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Resumen 

La investigación titulada: Influencia de los mecanismos de participación ciudadana 

en el desarrollo local del Distrito de Pitumarca, Cusco, 2022, tuvo como objetivo 

general: Determinar la influencia de los mecanismos de participación ciudadana en 

el desarrollo local del Distrito de Pitumarca, Cusco-,2022. 

La investigación presentó un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, con un diseño no 

experimental de corte transversal. La población está conformada por 55 

autoridades comunales-sociales, trabajando con la totalidad de ellos como muestra. 

Se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumentos de 

recolección de datos. Para el contraste de hipótesis general se utilizó la prueba de 

correlación estadística de X2. Se obtuvo que los mecanismos de participación 

ciudadana influyen con un valor de 0.998, en el desarrollo local en un 99.80% de 

los casos. 

Luego de analizados los resultados obtenidos se concluye la existencia de una 

influencia de los mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo local de 

Pitumarca, lo que conlleva a señalar que mientras más sean aplicados 

los mecanismos de participación ciudadana mayor será el desarrollo de la 

localidad de Pitumarca. 

Palabras Clave: Participación, Ciudadano, Desarrollo local, Desarrollo económico. 



vii 

Abstract 

The research entitled: Influence of citizen participation mechanisms in the local 

development of the District of Pitumarca, Cusco, 2022, had as general objective: To 

determine the influence of citizen participation mechanisms in the local development 

of the District of Pitumarca, Cusco-, 2022. 

The research presented a quantitative approach, applied type, with a non-

experimental cross-sectional design. The population is made up of 55 communal-

social authorities, working with all of them as a sample. The survey was used as a 

technique and the questionnaire as data collection instruments. For the general 

hypothesis contrast, the X2 statistical correlation test was used. It was obtained that 

the mechanisms of citizen participation influence with a value of 0.998, in local 

development in 99.80% of the cases. 

After analyzing the results obtained, the existence of an influence of citizen 

participation mechanisms in the local development of Pitumarca is concluded, 

which leads to point out that the more the citizen participation mechanisms are 

applied, the greater the development of the town of Pitumarca. 

Keywords: Participation, Citizen, Local development, Economic development. 
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I. Introducción

El Distrito de Pitumarca, se encuentra ubicado en la provincia de Canchis Cusco, 

se ha podido advertir que en la actualidad existe una situación problemática 

relacionada a percepción de los pobladores quienes se sienten ninguneados, no 

escuchados o no atendidos, ya que aun cuando participan en los espacios de 

participación ciudadana promovidos por la municipalidad distrital, sus demandas 

no vienen siendo atendidas, con el consecuente resultado que no se observa el 

desarrollo de la localidad ni el progreso en su calidad de vida; por lo tanto es 

necesario profundizar los conocimientos sobre la participación ciudadana y sus 

mecanismos, y la repercusión que esta puede generar en el desarrollo local. 

A nivel nacional, la misma situación se ha podido verificar en otros distritos 

tal como especifica Valverde (2022) en su estudio realizado en Marañon 

Huanuco, el cual indica que en esta municipalidad existe deficiente desarrollo 

económico y un nivel bajo de participación ciudadana (41 sujetos). Así mismo 

indica Estrada (2022) que en el Municipio de Pampa Hermoza-Satipo la 

participación ciudadana se encuentra en un nivel bajo (17%) lo cual se relaciona 

significativamente con la gestión municipal (0.58); Reynosa (2017) demuestra 

que la administración local no promueve agresivamente los estándares legales 

que permiten la participación pública. Sin embargo, la investigación de Salazar 

(2020) encontró que el 37,78% de las personas en el distrito peruano de 

Pacasmayo desconocen las normas que fomentan la participación ciudadana. 

Echavarría (2017) muestra además que la participación de las personas ahora 

es necesaria. 

