencia en el C.P. C., Frecuencia de Grado de 

Instrucción del encuestado. 

Tabla 13 

Resultados estadísticos de género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 42 58,3 58,3 58,3 

Femenino 30 41,7 41,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

          Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
 

Figura 2 

Resultado de las edades de los ciudadanos del centro poblado Chumbao. 

 

 

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
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En la tabla 13 y figura 2, se puede apreciar que, en el centro poblado 

Chumbao, de un total de 72 ciudadanos que fueron encuestados, 42 

ciudadanos (58.30%) son de género masculino y 30 ciudadanos (41.70%) 

pertenecen al género femenino.  

Tabla 14 

Resultados estadísticos del rango de edad del ciudadano del centro poblado 
Chumbao. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 18 a 30 años 20 27,8 27,8 27,8 

De 31 a 43 años 37 51,4 51,4 79,2 

De 44 a 56 años 11 15,3 15,3 94,4 

De 57 a 70 años 4 5,6 5,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 

 
Figura 3 

Resultados del rango de edad de los ciudadanos del centro poblado 

Chumbao. 

 
Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
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En la tabla 14 y figura 3, se puede distinguir que, el rango de edad de 

los ciudadanos del centro poblado Chumbao, oscila en su gran mayoría de 31 

años a 43 años, con un numero de 37 ciudadanos (51.39%), mientras que 20 

ciudadanos (27.78%) oscilan en el rango de 18 años a 30 años, 11 ciudadanos 

(15.28%) oscilan en el rango de 44 años a 56 años y 4 ciudadanos (5.56%) 

oscilan en el rango de 57 a 70 años.  

 
Tabla 15 

Resultados estadísticos del tiempo de vivencia en el C.P. Chumbao 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

5 a 10 años 7 9,7 9,7 9,7 

10 a 15 años 27 37,5 37,5 47,2 

15 a 20 años 20 27,8 27,8 75,0 

20 a más años 18 25,0 25,0 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico 

 
Figura 4 

         Resultados del tiempo de vivencia en el centro poblado Chumbao 

 

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
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En la tabla 15 y figura 4, se puede apreciar, que el tiempo que vive los 

ciudadanos encuestados en el centro poblado Chumbao, de 5 años a 10 años 

es de 7 ciudadanos (9.70%), de 10 a 15 años es de 27 ciudadanos (37.50%), 

de 15 a 20 años es de 20 ciudadanos (27.78%) y de 20 a más años es de 18 

ciudadanos (25%). 

 
Tabla 16 

Resultados estadísticos del grado de Instrucción del encuestado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Primaria 5 6,9 6,9 6,9 

Secundaria 21 29,2 29,2 36,1 

Técnico 10 13,9 13,9 50,0 

Superior 36 50,0 50,0 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

          Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
 

Figura 5 

Resultados del grado de Instrucción del encuestado. 

 
Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
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En la tabla 16 y figura 5, se puede apreciar, que el nivel de instrucción 

ce los ciudadanos del centro poblado Chumbao, en el nivel de primaria es de 

5 ciudadanos (6.94%), nivel secundario es de 21 ciudadanos (29.17%), nivel 

técnico es de 10 ciudadanos (13.89%), y en el nivel superior es de 36 

ciudadanos (50%). 

4.1.3. Frecuencia de variables y dimensiones 

Tabla 17 

Resultados estadísticos descriptivos de participación ciudadana 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy inadecuado 23 31,9 31,9 31,9 

Inadecuado 38 52,8 52,8 84,7 

Regular 10 13,9 13,9 98,6 

Adecuado 1 1,4 1,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
 

Figura 6 

Participación ciudadana. 

 

 Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
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La tabla 17 y la figura 6, se presenta los resultados obtenidos de la 

ampliación del instrumento de la investigación, sobre la participación ciudadana 

en el centro poblado Chumbao. De los resultados obtenidos sobre los 72 

encuestados; se aprecia que 23 ciudadanos (31.90%) indican que es muy 

inadecuado; 38 ciudadanos (52.80%) indican que es inadecuado, 10 

ciudadanos (13.90%) indican que es regular y 1 ciudadano (1.40%) indica que 

es adecuado. 

En síntesis, gran porcentaje de los ciudadanos (52.80%) del centro 

poblado Chumbao, señala que la participación ciudadana es inadecuada en la 

Municipalidad del Centro Poblado Chumbao.  

Tabla 18 

Resultados estadísticos descriptivos de mecanismos de participación 
ciudadana. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

inadecuada 

35 48,6 48,6 48,6 

Inadecuada 29 40,3 40,3 88,9 

Regular 7 9,7 9,7 98,6 

Adecuado 1 1,4 1,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 

 
Figura 7 

Resultados de mecanismos de participación ciudadana. 

 

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
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La tabla 18 y la figura 7, se presenta los resultados obtenidos de la 

ampliación del instrumento de la investigación, sobre la participación ciudadana 

en el centro poblado Chumbao. De los resultados obtenidos sobre los 72 

encuestados; se aprecia que 35 ciudadanos (48.60%) indican que es muy 

inadecuado; 29 ciudadanos (40.30%) indican que es inadecuado, 7 ciudadanos 

(9.70%) indican que es regular y 1 ciudadano (1.40%) indica que es adecuado.  

En síntesis, gran porcentaje de los ciudadanos (48.60%) del centro 

poblado Chumbao, señala que los mecanismos de participación ciudadana son 

muy inadecuados.  

Tabla 19 

Resultados estadísticos descriptivos de modalidades de participación 

ciudadana. 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

inadecuado 

20 27,8 27,8 27,8 

Inadecuado 28 38,9 38,9 66,7 

Regular 18 25,0 25,0 91,7 

Adecuado 6 8,3 8,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 

 
Figura 8 

Resultados de modalidades de participación ciudadana. 

 
Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
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La tabla 19 y la figura 8 se presenta los resultados obtenidos de la 

ampliación del instrumento de la investigación, sobre la participación ciudadana 

en el centro poblado Chumbao. De los resultados obtenidos sobre los 72 

encuestados; se aprecia que 20 ciudadanos (27.80%) indican que es muy 

inadecuado; 28 ciudadanos (38.90%) indican que es inadecuado, 18 

ciudadanos (25%) indican que es regular, 6 ciudadano (8.30%) indican que es 

adecuado. 

En síntesis, gran porcentaje de los ciudadanos (38.90%) del centro 

poblado Chumbao, señala que las modalidades de participación ciudadana son 

inadecuadas.  

Tabla 20 

Resultados estadísticos descriptivos de niveles de participación ciudadana. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy inadecuado 20 27,8 27,8 27,8 

Inadecuado 33 45,8 45,8 73,6 

Regular 14 19,4 19,4 93,1 

Adecuado 4 5,6 5,6 98,6 

Muy adecuado 1 1,4 1,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 

 
Figura 9 

Resultados de niveles de participación ciudadana. 

 
Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 
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La tabla 20 y la figura 9, se presenta los resultados obtenidos de la 

ampliación del instrumento de la investigación, sobre la participación ciudadana 

en el centro poblado Chumbao. De los resultados obtenidos sobre los 72 

encuestados; se aprecia que 20 ciudadanos (27.80%) indican que es muy 

inadecuado; 33 ciudadanos (45.80%) indican que es inadecuado, 14 

ciudadanos (19.40%) indican que es regular, 4 ciudadano (5.60%) indican que 

es adecuado y 1 ciudadano (1.40%) indica que es muy adecuado. 

En síntesis, gran porcentaje de los ciudadanos (45.8%) del centro 

poblado Chumbao, señala que los niveles de participación ciudadana son 

inadecuados. 

Tabla 21 

Resultados estadísticos descriptivos de gestión institucional 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy inadecuado 12 16,7 16,7 16,7 

Inadecuado 36 50,0 50,0 66,7 

Regular 17 23,6 23,6 90,3 

Adecuado 6 8,3 8,3 98,6 

Muy adecuado 1 1,4 1,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

         Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 

Figura 10 

Resultados de gestión institucional. 

