
 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

 

 

 

 

 

Tesis 

Gestión Municipal y Participación Ciudadana en el Centro    

Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017 

 

Presentada por: 

 Bach. Diceret Karito ANDRADE LÓPEZ 

 Bach. Deysi Brigette ASIS NAPURI DE FALVY 

 

Asesor: 

Dr. Héctor Florencio, ROMERO ALVA. 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Sociología 

HUACHO – PERÚ 

2017 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Municipal y Participación Ciudadana en el Centro 

Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. Héctor Florencio, ROMERO ALVA 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

M(o). Wilfredo BRITO VEGA 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Isabel CELEDONIO DIAZ 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

Lic. Víctor Gerónimo. OVIEDO ALDAVE 

Vocal 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

  Agradezco a Dios por haberme brindado una 

familia maravillosa quienes han creído en mí 

siempre, dándome ejemplo de superación, 

humildad y sacrificio, enseñándome a valorar 

todo lo que tengo.  

  A todos ellos dedico este presente trabajo, 

porque han fomentado en mí, el deseo de 

superación y el triunfo en la vida, lo que ha 

contribuido a la consecución de este logro. 

Espero contar siempre con su valioso e 

incondicional apoyo.  

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Dr. Héctor Florencio, Romero Alva, asesor de la presente Tesis. 

   A las personas que contribuyeron en nuestra realización profesional, que nos han 

apoyado incondicionalmente para alcanzar nuestras metas, razones primordiales en 

nuestras vidas.  

  A la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión por su compromiso con el 

aprendizaje del estudiante y a los docentes que con su profesionalismo y experiencia nos 

motivó a seguir adelante para lograr el éxito profesional. 

 

 

 

  



vii 

 

 

ÍNDICE 

 
PORTADA ............................................................................................................................. i 

TITULO ................................................................................................................................. ii 

ASESOR ............................................................................................................................... iii 

MIEMBROS DEL JURADO ............................................................................................... iv 

DEDICATORIA .................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................ vi 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................ vii 

RESUMEN ........................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ........................................................................................................................ xii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 3 

Capítulo I ............................................................................................................................... 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................. 4 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática ............................................................... 4 

1.2  Formulación del Problema ...................................................................................... 8 

1.2.1  Problema General: ........................................................................................... 8 

1.2.2 Problemas Específicos: .................................................................................... 8 

1.3 Objetivos de la Investigación: ................................................................................. 8 

1.3.1 Objetivo General: ............................................................................................ 8 

1.3.2 Objetivos Específicos: ..................................................................................... 8 

1.4 Importancia y alcance de la investigación .............................................................. 9 

1.4.1 Importancia: .......................................................................................................... 9 

1.4.2  Alcance: ........................................................................................................... 9 

Capitulo II ............................................................................................................................ 10 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 10 

2.1 Antecedentes de la Investigación .......................................................................... 10 

2.2. Bases Teóricas ...................................................................................................... 17 

2.2.1. Gestión Municipal (V1) ................................................................................. 17 

2.4 Definición de Hipótesis......................................................................................... 42 

2.4.1 Hipótesis General .......................................................................................... 42 

2.4.2 Hipótesis Específica ...................................................................................... 42 

Capitulo III .......................................................................................................................... 43 

METODOLOGÍA ................................................................................................................ 43 

3.1. Diseño metodológico ............................................................................................ 43 

3.1.1. Tipo y nivel de investigación: ....................................................................... 43 



viii 

 

 

3.1.2. Enfoque .......................................................................................................... 43 

3.2. Población y Muestra ............................................................................................. 44 

3.3. Operacionalización de variables e indicadores ...................................................... 46 

3.3.1    Operacionalización de la variable 1 .................................................................. 46 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ............................................... 48 

3.4.1. Técnicas de Emplear ...................................................................................... 48 

3.4.2. Descripción de los Instrumentos.................................................................... 48 

3.5. Técnicas para el Procesamiento de la Información............................................... 48 

Capitulo IV .......................................................................................................................... 49 

RESULTADOS ................................................................................................................... 49 

4.1. Presentación de Tablas, Gráficos e Interpretaciones ............................................ 49 

4.2. Contrastación de las Hipótesis .............................................................................. 71 

Capitulo V. Discusión, conclusiones y recomendaciones ................................................... 84 

5.1 Discusiones ................................................................................................................ 84 

5.2 Conclusiones .............................................................................................................. 88 

5.3 Recomendaciones ................................................................................................. 89 

Capítulo VI .......................................................................................................................... 90 

FUENTES DE INFORMACIÓN ........................................................................................ 90 

5.1. Fuentes bibliográficas ........................................................................................... 90 

5.2. Fuentes Digitales ................................................................................................... 90 

Anexos 

ANEXO I: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANEXOS II: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

ANEXOS III: MAPA DE UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACION 

  



ix 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Encuestada, según sexo ......................................................................................... 49 

Tabla 2: Encuestados, según edad. ...................................................................................... 50 

Tabla 3: Estado civil de los encuestados ............................................................................. 51 

Tabla 4: Nivel de instrucción de los encuestados ................................................................ 52 

Tabla 5: Plan estratégico de la Municipalidad..................................................................... 53 

Tabla 6: Objetivos claros de la Municipalidad Distrital. ..................................................... 54 

Tabla 7: Prestación de servicios de la Municipalidad Distrital. .......................................... 55 

Tabla 8: Decisiones Municipales ......................................................................................... 56 

Tabla 9: Manejo de los recursos de la Municipalidad ......................................................... 57 

Tabla 10: Organización Municipal Distrital ........................................................................ 58 

Tabla 11: Atención en las oficinas de la Municipalidad ..................................................... 59 

Tabla 12: Pago de impuesto predial y arbitrios ................................................................... 60 

Tabla 13: Inversión de la Municipalidad en su comunidad. ................................................ 61 

Tabla 14: Administra bien los recursos. .............................................................................. 62 

Tabla 15: Su comunidad ha sido beneficiado. ..................................................................... 63 

Tabla 16: Su comunidad esta organizada ............................................................................ 64 

Tabla 17: Organización de su comunidad ........................................................................... 65 

Tabla 18:Se hace uso de la concertación por parte de la municipalidad. ............................ 66 

Tabla 19: Organización de su comunidad. .......................................................................... 67 

Tabla 20: Participación en los cabildos abiertos. ................................................................ 68 

Tabla 21: Propuestas de alternativas de solución. ............................................................... 69 

Tabla 22: Brinda opiniones constantemente. ....................................................................... 70 

Tabla 23: Número de casos analizados................................................................................ 71 

Tabla 24: Contingencia para pruebas estadísticas de asociación e independencia .............. 72 

Tabla 25: Resultados de pruebas de asociación e independencia ........................................ 72 

Tabla 26: Resultados de pruebas de asociación e independencia ........................................ 73 

Tabla 27: Tabla de contingencia para pruebas estadísticas de asociación e independencia 75 

Tabla 28: Resultados de pruebas de asociación e independencia ........................................ 75 

Tabla 29: Resultados de la prueba de magnitud de la asociación ....................................... 76 

Tabla 30: Contingencia para pruebas estadísticas de asociación e independencia. ............. 78 

Tabla 31:  Resultados de pruebas de asociación e independencia ....................................... 78 

Tabla 32: Resultado de la prueba de magnitud de asociación ............................................. 79 

Tabla 33: Contingencia para pruebas estadísticas de asociación e independencia .............. 81 

Tabla 34: Resultados de pruebas de asociación e independencia ........................................ 81 

Tabla 35: Resultado de la prueba de magnitud de asociación ............................................. 82 

 

  



x 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Encuestados, según sexo .................................................................................... 49 

 Gráfico 2: Encuestados, según edad ................................................................................... 50 

Gráfico 3: Estado civil de los encuestados .......................................................................... 51 

Gráfico 4:Nivel de instrucción de los encuestados .............................................................. 52 

Gráfico 5: Plan estratégico de encuestados. ........................................................................ 53 

Gráfico 6: Objetivos claros de la Municipalidad Distrital ................................................... 54 

Gráfico 7: Prestación de servicios de la Municipalidad Distrital. ....................................... 55 

Gráfico 8: Decisiones Municipales...................................................................................... 56 

Gráfico 9: Prestación de servicios de la Municipalidad Distrital. ....................................... 57 

Gráfico 10: Organización Municipal Distrital. .................................................................... 58 

Gráfico 11: Atención en las oficinas de la municipalidad. .................................................. 59 

Gráfico 12: Pago del impuesto predial y arbitrio ................................................................ 60 

Gráfico 13: Inversión de la Municipalidad en su comunidad. ............................................. 61 

Gráfico 14: Administra bien los recursos. ........................................................................... 62 

Gráfico 15: Su comunidad ha sido beneficiada. .................................................................. 63 

Gráfico 16: Su comunidad esta organizada ......................................................................... 64 

Gráfico 17: Organización de su comunidad. ....................................................................... 65 

Gráfico 18: Se hace uso de la concertación por parte de la municipalidad. ........................ 66 

Gráfico 19: Organización de su comunidad ........................................................................ 67 

Gráfico 20: Participación en los cabildos abiertos. ............................................................. 68 

Gráfico 21: Propuestas de alternativas de solución. ............................................................ 69 

Gráfico 22: Brinda opiniones constantemente ..................................................................... 70 

Gráfico 23: Diagrama de barras agrupadas con frecuencias absolutas ............................... 76 

Gráfico 24: Diagrama de barras agrupadas con frecuencias absolutas ............................... 79 

Gráfico 25: Diagrama de barras agrupadas con frecuencias absolutas ............................... 82 

 

  

file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895302
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895304
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895305
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895307
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895308
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895309
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895310
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895311
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895312
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895313
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895314
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895315
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895316
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895317
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895318
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895319
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895320
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895321
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895322
file:///C:/Users/01/Documents/TESIS%20BORRADOR%20-DEY-%20Y-%20DICERET%20final%20(Autoguardado).docx%23_Toc510895323


xi 

 

 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre la gestión municipal y participación 

ciudadana en el centro poblado la Minka del distrito de Supe para el año 2017. Métodos:  

el  diseño   metodológico   planteado   fue  no   experimental,  transversal  correlacional 

de  enfoque cuantitativo, en  una  muestra  de  82 ciudadanos, la población de estudio 

fueron 545 pobladores del centro poblado mediante el muestreo probabilístico, se utilizó 

el instrumento de medición de actitudes de escala Likert. Considerándose como 

dimensiones pensamiento estratégico, compromiso, la confiabilidad de los instrumentos 

fue valido mediante el coeficiente alfa de crombasch (0,919) la prueba de Rho de 

spearman. Resultados: los resultados muestran que el mayor porcentaje (53%) de 

pobladores respondieron que si ha sido beneficiado alguna vez por obras y proyectos con 

un 64,6 %. Conclusión: los resultados obtenidos demuestran que existe una correlación 

positiva significativa medianamente fuerte entre la participación ciudadana y la gestión 

municipal (Rho=0,542; p=0.00<0,05).  

 

Palabras Claves: Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión Municipal Y 

Participación Ciudadana.  
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ABSTRACT 

Objective: of this research was to: Determine the relationship between municipal 

management and citizen participation in the Minka town center of the district of Supe for the 

year 2017. Methods: the proposed methodological design was non-experimental, 

correlational cross-sectional quantitative approach, in a sample of 82 citizens, the study 

population were 545 inhabitants of the populated center through probabilistic sampling, the 

instrument was used to measure attitudes Likert scale. Considering as dimensions strategic 

thinking, commitment, the reliability of the instruments was validated by the alpha 

coefficient of crombasch (0.919) the Rho test of spearman. 

 Results: the results show that the highest percentage (53%) of residents responded that if 

they have ever been benefited by works and projects with 64.6%. Conclusion: the results 

obtained show that there is a significant positive correlation between strong citizen 

participation and municipal management (Rho = 0.542, p = 0.00 <0.05). 

 

 

Keywords: Administrative Management, Financial Management, Institutional 

Management, Municipal Management And Citizen Participation. 
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INTRODUCCIÓN 

La Tesis se podrá ver la perspectiva Mundial, Nacional y Local sobre la relación que 

exista entre la Gestión Municipal y la participación ciudadana, ya que nuestro tema de tesis 

de investigación es: GESTIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

CENTRO POBLADO LA MINKA - DISTRITO DE SUPE, 2017, así mismo el objetivo 

general de nuestra investigación es: Establecer que relación existe entre la gestión municipal 

y participación ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017. Que 

cuenta a la vez con tres objetivos específicos: 

 Determinar qué relación existe entre la Gestión Administrativa y la Participación 

Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017. 

 Determinar qué relación existe entre la Gestión Financiera y la Participación de 

Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017. 

 Determinar qué relación existe entre la Gestión Institucional y la Participación 

Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017. 

La importancia de la relación entre la Gestión Municipal y La Participación 

Ciudadana radica en que en la actualidad el Estado es Democrático, nosotros los ciudadanos 

debemos de involucrarnos más para ser considerados como voto de la población en las 

decisiones de la Gestión Pública. 
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Así mismo, para el desarrollo de la Tesis de investigación nos hemos centrado en 

las fases de método científico donde cada fase guarda o tiene relación con el precedente, 

siendo estructurada de la siguiente manera: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema 

Capítulo II: Marco Teórico 

Capítulo III: Metodología  

Capítulo IV: Resultados  

Capítulo V: Discusión, Conclusión y Recomendaciones.  

Capítulo VI: Fuentes de Información 

Anexos 
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PRESENTACIÓN 

 

Presentamos nuestra Tesis, realizado para la obtención del grado de Licenciatura en 

Sociología, con el apoyo de los docentes de la Escuela Profesional de Sociología de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.  

Nuestra Tesis de investigación, será de mucha utilidad para los Estudiantes de la 

carrera de sociología, así poder estar a su disposición en la biblioteca de la escuela para 

que puedan acceder a ella, así mismo poder realizar más trabajos de Investigación sobre 

el tema, podrían tomarlo como antecedente de investigación local para su marco teórico. 

Los beneficiados con esta Tesis serán también los habitantes del Centro Poblado La 

Minka y la Municipalidad Distrital, la primera porque a través de nuestro instrumento de 

recolección de datos podrán hacer llegar su perspectiva para la iniciación sobre la gestión 

a la municipalidad distrital y la segunda porque le ayudará a conocer la perspectiva de los 

ciudadanos de La Minka sobre su gestión actual para que puedan mejorar las condiciones 

de atención hacia dichos ciudadanos. 
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Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Las municipalidades, lo que se haga o deje de hacer en ellas, ese será el país. 

Esta expresión se debió a que, en toda la vida republicana, los principales problemas 

del país no se pudieron resolver, si no por el contrario desmejoraron. 

A partir de entonces, en todos los espacios de éste nivel de gobierno y en las 

academias, se debate intensamente sobre su modernización a partir de una nueva 

visión de sus gestores, en este contexto juegan papel protagónico los ciudadanos. 

Sin la participación decidida y activa de los ciudadanos, no se podrá impulsar el 

desarrollo de las ciudades, además, de poder constituir una fuerza impulsora de 

gobernabilidad y de un compromiso moral. 

La participación ciudadana cada día está decayendo debido a que no se 

complementan los mecanismos de consulta existentes, estableciendo 

procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar 

consultas públicas. 
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Para eso debemos de fortalecer y continuar implementando mecanismos que 

alienten a las organizaciones de la sociedad. Así mismo poder trabajar manteniendo 

un orden establecido con las municipalidades. De la misma forma de poder ser parte 

de la gestión que se realizan en nuestra localidad ya sea urbana o rural.  