Hoy por hoy, los mecanismos de participación ciudadana a nivel 

internacional se encuentran íntimamente relacionados con el desarrollo local de 

determinada provincia, dado que mientras mejor sean aplicados más 

desarrollado será la localidad, por lo cual se pretende en la presente 

investigación determinar ésta influencia; teniendo como referencia lo que indica 

Fuenmayor y Orozco (2019) en Venezuela, al establecer que últimamente los 

gobiernos dictatoriales o autoritarios vienen disminuyendo y aplicando modelos 

de democracia participativa  para la convivencia armónica de la sociedad, 

buscando activamente la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 
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Por lo anteriormente planteado surge como interrogante de investigación: 

¿Cómo influyen los mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo local 

del Distrito de Pitumarca, Cusco ,2022? 

Dentro de este contexto de ideas este trabajo de investigación se justifica 

en varias categorías que son: En el área teórica, se justifica en el fortalecimiento 

de la teoría democrática, a través del análisis sistemático de las bases 

fundamentales de dicha teoría, para lo cual se pondrá a disposición la 

información encontrada a los futuros investigadores que busquen artículos 

recientes; también se justifica en la parte social, dado que se aportará 

conocimiento al distrito con respecto a la situación actual de la participación 

ciudadana representando un aporte a la sociedad del Distrito de Pitumarca. Así 

mismo, los resultados encontrados en el presente trabajo investigativo serán de 

mucha utilidad como certeza para llevar a cabo la implementación de procesos 

y programas de participación de la población donde se pueda utilizar su 

experiencia como punto de partida con el propósito de promocionar el desarrollo 

local en aquellas áreas requeridas en el distrito.  

En el área metodológica, se justifica dado que la implementación del 

método científico, acompañado de la observación realizada de manera directa y 

el diligenciamiento de encuestas a los ciudadanos, serán referentes para nuevos 

estudios sobre la problemática abordada en la mejora del Distrito de Pitumarca.  

Para dar alternativa de solución al problema de investigación se expone 

como propósito principal: Determinar la influencia de los mecanismos de 

participación ciudadana en el desarrollo local del Distrito de Pitumarca, Cusco-

,2022. De igual manera se presentan como objetivos específicos de la 

investigación: a) Determinar la influencia de la participación ciudadana en el 

desarrollo económico del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022; b) Determinar la 

influencia de la participación ciudadana en el desarrollo social del Distrito de 

Pitumarca, Cusco-2022; c) Determinar la influencia de la participación ciudadana 

en el desarrollo cultural del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022 y d) Determinar la 

influencia de la participación ciudadana en el desarrollo ambiental sustentable 

en el distrito del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022. 

Para finalizar el presente apartado se propone como hipótesis general de 

investigación: Los mecanismos de participación ciudadana influyen 
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positivamente en el desarrollo local en el Distrito de Pitumarca Cusco, 2022. Y 

como hipótesis específicas: a) la participación ciudadana influye en el desarrollo 

económico del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022; b) La participación ciudadana 

influye en el desarrollo social del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022; c) La 

participación ciudadana influye en el desarrollo cultural del Distrito de Pitumarca, 

Cusco-2022 y d) La participación ciudadana influye en el desarrollo ambiental 

sustentable del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022. 
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II. Marco teórico

Para dar sustento teórico a la presente investigación se proponen como 

antecedentes de investigación: A nivel internacional, el artículo científico de 

García et al. (2017), tuvo como propósito: analizar el mecanismo dispuesto por 

la entidad de gobierno municipal a fin de presentar varios decretos, antes de su 

promulgación, a la revisión y participación de los pobladores de la ciudad. Como 

metodología de investigación aplicó un análisis mixto de nivel exploratorio, se 

aplicó encuesta a 1322 sujetos de la municipalidad de Medellín y en la parte 

cualitativa se aplicó observación documental a 984 actos administrativos 

sometidos a participación ciudadana. Los resultados de la encuesta de análisis 

de contenido se encontraron que 84% de los actos que se sometieron a 

participación ciudadana se aplicaron sin ninguna observación y 16% si tuvo 

observaciones; lo que indicó que la participación de la ciudadanía si influyó en el 