 

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 

La tabla 21 y la figura 10, se presenta los resultados obtenidos de la 

ampliación del instrumento de la investigación, sobre la Gestión institucional en 
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el centro poblado Chumbao. De los resultados obtenidos sobre los 72 

encuestados; se aprecia que 12 ciudadanos (16.70%) indican que es muy 

inadecuado; 36 ciudadanos (50%) indican que es inadecuado, 17 ciudadanos 

(23.60%) indican que es regular, 6 ciudadanos (8.30%) indican que es 

adecuado y 1 ciudadano (1.40%) indica que es muy adecuado. 

En síntesis, gran porcentaje de los ciudadanos (50%) del centro 

poblado Chumbao, señala que la Gestión institucional es inadecuada.  

Tabla 22 

Resultados estadísticos descriptivos de enfoque estratégico. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy inadecuado 22 30,6 30,6 30,6 

Inadecuado 32 44,4 44,4 75,0 

Regular 10 13,9 13,9 88,9 

Adecuado 6 8,3 8,3 97,2 

Muy adecuado 2 2,8 2,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 

 
Figura 11 

Resultados de enfoque estratégico. 

 

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 

La tabla 22 y la figura 10, se presenta los resultados obtenidos de la 

ampliación del instrumento de la investigación, sobre la Gestión institucional en 
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el centro poblado Chumbao. De los resultados obtenidos sobre los 72 

encuestados; se aprecia que 22 ciudadanos (30.60%) indican que es muy 

inadecuado; 32 ciudadanos (44.40%) indican que es inadecuado, 10 

ciudadanos (13.90%) indican que es regular, 6 ciudadanos (8.30%) indican que 

es adecuado y 2 ciudadano (2.80%) indican que es muy adecuado. 

En síntesis, gran porcentaje de los ciudadanos (44.40%) del centro 

poblado Chumbao, señala que el enfoque estratégico es inadecuado.  

Tabla 23 

Resultados estadísticos descriptivos de enfoque comunicacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy inadecuado 7 9,7 9,7 9,7 

Inadecuado 25 34,7 34,7 44,4 

Regular 29 40,3 40,3 84,7 

Adecuado 8 11,1 11,1 95,8 

Muy adecuado 3 4,2 4,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 
Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 

Figura 12 

Resultados de enfoque comunicacional 

 

Nota. Datos obtenidos en la encuesta procesado en software estadístico. 

La tabla 23 y la figura 10, se presenta los resultados obtenidos de la 

ampliación del instrumento de la investigación, sobre la Gestión institucional en 

el centro poblado Chumbao. De los resultados obtenidos sobre los 72 
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encuestados; se aprecia que 7 ciudadanos (9.70%) indican que es muy 

inadecuado; 25 ciudadanos (34.70%) indican que es inadecuado, 29 

ciudadanos (40.30%) indican que es regular, 8 ciudadanos (11.10%) indican 

que es adecuado y 3 ciudadano (4.20%) indican que es muy adecuado. 

En síntesis, gran porcentaje de los ciudadanos (34.70%) del centro 

poblado Chumbao, señala que el enfoque comunicacional es inadecuado. 

4.2. Contrastación estadística de hipótesis 

Dependiendo del propósito y problemas presentados en este estudio, se 

presentan resultados que sustentan la aceptación o rechazo de la hipótesis nula o 

alterna. Para ello utilizamos el estadístico rho Spearman, un coeficiente de asociación 

que determina si existe una relación lineal entre dos variables a nivel ordinal. 

4.2.1. Contrastación estadística de la hipótesis general 

Ha: Existe relacion significativa entre participación ciudadana y 

gestión institucional en la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao. 

Ho: No existe relación significativa entre la participación ciudadana y 

gestión institucional en la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao. 

Tabla 24  

Resultados entre la participación ciudadana y gestión institucional. 

 

Participación 
ciudadana 

Gestión 
institucional 

Rho de 

Spearman 

Participación 

ciudadana 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,655** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 72 72 

Gestión 

institucional 

Coeficiente de 

correlación 

,655** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Procesamiento de datos en software estadístico. 
 

El resultado que muestra la tabla 24, señala que el resultado obtenido 

del coeficiente Rho de Spearman es de 0,655 con un nivel de significancia 

bilateral de 0,000; menor al nivel de significancia esperado (p<0,05). Por 

consiguiente, en relación con los valores del coeficiente rho Spearman de la 
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tabla 10, se asevera con un nivel de significancia es de 95% que existe una 

correlación positiva moderada entre las variables: Participación ciudadana y la 

gestión institucional. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Por lo tanto, se puede inferir que la participación ciudadana y la gestión 

institucional, varían en el mismo sentido de manera proporcional. 

4.2.1.1. Contrastación estadística de las hipótesis especificas 

Ha: Existe relacion significativa entre mecanismos de participación 

ciudadana y el enfoque estratégico en la Municipalidad del Centro Poblado 

Chumbao. 

Ho: No existe correlación significativa entre los mecanismos de 

participación ciudadana y el enfoque estratégico en la Municipalidad del 

Centro Poblado Chumbao. 

Tabla 25 

Resultados entre mecanismos de participación ciudadana y enfoque 

estratégico. 

 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana 

Enfoque 
estratégico 

Rho de 

Spearman 

Mecanismos 

de 

participación 

ciudadana 

Coeficiente de correlación 1,000 ,442** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 72 72 

Enfoque 

estratégico 

Coeficiente de correlación ,442** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Procesamiento de datos en software estadístico. 

El resultado que muestra la tabla 25, señala que el resultado 

obtenido del coeficiente de rho Spearman es de 0.442** con un nivel de 

significancia (bilateral) de 0.000; menor al nivel de significancia esperado 

(p<0,05). Por consiguiente, en relación con los valores del coeficiente de 

correlación de rho Spearman de la tabla 10, se asevera que existe una 

correlación positiva moderada entre los mecanismos de participación 

ciudadana y el enfoque estratégico. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Por consiguiente, se puede inferir que los mecanismos de 

participación y enfoque estratégico, varían en el mismo sentido de manera 

proporcional. 

Ha: Existe relación significativa entre los mecanismos de 

participación ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad 

del Centro Poblado Chumbao. 

Ho: No existe correlación significativa entre la participación 

ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad del Centro 

Poblado Chumbao. 

Tabla 26 

Resultados entre mecanismos de participación ciudadana y enfoque 
comunicacional. 

 

Mecanismos 
de 

participación 
ciudadana 

Enfoque 
comunicacional 

Rho de 

Spearman 

Mecanismos de 

participación 

ciudadana 

Coeficiente de correlación 1,000 ,369** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 72 72 

Enfoque 

comunicacional 

Coeficiente de correlación ,369** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

     Nota. Procesamiento de datos en software estadístico. 

 
El resultado que muestra la tabla 26, señala que el resultado 

obtenido del coeficiente de Rho Spearman es de 0.369** con un nivel de 

significancia (bilateral) de 0.001; menor al nivel de significancia esperado 

(p<0,05). Por consiguiente, en relación con los valores del coeficiente de 

correlación de rho Spearman de la tabla 10, se asevera con un nivel de 

significancia al 99% que existe una correlación positiva baja entre V1D1-

V2D2: mecanismos de participación ciudadana y enfoque comunicacional. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Por consiguiente, se puede inferir que los mecanismos de 

participación y enfoque comunicacional, varían en el mismo sentido de 

manera proporcional. 
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Ha: Existe relación significativa entre las modalidades de participación 

ciudadana y el enfoque estratégico en la Municipalidad del Centro Poblado 

Chumbao. 

Ho: No existe correlación significativa entre las modalidades de 

participación ciudadana y el enfoque estratégico en la Municipalidad del 

Centro Poblado Chumbao. 

Tabla 27 

Resultados entre Modalidades de participación ciudadana y enfoque 
estratégico. 

 

Modalidad de 
participación 
ciudadana 

Enfoque 
estratégico 

Rho de 

Spearman 

Modalidad de 

participación 

ciudadana 

Coeficiente de correlación 1,000 ,551** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 72 72 

Enfoque 

estratégico 

Coeficiente de correlación ,551** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

    Nota. Procesamiento de datos en software estadístico. 