Según Masa Castillo, (lima 2004), señala que la gestión municipal facilita la 

cooperación eficiente en los diferentes niveles de la administración pública, tanto 

horizontal (dentro de la propia municipalidad y con los diferentes actores sociales 

locales). Como verticalmente (entre los distintos ejes administr7ativos que 

constituye la organización territorial del estado). Esta capacidad de gestión se 

reflejara en un eficiente servicio al ciudadano, resolviendo con rapidez los procesos 

y trámites administrativos que involucra a la municipalidad.  

Va Lespin (2000: 161) señala que “apostar por la participación ciudadana 

supone iniciar el camino para resolver, de manera dinámica, los problemas que 

afectan a las capacidades de representación, gobernabilidad y legitimidad en las 

democracias actuales. 

La gran ironía de la democracia de nuestros días, como señala Vallespin 

(2000: 161), es que se ha convertido en el único sistema de gobierno legítimo justo 

en el momento que no es posible. La democracia se alimenta del capital de confianza 

de las personas en el futuro y en su propia capacidad de acción. “La participación, 

es un elemento que atraviesa valores y presupuestos fundamentales de nuestras 

vidas, al encontrar relación con la democracia directa, el ejercicio de la ciudadanía, 

la consecución de los derechos, el desarrollo social, la calidad de servicios públicos, 

la autonomía, la independencia, el poder, la colectividad, la resolución de conflictos, 

etc.”; participar presupone ser parte (de un Sistema, de una red), estar en un entorno 
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social, sentirse parte de una comunidad o grupo y tomar parte en las decisiones y 

tener parte de poder. De esta forma, la participación y el desarrollo social son 

inseparables para ofrecer un proceso a escala humana (…)  

La desconcentración y descentralización potencia los recursos sinérgicos y 

la participación desde el comienzo y durante todo el proceso permite estimular y 

generar un desarrollo sano, transversal, autodependiente, estimulador y 

participativo. Como señalan algunos autores (Cartina, 1997; Max-neef 1994; 

Elizalde, 2000. 

Alguacil, 2008, entre otros) y los diferentes informes sobre Desarrollo 

Humano, es necesario más sociedad para gobernar el futuro. Es necesario fomentar 

la capacidad mediante el empoderamiento de las personas y las instituciones, a 

través de procesos de diálogo entre los diferentes actores desde una perspectiva 

auténticamente democrática.” (Pastor, 2009) 

“La Ley Orgánica de Municipalidades establece, en su título preliminar, los 

aspectos que dan sustento a la participación en la gestión municipal. Así, parte de 

la definición del gobierno local radica en su carácter de entidad que canaliza la 

participación ciudadana en los asuntos públicos, con el objetivo de cumplir parte de 

su Misión (finalidad en la Ley), que es la de representar adecuadamente a la 

población. 

La autoridad municipal, sustenta su legitimidad para gobernar en la voluntad 

popular, por tanto, debe ejercer sus competencias y funciones en una relación 

armoniosa con la población por medio de la existencia de mecanismos de 

participación, información y transparencia. (MUNICIPIO AL DIA, 2014). El poder 

local en la actualidad está muy frágil, aunque haya todo un discurso y las acciones 
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que traten de demostrar lo contrario. Es necesario acordarnos también que este 

poder está basado “y vive de” un territorio y en un tiempo determinado.  

En Brasil, en los municipios, se tiene que elegir alcaldes y ediles a cada 

cuatro años, con derecho a una reelección consecutiva. En este período 

determinado, los gobernantes tienen que responder a las demandas y presiones 

colectivas locales, sea de un grupo social o de muchos. No pasa lo mismo con los 

que tienen el poder Financiero. Según ha destacado Harvey (2004, p.32), ellos 

responden a grupos, pero en espacio y tiempo continuos, lo que es muy distinto. 

(Pintaudi, 2005). 

En caso de la gestión Municipal del Distrital de Supe del centro poblado de 

supe, no se ha establecido ninguna Ordenanza Municipal que pueda ser aplicado en 

dicho distrito donde se establece la participación individual y colectiva de los 

ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural de la nación abriendo 

más espacios de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para 

fortalecer el desarrollo local integral. 

Debido a esto hoy en día la participación ha cobrado un mayor nivel en los 

locales de las municipalidades, a través de diversos mecanismos que permiten una 

mayor relación entre las autoridades y los ciudadanos para mejorar la localidad. 
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1.2  Formulación del Problema 

 1.2.1  Problema General: 

 ¿Qué relación existe entre la Gestión Municipal y Participación 

Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017? 

1.2.2 Problemas Específicos: 

 ¿ Qué relación existe entre la Gestión Administrativa y la Participación 

Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017? 

 ¿Qué relación existe entre la Gestión Financiera y la Participación 

Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017? 

 ¿ Qué relación existe entre la Gestión Institucional y la Participación 

Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación: 

1.3.1 Objetivo General: 

 Establecer qué relación existe entre la Gestión Municipal y Participación 

Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar qué relación existe entre la Gestión Administrativa y la 

Participación Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de 

Supe, 2017? 

 Determinar qué relación existe entre la Gestión Financiera y la 

Participación Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de 

Supe, 2017? 
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 Determinar qué relación existe entre la Gestión Institucional y la 

Participación Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de 

Supe, 2017 

 

 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

1.4.1 Importancia:  

La importancia del presente trabajo de Investigación es poder conocer 

la gestión municipal y su relación con la participación ciudadana, para 

contribuir la mejora de la Gestión Municipal, así mismo le permitirá conocer 

un poco más sobre la opinión de las personas del Centro Poblado La Minka, 

con respecto a la Gestión Municipal. 

1.4.2  Alcance:  

La investigación abarca en el Centro Poblado - La Minka ubicado en 

el Distrito de Supe. 
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Capitulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Santana, G. (2012n ). Instrumentos de planificación de la gestión municipal 

chilena (Tesis de Licenciatura). Universidad Austral de Chile, Chile. 

Santana, se planteó el objetivo describir los instrumentos de planificación con 

los cuales cuentan los municipios en Chile, para el desarrollo de su gestión, como se 

elaboran dichos instrumentos, cuáles son sus principales características y a su vez 

mostrar cómo se ha ido incorporando la participación de la comunidad en su 

gestación, siendo la investigación de tipo descriptiva, en una muestra de dos 

municipalidades, la Municipalidad de Quinchao, en donde realiza el estudio de la 

estructura y evolución del presupuesto municipal y la Municipalidad de Puerto 

Montt, en donde el estudio se concentró en el análisis de la experiencia de este 

municipio en la implementación del presupuesto participativo, llegando a la 

conclusión de que los diversos instrumentos de la gestión municipal deben 

necesariamente estar en sintonía entre sí, de esta forma los Planes de Desarrollo 

Local (PLADECOS), el PLADECO como el Plan Regulador, ya que de esta forma 
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dichos instrumentos contribuirán a una gestión local más eficiente, oportuna y de 

mayor impacto territorial, también, para que la comunidad se sienta partícipe de la 

gestión que desarrolla su municipio, es imprescindible que sean incorporados en los 

procesos de planificación. 

Tinoco R. (2003). Modelo de gestión municipal basado en los principios de 

la Ingeniería Política (Tesis de Maestría)- Universidad del Pacifico Lima. 

Tinoco plante el objetivo de Formular un modelo de gestión municipal basado 

en los principios de la ingeniería política. Teniendo el tipo de la investigación de 

este trabajo se desarrollará como una investigación descriptiva no experimental, Se 

ha considerado la población de estudio o muestra a un solo gobierno municipal 

distrital. Para el diseño muestral se determinó de manera intencional por las 

facilidades administrativas a la Municipalidad de Santiago de Surco. Es importante 

analizar y evaluar los antecedentes de la teoría de modelos de gestión existente que 

nos permita adecuar y diseñar para el caso de la gestión municipal. Los autores de la 

Administración aplican el análisis de las cuatro áreas: planear, organizar, dirigir y 

controlar. Sin embargo, se necesita una aproximación teórica sobre un modelo de 

gestión. 

El modelo de gestión municipal parte del esquema básico de hallar indicadores 

que permitan mejorar los procesos de gestión para obtener logros en la satisfacción 

de los ciudadanos con los servicios municipales prestados Llegando a la conclusión 

Los procesos municipales son una serie sistemática de actividades dirigidas al logro 

de un objetivo. La relación tareas trabajos actividades operaciones procesos mejora 

de procesos conforma la gestión óptima. 
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Jara, T. (2008). Influencia de gestión municipal en la recaudación y evasión 

tributaria en las distritales de la provincia de barranca, Perú (Tesis Licenciatura). 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú. 

Jara Tito, se planteó el objetivo determinar en qué medida la gestión municipal 

influye en la evasión y recaudación tributaria en las Municipalidades Distritales de 

la Provincia de Barranca, obteniendo la investigación de tipo correlacional y 

aplicada y el diseño utilizado es de tipo no experimental y transversal, en una 

muestra de 821 personas de las municipalidades distrital de la provincia de 

Barranca, llegando a la conclusión de que la gestión municipal incide directamente 

en la recaudación y evasión tributaria en las municipalidades distritales de la 

provincia de barranca, puesto que cuanto más alta es la tasa de aprobación de la 

gestión municipal, más alta es la tasa de contribuyentes que pagan sus deudas 

municipales (recaudación), y menos tasa de contribuyentes que no pagan son los 

(evasión). 

Azañero, y Espada, N. (2010). Gestión Municipal y Desarrollo en el Distrito 

de Ámbar Durante los años 2007 – 2009 (Tesis Licenciatura). Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú. 

Azañero y Espada, se plantearon el objetivo conocer y explicar de qué manera 

la gestión municipal, promueve el desarrollo local en el distrito de Ámbar En los 

años2007-2009, a partir del diagnóstico de sus dimensiones con el objetivo que dará 

a conocer soluciones precisas, obteniendo la investigación de nivel descriptivo, 

explicativo y correlacional y tipo de investigación aplicada, teniendo su muestra 296 

personas mayores de edad, que viven permanentemente en Ámbar, llegando a la 

conclusión de que la gestión municipal del distrito de Ámbar, no genera un 
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desarrollo local integral en los diferentes sectores sociales, económico productiva, 

política, identidad y sistémica, configurando un modelo de gestión tradicional, donde 

las decisiones la toma el consejo municipal, desperdiciando los aportes y 

potencialidades humanas, también la municipalidad distrital de Ámbar se 

desenvuelve dentro de un enfoque de administración tradicional que soslaya su 

función de impulsar la integración y participación de sus ciudadanos, así mismo 

carece de personal calificado que motive e incentive a la ciudadanía a participar en 

la gestión municipal por último la municipalidad de Ámbar no dialoga, concreta ni 

mucho menos apoya a los agentes del sector productivo a mejorar la calidad de la 

producción de sus productos para ser competitivos en el mercado de esta manera 

contribuir a incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Edgar W. (2012) “Nivel de conocimiento de participación ciudadana en el 

presupuesto participativo de lima cercado” (obtener la licenciatura), presentado por 

Chavarría Díaz, En la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

Lima- Perú.  

Edgar, tiene como objetivo general demostrar que el bajo nivel de 

conocimiento de participación ciudadana condiciona un bajo nivel de Intervención 

en los procesos del Presupuesto Participativo 2012 de Lima Cercado. El tipo de 

estudio que se utilizó es: Descriptiva, correlacional no experimental. Utilizando en 

la investigación el método general y el método particular o específico. Deductivo-

Inductivo.  

Tomando como muestra a 86 personas que participaron en el Presupuesto 

Participativo del 2012 de Lima Cercado, a los cuales se les aplico el Cuestionario.  
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Llegando a la conclusión que el Presupuesto Participativo 2012 de Lima 

Cercado, se constituyó como un proceso inédito para los vecinos y en el mismo se 

terminaron por subrayar claras limitaciones, como una escasa experiencia de los 

representantes de la sociedad civil; limitado conocimiento de los procesos de 

inversión pública por parte de los dirigentes sociales; y algunos anquilosamientos en 

cargos vecinales son algunos aspectos que deben ser superados para los siguientes 

procesos. 

James Joseph N.G (2006) Desarrollo de la Participación Ciudadana en los 

Procesos de Control Social de la Gestión Municipal en el Distrito de Comas, Lima, 

Perú, (Tesis de maestría) Perú. 

James se planteó el objetivo Describir el desarrollo de los procesos de la 

participación ciudadana y la percepción de los pobladores en los procesos de control 

social de la gestión municipal, obteniendo la investigación descriptivo de estudio 

exploratorio obteniendo Finalmente de tipo cualitativa y La muestra de estudio 

estuvo compuesta por 214 personas, de ambos sexos, entre pobladores de 

organizaciones sociales que coordinan con los programas de participación ciudadana 

de ONG, pobladores en general que participan en organizaciones sociales y el grupo 

de funcionarios y empleados municipales del distrito de Comas.  

Llegando a la Conclusión que a nivel general, los pobladores esperan una 

mayor difusión y capacitación sobre los procesos participativos y la transparencia en 

la gestión municipal. Quieren estar debidamente informados para asumir su rol con 

responsabilidad y conociendo sus deberes y derechos.  

Los procesos de participación ciudadana están evolucionando junto con las 

capacidades de los líderes y dirigentes de las organizaciones sociales. Las normas y 
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reglamentos tendrían que ser modificados cada cierto tiempo para reflejar las 

habilidades y voluntad de la población. 

Velásquez, A. (2002). Participación ciudadana en la gestión municipal del 

distrito de Santa María. (Tesis). Universidad de Cotopaxi, España.  

Velásquez, A. Señala que los factores limitantes de la participación ciudadana 

en el distrito de Santa María, se traduce en el desconocimiento de los mecanismos 

de involucramiento de la población en la gestión municipal, reflejada en los 

siguientes hechos.  

El concejo municipal obedece al enfoque de democracia directa, cuya vigencia 

histórica en las décadas del 60 y 70, concebía la participación de la población en 

términos de sufragio para la elección de los representantes.  

Espinosa, P. (2010). El Quinto Poder del Estado “Participación Ciudadana” 

en la Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana dentro de 

Contraloría General del Estado Regional Nº 09 (Tesis Licenciatura). Universidad 

Técnica de Cotopaxi, España. 

Espinosa se planteó el objetivo proponer un Seminario Taller dirigido a los 

funcionarios de la Contraloría General del Estado Regional N° 09, a fin de que 

conozcan las actividades que realiza la participación ciudadana y control social; las 

funciones que desempeña el consejo de participación Ciudadana y control social 

dentro de la dirección de asuntos éticos y participación ciudadana de la contraloría 

general del Estado Regional N° 09, según la constitución política del Ecuador, la 

investigación se desarrolla de forma descriptiva y no experimental, llegando a la 

conclusión de que existe aún mucho desconocimiento sobre el rol de la participación 
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ciudadana en el control social y las personas reaccionan con medidas de protección 

ante interrogantes de algo que no conocen. 

Rodríguez, E. (2007). Papel de la Participación Ciudadana 

Descentralización: El caso de la Región Ica (Tesis de Maestría). Pontifica 

Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

Rodríguez, se planteó el objetivo analizar si la institucional y normatividad 

participativa vienen contribuyendo a impulsar el proceso de descentralización, 

llegando a la conclusión de que la participación ciudadana en la Región Ica está 

sustentada a nivel de la sociedad civil y política por una frondosa red de instituciones 

tradicionales y otras nuevas nacidas en el marco de la democratización de los 2000, 

las cuales a nivel organizativo muestran debilidad para expresar y canalizar las 

demandas de sus integrantes y, en el plano político, igualmente tienen serias 

limitaciones para representar los intereses de la población.  