proceso de gobernanza regulatoria local (incluso con estas regulaciones 

propuestas el 14% son de desarrollo interno en la población de la municipalidad 

de Medellín). Se llega a la conclusión que: el establecimiento de mecanismos 

participativos es condición necesaria para la posibilidad efectiva de la 

deliberación ciudadana; por tanto, las virtudes que la concepción deliberativa de 

la democracia puede irradiar al sistema político dependen del correcto diseño y 

efectiva ejecución de los mecanismos de participación. Mecanismos necesarios 

para el gobierno nacional, como los descritos anteriormente, así como cualquier 

legislación autonómica relativa a la publicación de normas. 

En la misma temática Gómez (2018) tiene como propósito analizar la 

influencia de la planificación estratégica y participativa ciudadana en el desarrollo 

de las municipalidades de México. Aplicó como metodología de investigación 

una estrategia de carácter cuantitativo, pues analiza 23 municipalidades además 

de 85 normas sobre el desarrollo municipal en México, su nivel fue explicativo. 

Se obtuvo como resultados que, 75% de las Constituciones locales no existe un 

precedente que establezca la responsabilidad de las municipalidades de 

promover o considerar la participación ciudadana en un proceso tan importante 

como la planificación del desarrollo local. En ese sentido, solo las normas 

constitucionales de algunas entidades dedican una normativa o parte de ella a 
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resaltar la importancia de la participación ciudadana en los planes de desarrollo 

municipal, no sólo planes estatales. Esto se debe a que los planes estatales son 

los únicos planes que requieren la participación ciudadana. Concluye que, la 

participación ciudadana en la planificación del desarrollo municipal, la legislación 

local invita a la sociedad a participar en la planificación de su propio desarrollo. 

Sin embargo, la legislación no especifica cómo se solicitará dicha participación, 

a qué sectores de la sociedad se consultará, ni que instrumentos se utilizará para 

hacer la consulta de opiniones, ni en qué dirección se hará. 

Valverde (2022), tuvo como objetivo demostrar que existe una conexión 

de la gestión del desarrollo económico con la participación ciudadana en el ente 

gubernamental. 82 agentes económicos fueron la muestra de investigación, tuvo 

como metodología un trabajo de enfoque cuantitativo de nivel correlacional, 

transversal, no experimental; se destinaron cuestionarios, uno por cada variable, 

para poder llevar a cabo la demostración de la hipótesis del estudio, a saber, la 

existencia de una relación entre la gestión del desarrollo económico y la 

participación ciudadana en la institución pública, encontrándose además una 

moderada asociación entre la participación ciudadana con las dimensiones de la 

gestión de desarrollo económico. 

Morillo Flores et al. (2020) se plantean por finalidad examinar la conexión 

entre la gobernanza y el desarrollo local. Aplicó como metodología un enfoque 

cuantitativo, básico, expositivo- correlacional, transversal. Se muestrearon 243 

ciudadanos. Se utilizaron dos encuestas (Gobernanza y Participación 

Ciudadana) se obtuvo como resultado una correlación positiva de (0,944 y 0,854 

respectivamente). La gobernabilidad tiene un impacto más fuerte en la 

percepción del crecimiento del distrito que la participación pública. Para 

promover la participación pública, se deben implementar medidas correctivas. 