El resultado que muestra la tabla 27, señala que el resultado 

obtenido del coeficiente de Rho Spearman es de 0.551** con un nivel de 

significancia (bilateral) de 0.000; menor al nivel de significancia esperado 

(p<0,05). Por consiguiente, en relación con los valores del coeficiente de 

correlación de rho Spearman de la tabla 10, se asevera con un nivel de 

significancia al 99% que existe una correlación positiva moderada entre 

V1D2-V2D1: modalidades de participación ciudadana y enfoque estratégico. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Por consiguiente, se puede inferir que las modalidades de 

participación ciudadana y enfoque estratégico, varían en el mismo sentido 

de manera proporcional. 

Ha: Existe relación significativa entre las modalidades de 

participación ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad del 

Centro Poblado Chumbao. 

Ho: No existe correlación significativa entre las modalidades de 

participación ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad del 

Centro Poblado Chumbao. 
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Tabla 28 

Resultados entre Modalidades de participación ciudadana y enfoque 

comunicacional. 

 

Modalidad de 
participación 
ciudadana 

 Enfoque 
comunicacional 

Rho de 

Spearman 

Modalidad de 

participación 

ciudadana 

Coeficiente de correlación 1,000 ,365** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 72 72 

Enfoque 

comunicacion

al 

Coeficiente de correlación ,365** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

               Nota. Procesamiento de datos en software estadístico. 

 
El resultado que muestra la tabla 28, señala que el resultado obtenido 

del coeficiente de Rho Spearman es de 0.365** con un nivel de significancia 

(bilateral) de 0.002; mayor al nivel de significancia esperado (p<0,05). Por 

consiguiente, en relación con los valores del coeficiente de correlación de rho 

Spearman de la tabla 10, se asevera con un nivel de significancia al 99% que 

existe una correlación positiva baja entre V1D2-V2D2: modalidades de 

participación ciudadana y enfoque comunicacional. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

Por consiguiente, se puede inferir que las modalidades de 

participación ciudadana y enfoque comunicacional, no varían en el mismo 

sentido de manera proporcional. 

Ha: Existe relación significativa entre los niveles de participación 

ciudadana y el enfoque estratégico en la Municipalidad del Centro Poblado 

Chumbao. 

Ho: No existe correlación significativa entre los niveles de 

participación ciudadana y el enfoque en la Municipalidad del Centro Poblado 

Chumbao. 
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Tabla 29 

Resultados entre niveles de participación ciudadana y enfoque estratégico. 

 

Niveles de 
participación 
ciudadana 

Enfoque 
estratégico 

Rho de 

Spearman 

Niveles de 

participación 

ciudadana 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,615** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 72 72 

Enfoque 

estratégico 

Coeficiente de 

correlación 

,615** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Procesamiento de datos en software estadístico. 

El resultado que muestra la tabla 29, señala que el resultado 

obtenido del coeficiente de rho Spearman es de 0.615** con un nivel de 

significancia (bilateral) de 0,000; menor al nivel de significancia esperado 

(p<0,05). Por consiguiente, en relación con los valores del coeficiente de 

correlación de Rho Spearman de la tabla 10, se asevera con un nivel de 

significancia al 99% que existe una correlación positiva moderada entre 

V1D3-V2D1: niveles de participación ciudadana y enfoque estratégico. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Por consiguiente, se puede inferir que los niveles de participación 

ciudadana y enfoque estratégico, varían en el mismo sentido de manera 

proporcional. 

Ha: Existe relación significativa entre los niveles participación 

ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad del Centro 

Poblado Chumbao. 

Ho: No existe correlación significativa entre los niveles de 

participación ciudadana y el enfoque comunicacional en la Municipalidad del 

Centro Poblado Chumbao. 
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Tabla 30 

Resultados entre niveles de participación ciudadana y enfoque 
comunicacional. 

 

Niveles de 

participación 

ciudadana 

Enfoque 

comunicacional 

Rho de 

Spearman 

Niveles de participación 

ciudadana 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,475** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 72 72 

Enfoque comunicacional Coeficiente de 

correlación 

,475** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 72 72 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Procesamiento de datos en software estadístico. 

El resultado que muestra la tabla 27, señala que el resultado 

obtenido del coeficiente de Rho Spearman es de 0.475** con un nivel de 

significancia (bilateral) de 0,000; menor al nivel de significancia esperado 

(p<0,05). En relación con los valores del coeficiente de correlación de rho 

Spearman de la tabla 10, se asevera con un nivel de significancia al 99%, 

se argumenta que existe una correlacion positiva moderada entre V1D3-

V2D2: niveles de participación ciudadana y enfoque comunicacional. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Esto significa que el nivel de participación ciudadana y enfoque 

comunicacional, varían en el mismo sentido de manera proporcional. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Con base a los resultados obtenidos del procesamiento estadístico, del presente 

trabajo de investigación que titula: Participación ciudadana y gestión institucional en la 

Municipalidad Centro Poblado Chumbao, provincia de Andahuaylas 2022, los resultados 

obtenidos son comparados con el marco teórico, relacionados con el problema, objetivos 

e hipótesis. 

Se compara a continuación los resultados obtenidos con los antecedentes y bases 

teóricos en relación al problema, objetivos e hipótesis. 

Primero: El presente estudio se ha planteado como objetivo general determinar 

la relación entre la participación ciudadana y la gestión institucional en el año 222, en el 

municipio Centro Poblado Chumbao, Andahuaylas. 

En la tabla 24, se ve claramente que existe una correlación entre las dos variables 

con un coeficiente de correlación rho Spearman de 0,655**, lográndose un coeficiente de 

correlación esperado menor (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,00 (bilateral), 

resultado una correlación positiva moderada entre dos variables. 

Entonces esto significa que ambas variables experimentan el mismo cambio; es 

decir, cuando se la participación ciudadana, se da la gestión institucional, y viceversa, se 

reduce el uso de ambas variables. Asimismo, grafía de los dos asteriscos indica que la 

correlación es altamente significativa con un nivel de confianza de 99%, lo que indica que 

tenemos mucha confianza en la precisión de resultados. 

El resultado que se contrasta con las investigaciones y teorías encontradas, como 

Solís (2019) quien desarrollo su trabajo de investigación denominado: “Participación 

ciudadana y su influencia con la gestión de la Municipalidad Provincial de Pasco, 2019”, 

se concluye que el nivel de significancia de 0.05, el compromiso cívico tiene un impacto 

directo y significativo en el gobierno municipal, ya que resulta una correlación de 

Spearman de 82.7%, p<0.005, por ello, en el 2019 se logró comprobar la hipótesis de 

que la participación ciudadana tiene un impacto directo y significativo en la gobernabilidad 

de la municipalidad de Pasco. 

Ahora bien, además de las consideraciones de los resultados obtenidos y del 

marco teórico utilizando, los indicadores obtenidos en el estudio confirman las 

aportaciones publicadas de Sanchez (2009) Ahora en contraste a los resultados 

obtenidos y reflejándose con las bases teóricas utilizadas, los indicadores alcanzados en 
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la investigación ratifican los aportes publicados de Sánchez (2019), quien determina: la 

participación ciudadana involucra a organizaciones cívicas con el objetivo común de 

promover el logro de metas o exigir la protección de derechos. 

Fuentes (2020) en su investigación: Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública Local El caso del municipio de La Serena, Chile (2009-2018)”, realizo un estudio 

para conocer las prácticas y experiencias de gobernanza del municipio de La Serena 

como caso relevante en el contexto chileno en cuanto a participación ciudadana en el 

gobierno local, se tomó como marco de referencia la definición propuesta por Fernández 

y Ordoñez (2007); esta definición considera la participación ciudadana como la totalidad 

de actividades a través de las cuales los ciudadanos pueden influir en la formación, 

implementación y evaluación de las políticas de gobierno local. 

De esta manera se ha ido explorando, describiendo y analizando el devenir del 

proceso de incorporación del compromiso ciudadano a la gobernanza local, los marcos 

normativos establecidos, los mecanismos e instrumentos implementados, los niveles a 

los que esta participación ha apuntado y las visiones y significados de participación 

ciudadana subyacentes al relato de sus actores. 