Trelles, M. (2010). Participación Ciudadana de las Mujeres de 

Organizaciones Sociales en las Localidades de Ate, El Agustino y Santa Anita 

(Tesis Maestría). Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.  

Trelles, se planteó el objetivo analizar la participación de las mujeres en los 

espacios de concertación y dialogo local a fin de incorporar nuevos alcances en los 

procesos de democracia participativa y gobernabilidad local, que se traduzcan luego 

en medidas concretas en pro de la participación, utilizando el enfoque cualitativo, 

llegando a la conclusión de que la oleada de democratización en los 80 y, que en los 

años 90 fuera la democracia la forma política hegemónica que se daba en los países 

de la región influencio en los diferentes gobiernos de América Latina, para la 
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implementación de procesos de descentralización con un eje transversal de 

participación ciudadana. 

Carrasco, L. (2011). El rol de la comunicación en los procesos de 

participación ciudadana a nivel local: El caso del distrito de Barranco (Tesis de 

Licenciatura). Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

Carrasco, se planteó el objetivo identificar y describir el rol de la comunicación 

en los procesos de participación ciudadana en el distrito de Barranco, utilizando el 

nivel de investigación exploratoria y descriptiva, metodología cualitativa, llegando 

a la conclusión de que los espacios alternativos de participación reúnen una serie de 

condiciones que alientan la comunicación relacional entre los vecinos. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Gestión Municipal (V1) 

Concepto: La gestión municipal comprende las acciones que realizan las 

dependencias y organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y 

cumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante 

las interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros. 

 “La gestión es una actividad importante que desarrollan los gobiernos locales para 

atender y resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de 

ella se generan y establecen las relaciones del gobierno con la comunidad y con otras 

instancias administrativas de los gobiernos nacional y regional. 

 Elaboración de planes, programas de trabajo y reglas claras para el 

funcionamiento de la administración pública municipal. 
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 Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y 

empleados municipales en sus cargos o puestos. 

 Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos 

de trabajo. 

 Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras 

municipales”. (Alejandro T.F, 2013) 

“La Gestión Municipal, implica el desarrollo un conjunto de actividades, 

estrategias y técnicas idóneas que permitan desarrollarse internamente y proyectarse 

a la comunidad la imagen de un gobierno edil serio, responsable, moderno, eficaz y 

eficiente a tono con las expectativas de la población, es así que los Instrumentos de 

Gestión, vienen a ser aquellos documentos en los que se plasman todas las 

actividades de fortalecimiento y desarrollo Institucional, transparencia en la gestión, 

desarrollo económico local, servicios municipales, democratización de la gestión, 

desarrollo humano y promoción social entre otras.” (Suller, 2008). 

Diagnóstico de Gestión Municipal: tiene como objetivo desarrollar un 

análisis situacional interno y externo de las municipalidades provinciales, a partir 

del cual se determina entre otros la problemática institucional, sus fortalezas y 

debilidades, así como las oportunidades y amenazas que hoy registran los gobiernos 

locales. 

Las instituciones municipales son organizaciones formales y sistemas 

sociales, por lo que debe ser abordado en los conceptos de las ciencias 

administrativas, sin embargo, los sociólogos han hecho aportes significativos el 

manejo de las organizaciones.  
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Gestión Administrativa. Establece la organización dentro de la 

municipalidad y herramientas que permitan administrar coherentemente el accionar 

municipal, llámense organimetria, analística, documentación municipal, la 

administración administrativa implica: 

A). Organización Municipal.- es un proceso permanente y sistemático que 

consiste en ordenar las funciones y estructuras de las municipalidades tratando de 

lograr una administración eficiente y oportuna, que permite proveer una Óptima 

prestación de servicios a la localidad en su ámbito jurisdiccional.  

La organización no es un fin en sí mismo, sino un medio. Es una respuesta a 

la preocupación de cómo debe de actuar la municipalidad para hacer frente al reto 

del desarrollo local.  

B). Instrumentos de Gestión en la Organización Municipal.- todas las 

municipalidades sin excepción (provinciales y distritales), deberían de contar 

obligatoriamente con los instrumento de gestión… lamentablemente existen muchas 

municipalidades que no cuentan con dichos documentos, lo cual les viene generando 

ciertos problemas administrativos internos en su gestión.  

C). Documentos de Evaluación de la Gestión Institucional.- dentro de los 

documentos de evaluación de gestión institucional tenemos:  

 La Memoria de Gestión.- Es un documento síntesis de carácter anual 

cuyo objetivo principal es la avaluación de la gestión municipal durante el 

ejercicio presupuestal correspondiente, en cuanto al logro de objetivos y 

metas trazadas (proyectos, actividades, obras y servicios) en el plan de 

acción municipal. 
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 Evaluación Presupuestal.- Es la fase del proceso presupuestario que 

determina los resultados de la gestión en base a la medición y análisis 

comparativos de los avances físicos y financieros. 

 Los Estados Financieros.- Es un documento de carácter anual que refleja 

la situación económica y financiera de las diversas Transacciones que 

realiza la municipalidad y de su patrimonio neto. 

Gestión Económica Financiera. Los gobiernos locales en nuestro país 

desde hace mucho tiempo atrás y hasta la fecha afrontan unas series de Dificultades 

financieras en su gestión que inevitablemente afectan la prestación de servicios 

públicos locales. 

Las causas fundamentales para encontrarlas en esa situación son: 

 La insuficiencia e inadecuada estructura tributaria local. 

 La carencia de planes financieros que se asienten en las potencialidades 

de los recursos del municipio y de la municipalidad. 

Modelos de Gestión Municipal. Para lograr y consolidar el desarrollo local 

se requiere un modelo de gestión que permitirá a la municipalidad adecuarse a las 

necesidades de cambio de la globalización, asumir el territorio como base del 

desarrollo y de ser agente facilitador y promotor de un desarrollo humano sostenible. 

Conceptualizar un modelo de gestión municipal 

Concepto: gestión municipal es una materia compleja y difícil. No existe una 

clasificación, ni cuántos modelos distintos existen. Se ha recogido de algunos 

autores propuestas iniciales, sin ningún modelo que sea infalible para la gestión, 

todos constituyen solo una propuesta inicial. El modelo de gestión es un esquema 

básico para la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser 
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aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la administración 

pública.  

Los gobiernos tienen un modelo de gestión para implementar sus políticas y 

acciones a fin de lograr sus objetivos. El modelo de gestión que utilizan las 

organizaciones públicas se basa en obtener el bienestar social de la población. 

Origen de la Gestión Municipal 

El municipio aparece en la historia de la humanidad como una necesidad 

indispensable, para nivelar y organizar la convivencia social humana. Esto debido a 

que creando núcleos sociales denominados municipios, los recursos económicos, 

políticos, sociales, de infraestructura, entre otros. 

Esto lógicamente considerando que estos núcleos sociales, están sujetos a 

prerrogativas consideradas desde la óptica del poder municipal. 

En tal sentido es importante conocer la evolución histórica del municipio, 

porque nos permite primero despejare la interrogante de que, por que el hombre es 

social, segundo porque el hombre se une y crea una ciudad, tercero como esta ciudad 

conformado un conjunto de familias individuos se transforma en municipio y, este 

como cuarto lugar, se configura que no existe nación, sino Estado, si en sus partes 

que la integra no existe el municipio. En la época romana, la ciudad principal y libre 

que se regía por sus propias leyes; cuyos vecinos podían obtener y gozar de los 

derechos y privilegios de la misma Roma.  
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Ámbito de la Gestión Municipal 

Gestión Administrativa: Establece herramientas que permiten administrar 

coherentemente el accionar municipal, llamada planificación, organimetría, y 

manualísta.Diseño Institucional y Organización Municipal. 

 Organización y Estructura. 

 Identifica funciones y estructuras. 

 La estructura es el diseño final de la organización. 

Instrumentos en la Gestión Municipal: Reglamento Interno del Consejo 

Municipal (RIC): Es un documento interno de vital importancia para el Concejo 

Municipal, el cual precisa las competencias que la Ley establece, el ámbito de las 

atribuciones de sus miembros, el desarrollo de las sesiones, y el funcionamiento de 

las comisiones de Trabajo. 

Importancia Reglamento Del Consejo Municipal 

 Regula la organización y funcionamiento del Concejo Municipal 

 Precisa las atribuciones y funciones que la Ley Nº27972 

 Ley Orgánica de Municipalidades establece para sus miembros. 

 Establece la correspondencia del ejercicio de las competencias, 

atribuciones y funciones que establece la Constitución Política del 

Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas legales que 

así lo expresen. 

 Ordena el desarrollo de las sesiones de Concejo Municipal. 

 Determina la legitimidad de presidirla sesión. 

 Delimita acciones que afecten derechos fundamentales al honor, la 

intimidad personal o familiar y la propia imagen de la Municipalidad. 
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Reglamento de Organización y Funciones (ROF): Se trata de un instrumento 

normativo de Gestión que determina la naturaleza, finalidad, competencias, 

estructura orgánica de la Municipalidad; las f unciones las competencias, la 

composición de sus órganos de que la conforman. 

La Municipalidad aprueba este documento de gestión a partir de la facultad 

que le confiere la Ley. Nro. 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, el decreto 

Supremo Nro.043-2006-PCM que aprueba lineamientos para la elaboración y 

aprobación del ROF por parte de las entidades de la Administración Publica, previo 

diagnóstico de la organización actual de la Municipalidad e informe de cada uno de 

los jefes de órganos indicando estructura vigente, problemas que afronta, posibles 

soluciones y estructura propuesta. 

El Reglamento de Organización y Funciones es elaborado por la Oficina 

de Planificación de la Municipalidad, bajo el siguiente procedimiento. 

 Se diseña en forma coordinada la nueva estructura Orgánica de la Municipalidad, 

así como la jerarquía de los cargos tomando como base el diagnóstico 

organizacional o las informaciones disponibles. 

  La Fundamentación es por escrito, la estructura propuesta y sustentada en 

reuniones con el Alcalde o Regidores. Es necesario recordar que el ROF 

comprende a Unidades Orgánicas preferentemente hasta, el tercer nivel 

Organizacional. Si hubiera necesidad de incluir aspectos de detalle, estos se 

incluirán en los correspondientes Manuales. 

  La discusión y definición del contenido o Esquema del reglamento. 

 Se realiza la redacción del Reglamento, tomando como referencia la 

documentación fuente y los Reglamentos de Municipalidades similares que se 
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pudieran reunir. Es necesario resaltar la capacidad de redacción que deben tener 

los encargados de formular el Reglamento.  

  El ROF por sí solo no es la solución para el mejor funcionamiento de una 

Municipalidad, de pende mucho de la capacidad del nivel directivo. 

  El Gobierno de la Municipalidad tiene que basarse en un Plan de Acción 

previamente aprobado y que recoja las necesidades de desarrollo de la localidad.  

 ElROF tiene que enlazarse con el proceso de racionalización de procedimientos 

y con la formulación de los correspondientes Manuales. Ambos son 

complementarios, mientras que el ROF indica cuáles son las funciones que 

corresponde a cada ÓRGANO de la Municipalidad, el Manual de procedimientos 

señala cómo y en qué forma se debe ejecutar dichas f unciones. 

 La Alta Dirección debera facilitar su labor, si pone en práctica la delegación de 

funciones. Importancia del reglamento de organización y funciones (ROF). 

 Establece claramente las funciones y las responsabilidades que corresponde a los 

diferentes órganos de la Municipalidad. 

  Clasifica y ordena las funciones de acuerdo a los tipos de órganos de Alta 

Dirección, Coordinación y de Participación; Normativos y de Fiscalización 

Asesoramiento Apoyo Control de Línea Desconcentrados y Descentralizados.  

Acciones de la Gestión Municipal 

Servicios Públicos: La calidad de vida de las personas tiene una relación 

directa con el entorno en el que vive: si es un espacio limpio, con alumbrado público, 

con agua y desagüe; con parques o lugares de Esparcimiento; con Mercados y 

camales controlados y limpios. Algunos de estos servicios son incluso “Necesidades 

Básicas”. 
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Licencias: Son autorizaciones otorgadas por las municipalidades para 

conducir alguna actividad económica o de servicios para lo cual se paga el tributo 

del mismo nombre y según lo establezca el texto único de Procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad. La Ley establece que las municipalidades 

pueden imponer tasas por las licencias de apertura de establecimiento, que son las 

tasas que debe pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento 

industrial, comercial o de servicios. Esta tasa no puede ser mayor a una UIT vigente 

al momento de efectuar el pago. Las municipalidades deben fijar el monto de la tasa 

en función del costo administrativo del servicio. 

La Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

26497: Establece en una de sus disposiciones complementarias, que las 

municipalidades del país podrán celebrar convenios con la RENIEC a efecto de que 

las oficinas registrales funcionen en los locales municipales destinados para el 

registro civil. Es por ello que las municipalidades realizan el servicio de registro de 

las personas. RENIEC debe capacitar al personal asignado por la municipalidad para 

tales fines y proporcionar el equipamiento y Los suministros necesarios para el 

funcionamiento de las oficinas registrales. Adicionalmente, el presupuesto del 

registro complementará, a título de prestación, la asignación de recursos a las 

municipalidades. 

Planes Municipales. 

Plan de Desarrollo Institucional – (PDI): El Plan Estratégico Institucional, 

es un instrumento de gestión del gobierno local para el mediano plazo, que se 

enmarca en las orientaciones de largo plazo contenidas en el PDC, incorpora en su 

formulación al conjunto de acciones de desarrollo local (económico, social, 

https://municipioaldia.com/facipub/upload/cont/964/cont/files/DS_%20N-028.pdf
https://municipioaldia.com/facipub/upload/cont/964/cont/files/DS_%20N-028.pdf
https://municipioaldia.com/facipub/upload/cont/964/cont/files/DS_%20N-028.pdf
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organizacional, ambiental, desarrollo territorial, etc.) dentro de los lineamientos 

establecidos en el PESEM. Este instrumento debe ser el punto de partida para 

establecer los ajustes necesarios en la institución municipal a fin de que pueda 

convertirse en un instrumento útil para el desarrollo local. 

Un plan operativo.- Es un documento en el cual los responsables de una 

organización (ya sea una empresa, una institución o una oficina gubernamental) 

establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. Estos 

objetivos se plasman sobre un documento similar al que se conoce como plan de 

acción, el cual prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar distintos 

objetivos y metas. Ambos tipos de planes consisten en una guía importante para saber 

hacia dónde se está trabajando, conociendo el marco en el cual deberá desarrollarse 

cada proyecto en particular. 

Participación Ciudadana (V2) 

Definición: Participación ciudadana es el involucramiento de los ciudadanos 

en los asuntos públicos, lo cual no significa que toda participación sea colectiva u 

organizada sino más bien que atiende a las necesidades o motivaciones de cada 

individuo o grupo colectivo. La participación ciudadana es un grupo de habitantes 

que debe y tiene derechos a la toma de decisiones y elaboración de propuestas por 

parte de los ciudadanos en la elaboración de políticas públicas, así mismo puede ser 

uso de la democracia directa, desarrollando la democracia participativa y por ende 

contribuyendo al desarrollo local; se debe de tener en cuenta los roles fundamentales 

que tienen los ciudadanos en el ámbito del gobierno de su Localidad, Provincia, 

Región y Nación. 