Benítez et al. (2018) tuvieron como objetivo general examinar la 

participación de los actores locales y la contribución al desarrollo sostenible de 

los proyectos en Brasil. Se esgrimió una metodología mixta de análisis textual 

(cualitativo y cuantitativo) a fin de evaluar 341 Documentos de Diseño de 

Proyecto y para la parte cuantitativa una encuesta de proyectos MDL registrados 

en el período de enero de 2005 a septiembre de 2017. En total, 341 proyectos 

fueron identificados y accedidos desde el sitio web de la CMNUCC en la versión 
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en inglés. Además de respaldar el hecho de que los actores locales se han 

involucrado, los resultados demuestran que la mayoría de las iniciativas del MDL 

han contribuido positivamente al desarrollo sostenible. Llegaron a la conclusión 

de que no fue posible encontrar procedimientos participativos en la toma de 

decisiones, lo que pone de relieve cuan necesario es establecer estándares a 

nivel local para ampliar el alcance de los dos objetivos buscados. 

Con respecto a las bases teóricas sobre la cual se construye la 

investigación se plantean: 

De acuerdo con Paterman (2003) citado por Malek et al. (2019), la 

participación ciudadana ha sido definida en varios contextos como un conjunto 

de acciones distintas llevadas a cabo por una variedad de individuos en el 

proceso de toma de decisiones en un paraguas democrático. En particular, los 

ciudadanos son considerados participantes democráticos porque se les otorgan 

los derechos de votar, aportar información y facilitar al entorno gubernamental la 

definición de sus metas de gobierno. 

Schmidthuber et al. (2019), la respuesta del ciudadano a una convocatoria 

abierta de implicación que hace la administración pública es a qué se refieren 

cuando hablan de participación ciudadana. Motivar a los ciudadanos para que 

compartan su experiencia, pensamientos y opiniones entre ellos y expresen sus 

preferencias es esencial. 

En un sentido amplio, la palabra "compromiso ciudadano" se refiere a las 

acciones individuales y colectivas que realizan los habitantes locales con la 

intención de influir en el entorno físico y social de su localidad. Los ciudadanos 

tienen la oportunidad de "compartir el poder con los líderes públicos para tomar 

decisiones importantes relacionadas con la comunidad" a través de este 

procedimiento (Neshkova & Kalesnikaite, 2019). 

A menudo ocurre que hay un espacio en medio de esta comunicación y 

que la participación se ve limitada debido a este espacio. Sin embargo, la 

participación de la ciudadanía tiene como objetivo fortalecer el cuerpo político y 

propicia un mejor aprovechamiento de los mecanismos de comunicación que 

existen entre el gobierno y el pueblo (Canto, 2017). 

El concepto de participación ciudadana ha sido discutido por diversos 
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autores, quienes lo han relacionado con un innovador modelo de desempeñar el 

gobierno que se estructura como una estrategia y está siendo tomado en 

consideración de manera paulatina por las administraciones públicas y diversos 

niveles de gobierno. La participación de los ciudadanos como sociedad se ha 

logrado convertir en un componente esencial del gobierno abierto (AG) 

(Ruvalcaba, 2019). 

Evaluar qué tan bien funcionan las diferentes iniciativas para la 

participación pública en la gobernanza colaborativa es un tema que implica 

mucha complejidad. Durante las fases de formación de políticas, los gobiernos 

pueden enfrentar desafíos al intentar establecer sistemas de evaluación de 

desempeño individualizados que se ajusten a los muchos tipos, estilos y 

objetivos de las iniciativas de participación en línea y fuera de línea. La mejora 

de la percepción de las personas sobre la apertura y transparencia del gobierno, 

incluyendo los procesos de solicitud y toma de disposiciones que se relacionan 

con el gobierno, es uno de los valores u objetivos primordiales de los programas 

y políticas que promueven la participación ciudadana, este es uno de los valores 

fundamentales que pueden ser observados en la implementación de los 

programas y políticas de participación del ciudadano (Kim & Lee, 2017). 