Sandoval (2019) afirma que los actores en el contexto, es necesario saber realizar 

una estructura entre los procesos que apoyan un mejor desempeño institucional a partir 

de la participación ciudadana, el cual se evidencia una relación directa. 

Con base en los resultados, se adoptó una hipótesis general alterna basada en 

los resultados obtenidos para las variables de participación ciudadana y funcionamiento 

institucional, así como la proporcionalidad directa de las variables, es decir; la 

participación ciudadana ayuda como mecanismo a realizar la identificación, atención y 

solución de necesidades importante de la población a partir de la institucionalidad de la 

Municipalidad Centro Poblado Chumbao. 

Segundo: El presente estudio se ha planteado como objetivo específico 1: 

Determinar la relación entre los mecanismos de participación ciudadana y enfoque 

estratégico en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, Andahuaylas. 

La tabla 25 muestra que si existe correlación entre ambas dimensiones con un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0, 442**, alcanzando un coeficiente de 

correlación menor esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,00 (bilateral), el cual 

evidencia que existe una correlación positiva moderada entre estas dimensiones, por el 

cual se confirmó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; con el cual se 

menciona que la dimensión 1 de la variable 1: Mecanismos de participación ciudadana y 
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la dimensión 2: Enfoque estratégico, sufren cambios de manera proporcional; es decir 

que, si existe mecanismos de participación ciudadana alta, también se tendrá un enfoque 

estratégico bien definido en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao. Asimismo, la 

grafía de los dos asteriscos indica que la correlación es altamente significativa con un 

nivel de confianza de 99%, lo que indica que tenemos mucha confianza en la precisión 

de resultados. 

El resultado obtenido guarda relación con la conclusión del trabajo de Barreto 

(2019), de su investigación “Participación ciudadana y gestión pública. El caso del 

suroccidente colombiano 2008-2011”, dentro de la investigación en mención se concluye 

que la participación ciudadana no se concibe necesariamente como un proceso en el que 

se busca determinar una forma de implementar la política pública, tampoco se considera 

como un instrumento de consensos para mejorar el rendimiento institucional. Al contrario, 

es un mecanismo que, así como “ordena” y “coordina” a quienes, como y cuando toman 

decisiones. También coadyuva a tramitar, negociar y conciliar. 

Esto da consecuencia que toda la responsabilidad no recae en las autoridades 

electas, sino en los ciudadanos como actores políticos fuertemente involucrados en el 

proceso de consulta, verificación y control social. 

Con base en los resultados y el razonamiento, se confirma que estas dimensiones 

están estrechamente relacionadas y se puede decir que los mecanismos de participación 

ayuden a mejorar la visión estratégica. 

Tercero: El presente estudio se ha planteado como objetivo específico 2: 

Determinar la relación entre los mecanismos de participación ciudadana y enfoque 

comunicacional como dimensión de gestión institucional en la Municipalidad Centro 

Poblado Chumbao, Andahuaylas.  

En la tabla 26 muestra que si existe correlación entre ambas dimensiones con un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0, 369**, alcanzando un coeficiente de 

correlación menor esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral), el cual 

evidencia que existe una correlación positiva baja entre estas dimensiones, por el cual se 

confirmó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; con el cual se menciona que  

la dimensión 1 de la variable 1:mecanismos de participación ciudadana y la dimensión 2 

de la variable 2:enfoque comunicacional , sufren cambios de manera proporcional; es 

decir que, si existen mecanismos de participación optimas, también se tendrá un enfoque 

comunicacional bien definido en la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao. 

Asimismo, la grafía de los dos asteriscos indica que la correlación es altamente 
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significativa con un nivel de confianza de 99%, lo que indica que tenemos mucha 

confianza en la precisión de resultados. 

Los resultado obtenidos están relacionados con la investigación de Hinojosa y 

Ticona (2018), quien produjo un artículo de investigación titulado “Influencia de los 

espacios y mecanismos de participación ciudadana en la Gestión Municipal del distrito de 

Ilave-2018”, la participación ciudadana en la plataformas y mecanismos de consulta se 

considera limitada debido a una serie de factores como el desconocimiento, la falta de 

interés e información sobre la gestión municipal en el distrito de Ilave; de esto podemos 

concluir que puede a ver una relación entre estas variables. 

Cuarto: El presente estudio se ha planteado como objetivo específico 3: 

Determinar la relación entre las modalidades de participación ciudadana y enfoque 

estratégico como dimensión de gestión institucional en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas. 

En la tabla 27 muestra que si existe correlación entre ambas dimensiones con un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0, 551**, alcanzando un coeficiente de 

correlación menor esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,00 (bilateral), el cual 

evidencia que existe una correlación positiva moderada entre estas dimensiones, por el 

cual se confirmó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; por el cual se confirmó 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; con el cual se menciona que  la 

dimensión 2 de la variable 1:modalidades de participación ciudadana y la dimensión 1 de 

la variable 2:enfoque estratégico, sufren cambios de manera proporcional; es decir que, 

si existen modalidades de participación optimas, también se tendrá un enfoque 

estratégico bien definido en la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao. Asimismo, la 

grafía de los dos asteriscos indica que la correlación es altamente significativa con un 

nivel de confianza de 99%, lo que indica que tenemos mucha confianza en la precisión 

de resultados. 

Este resultado guarda relación con la investigación de Mestanza (2020), 

“Participación Ciudadana y Gestión del Presupuesto Participativo en la Municipalidad de 

San Martín de Porres – 2019”, los resultados mostraron que el 80% del personal del 

departamento de educación percibe el compromiso cívico como sostenible, el 16 % 

piensa que es bueno y el 4% malo. El coeficiente de correlación de rho Sperman es 

0,606**, indicando una correlación positiva entre las variables y un nivel de significancia 

p=0,000<0,05(altamente significante) el cual indica que existe una relación entre 

participación ciudadana y el presupuesto participativo.  



 
 

 103  

 

Donde concluye que la participación ciudadana y el presupuesto participativo 

desde el punto de vista es sumamente importante, sobre todo cuando tiene que ver con 

los servicios públicos. 

Quinto: En el presente estudio se ha planteado como objetivo específico 4: 

Determinar la relación entre las modalidades de participación ciudadana y enfoque 

comunicacional como dimensión de gestión institucional en la Municipalidad Centro 

Poblado Chumbao, Andahuaylas. 

En la tabla 28 muestra que si existe correlación entre ambas dimensiones con un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0, 365**, alcanzando un coeficiente de 

correlación menor esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,02 (bilateral), el cual 

evidencia que existe una correlación positiva baja entre estas dimensiones, por el cual se 

confirmó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; por el cual se confirmó la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; con el cual se menciona que  la dimensión 

2 de la variable 1:modalidades de participación ciudadana y la dimensión 2 de la variable 

2:enfoque comunicacional , sufren cambios de manera proporcional; es decir que, si 

existen modalidades de participación ciudadana optimas, también se tendrá un enfoque 

comunicacional bien definido en la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao. 

Asimismo, la grafía de los dos asteriscos indica que la correlación es altamente 

significativa con un nivel de confianza de 99%, lo que indica que tenemos mucha 

confianza en la precisión de resultados. 

Este resultado guarda relación con la investigación de Chávez et al. (2018), sobre 

su investigación “Gestión Municipal y participación vecinal en los pobladores 

representados del Distrito de Chilca – Huancayo”, donde se determinó que la 

percepciones de los residentes representativos del municipio de Chilka-2017, mostraron 

que existe una relación directa e importante entre la gobernanza municipal  y la 

participación del vecindario, ya que el coeficiente de rho de Spearman es de 0,383** y 

nivel de significancia de 0,05, t 4.79; a una eficiente gestión municipal favorable a la 

organización vecinal. 

Sexto: En el presente estudio se ha planteado como objetivo específico 5: 

Determinar la relación entre los niveles de participación ciudadana y enfoque estratégico 

como dimensión de gestión institucional en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, 

Andahuaylas. 