 

https://definicion.de/plan
https://definicion.de/organizacion
https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/plan-de-accion
https://definicion.de/plan-de-accion
https://definicion.de/proyecto
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Cuál es la importancia de la participación ciudadana activa 

La participación ciudadana activa se basa en el supuesto de que los 

ciudadanos pueden contribuir de manera eficaz y original a la elaboración de 

políticas públicas, a partir del conjunto de recursos de la sociedad, para enfrentar los 

números problemas de gobernabilidad que se plantean hoy en día.  

Teoría Política 

La Democracia Directa de los Antiguos: Más allá de todas las 

calificaciones que hoy existen de democracia, hacemos el énfasis en la distinción 

entre la democracia de los antiguos y de los modernos, distinción que, como es 

sabido, fue hecha por Benjamin. Deben destacarse algunos puntos centrales de la 

oración: Que la comunidad de ciudadanos se describe como aquella en que es 

posible que todos los ciudadanos deben parte creación de una vida común. El 

“demos” es el poder soberano, es decir la autoridad suprema que se ocupa de las 

funciones legislativas y judiciales. 

La democracia ateniense se caracterizaba por un compromiso generalizado 

con el principio de virtud cívica: la dedicación a la Ciudad-Estado republicana y 

subordinación de la vida privada a los asuntos públicos y al bien general. 

Al respecto resulta ilustrativo el siguiente texto del Efitafio de Perícles: “Las 

mismas personas pueden dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a 

los públicos, y gentes que se dedican a diferentes actividades tienen suficiente 

criterio de los asuntos públicos. 

Somos en efecto, los únicos que a quien no toma parte en estos asuntos lo 

consideramos no un despreocupado, si no inútil; y nosotros en persona cuando menos 
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damos nuestro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos puntualmente, porque, en 

nuestra opinión, no son palabras las que suponen en perjuicio para la acción, si no el 

no informarse por medio de la palabra antes de proceder a lo necesario mediante la 

acción”. 

La Participación de los Modernos 

La Teoría Participativa de Rousseau: El pensamiento de Rosseau puede 

caracterizarse como un antídoto del espíritu de la ilustración, espíritu que dominaba 

en el momento en que aparece su obra. De hecho, Rosseau adopta una actitud crítica 

frente al progreso; su posición religiosa lo lleva cada vez en mayor grado a oponerse 

a la visión del mundo de sus contemporáneos. 

 Rosseau puede ser llamado como el teórico de la participación por excelencia y 

la comprensión de la naturaleza del sistema político, tal como lo describe en el 

contrato social, es vital para una teoría de la democracia participativa. 

 El contrato social: Rosseau plantea una idea que no estaba recogida en Hobbes, 

cuando se pregunta dónde radica el pacto primitivo por el cual el pueblo se 

somete a un poder político superior. 

 (…) La teoría del contrato social se presenta como una elaboración teórica que 

expresa una necesidad racional, un deber ser del orden político. Por tanto, no 

sería un hecho histórico sino una forma contraria de la cesión de poder: la 

radicación del poder soberano en la misma comunidad. Se transforma así en un 

instrumento jurídico que regula los términos de una asociación. 

 Concepto de la Voluntad General: El concepto de voluntad general debe 

contraponerse al de voluntad de todos. La voluntad general siempre tendría al 
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interés común, pues se habría eliminado tendencia al bien privado, propio de las 

voluntades particulares que componen la voluntad general. 

En Rosseau el concepto de interés general es sinónimo de bien común y 

básicamente, según sus postulados, éste consistiría en la libertad y la igualdad, 

que serían los derechos individuales inherentes a la naturaleza. 

 Concepto de Participación: El análisis del sistema participativo de Rosseau deja 

dos puntos en claro: 

Que la participación es tomar parte en las decisiones, y Que ella es, al igual que 

en las teorías del gobierno representativo, una manera de proteger los intereses 

privados, de asegurar un buen gobierno y de garantizar la existencia en forma 

permanente de los dos valores básicos en un sistema democrático: libertad e 

igualdad. 

El significado de la participación ciudadana en las actuales tendencias 

de la teoría política. Debe considerarse que en las últimas décadas ha 

habido Interés por el concepto de la participación ciudadana. 

Básicamente es posible explicarse este fenómeno por la relación 

directa que existe entre el concepto de ciudadanía y los grandes temas 

de la filosofía política de los años 70 y 80: Exigencia de justicia, de 

igualdad, pertenencia a una comunidad y las conductas republicanas. 

El punto de partida del concepto de la democracia participativa lo 

podemos detectar en los autores que han analizado en el capítulo 

anterior, especialmente Rosseau, quien trata el tema de la clave de la 

política de los antiguos, pero con la peculiaridad de utilizar el lenguaje 

propio del contractualismo.  
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Esta línea la desarrollan Mill y Toqueville, siendo este último el que 

introduce el concepto de participación dentro de la lógica del 

liberalismo, cuando estima que la dignidad humana se verá 

amenazada por el poder absoluto porque sin la oportunidad de 

participar en la regulación de los asuntos que le interesan a uno, es 

difícil descubrir las propias necesidades y deseos, llegar a juicios 

probados y contrastados, y desarrollar las excelencias de corte 

intelectual y moral.  

Sin embargo, la concepción desarrollada por Mill a partior de Toqueville 

parte de los supuestos que en la práctica no se han cumplido: 

 Que la posibilidad de desempeñar una función pública o de participar en 

la regulación de los asuntos de interés público sea real para la mayoría de 

la ciudadanía. 

 Que los representantes elegidos son capaces de llevar a la discusión los 

intereses reales de los ciudadanos. 

 Que la sociedad ciudadana tendría un genuino interés en participar. La 

exposición más influyente dentro de la tendencia cívica liberal que 

entiende la ciudadanía como la “posesión de los Derechos” fue la de T.H. 

Marsha l en Citizen and Social Class (1949) (…) Con su noción de 

ciudadanía se refería a la pertenencia plena a una comunidad política de 

igualdad definida geográficamente, y esta pertenencia se entendía como 

la participación de las personas en la definición de las condiciones de la 

asociación con el Estado. (Mujica, 2010).  

De acuerdo con la Ley de Bases de Descentralización, son objetivo de la 

descentralización en materia de participación los siguientes: 
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 A nivel político. Participación y fiscalización de los ciudadanos en la 

gestión de los asuntos públicos. 

 A nivel social. Participación ciudadana en todas sus formas de 

organización y control social. 

 A nivel ambiental. Coordinación y concertación. 

 Promover la participación ciudadana en la formulación, debate y 

concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión 

pública. 

 Garantizar el acceso a la información pública. 

 Garantizar la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos 

de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. 

 La participación se canaliza a través de espacios de consulta, 

coordinación, concertación y vigilancia existente y otros que los 

gobiernos regionales y locales establezcan.” (MUNICIPIO AL DIA, 

2014. 

 

Espacios de Participación Local: Una de las maneras de contar con 

gobiernos locales sólidos, no solo legalmente constituidos sino con una alta 

legitimidad en la población, ha sido el incremento de espacios de participación 

ciudadana. Permitir que las y los ciudadanos que viven en determinada localidad 

participen en la toma de decisiones permite la socialización del poder, así como la 

construcción de una verdadera agenda pública que trate de Satisfacer el interés 

general. La LOM reconoce dos herramientas centrales para la participación de la 

sociedad organizada. 
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Tipos de Participación: Dentro de los tipos o formas de participación se 

distinguen dos grandes ámbitos básicos: 

- El privado: Dentro de los que se encuentra la participaci6n social y la 

comunitaria, aquí se apunta a atender los intereses comunes de la 

comunidad o mejorar la calidad de Vida de las comunidades. 

- El Público: Obedece a aspectos más globales e incluye dentro de este la 

participación ciudadana y la política. 

Presupuesto Participativo: El proceso de presupuesto participativo busca 

recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, tomando como referencia los 

planes de desarrollo concertado. La instancia responsable del proceso es el CCL, 

pero quien aprueba en última instancia el presupuesto participativo es el consejo 

Municipal. El MEF señala en su página web que los principales objetivos del PP son: 

 Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales 

y culturales que mejoren los niveles de vida de la población y fortalezcan 

sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones 

concertadas que refuercen los vínculos de identidad, de pertenencia y las 

relaciones de confianza. 

 Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a 

las prioridades consideradas en los Planes De Desarrollos Concertados y 

los Planes Sectoriales Nacionales, propiciando una cultura de 

responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. 

 Reforzar la relación entre el Estado Y la sociedad civil, en el marco de un 

ejercicio de la ciudadanía que utiliza los mecanismos de la democracia 

directa y democracia representativa generando responsabilidades 

compartidas. La convocatoria al PP se hace mediante una ordenanza 
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municipal y de manera pública. Quienes deben participar de este proceso 

tienen un plazo para inscribirse en su municipalidad como organización 

en el registro local. Luego, las municipalidades deben realizar talleres de 

capacitación a los representantes de las organizaciones que se hayan 

inscrito. Además, se elige el comité de vigilancia entre todos inscritos, el 

cual tendrá la duración de dos años. Los agentes participantes con voz y 

voto son: 

- El Consejo de Coordinación local 

- El Presidente Regional 

- El Alcalde 

- El Consejo Regional 

- El Consejo Municipal 

- La Sociedad Organizada 

 

Modalidades de Participación: Como se registró anteriormente, así como 

existen diferentes formas de participación, así mismo hay modalidad de 

participación. En términos generales se consideran cuatro modalidades: 

- La participación reivindicativa: Orientada a movilizar individuos y 

grupos con el fin de reivindicar ante el Estado la provisión de servicios, 

el mejoramiento de su calidad, la modificación de tarifas o cualquier otra 

acción que garantice otra su mejor prestación de servicios. 

- La participación instrumental: Propicia la movilización de 

organizaciones o comunidades locales en función de intereses 

pragmáticos y utilitarios. Participar significa ante todo beneficiarse, 

intervenir para obtener la satisfacción de una necesidad. 
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- Participación Formal: Es la representación que tienen los ciudadanos en 

canales reglamentados por la Ley. Ella no de no te necesariamente un 

papel activo de la ciudadanía en la toma de decisiones Participación 

sustantiva: es el conjunto de procedimientos utilizados, tanto por la 

ciudadanía como por el Estado, para enfrentar las carencias y necesidades 

de la población y emprender las acciones necesarias. 

Niveles de Participación: 

- Información: El conjunto de datos, hechos y mensajes a través de los 

cuales los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren 

elementos de juicio para su conducta. 

-  Consulta: Es el procedimiento mediante el cual los participantes opinan 

sobre todos o algunos de los aspectos de un problema o situación. 

-  Iniciativa: Es la formulación de sugerencias por parte de los agentes 

participantes destinados a resolver un problema. 

-  Fiscalización: Es \a vigilancia que ejerce una persona o un grupo, sobre 

el cumplimiento de las decisiones tomadas. 

-  Concertación: Es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o 

grupos de una colectividad define la solución más conveniente para un 

problema y los medias para ejecutarla. 

-  Decisión: es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre 

un problema, escogida a partir de la formulación de 2 o más alternativas. 

-   Gestión: Es el manejo de un conjunto de recursos de muy diversa 

Índole, destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un 

resultado final (manejo de una situación, solución de un problema, 
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satisfacción de una necesidad o una aspiración). (LECCION 15: 

PARTICIPACION CIUDADANA). 

Constitución, leyes y se paración de poderes: e l acto de fundación 

Además, para Arendt, la principal fuente del poder político es el pueblo unido 

o el conjunto de la ciudadanía (potestas in populo), el cual ha de estar sujeto a una 

ley general o Constitución que le sirva de orientación en sus relaciones políticas. Por 

tanto, la Constitución y el derecho positivo derivado de la primera son los elementos 

normativos que han de facilitar el referido sistema de poderes y contrapoderes que 

configure un equilibro entre los diversos poderes sociales y políticos de un Estado. 

Así, del pueblo unido emana el poder político, pero la autoridad (auctoritas in 

senatus) procede de las leyes de que se dota la comunidad y de aquellos que las 

elaboran y aplican (legisladores y jueces).  

A juicio de Arendt, existen dos condiciones necesarias en el desarrollo de la 

ciudadanía democrática: por un lado, que la ciudadanía mantenga el poder para 

actuar (que no sea impotente); por otro, que los legisladores han de mantener y/o 

reconstruir la autoridad, sobre todo después de un proceso revolucionario. De este 

modo, la fuente del derecho, de acuerdo con Arendt, debe ser “un documento escrito, 

estable y duradero, una Constitución” (Baños, 2008: 240). 

La Constitución no es sólo fuente del derecho, sino que en el mundo moderno 

también se identifica con “el acto de fundación” de un espacio público (Arendt, 2006: 

165). Ese acto de fundación tendrá que ser paulatinamente recordado y actualizado 

para que tenga sentido y significado para los ciudadanos que conviven en diferentes 

contextos. 
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Discursos y acciones: las accione s libres y de liberadas 

La política, en tanto acción humana “trata del estar juntos y los unos con los 

otros de los diversos” (Arendt, 2008: 131). Es decir, al hacer política se trata de 

establecer relaciones entre personas pertenecientes a una comunidad diversa y plural, 

que tratan de mantener cierto sentido de comunidad.  

Así, la política no tiene como elemento definitorio a la violencia física y/o 

simbólica, a la ideología o al poder mismo. Más bien, la política surge de las 

relaciones entre las personas (inter homines esse) que haciendo uso prudente de sus 

palabras e ideas tratan de resolver los conflictos comunes por medios no violentos. 

Si prevalecieran los medios estrictamente violentos e ideológicos para resolver los 

conflictos humanos no tendría sentido hablar de política; más bien habría que hablar 

de guerra y/o de adoctrinamiento ideológico.  

 Juicio político y responsabilidad ciudadana en la esfera pública 

De acuerdo con Arendt, el poder del juicio reflexivo reside en el convenio 

potencial con los demás, “de manera que no se mantiene el diálogo de Cada uno 

consigo mismo que comporta la actividad reflexiva, sino que este diálogo se hace 

extensivo a otros. Así, es el diálogo anticipado con los demás lo que domina la 

estructura del juicio y es de ahí de donde el juicio extrae su fuerza y su potencial 

validez” (Águila, 2001: 22).  

Además, Arendt relaciona la facultad del juicio político con la dignidad 

humana, pues si el primero es libre y voluntario favorece la aparición de la segunda 

(Cano, 2004: 1259).  
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En Arendt, se aprecia cierta reconciliación, no exenta de tensiones, entre el 

juicio reflexivo kantiano y la visión aristotélica de la phrónesis, vinculada esta última 

al contextualismo y narrativismo (Sahuí 2002, 259). La phrónesis es la virtud central 

de la política para los pensadores clásicos griegos y se asienta en la elección de la 

alternativa más conveniente en cada caso. Es decir, consiste en la capacidad que 

poseen los seres humanos para discernir lo más apropiado en una situación concreta 

y para ello se requiere una educación cívica, como se expone seguidamente. 

Virtudes y principios para una cultura Democrática Republicana 

Para Arendt, la ciudadanía democrática consiste, antes que nada, en una 

forma de vida en donde los ciudadanos han de poder “alzar la voz y asociarse con 

criterio propio e independencia política” (Baños, 2008: 22), permitiendo la 

construcción de un espacio público libre y democrático, el cual ha de ser protegido 

y garantizado por la propia acción cotidiana de los ciudadanos. Éstos han de ser 

educados y socializados en costumbres, hábitos, virtudes y principios de acción 

acordes a la cultura política en la que habrán de convivir. 