En la tabla 29 muestra que si existe correlación entre ambas dimensiones con un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0, 615**, alcanzando un coeficiente de 

correlación menor esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,00 (bilateral), el cual 
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evidencia que existe una correlación positiva moderada entre estas dimensiones, por el 

cual se confirmó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; por el cual se confirmó 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; con el cual se menciona que  la 

dimensión 3 de la variable 1:niveles de participación ciudadana y la dimensión 1 de la 

variable 2:enfoque estratégico , sufren cambios de manera proporcional; es decir que, si 

existen niveles de participación optimas, también se tendrá un enfoque estratégico bien 

definido en la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao. Asimismo, la grafía de los dos 

asteriscos indica que la correlación es altamente significativa con un nivel de confianza 

de 99%, lo que indica que tenemos mucha confianza en la precisión de resultados. 

Este resultado contrastado defiere con las bases teóricas de Barreto (2021), el 

cual indica que los nivele de participación, el participante debe estar en condiciones de 

evaluar la información, opinión y toma de decisiones que maneja. Una buena 

comunicación permite que exista un encuentro autentico entre las personas e 

instituciones y Cano (2017), determina que para poder dirigir adecuadamente una 

institución es necesario ejercer una influencia formal y positiva sobre el curso, rumbo y 

porvenir de una organización con una correcta planificación y acciones, de la cual 

podemos inferir que existe una relación significativa. 

Séptimo: En el presente estudio se ha planteado como objetivo específico 5: 

Determinar la relación entre los niveles de participación ciudadana y enfoque 

comunicacional como dimensión de gestión institucional en la Municipalidad Centro 

Poblado Chumbao, Andahuaylas. 

En la tabla 30 muestra que si existe correlación entre ambas dimensiones con un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0, 475**, alcanzando un coeficiente de 

correlación menor esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,00 (bilateral), el cual 

evidencia que existe una correlación positiva moderada entre estas dimensiones, por el 

cual se confirmó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; por el cual se confirmó 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; con el cual se menciona que la 

dimensión 3 de la variable 1:niveles de participación ciudadana y la dimensión 2 de la 

variable 2:enfoque comunicacional , sufren cambios de manera proporcional; es decir 

que, si existen niveles de participación optimas, también se tendrá un enfoque 

comunicacional bien definido en la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao. 

Asimismo, la grafía de los dos asteriscos indica que la correlación es altamente 

significativa con un nivel de confianza de 99%, lo que indica que tenemos mucha 

confianza en la precisión de resultados. 
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Este resultado guarda una semejanza con el resultado de investigación de Tito 

(2019), de la investigación: “Nivel de participación ciudadana en el distrito de san miguel 

de Chaccrampa, provincia de Andahuaylas – 2018”,conslusion que menciona ,la 

investigación muestra una participación significativa, pero para mantener un alto nivel de 

participación en el municipio de San Miguel de Chaccrampa, es muy importante trabajar 

con la sociedad y las instituciones públicas para seguir impulsando espacios de diálogo 

y consenso para seguir impulsando el desarrollo del mismo. 
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CONCLUSIONES 

1. En cuanto a los objetivos generales, en el municipio del Centro Poblado Chumbao, 

Andahuaylas, se encontró una correlación positiva moderado entre las variables; 

participación ciudadana y gestión institucional; con un coeficiente de correlación de 

Rho Spearman de 0, 655**, alcanzando un coeficiente de correlación menor 

esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,00 (bilateral), lo cual indica que 

a medida que la participación ciudadana se suscite, la gestión institucional en la 

Municipalidad del Centro Poblado Chumbao resultara más eficiente, es decir, si uno 

aumenta o viceversa, el otro exhibirá el mismo comportamiento. Para efectos 

específicos, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

2. En cuanto al primer objetivo específico, en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao encontró una correlación positiva moderada entre los mecanismos de 

participación ciudadana y el enfoque estratégica; con un coeficiente de correlación 

de Rho Spearman de 0, 442**, alcanzando un coeficiente de correlación menor 

esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,00 (bilateral). En otras palabras, 

el surgimiento de un mecanismo de participación ciudadana tiene un efecto positivo 

desde el punto de vista estratégico de la Municipalidad Centro Poblado Chumbao. 

 

3. En cuanto al segundo objetivo específico, la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, encontró una baja correlación positiva entre os mecanismos de 

participación ciudadana y el enfoque comunicacional, con un coeficiente de 

correlación de Rho Spearman de 0, 369**, alcanzando un coeficiente de correlación 

menor esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,01; es decir, cuánto más 

mecanismos de participación ciudadana (pre - consulta), mejor será la reputación 

de la Municipalidad Centro Poblado Chumbao como institución. 

 

4. En cuanto al tercer objetivo específico, en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, se encontró una correlación positiva moderada entre las modalidades 

de participación ciudadana y el enfoque estratégico, con un coeficiente de 

correlación de Rho Spearman de 0, 551**, alcanzando un coeficiente de correlación 

menor esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,00; es decir , si se dan las 

modalidades de participación ciudadana, habrá un proceso adecuado para 

desarrollar un plan que pueda responder inmediatamente al enfoque estratégico de 

la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, en consecuencia incrementa o 

viceversa, las acciones de la otra por igual. 
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5. En cuanto al cuarto objetivo específico , en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, se encontró que existe una correlación positiva baja entre las 

modalidades de participación ciudadana y el enfoque comunicacional, con un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0, 365**, alcanzando un coeficiente 

de correlación menor esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,02; en otra 

palabras, en cuanto se susciten las modalidades de participación ciudadana, el 

enfoque comunicación de la municipalidad resultara más eficiente. En 

consecuencia, incrementa o viceversa, las acciones de la otra por igual. 

 

6. Respecto al quinto objetivo específico, en la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, se encontró una correlación positiva moderada entre el nivel de 

participación ciudadana y el enfoque estratégico, con un coeficiente de correlación 

de Rho Spearman de 0, 615**, alcanzando un coeficiente de correlación menor 

esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,00, en otra palabras, cuanto 

mayor sea el nivel de participación ciudadana, más informada será la toma de 

decisiones correctas desde la perspectiva estratégica de la comuna de a 

Municipalidad Centro Poblado Chumbao. . En consecuencia, incrementa o 

viceversa, las acciones de la otra por igual. 

 

7. Respecto al sexto objetivo específico, se encontró una correlación positiva 

moderada entre el nivel de participación ciudadana y el enfoque comunicacional en 

la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, Andahuaylas, con un coeficiente de 

correlación de Rho Spearman de 0, 475**, alcanzando un coeficiente de correlación 

menor esperado (p<0,05) a un nivel de significancia de 0,00, en otra palabras el 

nivel de participación ciudadana (buena toma de decisiones), el enfoque 

comunicacional de la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao resultara más 

eficiente, es decir, lograra establecer una reputación favorable.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Municipalidad del Centro Poblado Chumbao, por ser un derecho, se debe 

priorizar la participación ciudadana: tiene la potestad de involucrarnos en la labor 

social para incidir en nuestro futuro, como se debe, además tiene la responsabilidad 

de participar en los asuntos públicos lo que conlleva a identificar y priorizar para 

mejorar los resultados desde la institucionalidad a través de una mejor gestión. 

 

2. Con el fin de proponer un plan de acción estratégico para una mejor toma de 

decisiones, la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao debe socializar la 

participación ciudadana por los mismos tienen derecho a participar en los asuntos 

públicos a través de la consulta popular, la iniciativa legislativa, la remoción o 

revocación de autoridades y la rendición de cuentas. Esto se puede hacer 

desarrollando un presupuesto participativo y planes institucionales para la 

institución. 

 

3. La municipalidad Centro Poblado Chumbao, debe realizar reuniones, fórum, 

asambleas, emisoras radiales, para la participación vecinal a través de 

asesoramientos en asuntos de interés público, la protección de los derechos, la 

educación de ellos y el ejercicio de los derechos humanos para una mejor identidad 

institucional. 

 

4. La Municipalidad Centro Poblado Chumbao, debe fomentar a los ciudadanos la 

invitación, a las modalidades de participación formal; a través de canales 

reglamentarios por la ley para abordar colectivamente las carencias y necesidades 

de la población e implementar estrategias. 