Ésta será una cultura política que privilegie el diálogo y la discusión para 

llegar a acuerdos entre los ciudadanos y así poder dirimir sus conflictos e intereses 

pacíficamente en la esfera pública. Por ello, en esta esfera no tienen cabida las 

actitudes violentas y el poder ejercido con la fuerza o coacción. Las principales 

herramientas de los ciudadanos son el discurso y la acción, que han de ser ejercidas 

en un espacio compartido de libertad.  

Para ello es necesario educar a los futuros y nuevos ciudadanos en las virtudes 

y principios pertinentes para desarrollar dicha cultura política, pues las conquistas 

democráticas conseguidas en el pasado no han de caer en el olvido. Por tanto, la 
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ciudadanía democrática ha de ser educada en una forma de vida y valores 

republicanos que antepongan y prioricen el bien común público por encima del bien 

particular. De ahí que el sentido etimológico de república (res publica: los asuntos 

públicos) adquiera un relevante significado en la tradición de pensamiento que 

recupera y actualiza Arendt. 

Conceptualización de la Participación Ciudadana.  

Se define a la participación ciudadana como la acción individual o colectiva 

en que la ciudadanía de manera autónoma y mediante diversas modalidades 

interviene en los asuntos públicos, en los procesos de decisión y gestión 

gubernamental que afecta sus condiciones de vida. (Cuenca, 2001). 

La participación ciudadana es un término que ha tenido diversas acepciones. 

La participación ciudadana es considerada como un proceso gradual, mediante el 

cual se integra a los ciudadanos en la toma de decisiones les permite su pleno 

desarrollo como seres humanos para lograr una mejor condición de vida de la 

sociedad. (Esperanza, 1996). 

Teoría del Estructural Funcional estructural de Talcott Parsons. 

Talcott Parsons produjo a lo largo de su vida una enorme cantidad de trabajo 

teórico. Existen diferencias importantes entre sus obras temprana y madura. En este 

apartado vamos a estudiar su teoría estructural-funcional madura. (Para un análisis 

más completo del funcionalismo estructural de Parsons, vease Ritzer, 1992.) 

Comenzaremos el análisis del funcionalismo estructural de Parsons por los cuatro 

Imperativos funcionales de todo sistema de “acción», su famoso esquema AGIL. 
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Después regresaremos al estudio de las ideas de Parsons sobre las estructuras y los 

sistemas. 

Talcott Parsons sostuvo que “el sistema social está integrado por las acciones 

de los individuos”. En consecuencia, su punto de partida es la interacción entre dos 

individuos. Esta teoría sociológica priorizada la importancia del contexto sobre la 

acción, del sistema sobre sus componentes, y realza las funciones integradoras y de 

adopción que hacen posible la continuidad del sistema social. Conceptos como 

estructura, función, objetivo, valor, integración, adaptación, papel, estatus, conflicto 

y cambio, pero sobre todo la idea de que la sociedad está construida jerárquicamente 

por subsistemas en los que la acción esta ordenada, se hicieron comunes y fueron 

aceptados como categorías de análisis, de ahí que a este enfoque se le llame también 

estructural-funcionalismo. 

 

2.3. Definiciones Conceptuales 

1. GESTIÓN: Viene del latín GESTIO-GESTIONIS que significa, Lograr un éxito 

con medios adecuados (Corominas, 1995). Según Rementeria es la “actividad 

profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su realización, a 

precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a 

ejecutar la gestión del personal”. 

2. PARTICIPACIÓN: San Fabián (1992) considera la participación "como una 

dimensión del liderazgo, un instrumento de gestión por el que el líder o director 

regula el acceso de los demás miembros de la organización a la toma de 

decisiones". 
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3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Intervención activa y organizada de la 

sociedad civil y de la ciudadanía en general en los procesos de desarrollo de sus 

municipios, en conjunto con sus autoridades públicas, mediante el ejercicio 

democrático y en el marco de la legislación vigente sobre la materia. 

4. DEMOCRACIA: Es aquel sistema de gobierno, en el cual la soberanía del poder 

reside y está sustentada, en el pueblo. Es éste, por medio de elecciones directas 

o indirectas, quien elige las principales autoridades del país. Asimismo, es el 

pueblo, quien puede cambiar o ratificar a estas mismas autoridades, en las 

siguientes elecciones populares.  

5. LIDERAZGO: Es un fenómeno social fundamental, siempre presente en la vida 

del hombre y de las sociedades, se pueden distinguir varios tipos, no  

excluyentes entre sí: el liderazgo carismático, el liderazgo autoritario y el 

liderazgo permisivo. 

6. COMUNIDAD: Conjunto de individuos que tienen una forma de vida común y 

que están sometidos a la vigencia de las mismas valoraciones. Grupo cuyos 

componentes ocupan un territorio dentro del cual se puede llevar a cabo la 

vitalidad del ciclo vital. 

7. COMUNIDAD CAMPESINA: Organización de interés público, con existencia 

legal y personería jurídica, que está integrada por familias que habitan y 

controlan determinados territorios y que permanecen ligadas por vínculos 

ancestrales sociales, económicos y culturales expresados en la propiedad 

comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático 

y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la 

realización plena de sus miembros y del país. Constituyen anexos de la 



41 

 

 

comunidad los asentamientos humanos permanentes ubicados en territorio 

comunal, y reconocidos por la asamblea general de la comunidad. 

8. ECONOMÍA: Es la relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales 

se adquiere recursos, sean éstos financieros, humanos, físicos o de sistemas 

computarizados, obteniendo la cantidad y el nivel apropiado de calidad, al menor 

costo, en la oportunidad y en el lugar requerido. 

9. ECONOMÍA SOCIAL: es un conjunto de agentes que se organizan en forma de 

asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, en las que prima el interés 

general por sobre el particular y en las que la toma de decisiones se realiza de 

modo democrático y participativa. 

10. ATRIBUCIONES DEL ALCALDE: Según el Artículo 20 de la Nueva Ley 

Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), son atribuciones del alcalde:  

 Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los 

vecinos.  

 Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal.  

 Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad. 

11. GESTIÓN MUNICIPAL: Órgano de dirección de más alto nivel técnico y 

administrativo de la municipalidad, responsable de ejecutar y viabilizar el 

cumplimiento de las disposiciones que emanen de la alcaldía y del concejo 

municipal. 

12. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Acciones necesarias que se realizan para el 

desarrollo operativo de los programas que están a cargo de la institución.// 

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades 

a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo, los cuales son: 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 
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2.4 Definición de Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

 Existe relación significativa entre la Gestión Municipal y Participación 

Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017. 

2.4.2 Hipótesis Específica 

 Existe relación significativa entre la Gestión Administrativa y la 

Participación Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de 

Supe, 2017. 

 Existe relación significativa entre la Gestión Financiera y la Participación 

Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017. 

 Existe relación significativa entre la Gestión Institucional y la 

Participación Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de 

Supe, 2017. 
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Capitulo III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo y nivel de investigación: 

El tipo de la presente investigación es básica y el nivel de investigación es 

descriptiva – correlacional. 

Los métodos particulares se utilizan: 

 Abstracción – concreción 

 Análisis – síntesis 

 Inducción – deducción 

 

3.1.2. Enfoque 

El tipo de enfoque de la investigación es cuantitativo porque se va a medir el 

grado de relación que existe y la manera cómo interactúan dos o más variables entre 

sí, y la relación que se establece entre un mismo contexto. 
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3.2. Población y Muestra 

Nuestro presente trabajo de investigación está constituido por los habitantes 

del Centro Poblado La Minka, ya que siendo una zona rural hemos obtenido la 

información de la municipalidad distrital de supe, que existen un total de 545 

habitantes en dicho lugar. 

Para poder hallar la nuestra de la población total objetivo, pasaremos a utilizar 

la siguiente formula.  

 

n: Número de elementos de estudio 

N: Tamaño de la población= 545 

Z: Valor de la tabla Z-normal para un 90% de confianza para eliminar la proporción 

p (éxito) en la población = 1.96 

p: Proporción de la población es el Centro Poblado La Minka = 0.5 

q: Proporción de la población que no vive en el Centro Poblado la Minka = 0.5 

E: Precisión o error = 0.10 

Remplazando los valores en la formula obtendremos el siguiente resultado: 

    (1.96)2(0.5) (0.5) (545) 
N = 
    (0.10)2(545-1) + (1.96)2(0.5) (0.5) 

 

n =     (3.84) (0.25) (545)  

    0.01 (544) +3,8 (0.25) 
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n =     (0.96) (545)  

    5.44 + 0.96 

n=  523  

      6,39 

n= 82 

La muestra representativa es de 82, , así mismo esto se ha conseguido 

remplazando los valores de la formula antes mencionada. 

La muestra final para la ejecución de la encuesta, hemos utilizado la fórmula 

obteniendo una muestra de 82 personas del Centro Poblado, La Minka del distrito de 

Supe. En nuestro trabajo de investigación utilizamos la muestra probabilística porque 

todos los individuos de la población tienen la probabilidad de formar parte de la 

muestra.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Mayores de 18 años a 65 años de edad. 

 Hombre y mujer  

 Residentes del Centro Poblado La Minka. 
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3.3. Operacionalización de variables e indicadores 

3.3.1    Operacionalización de la variable 1 

 

 

  

GESTIÓN MUNICIPAL 

VARIABLE (V1) CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

GESTION MUNICIPAL 

 

Es la capacidad de orientar los 

programas de desarrollo 

municipal.  La  gestión  

municipal 
 

 

 Gestión Administrativa 
 
 

Presupuesto municipal  

Sistema de contabilidad  

Tesorería 

Abastecimiento 

13 
 
7-9 

 

14 

 
 

     Gestión Financiera 
 
 

 

Tasas 

Arbitrios 

Licencias 

Impuestos 
 

 
 
12 

 
 

 

Gestión Institucional 

 

 

 

Plan Estratégico institucional 

Plan operativo  

Organización municipal  
 

 

 
5 
 

6-8 

 
10-11 
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3.3.2    Operacionalización  de la variable  2. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

VARIABLE  (V2) CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

 

 

La    participación 

ciudadana  es  el conjunto 

de ejercicios de toma de 

decisiones   y  elaboración 

de  propuestas  por  parte 

de los ciudadanos en la 

elaboración de políticas 

públicas, haciendo uso de 

la democracia directa, 

desarrollando  la 

democracia     participativa 

y por ende contribuyendo 

al  desarrollo  local; 

teniendo   en   cuenta   los 

roles fundamentales que 

tienen  los  ciudadanos  en 

el ámbito del gobierno de 

su Localidad, Provincia, 

Región y Nación. 

 

Espacio  

de participación 
 
 
 

Consejo de Concertación 

Local 

Presupuesto 

Participativo 
 
 

 

 

18-15 

 

 

 

Modalidad de 

Participación 
 
 
 

 Participación 

Reivindicativa 

Participación 
Instrumental. 

 Participación Formal. 

 

 

16-17 

 

 

 
 
 
 

Niveles 

 de participación 
 
 

Información 

Consulta 

Iniciativa 

Fiscalización 

Concertación 

Decisión 

Gestión 

 

 

19 

 

 

21-22 

 

 
 

     Mecanismos de 

           Participación 

Iniciativa Popular 

Referendo 
Consulta Popular 
Cabildo Abierto 
Revocatoria 

 

 

20 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1. Técnicas de Emplear 

 ENCUESTA: Es una técnica destinada para poder recopilar información, 

como complemento para nuestro estudio de investigación y se combinara 

con el tipo de estudio que se ha propuesto realizar. 

 3.4.2. Descripción de los Instrumentos 

 CUESTIONARIO El cuestionario es un documento formado por un 

conjunto de preguntas están deben de estar redactadas de forma 

organizada y estructuradas de acuerdo a una determinada planificación, 

con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información 

que se precisa para poder redactar nuestro vaciado utilizando estrategias 

que puedan ser implementadas y desarrolladas en nuestra localidad. 

3.5. Técnicas para el Procesamiento de la Información 

Las técnicas son procedimientos y recursos fundamentales para obtener la 

recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los 

hechos y realidad, así mismo poder acceder a su conocimiento y la validez del 

cuestionario y lograr la confiablidad de los datos recogidos para ser trabajados de 

manera favorable.  

 TEORIA DE CROMBACH: Nos permite medir la validez del cuestionario y 

lograr la confiabilidad de los datos por recoger. 

 SPSS STATISTICS 23: Nos permite el vaciado de datos de las encuestas y así 

poder identificar el tamaño de porcentajes, y poder conocer los cuadros 

estadísticos de los resultados de las encuestas. 
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Capitulo IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación de Tablas, Gráficos e Interpretaciones 

1. SEXO DE LOS ENCUESTADOS(AS) 

De la población total encuestada (82), 39 cuestionarios corresponden a varones 

con un 47,6 % y 43 cuestionarios a mujeres con un 52,4 %. 

Tabla 1: Encuestada, según sexo 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem.  

  

        Pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 39 47,6 47,6 47,6 

Femenino 43 52,4 52,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

47,6 52,4 

Gráfico 1: Encuestados, según sexo 
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2. EDAD DE LOS ENCUESTADOS(AS) 

Para la obtención de la muestra representativa de la población del centro 

poblado el MINKA y la adecuada interpretación se agrupó a los y las encuestadas en 

cuatro grupos de edad: primero (18 – 25 años), segundo (26 – 33 años), tercero (40 

– 47 años) y por ultimo (54 a más). El mayor porcentaje se obtuvo en el segundo 

grupo 26–33 años (37,8%), seguido por el grupo 18-25 años (25,6%) seguido 40 – 

47 años (24,4) y finalmente, los de 54 años a más (12,2 %). 

 

Tabla 2: Encuestados, según edad. 

Pregunta 2 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 a 25 21 25,6 25,6 25,6 

26 a 33 31 37,8 37,8 63,4 

40 a 47 20 24,4 24,4 87,8 

54 a mas 10 12,2 12,2 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
Fuente: Idem. 

 Gráfico 2: Encuestados, según edad 

 

Fuente: Idem 

  

37,8 25,6 24,4 12,2 
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3. ESTADO CIVIL DE LOS ENCUESTADOS(AS) 

En cuanto al estado civil de los encuestados (as) se puede apreciar que el 

mayor porcentaje lo tiene el estado civil de conviviente con un 40,2 % (33 

encuestados), seguido del estado civil de soltero (a) con un 32,9% (27 encuestados), 

seguido del estado civil casado (a) con un 13,4 % (11 encuestados), y por ultimo 

estado civil viudos con un 13,4 % (11 encuestados)  

Tabla 3: Estado civil de los encuestados 

Pregunta 3 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido soltero 27 32,9 32,9 32,9 

casado 11 13,4 13,4 46,3 

conviviente 33 40,2 40,2 86,6 

viudo 11 13,4 13,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem 

 

  

32,9 

13,4 

40,2 

13,4 

Gráfico 3: Estado civil de los encuestados 
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4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS ENCUESTADOS(AS) 

Respecto a su grado de instrucción, el mayor porcentaje de encuestados tiene 

el grado de instrucción de primaria completa con un 43,9 % (36 encuestados), como 

porcentaje intermedio se encuentra el grado de instrucción secundaria completa con 

un 37,8 % (31 encuestados) seguido por el grado de sin ningún nivel con un 12,2 % 

(10 encuestados) y por último el que menos porcentaje tiene es el superior con un 

6,1 % (5 encuestados)  

Tabla 4: Nivel de instrucción de los encuestados 

Pregunta 4 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sin ningún 

nivel 
10 12,2 12,2 12,2 

primaria 36 43,9 43,9 56,1 

secundaria 31 37,8 37,8 93,9 

superior 5 6,1 6,1 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

  

12,2 43,9 
37,8 

6,1 

Gráfico 4:Nivel de instrucción de los encuestados 
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5.   SU MUNICIPALIDAD DISTRITAL TIENE UN PLAN ESTRATÉGICO 

En relación a la pregunta, el mayor porcentaje obtenido fue en que la 

municipalidad Distrital si tiene un plan estratégico con un 52,4 % (43 encuestados) 

y por ultimo respondieron que no tiene un plan estratégico con un 47,6 (39 

encuestados). 