 

5. La Municipalidad Centro Poblado Chumbao, debe evitar las modalidades de 

participación reivindicativa e instrumental ya que orienta y propicia a la movilización, 

esto genera conflictividad con la ciudadanía e institución. 

 

6. La Municipalidad Centro Poblado Chumbao, debe mejorar los canales de 

información y tome en cuenta los mecanismos de consultas previas para identificar 

problemas y necesidades urgentes y agendar como prioridad dentro del 

presupuesto e implementación estratégica. 
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7. Al momento de tomar decisiones, la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, debe 

considerar el aporte del público en base a información veraz, lo que redundara en 

una reputación institucional positiva. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia  

TÍTULO: Participación ciudadana y gestión institucional en la Municipalidad Centro Poblado Chumbao, provincia de Andahuaylas 2022. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÒTESIS GENERAL 
VARIABLES 

¿De qué manera la participación 

ciudadana se relaciona con la 

gestión institucional en la 

Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao, Andahuaylas 2022? 

 

Determinar la relación que existe entre 

participación ciudadana y gestión 

institucional en la Municipalidad Centro 

Poblado Chumbao, Andahuaylas 2022. 

 

Existe relación significativa entre 
participación ciudadana y gestión 
institucional en la Municipalidad Centro 
Poblado Chumbao, Andahuaylas 2022. 
 

Participación Ciudadana 

DIMENSIONES: 
● Mecanismos de participación 

ciudadana. 

● Modalidades de 

Participación. 

● Niveles de Participación 

Ciudadana. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA Gestión Institucional 

a) ¿De qué manera los 
mecanismos de participación 
ciudadana se relacionan con el 
enfoque estratégico en la 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas? 

b) ¿De qué manera los 
mecanismos de participación 
ciudadana se relacionan con el 
enfoque comunicacional en la 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas? 

c) ¿De qué manera las 
modalidades de participación 
ciudadana se relacionan con el 
enfoque estratégico como 
dimensión de gestión 
institucional en la 

a) Determinar la relación que existe 
entre mecanismos de participación 
ciudadana y el enfoque estratégico 
en la Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas 

b) Determinar la relación que existe 
entre los mecanismos de 
Participación Ciudadana y el 
enfoque comunicacional en la 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas. 

c) Determinar la relación que existe 
entre las modalidades de 
Participación Ciudadana y el 
enfoque estratégico en la 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas. 

d) Determinar la relación que existe 
entre las modalidades de 

a) Existe relación significativa entre los 
mecanismos de participación 
ciudadana y el enfoque estratégico 
en la Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas 2022. 

b) Existe relación significativa entre los 
mecanismos de participación 
ciudadana y el enfoque 
comunicacional en la Municipalidad 
Centro Poblado Chumbao, 
Andahuaylas. 

c) Existe relación significativa entre las 
modalidades de participación 
ciudadana y el enfoque estratégico 
en la Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas. 

d) Existe relación significativa entre las 
modalidades de participación 
ciudadana y el enfoque 

DIMENSIONES: 
● Enfoque estratégico. 

● Enfoque comunicacional 
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Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas? 

d) ¿De qué manera las 
modalidades de participación 
ciudadana se relacionan con el 
enfoque comunicacional en la 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas? 

e) ¿De qué manera los niveles de 
participación ciudadana se 
relacionan con el enfoque 
estratégico en la Municipalidad 
Centro Poblado Chumbao, 
Andahuaylas? 

f) ¿De qué manera los niveles de 
participación ciudadana se 
relacionan con el enfoque 
comunicacional en la 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas? 
 

Participación Ciudadana y el 
enfoque comunicacional en la 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas. 

e) Determinar la relación que existe 
entre los niveles de participación 
ciudadana y el enfoque estratégico 
en la Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas. 

f) Determinar la relación que existe 
entre los niveles de participación 
ciudadana y el enfoque 
comunicacional en la Municipalidad 
Centro Poblado Chumbao, 
Andahuaylas. 

 

comunicacional en la Municipalidad 
Centro Poblado Chumbao, 
Andahuaylas. 

e) Existe relación significativa entre los 
niveles de participación ciudadana y 
el enfoque comunicacional en la 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas. 

f) Existe relación significativa entre los 
niveles de participación ciudadana y 
el enfoque estratégico en la 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao, Andahuaylas. 

 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS Y INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
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MÉTODO:  
Deductivo  
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Enfoque cuantitativa- básica de 
alcance correlacional. 
DISEÑO: 
No experimental 
Transaccional 
correlacional  

 
 

POBLACIÓN: 

Constituida por una población 
electoral de 7,942 ciudadanos 
electores. (RENIEC, 2021). 
 

MUESTRA:  

Los 72 ciudadanos del Centro 

Poblado Chumbao. 

 

TÉCNICAS: 

 
● Encuesta 

 

Tratamiento estadístico  

● El Microsoft Word 2016  

● El Microsoft Excel 2016  

● SPSS 26 

 

INSTRUMENTOS: 

● Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 127  

 

Anexo 2: Operacionalización de variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN DE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

 
Variable 01: 

 
Participación 
Ciudadana 

“La participación ciudadana 

es el derecho que tiene todo 

ciudadano a participar en el 

proceso de toma de 

decisiones públicas, en 

especial de aquellas que 

puedan afectarlo; es un 

derecho reconocido tanto en 

la legislación nacional como 

en la internacional” 

(SENACE, 2018, pág. 10). 

. 

Mecanismos de Participación Ciudadana Revocatoria de Autoridades 

Rendición de Cuentas 

Presupuestos Participativos 

Consultas Previas 

Modalidad de Participación Ciudadana  

Participación reivindicativa  

Participación instrumental  

Participación formal 

Niveles de Participación Ciudadana Participación  

Decisión  

Consulta 

 
 

Variable 02: 
Gestión 

Institucional 
 
 

Un conjunto de reglas y 
métodos para llevar a cabo 
con la mayor eficacia un 
negocio o actividad 
empresarial” Espasa Calpe 
(2008) citado por (Carrasco 
Castillo & García Bazand, 
2018, p.22) 

Enfoque estratégico. 

 

Planificación estratégica 

Implementación estratégica 

Presupuesto e implementación estratégica 

Enfoque comunicacional Identidad institucional 

Imagen institucional 

Reputación institucional 
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Anexo 03: Matriz del Instrumento de recojo de datos 

TITULO: “Participación ciudadana y gestión institucional en la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao, provincia de Andahuaylas 2021”.  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PESO 
N° DE 
ITEMS 

ITEMS E.V. 

 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 
 
 

Mecanismos de 
Participación 
Ciudadana 

Revocatoria de 
Autoridades 
Rendición de Cuentas 
Presupuestos 
Participativos 
Consultas Previas 

25% 8 ¿Se interesa por su derecho de revocar? 
¿Cómo ciudadano ha propuesto alguna 
revocatoria de las autoridades de su 
municipalidad? 
¿En el centro poblado Chumbao se 
realizan las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas? 
¿Se realiza la rendición de cuentas de 
manera permanente en su centro 
poblado Chumbao? 
¿Tiene conocimiento sobre el 
presupuesto participativo de su 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao? 
¿De parte de su alcalde, existe una 
significativa voluntad de participación en 
el presupuesto participativo? 
¿Como ciudadano o grupo organizado, 
con qué frecuencia presenta proyectos a 
su centro poblado Chumbao? 
¿Recibe alguna invitación de sus 
autoridades para participar en su 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao? 

 
 
Escala Likert: 
 
NUNCA  

CASI NUNCA 

A VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

 

 
 

 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 

Modalidad de 
Participación 
Ciudadana 

Participación reivindicativa 
Participación instrumental 
Participación formal 

18.75% 6 ¿Se ha movilizado con el fin de reclamar 

o pedir ante su Municipalidad Centro 

Poblado Chumbao, la necesidad de 

algún servicio? 

¿Participa de manera reiterada con las 

actividades propias de los vecinos de la 

municipalidad del centro poblado 

 
 
 
Escala Likert: 
 
NUNCA  

CASI NUNCA 

 
 
 
 
 

(1) 

(2) 
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Chumbao? (reuniones, faenas, 

actividades cívicas, etc.) 

¿Cómo ciudadano, presenta alternativas 

de solución sobre los problemas que 

presenta su centro poblado Chumbao? 

¿Brinda opinión, de manera constante 

acerca del desarrollo de centro poblado 

Chumbao? 

¿Se siente representado por las 

instancias organizativas (asociaciones, 

juntas vecinales, Juntas Barriales, etc.) 

en su centro poblado Chumbao? 

¿Se representa con alguna 

organización, asocian, presidencia, Etc. 

para reclamar cierta necesidad en su 

centro poblado Chumbao? 

A VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

 

(3) 

(4) 

(5) 

 

Niveles de 
Participación 
Ciudadana 

Participación 
Decisión 
Consulta 

18.75% 6 ¿En su centro poblado tiene acceso a la 
información sobre las decisiones que 
realizan la gestión de su municipalidad? 
¿En su centro poblado se realizan 
reuniones con las autoridades de su 
municipalidad, para absolver dudas y 
brindar información que necesite? 
¿Presenta alternativas de solución a su 
municipalidad del centro poblado 
Chumbao a través de alguna 
organización? 
¿Como ciudadano existe voluntad de 
participación en la gestión municipal del 
centro poblado Chumbao? 
¿Brinda opiniones acerca del desarrollo 
de su centro poblado Chumbao? 
¿En su centro poblado Chumbo se 
realiza consultas populares para 
determinar acciones de gestión? 

 
 
 
 
 
 
Escala Likert: 
 
NUNCA  

CASI NUNCA 

A VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
 
 
 

Enfoque 
estratégico 

Planificación estratégica. 
Implementación 
estratégica. 
Presupuesto e 
implementación 
estratégica. 

18.75% 6 ¿Socializa su misión y visión de su 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao? 
¿Conoce usted las oportunidades 
otorgadas hacia la municipalidad del 
centro poblado Chumbao para mejorar 
su desarrollo? 
¿La Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao cuenta con personal 
adecuado para llevar a cabo los 
objetivos? 
¿Existe intervención de los diferentes 
actores de la ciudad (expertos, 
residentes/vecinos) en el proceso de 
planificación (implicados en reuniones, 
consultas, participación oral, 
participación escrita…) en la 
Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao? 
¿Los grupos de interés locales (lobby-
de arriba/abajo, interno y externo) y la 
calidad de los liderazgos, han jugado 
un rol importante en la implementación 
del plan estratégico? 
¿Como ciudadano le han socializado las 
fuentes de financiamiento del plan, en su 
formulación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala Likert: 
 
NUNCA  

CASI NUNCA 

A VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 

Enfoque 
comunicacional 

Identidad institucional 
Imagen institucional 
Reputación institucional 

18.75% 6 ¿Recibe buena atención de los 
trabajadores, cuando realiza sus 
trámites (consulta, pagos, visitas, etc.) 
en la municipalidad del centro poblado 
Chumbao? 
¿Los trabajadores del centro poblado 
Chumbao poseen cualidades 

 
 
 
 
 
Escala Likert: 
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personales (respeto, amabilidad, 
responsabilidad, etc.)? 
¿Se interesa en informarse de las 
actividades que realiza la Municipalidad 
del centro poblado Chumbao? 
¿La oficina de imagen institucional de la 
Municipalidad Centro Poblado Chumbao 
informa las actividades y servicios, 
mediante los diferentes medios de 
comunicación (radio, televisión, redes 
sociales, panfletos, etc.)? 
¿La Municipalidad Centro Poblado 
Chumbao cuenta con la conformación 
de las oficinas, para brindar sus 
servicios? 
¿La actual gestión establece una 
relación con la municipalidad y los 
ciudadanos del centro poblado 
Chumbao? 
 

NUNCA 

CASI NUNCA 

A VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Anexo 04: Ficha de validación de expertos 
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Anexo 05: Instrumento de recolección de datos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  

FACULTAD CIENCIAS DE LA EMPRESA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CUESTIONARIO 

ESTIMADO SEÑOR (A): 

Se le agradece anticipadamente por su colaboración y su opinión sobre “Participación 

ciudadana y gestión Institucional en la Municipalidad del Centro Poblado EL Chumbao, 

Provincia de Andahuaylas 2022”. Por favor no ponga su nombre, es anónimo y 

confidencial. 

Responda las alternativas de respuesta según corresponda marcando cada alternativa de 

respuesta con una x según su criterio. 

I. Datos Generales 

1. Sexo: 

a) Masculino          b) Femenino 

 

2. Edad: 

a) De 18 a 30 años b) De 31 a 43 años c) De 44 a 56 años d) De 57 a 70 años 

 

3. Hace cuanto tiempo vive en el centro poblado Chumbao 

a) 5-10 años   b) 10-15 c) 15-20 años d) 20-más años 

 

4. Nivel de Instrucción: 

a) Primaria b) Secundaria   c) Técnico   d) Superior 

 

Para evaluar las variables marca con X en el casillero de su presencia de ítem 

correspondiente, utilice la siguiente escala. 

 

A B C D E 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

Variable 1: PARTICIPACION CIUDADANA 

N° ÍTEMS O PREGUNTAS A B C D E 

 DIMENSIÓN: Mecanismos de Participación      

1 ¿Se interesa por su derecho de revocar?      

2 ¿Cómo ciudadano ha propuesto alguna revocatoria de las 

autoridades de su municipalidad? 

     

3 ¿Se realizan las audiencias públicas de rendición de 

cuentas en su centro poblado Chumbao? 

     

4 ¿Se da de forma periódica y articulada la rendición de 

cuentas en su centro poblado Chumbao? 
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5 ¿Tiene conocimiento sobre el presupuesto participativo de 

su centro poblado Chumbao? 

     

6 ¿De parte de su alcalde, existe una significativa voluntad 

de participación en el presupuesto participativo? 

     

7 ¿Cómo ciudadano o grupo organizado, con qué frecuencia 

presenta proyectos a su centro poblado Chumbao? 

     

8 ¿Recibe alguna invitación de sus autoridades para 

participar en su Municipalidad Centro Poblado Chumbao? 

     

 DIMENSIÓN: Modalidad de participación      

9 ¿Se ha movilizado con el fin de reclamar o pedir ante su 

Municipalidad Centro Poblado Chumbao, la necesidad de 

algún servicio? 

     

10 ¿Participa de manera reiterada con las actividades 

propias de los vecinos (reuniones, faenas, actividades 

cívicas, etc.) en su centro poblado Chumbao?  

 

     

11 ¿Cómo ciudadano, presenta alternativas de solución sobre 

los problemas que presenta su centro poblado Chumbao? 

     

12 ¿Brinda opinión, de manera constante, acerca del 

desarrollo de su Centro Poblado Chumbao? 

     

13 ¿Se siente representado por las instancias organizativas 

(asociaciones, juntas vecinales, Juntas Barriales, etc.) en 

su centro poblado Chumbao? 

     

14 ¿Se representa con alguna organización, asociación, 

presidencia, Etc. para reclamar cierta necesidad en su 

centro poblado Chumbao?  

     

 DIMENSIÓN: Niveles de participación      

15 ¿En su centro poblado Chumbao tiene acceso a la 

información sobre las decisiones que realiza la gestión de 

su municipalidad? 

     

16 ¿En su centro poblado se realizan reuniones con las 

autoridades de su municipalidad, para absolver dudas y 

brindar información que necesite? 

     

17 ¿Presenta alternativas de solución a su municipalidad del 

centro poblado Chumbao a través de alguna organización?  

     

18 ¿Como ciudadano existe voluntad de participación en la 

gestión municipal? 

     

19 ¿Brinda opiniones acerca del desarrollo de su centro 

poblado Chumbao? 

     

20 ¿En su centro poblado se realizan consultas populares 

para determinar acciones de gestión? 
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Variable 2: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Para evaluar las variables marca con X en el casillero de su presencia de ítem 

correspondiente, utilice la siguiente escala. 