Tabla 5: Plan estratégico de la Municipalidad 

Pregunta 5 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 43 52,4 52,4 52,4 

no 39 47,6 47,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

Gráfico 5: Plan estratégico de encuestados. 

 

Fuente: Idem. 

 

  

52,4 
47,6 



54 

 

 

Gráfico 6: Objetivos claros de la Municipalidad Distrital 

6. SU MUNICIPALIDAD DISTRITAL TIENE PLANTEADOS 

CLARAMENTE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DE SU COMUNIDAD? 

En relación a la pregunta, el mayor porcentaje obtenido fue en que la municipalidad 

Distrital no tiene planteados claramente sus objetivos de desarrollo para el centro pobldo 

el MINKA con un 51,2 % (42 encuestados) y una contradicción de un si tiene, con un 48,8 

% (40 encuestados). 

Tabla 6: Objetivos claros de la Municipalidad Distrital. 

Pregunta 6 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 40 48,8 48,8 48,8 

no 42 51,2 51,2 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

   

48,8 
51,2 
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Gráfico 7: Prestación de servicios de la Municipalidad Distrital. 

7. CÓMO CALIFICA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS A CARGO 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EN SU COMUNIDAD? 

Ante la pregunta mencionada, la respuesta que obtuvo mayor porcentaje fue la 

regular con un 48, 8 % (40 encuestados), como intermedia Como Bueno con un 39,0 % (32 

encuestados), seguido con muy bueno 7,3 % (6 encuestados)y por último eficiente con un 

4,9 % (4 encuestados). 

Tabla 7: Prestación de servicios de la Municipalidad Distrital. 

Pregunta 7 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 43 52,4 52,4 52,4 

no 39 47,6 47,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Idem. 

  

7,3 

39,0 
48,8 

4,9 
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8. ¿LAS DECISIONES MUNICIPALES SE ASUMEN CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS? 

Ante la pregunta mencionada, la respuesta que obtuvo mayor porcentaje fue casi 

siempre con un 39,0 % (32 encuestados), con el porcentaje intermedio tenemos la alternativa 

casi nunca con un 36,6 % (30 encuestados) seguido con la alternativa nunca con un 13,4 % 

(11 encuestados) y por último la alternativa que cuenta con la alternativa siempre 11,0% ( 

9). 

 

Tabla 8: Decisiones Municipales 

Pregunta 8 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 43 52,4 52,4 52,4 

no 39 47,6 47,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Idem. 

  

11,0 39,0 36,6 
13,4 

Gráfico 8: Decisiones Municipales. 
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9. EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDADES 

ADECUADO? 

En relación a la pregunta, el mayor porcentaje obtenido fue en que la municipalidad 

distrital si maneja adecuadamente los recursos con un 52,4 % (43 encuestados), y por último 

encontramos la alternativa no con un 47,6 % (39 encuestados). 

Tabla 9: Manejo de los recursos de la Municipalidad 

Pregunta 9 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 43 52,4 52,4 52,4 

no 39 47,6 47,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Idem. 

 

  

52,4 47,6 

Gráfico 9: Prestación de servicios de la Municipalidad Distrital. 
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Gráfico 10: Organización Municipal Distrital. 

10. LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE SU MUNICIPALIDAD 

DISTRITALES ADECUADA Y POR ENDE SU GESTIÓN EFICIENTE? 

En relación a la pregunta, el mayor porcentaje lo obtuvo un no con un 52,4 % (43 

encuestados) y una contradicción de un si, con un 47,6% (39 encuestados). 

Tabla 10: Organización Municipal Distrital 

Pregunta 10 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 43 52,4 52,4 52,4 

no 39 47,6 47,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

  

47,6 52,4 
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11. ¿CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN E N LAS OFICINAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL? 

En relación a la pregunta, la alternativa que obtuvo mayor porcentaje es que la 

atención en las oficinas de la municipalidad Distrital con regular 52,4 % (43 encuestados) 

como intermedio la alternativa bueno con un 24,4 % (20 encuestados) seguido con la 

alternativa malo con un 13,4 % (11 encuestados) y por último la alternativa muy bueno con 

un 9,8 % (8 encuestados). 

 

Tabla 11: Atención en las oficinas de la Municipalidad 

Pregunta 11 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy bueno 8 9,8 9,8 9,8 

Bueno 20 24,4 24,4 34,1 

Regular 43 52,4 52,4 86,6 

 Malo 11 13,4 13,4 100,0 

 Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

9,8 

24,4 52,4 

13,4 

Gráfico 11: Atención en las oficinas de la municipalidad. 
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12. ¿UD. ESTA AL DÍA CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y 

ARBITRIOS? 

En relación a la pregunta, el mayor porcentaje obtenido fue que si están al día con el 

impuesto predial y arbitrios con 54,9% (45 encuestados) y un 45,1% (37 encuestados) no 

están al día con el pago del impuesto predial y arbitrios. 

 

Tabla 12: Pago de impuesto predial y arbitrios 

Pregunta 12 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 45 54,9 54,9 54,9 

no 37 45,1 45,1 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

  

54,9 45,1 

Gráfico 12: Pago del impuesto predial y arbitrio 



61 

 

 

Gráfico 13: Inversión de la Municipalidad en su comunidad. 

13. CUÁNTO INVIERTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EN SU 

COMUNIDAD? 

Ante la pregunta se obtuvo las siguientes respuestas: con el mayor porcentaje 

tenemos a la alternativa Poco con 39,0 %(32 encuestados), como porcentaje medio 

encontramos a la alternativa Mucho con 34,1 %(28 encuestados) seguido por la alternative 

15,9 % (13 encuestados)y con un bajo porcentaje tenemos a la alternativa bastante con un 

11,0 %(9 personas). 

 

Tabla 13: Inversión de la Municipalidad en su comunidad. 

Pregunta 13 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 9 11,0 11,0 11,0 

Mucho 28 34,1 34,1 45,1 

Poco 32 39,0 39,0 84,1 

 Nada 13 15,9 15,9 100,0 

 Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

  

11,0 
34,1 39,0 15,9 
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Gráfico 14: Administra bien los recursos. 

14. ¿UD CREE QUE EL ALCALDE ADMINISTRA BIEN LOS RECURSOS? 

Ante la pregunta se obtuvo como respuesta que la población el MINKA si 

administra bien los recursos con un 57,3% (47 encuestados) y que no administra bien los 

recursos con un 42,7% (35 encuestados). 

 

Tabla 14: Administra bien los recursos. 

Pregunta 14 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 47 57,3 57,3 57,3 

no 35 42,7 42,7 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

 

57,3 
42,7 
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Gráfico 15: Su comunidad ha sido beneficiada. 

15. ¿SU COMUNIDAD HA SIDO BENEFICIADO ALGUNA VEZ, POR LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO DE SU MUNICIPALIDAD? 

Ante la pregunta se obtuvo las siguientes respuestas: que sí está organizado el centro 

poblado la MINKA si ha sido beneficiado alguna vez por obras y proyectos con un 64,6 

%(53 encuestados) y no ha sido beneficiado con un 35,4 % (29 encuestados). 

Tabla 15: Su comunidad ha sido beneficiado. 

Pregunta 15 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 53 64,6 64,6 64,6 

no 29 35,4 35,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

  

64,6 
35,4 
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Gráfico 16: Su comunidad esta organizada 

16. ¿SU COMUNIDAD ESTA ORGANIZADA? 

Ante la pregunta se obtuvo las siguientes respuestas: que si está organizada su 

comunidad con un 56,1 % (46 encuestados) y con la alternativa no con un 43,9 % (36 

encuestados). 

 

Tabla 16: Su comunidad esta organizada 

Pregunta 16 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 46 56,1 56,1 56,1 

No 36 43,9 43,9 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

 

  

56,1 43,9 
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17. QUE INSTANCIAS ORGANIZATIVAS TIENE SU COMUNIDAD? 

Ante la pregunta se obtuvo las siguientes respuesta que si tiene onstancias 

organizativas es la alternativa junta vicinal con un 51,2 % (42 encuestados) y como 

intermedio otros con un 47,6 % (39 encuestados) y por último se encuentra la alternativa 

rondas campesinas con un 1,2 % (1 encuestados). 

 

Tabla 17: Organización de su comunidad 

Pregunta 17 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido junta 

vecinal 
42 51,2 51,2 51,2 

ronda 

campesina 
1 1,2 1,2 52,4 

Otros 39 47,6 47,6 100,0 

 Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem.  

47,6 51,2 
1,2 

Gráfico 17: Organización de su comunidad. 
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Gráfico 18: Se hace uso de la concertación por parte de la municipalidad. 

18. ¿SE HACE USO DE LA CONCERTACIÓN POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD EN SU COMUNIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE 

PROYECTOS? 

Ante la pregunta se obtuvo las siguientes respuestas: que el mayor porcentaje que no 

se hace uso de la concertación con la alternativa casi nunca con un 56,1 % (46 encuestados), 

con porcentaje intermedio tenemos a la alternativa casi siempre con un 18,3 % (15 

encuestados) seguido con la alternativa nunca con un 13,4 % (11 encuestados) y por último 

se encuentra la alternativa nunca con menor porcentaje con un 12,2 % (10 encuestados). 

 

Tabla 18:Se hace uso de la concertación por parte de la municipalidad. 

Pregunta 18 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 11 13,4 13,4 13,4 

casi 

siempre 
15 18,3 18,3 31,7 

casi nunca 46 56,1 56,1 87,8 

 nunca 10 12,2 12,2 100,0 

 Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

 

13,4 
18,3 56,1 12,2 
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Gráfico 19: Organización de su comunidad 

19. ¿EN SU COMUNIDAD EXISTE LA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS 

EN PARTICIPAR EN LA GESTIÓN MUNICIPAL? 

Ante la pregunta se obtuvo las siguientes respuestas: que el mayor porcentaje que si 

existe la voluntad de los ciudadanos con la alternativa casi nunca con un 56,1 % (46 

encuestados), con porcentaje intermedio tenemos a la alternativa casi siempre con un 18,3 

% (15 encuestados) seguido con la alternativa nunca con un 13,4 % (11 encuestados) y por 

último se encuentra la alternativa nunca con menor porcentaje con un 12,2 % (10 

encuestados). 

Tabla 19: Organización de su comunidad. 

Pregunta 19 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 7 8,5 8,5 8,5 

Mucho 31 37,8 37,8 46,3 

Poco 42 51,2 51,2 97,6 

 Nada 2 2,4 2,4 100,0 

 Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

 

8,5 
37,8 51,2 

2,4 
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7,3 

24,4 
61,0 

7,3 

Gráfico 20: Participación en los cabildos abiertos. 

20. UD. PARTICIPA E N LOS CABILDOS ABIERTOS PROMOVIDOS POR LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL? 

Ante la pregunta se obtuvo las siguientes respuestas: que el mayor porcentaje tiene 

la alternativa poco con un 51,2 % (42 encuestados), con porcentaje intermedio tenemos a la 

alternativa mucho con un 37,8 % (31 encuestados) seguido por la alternativa bastante 8,5 % 

(7 encuestados) y por último se encuentra la alternativa nada con menor porcentaje con un 

2,4% (2 encuestados). 

Tabla 20: Participación en los cabildos abiertos. 

Pregunta 20 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 6 7,3 7,3 7,3 

casi 

siempre 
20 24,4 24,4 31,7 

casi nunca 50 61,0 61,0 92,7 

 nunca 6 7,3 7,3 100,0 

 Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

Tabla 20:  

Fuente: Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 
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Gráfico 21: Propuestas de alternativas de solución. 

21. ¿CÓMO COMUNIDAD, CON CUANTA FRECUENCIA PROPONEN 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SOBRE 

LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA SU COMUNIDAD? 

Ante la pregunta se obtuvo las siguientes respuestas: que el mayor porcentaje tiene 

la alternativa casi nunca con un 61,0 % (50 encuestados), con porcentaje intermedio tenemos 

a la alternativa casi Siempre con un 24,4 % (20 encuestados) seguido por la alternative 

siempre 7,3 % (6 encuestados) y por último se encuentra la alternativa nunca con menor 

porcentaje con un 7,3 % (6 encuestados). 

 

Tabla 21: Propuestas de alternativas de solución. 

Pregunta 21 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 14,6 14,6 14,6 

casi 

siempre 
18 22,0 22,0 36,6 

casi nunca 45 54,9 54,9 91,5 

 Nunca 7 8,5 8,5 100,0 

 Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Idem. 

  

14,6 22,0 54,9 8,5 
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Gráfico 22: Brinda opiniones constantemente 

22. ¿UD BRINDA OPINIONES CONSTANTEMENTE ACERCA DEL 

DESARROLLO DE SU COMUNIDAD? 

Ante la pregunta se obtuvo las siguientes respuestas: tiene como alternativa que casi 

nunca brindan opiniones acerca del desarrollo de su comunidad 36,6 % (30 encuestados) 

seguido como intermedio la alternativa casi siempre con un 26,8 (22 encuestados) seguido 

con la alternativa nunca 23,2 % (19 encuestados) y por último Desconozco con un 13,4 % 

(11 encuestados). 

 

Tabla 22: Brinda opiniones constantemente. 

Pregunta 22 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 11 13,4 13,4 13,4 

casi 

siempre 
22 26,8 26,8 40,2 

casi nunca 30 36,6 36,6 76,8 

 nunca 19 23,2 23,2 100,0 

 Total 82 100,0 100,0  
 

Fuente: Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. 

  

13,

4 

26,8 36,6 23,3 
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4.2. Contrastación de las Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la gestión municipal y participación ciudadana en 

el centro poblado Minka-distrito de Supe, 2017. 

Hipótesis estadísticas 

H0 Gestión Municipal es independiente de la Participación Ciudadana 

Ha Gestión Municipal está asociada con la Participación ciudadana 

Contratación de Hipótesis General 

El resultado de la contrastación analizó el 100% de la muestra planteada, no 

encontrándose casos perdidos u omitidos por invalidez de aplicación. 

 

Tabla 23: Número de casos analizados 

 

 

 

 

 

 

Identificación de las variables 

Sea analizaran las siguientes variables, representadas por los ítems 

P14  : la percepción de los ciudadanos acerca de que “el alcalde administra bien 

los recursos. 

p15 : Comunidad beneficiada alguna vez por las obras y proyectos 

Nivel de significancia (sig.) 

Representada por el (), indica la probabilidad de error al rechazar la hipótesis nula 

(H0), en el supuesto que sea cierta :  : 0.05 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

7. Var 6 * var 15 82 100,0% 0 0,0% 82 100,0% 
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Tabla de contingencia 

De acuerdo al análisis de la tabla de contingencia el 100% de los valores de las 

frecuencias esperadas son mayores a 5, por lo tanto se aplica la prueba de 

independencia de Chi Cuadrado de Pearson. 

 

Tabla 24: Contingencia para pruebas estadísticas de asociación e independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de asociación 

Usando los datos de la prueba chi cuadrado, que muestra un nivel de significancia de 

0,000, menor a =0,05, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1, que queda 

comprobada la asociación entre ambas variables, es decir existe una asociación. 

Tabla 25: Resultados de pruebas de asociación e independencia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53,220a 1 ,000   

Corrección por continuidad b 49,867 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 61,841 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 52,571 1 ,000   

N de casos válidos 82     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,38. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Contingencia pregunta 14 * pregunta 15 

 pregunta 15 Total 

si no 

pregunta 14 

si 

Recuento 46 1 47 

Frecuencia esperada 30,4 16,6 47,0 

% del total 56,1% 1,2% 57,3% 

no 

Recuento 7 28 35 

Frecuencia esperada 22,6 12,4 35,0 

% del total 8,5% 34,1% 42,7% 

Total 

Recuento 53 29 82 

Frecuencia esperada 53,0 29,0 82,0 

% del total 64,6% 35,4% 100,0% 
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Calculando la magnitud de la asociación 

Para calcular la fuerza de la relación entre las dos variables usamos el coeficiente de 

Phi, obteniéndose un valor de 0,806; es decir, la relación existente tiene una magnitud 

fuerte entre ambas variables. 

 

Tabla 26: Resultados de pruebas de asociación e independencia 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal 

Phi ,806 ,000 

V de Cramer ,806 ,000 

Coeficiente de contingencia ,627 ,000 

N de casos válidos 82  

 

Conclusión Hipótesis 1 

Existe asociación entre las variables 

La relación existente entre las variables es fuerte. 

El resultado de esta contrastación demuestra una comprobación total. 
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Los datos en el grafico nos permiten apreciar que existe una tendencia a que el hecho 

de que la comunidad haya sido “beneficiada alguna vez por la obras y proyectos” 

condiciona la percepción de los ciudadanos acerca de que “el alcalde administra bien 

los recursos” 

De quienes perciben que el alcalde administra bien los recursos 56 % declara que su 

comunidad si ha sido beneficiada por alguna obra o proyecto y el 1 % lo contrario, 

frente a quienes perciben que el alcalde no administra bien los recursos 34% dice que 

comunidad no ha sido beneficiada con alguna vez con obra o proyecto mientras que 

el 9 % de ellos responde que sí. 

Contrastación de las Hipótesis Específicas 

Hipótesis especifica 1 

H1  Existe relación positiva entre a Gestión administrativa y participación 

ciudadana en el centro poblado Minka-distrito de Supe, 2017. 

Se procedió a plantear la Hipótesis estadísticas 

H0 La Gestión Administrativa es independiente de participación Ciudadana 

H1 La Gestión Administrativa está asociada con participación Ciudadana 

Identificación de las variables 

Sea analizaran las siguientes variables, representadas por los ítems 

p8 : Decisiones municipales se asumen con la participación de los vecinos  

p15 : Comunidad beneficiada alguna vez por las obras y proyectos 

Nivel de significancia (sig.) 

Representada por el (), indica la probabilidad de error al rechazar la hipótesis nula 

(H0), en el supuesto que sea cierta 

 : 0.05 
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Tabla de contingencia 

De acuerdo al análisis de la tabla de contingencia el 25% de los valores de las 

frecuencias esperadas son menores a 5, y el resultado de la prueba chi cuadrado bajo 

estas condiciones debe ser interpretado con cautela. 

 

Tabla 27: Tabla de contingencia para pruebas estadísticas de asociación e 

independencia 

Tabla de contingencia pregunta 8 * pregunta 15 

 pregunta 15 Total 

si no 

pregunta 8 

siempre 

Recuento 9 0 9 

Frecuencia esperada 5,8 3,2 9,0 

% del total 11,0% 0,0% 11,0% 

casi siempre 

Recuento 28 4 32 

Frecuencia esperada 20,7 11,3 32,0 

% del total 34,1% 4,9% 39,0% 

casi nunca 

Recuento 12 18 30 

Frecuencia esperada 19,4 10,6 30,0 

% del total 14,6% 22,0% 36,6% 

nunca 

Recuento 4 7 11 

Frecuencia esperada 7,1 3,9 11,0 

% del total 4,9% 8,5% 13,4% 

Total 

Recuento 53 29 82 

Frecuencia esperada 53,0 29,0 82,0 

% del total 64,6% 35,4% 100,0% 

Prueba de asociación 

Usando los datos del test de razón de verosimilitudes, que muestra un nivel de 

significancia de 0,000, menor a =0,05, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1, 

que queda comprobada la asociación de las variables. 

 

Tabla 28: Resultados de pruebas de asociación e independencia 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,054a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 27,633 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,159 1 ,000 

N de casos válidos 82   

a. 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

3,18. 
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Calculando la magnitud de la asociación 

Para calcular la fuerza de la relación entre las dos variables usamos el coeficiente de 

Phi, obteniéndose un valor de 0,542; es decir, la relación existente tiene una magnitud 

moderada o medianamente fuerte entre ambas variables.  

Para la interpretación se debe de tener en cuenta que si el coeficiente es menor que 

0.400 se trata de una relación despreciable o débil. 

 

Tabla 29: Resultados de la prueba de magnitud de la asociación 

Medidas simétricas 

  Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal 
Phi ,542 ,000 

V de Cramer ,542 ,000 

N de casos válidos  82  

  

 

Conclusión Hipótesis 1 

Existe asociación entre las variables 

La relación existente entre las variables es una moderada o medianamente fuerte. 

El resultado de esta contrastación demuestra una comprobación total. 

 

Gráfico 23: Diagrama de barras agrupadas con frecuencias absolutas 
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Los datos en el grafico nos permiten apreciar que existe una tendencia a que el hecho 

de que la comunidad haya sido “beneficiada alguna vez por la obras y proyectos” 

condiciona a que los ciudadanos perciban que las “decisiones municipales se asumen 

con la participación de los vecinos” 

De quienes perciben que las decisiones se asumen casi siempre con la participación 

de los vecinos el 53 % declara que su comunidad si ha sido beneficiada por alguna 

obra o proyecto y el 14 % lo contrario, nótese que quienes declaran que las decisiones 

municipales casi nunca se asumen con la participación el 62% dice que comunidad 

no ha sido beneficiada con alguna vez con obra o proyecto mientras que el 23 % de 

ellos responde que si. 

Hipótesis especifica 2 

H2 Existe relación significativa entre la Gestión Financiera y la participación 

ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017. 

Se procedió a plantear la Hipótesis estadísticas. 

H0 La Gestión Financiera es independiente de participación Ciudadana 

H1 La Gestión Financiera está asociada con participación Ciudadana 

Identificación de las variables 

Se analizaran las siguientes variables, representadas por los ítems 

P7 : percepción de los servicios básicos 

p15 : comunidad beneficiada alguna vez con obras y proyectos 

Nivel de significancia (Sig.) 

Representada por el Alfa (), indica probabilidad de error al rechazar la hipótesis 

nula (H0), en el supuesto que sea cierta 

 : 0.05 
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Tabla de contingencia 

De acuerdo al análisis de la tabla de contingencia el 50 % de los valores de las 

frecuencias esperadas son menores a 5, y el resultado de la prueba chi cuadrado bajo 

estas condiciones debe ser interpretado con cautela. 

 

Tabla 30: Contingencia para pruebas estadísticas de asociación e independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de asociación 

Usando los datos del test de razón de verosimilitudes, que muestra un nivel de 

significancia de 0,000, menor a =0,05, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1, 

que queda comprobada la asociación de las variables. 

 

Tabla 31:  Resultados de pruebas de asociación e independencia 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,625a 3 ,001 

Razón de verosimilitudes 18,960 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,747 1 ,000 

N de casos válidos 82   

 

Tabla de contingencia pregunta 7 * pregunta 15 

 pregunta 15 Total 

si no 

pregunta 7 

muy bueno 

Recuento 6 0 6 

Frecuencia esperada 3,9 2,1 6,0 

% del total 7,3% 0,0% 7,3% 

bueno 

Recuento 27 5 32 

Frecuencia esperada 20,7 11,3 32,0 

% del total 32,9% 6,1% 39,0% 

regular 

Recuento 19 21 40 

Frecuencia esperada 25,9 14,1 40,0 

% del total 23,2% 25,6% 48,8% 

malo 

Recuento 1 3 4 

Frecuencia esperada 2,6 1,4 4,0 

% del total 1,2% 3,7% 4,9% 

Total 

Recuento 53 29 82 

Frecuencia esperada 53,0 29,0 82,0 

% del total 64,6% 35,4% 100,0% 
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Calculando la magnitud de la asociación 

Para calcular la fuerza de la relación entre las dos variables usamos el coeficiente de 

Phi, obteniéndose un valor de 0,450; es decir, la relación existente tiene una magnitud 

moderada o medianamente fuerte entre ambas variables.  

 

Tabla 32: Resultado de la prueba de magnitud de asociación 

Medidas simétricas 

  Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal 

Phi ,450 ,001 

V de Cramer ,450 ,001 

Coeficiente de contingencia ,411 ,001 

N de casos válidos 82  

 

Para la interpretación se debe de tener en cuenta que si el coeficiente es menor que 

0.400 se trata de una relación despreciable o débil. 

 

Conclusión Hipótesis 2 

Existe asociación entre las variables 

La relación existente entre las variables es una moderada o medianamente fuerte. 

El resultado de estas contrastación demuestra una comprobación total. 

 

Gráfico 24: Diagrama de barras agrupadas con frecuencias absolutas 
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Los datos en el grafico nos permiten apreciar que existe una tendencia a que el hecho 

de que la comunidad haya sido “beneficiada alguna vez por la obras y proyectos” 

condiciona a que los ciudadanos tengan una determinada “percepción de los servicios 

básicos”. 

De quienes perciben que los servicios básicos son buenos 51 % declara que su 

comunidad ha sido beneficiada por alguna obra o proyecto el 17 % que dice que no 

es así, nótese que quienes que los servicios básicos son regulares 51 % declara que 

su comunidad ha sido beneficiada por alguna obra o proyecto el solo el 36 % dice 

que comunidad casi no ha sido beneficiada con alguna obra o proyecto mientras que 

el 72 % percibe que los servicios básico son regulares. 

 

Hipótesis especifica 3 

H1 : Existe relación directa entre Gestión Institucional y la participación 

ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 2017. 

Se procedió a plantear la Hipótesis estadísticas 

H0 : La gestión institucional es independiente de la participación ciudadana 

H1 : La gestión institucional está asociada a la participación ciudadana 

Identificación de las variables 

Se analizaran las siguientes variables, representadas por los ítems 

P7 : voluntad de los ciudadanos en participar de la gestión 

p15 : está al día en el pago del impuesto predial y arbitrios 

Nivel de significancia (Sig.) 

Representada por el Alfa (), indica probabilidad de error al rechazar la hipótesis 

nula (H0), en el supuesto que sea cierta  : 0.05 
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Tabla de contingencia 

De acuerdo al análisis de la tabla de contingencia el 50 % de los valores de las 

frecuencias esperadas son menores a 5, y el resultado de la prueba chi cuadrado bajo 

estas condiciones debe ser interpretado con cautela. 

Tabla 33: Contingencia para pruebas estadísticas de asociación e independencia 

Tabla de contingencia pregunta 12 * pregunta 19 

   pregunta 19 Total 

   bastant
e 

mucho poco nada  

pregunta 12 

si 

Recuento 4 20 21 0 45 

Frecuencia 

esperada 

3,8 17,0 23,0 1,1 45,0 

% del total 4,9% 24,4% 25,6% 0,0% 54,9% 

no 

Recuento 3 11 21 2 37 

Frecuencia 

esperada 

3,2 14,0 19,0 ,9 37,0 

% del total 3,7% 13,4% 25,6% 2,4% 45,1% 

Total  

Recuento 7 31 42 2 82 

Frecuencia 

esperada 

7,0 31,0 42,0 2,0 82,0 

% del total 8,5% 37,8% 51,2% 2,4% 100,0% 

 

Prueba de asociación 

 Usando los datos del test de razón de verosimilitudes, que muestra un nivel de 

significancia de 0,001, mayor a =0,05, entonces se acepta la H0 y se rechaza la H1, 

queda comprobada la independencia de las variables. 

 

Tabla 34: Resultados de pruebas de asociación e independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,013 3 ,001 

Razón de verosimilitudes 4,785 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,011 1 ,000 

N de casos válidos 82   

a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,90. 
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Calculando la magnitud de la asociación 

Para calcular la fuerza de la relación entre las dos variables usamos el coeficiente de 

Phi, obteniéndose un valor de 0,450; es decir, la relación existente tiene una magnitud 

moderada o medianamente fuerte entre ambas variables.  

 

 

Tabla 35: Resultado de la prueba de magnitud de asociación 

Medidas simétricas 

  Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal 

Phi ,450 ,001 

V de Cramer ,450 ,001 

Coeficiente de contingencia ,411 ,001 

N de casos válidos 82  

 

Para la interpretación se debe de tener en cuenta que si el coeficiente es menor que 

0.400 se trata de una relación despreciable o débil. 

 

Conclusión Hipótesis 3 

Existe relación entre ambas variables. 

La relación existente entre las variables es una moderada o medianamente fuerte. 

El resultado de estas contrastación demuestra una comprobación total. 

 

Gráfico 25: Diagrama de barras agrupadas con frecuencias absolutas 
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Los datos en el grafico nos permiten apreciar que existe una tendencia a que el hecho 

de que exista “voluntad de los ciudadanos” en participar en la gestión condiciona a 

las personas a estar al día con “el pago del impuesto predial y arbitrios”. De quienes 

perciben que en su comunidad existe mucha voluntad de los ciudadanos por 

participar de la gestión el 44 % declara que está al día en sus tributos y arbitrios y el 

30% lo contrario, nótese que quienes perciben que en su comunidad existe poca 

voluntad de los ciudadanos por participar de la gestión el57 % afirma que no está al 

día y el 47% que si está al día en sus tributos y arbitrios 
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Capítulo V 

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Discusiones 

Después de los análisis realizados se puede evidenciar que existe asociación 

entre las variables Gestión Municipal y participación ciudadana en el Centro Poblado 

La Minka - Distrito de Supe, 2017, es decir que existe una relación directa entre 

ambas variables, evidenciando que cuanto mayor es la taza de percepción positiva 

de la gestión existe mayor participación por parte de los ciudadanos en dos de las 

dimensiones sugeridas en la presenta, aquí discutimos los argumentos para cada una 

de la Hipótesis planteadas. 

Nuestra primera hipótesis demuestra la existencia de una relación entre las 

variables gestión administrativa y la participación ciudadana, del análisis descriptivo 

podemos ver la percepción del ciudadano acerca de la prestación de servicios donde 

49% y 39% percibe como regular y buena (respectivamente), en cuanto al manejo de 

los recursos el 52% percibe un manejo adecuado de los recursos y 34% que invierte 

mucho, en cuanto a la administración del alcalde el 57% percibe una buena 

administración, el 43% lo contrario, y el porcentaje de beneficiados por las obras es 

de 65% quienes manifiestan que su comunidad ha sido beneficiada de ejecución de 

obras y proyectos el 35% lo contrario. 