A B C D E 

Nunca  Casi nunca  A veces Casi Siempre Siempre 

 

 DIMENSIÓN: Enfoque estratégico A B C D F 

21 ¿Socializa su misión y visión de su Municipalidad Centro 

Poblado Chumbao? 

     

22 ¿Conoce usted las oportunidades otorgadas hacia la 

Municipalidad Centro Poblado Chumbao para mejorar su 

desarrollo? 

     

23 ¿La Municipalidad Centro Poblado Chumbao cuenta con 

personal adecuado para llevar a cabo los objetivos? 

     

24 ¿Existe intervención de los diferentes actores de la ciudad 

(expertos, residentes/vecinos) en el proceso de 

planificación (implicados en reuniones, consultas, 

participación oral, participación escrita…) en la 

Municipalidad Centro Poblado Chumbao? 

     

25 ¿Los grupos de interés locales (lobby-de arriba/abajo, 

interno y externo) y la calidad de los liderazgos, han 

jugado un rol importante en la implementación del plan 

estratégico? 

     

26 ¿Cómo ciudadano le han socializado las fuentes de 

financiamiento del plan, en su formulación? 

     

 DIMENSIÓN: Enfoque comunicacional      

27 ¿Recibe buena atención de los trabajadores, cuando 

realiza sus trámites (consulta, pagos, visitas, etc.) en la 

Municipalidad Centro Poblado Chumbao? 

     

28 ¿Los trabajadores del centro poblado Chumbao poseen 

cualidades personales (respeto, amabilidad, 

responsabilidad, etc.)? 

     

29 ¿Se interesa en informarse de las actividades que realiza 

la Municipalidad Centro Poblado Chumbao? 

     

30 ¿La oficina de imagen institucional de la Municipalidad 

Centro Poblado Chumbao informa las actividades y 

servicios, mediante los diferentes medios de comunicación 

(radio, televisión, redes sociales, panfletos, etc.)? 

     

31 ¿La Municipalidad Centro Poblado Chumbao cuenta con la 

conformación de las oficinas, para brindar sus servicios? 

     

32 ¿La actual gestión establece una relación con la 

municipalidad y los ciudadanos del centro poblado 

Chumbao? 
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Anexo 6: Solicitud de cantidad de población, de la Municipalidad Centro Poblado 

Chumbao. 
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Anexo 07: Solicitud de documentos a la Municipalidad Centro Poblado Chumbao. 
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Anexo 08: Fotografías de Investigación. 

  

  

 

Recojo de información de la Municipalidad 

Centro Poblado Chumbao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del cuestionario piloto a una 

ciudadana del centro poblado Chumbao. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del cuestionario piloto a una 

ciudadana del centro poblado Chumbao. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del cuestionario a un ciudadano 
 del centro poblado Chumbao. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del cuestionario a un ciudadano 

del centro poblado Chumbao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del cuestionario a un ciudadano 

del centro poblado Chumbao. 
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Anexo 09: Base de datos. 
G

é
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d
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u
c
c
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n
 

V1: Participación ciudadana V2: Gestión institucional  

 

 

P
1 

P
2 

P
3 

P4 P5 P6 P7 P8 
P
9 

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 
P2
8 

P2
9 

P3
0 

P31 P32  

2 2 1 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 4 3 2 2 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 4 3 5 3 2 2 
 

1 2 2 4 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 
 

2 2 2 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2 1 2 1 3 2 5 2 3 3 3 3 4 3 
 

1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
 

1 1 3 4 2 1 3 2 1 3 1 1 4 3 2 1 3 1 1 1 1 3 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 4 1 4 2 
 

2 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 
 

2 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 2 1 
 

1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
 

2 2 4 4 3 1 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 
 

1 3 4 2 1 2 3 4 1 3 4 3 1 5 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 4 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 4 
 

1 1 4 2 2 1 3 4 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 3 3 1 1 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 2 4 3 1 1 2 3 1 3 1 3 1 3 4 5 3 3 2 2 4 5 5 1 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 
 

1 1 4 4 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 
 

1 1 4 3 3 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 
 

1 2 2 4 1 1 2 1 1 3 1 3 2 2 3 4 3 2 1 1 2 3 2 3 1 1 3 4 4 1 3 4 4 3 3 2 
 

1 1 3 4 3 4 1 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 1 3 2 3 4 2 2 2 5 1 3 2 
 

2 1 4 4 2 1 5 5 3 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
 

1 1 2 4 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 4 5 3 4 4 3 
 

2 1 3 4 1 1 3 3 2 3 1 4 1 4 1 2 3 3 3 2 1 2 2 4 2 1 2 2 3 3 4 4 2 5 5 4 
 

1 1 4 3 3 1 5 3 1 5 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5 3 5 5 
 

2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 2 
 

1 1 2 4 1 5 1 1 2 3 1 4 2 2 2 3 4 3 5 4 4 1 1 4 5 4 5 4 4 5 5 3 3 5 3 1 
 

2 1 3 4 3 1 4 4 2 1 1 1 1 5 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 4 3 
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2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 2 4 5 5 2 2 4 5 1 5 
 

1 3 3 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

2 1 4 4 3 1 1 1 3 1 1 1 5 5 1 1 3 3 1 1 2 4 1 1 1 2 1 3 4 1 1 1 5 3 4 4 
 

1 1 4 4 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 4 1 3 1 
 

1 2 3 4 5 1 4 1 1 4 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 5 3 1 5 4 
 

1 3 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 5 5 1 4 1 5 1 5 1 5 5 4 1 1 5 4 2 1 5 5 
 

2 2 1 3 5 1 1 1 1 1 1 3 1 5 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 
 

2 1 2 4 3 1 3 3 3 4 1 3 1 3 3 3 2 4 3 1 1 5 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 1 4 4 3 
 

1 2 3 4 3 1 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 4 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
 

1 1 4 4 3 2 1 2 1 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
 

2 1 4 4 3 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 4 2 1 2 2 4 3 1 1 
 

1 2 3 2 5 1 1 2 1 3 3 1 4 1 4 3 5 3 1 2 4 5 4 2 4 3 3 1 3 2 2 2 5 1 2 3 
 

1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
 

2 3 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 1 
 

1 2 2 4 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3 1 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 4 5 1 2 4 3 
 

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
 

2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 1 4 2 1 1 2 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 5 3 
 

2 2 2 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 5 1 3 3 1 5 3 5 1 5 5 1 5 5 5 
 

1 3 2 1 5 1 3 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 5 1 
 

1 1 2 3 3 1 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 
 

2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 5 1 2 1 1 3 1 3 1 3 2 4 2 3 2 
 

2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 5 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 1 
 

1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 5 5 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 4 2 
 

2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 
 

1 2 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 
 

1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 
 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 
 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
 

1 1 2 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 3 3 2 
 

2 1 2 4 3 1 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
 

1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 5 2 2 2 
 

1 3 2 2 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 1 2 5 5 5 5 1 1 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
 

1 1 3 4 3 2 2 3 4 2 2 1 1 4 2 3 3 3 1 1 3 4 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 
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2 2 4 4 1 1 2 2 3 5 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 4 2 2 2 
 

1 1 2 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 
 

2 1 3 4 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 4 3 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
 

1 1 2 4 1 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 2 1 3 2 
 

1 1 4 4 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 2 2 
 

2 4 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 
 

2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 5 5 1 3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 
 

1 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 5 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 
 

1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 1 1 1 
 

2 2 2 2 1 1 5 5 1 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 3 3 2 
 

2 1 2 2 1 1 4 4 1 1 2 2 3 3 3 2 5 5 2 3 1 5 5 3 2 1 3 3 3 1 5 4 3 2 2 2 
 

1 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
 

2 1 3 4 1 4 4 2 2 1 1 2 3 3 2 5 5 5 1 1 1 3 1 1 2 1 3 5 4 1 4 3 5 3 3 2 
 

1 2 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 3 2 1 4 3 3 2 2 2 
 

2 1 3 4 5 5 5 5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 1 2 1 2 3 3 4 1 3 2 2 2 2 
 

 

 