En nuestra segunda hipótesis queda demostrada la existencia de una relación 

entre las variables Gestión Financiera y la participación ciudadana, se contrasta como 

la gestión actual tiene la capacidad de obtener recursos propios debido a las altas 

tasas no solo de percepción de la eficiencia de la gestión, sino también por la 

percepción de las prestación de servicios y sectores beneficiados por las obras y 
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proyectos de la gestión actual. Así, un 55% manifiesta estar al día con el pago del 

impuesto predial, el 45% no por diversos motivos económicos lo que es un buen 

indicador de gestión para la presente investigación, a diferencia de Jara (2008) que 

estudió la influencia de la gestión municipal en la recaudación y evasión tributaria 

en barranca encontrando que la gestión municipal incide directamente en la 

recaudación y evasión tributaria en las municipalidades distritales de la provincia de 

barranca, puesto que cuanto más alta es la tasa de aprobación de la gestión municipal, 

más alta es la tasa de contribuyentes que pagan sus deudas municipales 

(recaudación), y menos tasa de contribuyentes que no pagan son los (evasión) 

En nuestra tercera hipótesis queda demostrada la existencia de una relación 

entre las variables gestión institucional y la participación ciudadana, de los 

encuestados el 51 % percibe que los objetivos plan de desarrollo no son claros él y 

49% argumenta que dichos objetivos de desarrollo de su comunidad no están 

claramente planteados, no obstante podemos notar el indicador de toma de decisiones 

concertadas el 39% percibe que las decisiones locales casi siempre se asumen con la 

participación de los vecinos, el 9% que siempre ocurre, mientras que el 30 % y 13% 

percibe que esto casi nunca y que nunca ocurre respectivamente; a diferencia de 

Santana (2012) quien demostró que los instrumentos de la gestión deben 

necesariamente estar relacionados entre sí, para poder contribuir a una gestión local 

más eficiente, oportuna y de mayor impacto territorial, también, para que la 

comunidad se sienta partícipe de la gestión que desarrolla su municipio, es 

imprescindible que sean incorporados en los procesos de planificación. 

Sobre la organización institucional el 43% percibe una organización 

institucional adecuada y eficiente, mientras que el 52 % difiere de esta percepción, y 

sobre la atención en las oficinas el 52% percibe una atención regular y el 24% una 
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buena atención dentro de la institución. En contraste Azareño y Espada (2010) 

encuentran que la configuración de un modelo organizacional, carencia de personal 

cualificado, la falta de concertación entre la gestión municipal y la comunidad tiene 

repercusiones en negativas en el desarrollo de los diferentes sectores el caso de 

Ambar configura un modelo de gestión tradicional que desperdicia aportes, y carece 

de estrategias de apoyo a líderes productivos 

Cuando hablamos de la toma de decisión concertada debemos referirnos 

también a otros indicadores de participación den procesos concertados, así el 37% 

percibe mucha voluntad del ciudadano en participar de la gestión, el 51% manifiesta 

poca voluntad por parte del ciudadano. Y la cantidad de personas que participan de 

este proceso siendo 61% casi nunca participa de cabildos abiertos, el 24% casi 

siempre lo hace y el 7% siempre lo hace. Sobre las propuestas el 54% casi nunca 

propone alternativas de solución a la municipalidad, el 22% casi siempre, el 15 % 

siempre y el 9% nunca. Dichas tasas nos dan cuenta de un problema de voluntad para 

la participación de un sector de la población y se contradicen con altos niveles de 

aceptación y percepción de gestión mencionados en el párrafo anterior que 

posiblemente tenga su origen en la praxis y el nivel de conocimiento (Chavarria, 

2012; Velazquez ,2002), estos factores limitan la calidad en estos procesos de 

participación, ya que el conocimiento en los procesos participativos residen en praxis 

del ciudadano para el ejercicio de su ciudadanía, en este sentido Velázquez (2002) 

refiere al desconocimiento de los mecanismos de involucramiento de la población en 

la gestión municipal, así mismo Chavarria (2012) resalta que la escasa experiencia 

de los representantes de la sociedad civil y limitado conocimiento de los procesos de 

inversión pública por parte de los dirigentes sociales; y algunos anquilosamientos en 
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cargos vecinales son factores que repercuten en la calidad de los procesos 

participativos en miras al desarrollo. 

No obstante existen otras causas de la escasa participación que esta 

investigación no tomó en cuenta en la obtención de los datos, asi otra posible causa 

es como menciona James (2006) que los pobladores esperan una mayor difusión y 

capacitación sobre los procesos participativos y la transparencia en la gestión 

municipal. La idea de estar debidamente informados para asumir su rol con 

responsabilidad y conociendo sus deberes y derechos. Otra causa es que la gestión 

no ha podido canalizar todas las demandas surgidas de las instituciones 

organizaciones sociales y políticas, acercándonos al tema, Rodríguez (2007) 

demuestra que el papel de la ciudadanía está sustentada a nivel de la sociedad civil y 

política su compleja red de instituciones tradicionales y otras nuevas nacidas en el 

marco de la democratización, deben de expresar y canalizarlas demandas de sus 

integrantes a nivel organizativo y representar los intereses a nivel político. En este 

punto se reconoce que la presente investigación no tomó en cuenta. De los datos 

descriptivos acerca de las organizaciones sociales el 56% manifiesta que su 

comunidad está organizada, en cuanto al tipo de organización el 51% manifiesta la 

existencia de una junta vecinal en su comunidad, rondas campesinas el 1 %, y otro 

tipo de organización 48%, aquí es necesario recalcar la necesidad de incluir más 

indicadores se recomienda a futuras investigaciones ver la necesidad de incluir el 

indicadores relacionados a la complejidad organizaciones sociales y políticas , 

explorar temas de fragmentación política 
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5.2 Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos del estudio realizado y de su posterior análisis e 

interpretación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 A nivel de Hipótesis General se demuestra la existencia de una asociación entre 

la Gestión Municipal y la participación ciudadana en el centro poblado La 

Minka- Distrito de Supe, 2017; queda demostrada que existe una relación entre 

las variables 0,000, menor a =0,05 a un nivel fuerte con un coeficiente Phi de 

0,806. 

 Primera. Existe una asociación entre la gestión administrativa y la participación 

ciudadana en el centro poblado La Minka- Distrito de Supe, Se demuestra la 

existencia de relación entre variables 0,000, menor a =0,05 a un nivel moderado 

o medianamente fuerte con un coeficiente Phi de 0,542. 

 Segunda. Existe una asociación entre la gestión Financiera y la participación 

ciudadana en el centro poblado La Minka- Distrito de Supe, Se demuestra la 

existencia de relación entre las variables 0,000, menor a =0,05 a un nivel 

moderado o medianamente fuerte con un coeficiente Phi de 0,450. 

 Tercera. La gestión institucional está asociada con la participación ciudadana en 

el centro poblado La Minka- Distrito de Supe. Se demuestra la existencia de 

relación entre las variables 0,001, menor a =0,05 a un nivel moderado o 

medianamente fuerte con un coeficiente Phi de 0,450. 
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5.3 Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados de la investigación se enuncian algunas recomendaciones 

a considerar para su aplicación por la municipalidad. 

Primera: 

Se recomienda mayor transparencia y el empleo de estrategias de promoción para 

transparentar la información sobre el gasto público 

Segunda: 

Se recomienda continuar con la sensibilización del pago de impuesto predial 

Tercera: 

Urge la necesidad de contar con un mecanismo de sensibilización de la importancia 

de la participación ciudadana, para lograr canalizar mejor las demandas de todas las 

organizaciones de del centro poblado las cuales deben ir claramente reflejadas en el 

plan de desarrollo. 

Urge la necesidad también de capacitación de los cuadros técnicos en cuanto a 

procesos de participación ciudadana y planificación de instrumentos de gestión. Y 

de una constante capacitación a las organizaciones sociales y sus líderes y la 

sensibilización en la importancia de su presencia y sus propuestas en los procesos de 

participación para lograr el desarrollo. 
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ANEXO I 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
GESTIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CENTRO POBLADO LA MINKA-DISTRITO DE SUPE, 2017 

 

PROBLEMA  

GENERAL 

 

¿Qué   relación   existe   entre   la   gestión   

municipal y   participación ciudadana  en  el 

Centro  Poblado  La  Minka  -  Distrito  de 

Supe, 2017? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

¿Qué  relación existe entre la  Gestión  

Administrativa  y  la participación    

ciudadana    en    el  Centro  Poblado  La  

Minka  -  Distrito  de  Supe, 2017?. 

 

 

¿Qué relación existe entre la Gestión 

Financiera y la participación ciudadana en 

el Centro  Poblado  La  Minka  -  Distrito  

de Supe, 2017? 

 

 

¿Qué relación existe entre la  Gestión  

Institucional  y  la  participación ciudadana  

en el Centro  Poblado  La  Minka  -  Distrito  

de Supe, 2017?. 

 

OBJETIVO  

GENERAL 

 

Establecer que relación   que   existe   

entre   la   gestión   municipal y 

participación ciudadana en el    Centro 

Poblado La Minka -  Distrito de Supe, 

2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar que relación existe entre  la 

Gestión Administrativa y la   

participación   ciudadana   en   el   

Centro  Poblado  La  Minka  -  Distrito  

de Supe, 2017. 

 

Determinar que relación existe entre  la  

Gestión  Financiera  y  la participación    

ciudadana    en    el    Centro  Poblado  

La  Minka  -  Distrito  de Supe, 2017. 

 

 

Determinar que relación existe entre  la   

Gestión   Institucional   y   la 

participación    ciudadana    en    el    

Centro Poblado La  Minka  -  Distrito  

de Supe, 2017. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

Existe   relación significativa   entre   la   

gestión   municipal   y participación 

ciudadana en el Centro Poblado La Minka 

- Distrito de Supe, 2017. 

 

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICOS 

Existe  relación  significativa  entre  la     

Gestión  administrativa     y  la 

participación    ciudadana    en    el    

Centro  Poblado  La Minka - Distrito  de 

Supe, 2017. 

 

 

Existe   relación   significativa   entre   la   

Gestión   Financiera   y   la participación    

ciudadana    en    el    Centro  Poblado  La 

Minka - Distrito  de Supe, 2017 

 

Existe    relación    significativa  entre    la    

Gestión   Institucional   y   la participación    

ciudadana    en    el    Centro  Poblado  La 

Minka - Distrito  de Supe, 2017 

   

 

 

 

 

VARIABLE (I) 

 

GESTION 

MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VARIABLE                  

        (D) 

 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gestión 

administrativa 

 

 

Gestión 

financiera  

 

 

Gestión 

institucional  
 

 

 

Mecanismos de 

participación  

 

 
Modalidad de 

participación  

 

 

Niveles de 

participación  

 

Espacio de 

participación  
 

 

Presupuesto municipal 

Sistema de 

contabilidad 

Tesorería y 
abastecimiento  

 

Tasas  

Arbitrios  
Derechos  

Impuestos  

 

Plan operativo  

Instrumento de 

gestión  

Plan estratégico  

 
Iniciativa popular  

Consulta popular  

Revocatoria  

 
Participación 

reinvicativa  

Participación 

instrumental  
Participación formal  

 

Participación  

Decisión 

Consulta 

 

Presupuesto 

participativo  
Consejo local  

 

POBLACION  

Total de la población 

en el  Centro Poblado 

La Minka  es de 545. 

 

MUESTRA 

La muestra es de 82 

después de aplicar la 

formula. 

 

TIPO Y NIVEL DE 

INVESTIGACION 

Básica 

Descriptiva 

correlacional  

no experimental 

 

METODO 

Inductivo deductivo 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

 

TECNICA 

Encuesta  

Cuestionario 
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                                                                          ANEXO II 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGIA 

PROYECTO: “GESTIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

CENTRO POBLADO LA MINKA - DISTRITO DE SUPE, 2017” 

 

 

OBJETIVO:  Recoger información  para  el  proyecto  de  investigación:  Determinar la 

relación significativa  que  existe   entre  Gestión  Municipal  y  Participación  Ciudadana  en  

el  Centro Poblado La Minka Distrito  de Supe, 2017. 

Agradeceremos que responda con veracidad. Gracias 

 

 

CUESTIONARIO I. 

 

I. Datos Generales 

1.  Sexo: 

a) Masculino          b) Femenino 

 

 2.  Edad: 

a) De 18 a 25 años   b) De 26 a 33 años    c) De 40 a 47 años  d) De 54 años a más  

 

3.  Estado Civil: 

a) Soltero       b) Casado       c) Conviviente        d) Viudo  

 

4.  Nivel de Instrucción: 

   

# ENCUESTA 
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a) Sin ningún  nivel     b) Primaria     c) Secundaria    d) Superior    

 

GESTIÓN MUNICIPAL (variable 1): La capacidad de analizar 

opciones de política, acordar prioridades y orientar los programas de 

desarrollo municipal a la consecución de resultados, para lo cual se  

requieren  procesos e instrumentos de información,  planificación y 

presupuesto  de ingresos, gastos e inversión. 

 

 5.  ¿Su municipalidad  Distrital tiene un plan estratégico? 

a) Si  

b)  No 

 

6.  ¿Su Municipalidad  Distrital  tiene planteado claramente  los objetivos de 

desarrollo de su comunidad? 

a) Si  

b) No 

 

7.   ¿Cómo  califica  la  prestación  de  servicios  básicos  a  cargo  de  la  

Municipalidad Distrital en su comunidad? 

a) Muy bueno 

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo  

 

8.  ¿Las decisiones  municipales  se asumen con la participación  de los vecinos? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre  

c) Casi Nunca 

d) Nunca 

 

9.  ¿El manejo de los recursos de la municipalidad  es adecuado?                                      
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a) Si 

b) No  

 

10. ¿La  organización  institucional de  su  municipalidad  distrital es  adecuada 

y por ende su gestión eficiente? 

 

a) Si 

b) No 

 

11. ¿Cómo califica  la atención en las oficinas  de la Municipalidad  Distrital? 

 

a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

 

12. ¿Ud. está al día con el pago del impuesto  predial y arbitrios? 

 

a) Si  

b) No 

 

13. ¿Cuánto invierte  la Municipalidad  Distrital  en su comunidad? 

 

a) Bastante 

b) Mucho  

c) Poco 

d) Nada 

 

14. ¿ud cree que el alcalde administra bien los recursos? 

 

a) Si  

b) No 

 

PARTICIPACION   CIUDADANA   (variable   2):   Conjunto   de   ejercicios   de   

toma   de decisiones  y  elaboración  de  propuestas  por  parte  de  los ciudadanos en 

la elaboración de políticas  públicas. 

 

 

15. ¿Su  comunidad   ha  sido   beneficiario   alguna  vez,   por  la  ejecución  de  

obras  y proyectos priorizados  en el presupuesto participativo  de su 

municipalidad? 

 

a) Si 

b) No 
 

16. ¿Su comunidad  está organizada? 
 

a) Si 

b) No 

 

17. ¿Qué instancias  organizativas  tiene su comunidad? 
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a) Junta Vecinal 

b) Ronda Campesina 

c) Otros  

 

18. ¿Se hace uso de la concertación por parte de la Municipalidad en su 

comunidad para la realización  de proyectos? 

 

a) Siempre 

b) Casi Siempre  

c) Casi Nunca 

d) Nunca 

 

19. ¿En  su  comunidad  existe la voluntad  de los ciudadanos en participar en 

la Gestión Municipal? 

 

a) Bastante 

b) Mucho 

c) Poco 

d) Nada 

 

 

20. ¿Ud. participa en los cabildos abiertos promovidos  por la Municipalidad  

Distrital? 

 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) Casi Nunca 

d) Nunca 

 

21. ¿Cómo  comunidad,  con  cuánta  frecuencia  proponen  alternativas  de  

solución  a  la Municipalidad  Distrital  sobre los problemas que presenta su 

comunidad? 

 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) Casi Nunca  

d) Nunca 

 

22. ¿Ud. Brinda opiniones constantemente acerca del desarrollo de su 

comunidad?  

 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) Casi Nunca  

d) Nunca 
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ANEXO III 

 

MAPA IDENTIFICADO DE EL CENTRO POBLADO LA MINKA. 

DISTRITO DE SUPE, 2017 

    

 

 