De acuerdo con Corzo y Cuadra (2020), actualmente, los planes, 

programas y proyectos que se implementan para la promoción del desarrollo 

local necesitan de una visión participativa de los ciudadanos que logre permitir 

identificar los aspectos prioritarios dentro de la sociedad y en específico de cada 

una de las comunitarias, así como el poder diseñar una serie de estrategias y 

acciones con relación a la promoción del desarrollo integral. Esto se debe a que 

el desarrollo integral es un requisito previo para el desarrollo local. 

Según los autores Monge y Macías (2016), el Plan de Desarrollo Local 

Integrado reúne todo el espectro de potencialidades de un territorio demográfico. 

Esta estrategia fomenta el uso de recursos locales, particularmente el recurso 

humano, lo que, como resultado, reducirá el costo total de fabricación. 

Castillo (2016), señala por otra parte, teniendo en cuenta el papel 

significativo que juega la sociedad en la gestión de los asuntos públicos, debe 

haber una participación activa y permanente para obtener resultados acordes 

con los objetivos de las instituciones correspondientes. 
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Según Morillo et al. (2020), las metas institucionales del municipio son las 

más adecuadas para fomentar la participación de la población. Estos objetivos 

le permiten conocer de forma inmediata los requerimientos y necesidades de los 

habitantes, así como sus dudas y consultas, lo que a su vez provoca la 

comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, lo que a su vez ayuda a 

solucionar los problemas que se han presentado. 

Según Acevedo (2005), al que se hace referencia en Guanipa y Angulo, 

2020), el fundamento de una democracia genuina es una voluntad clara de sus 

miembros de jugar un papel activo en los procesos de toma de decisiones que 

afectan a la comunidad. 

Según Fung (2015), el hecho de que las decisiones las tome el pueblo 

revela que se ha cumplido el derecho del pueblo a participar. Esto se debe a que 

es fundamental que los habitantes se involucren en los asuntos de su barrio. Sin 

embargo, los procesos que se utilizan en tomar decisiones, como llegar a un 

consenso, utilizar la votación ponderada y otros métodos similares, no brindan 

plena satisfacción para todos los sectores socioeconómicos (Montes, 2019). 

Igualmente Montes y Monreal (2019), establecen que la planificación 

participativa es un método prometedor, exitoso y de utilidad para el diseño y 

producción de estrategias públicas locales; a pesar de los desafíos y 

limitaciones, ofrece estos beneficios (Montes & Monreal, 2019). 

Según Gómez (2018), la planificación es vista como una metodología que 

ayuda al gobierno local a lograr un desempeño más deseable en el uso de sus 

múltiples recursos, incluidos sus activos humanos, económicos, sociales e 

intelectuales. Cuando se trata de un gobierno local oficial, existe un deber y una 

confianza hacia todos aquellos que forman parte de esta delimitación geográfica. 

Dahl (s/f) citado por (Soria, 2019) llegaría a la conclusión en su obra 

¿Quién gobierna? que los gobiernos de características democráticas se 

fundamentan en una conexión recíproca entre gobernantes y ciudadanos, 

planteándose actividades y actos de ambas partes donde se logren obtener 

incidencias mutuamente. Esto es así porque los gobiernos democráticos se 

basan en la idea del consentimiento (Soria, 2019). 

Además, la Teoría Republicana de la Participación Ciudadana postula que 
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la conexión cívica entre los ciudadanos y las comunidades debe verse en su 

totalidad, y que el Estado debe ser visto como la principal institución responsable 

de fomentar y preservar la lealtad ciudadana. Según este punto de vista, tanto el 

liberalismo como la teoría comunitaria representan un peligro para los 

ciudadanos efectivos. Esto se debe al hecho de que la atomización de los 

individuos no solo impide que los individuos se reúnan de manera organizada 

con el propósito de superar sus intereses contrapuestos, sino también al hecho 

de que ciertos intereses especializados pueden dominar la agenda si no se 

incluyen en el colectivo (Natera, 2015). 

La participación ciudadana es el derecho y el deber de todos los 

ciudadanos de participar en las cuestiones concernientes a la vida pública del 

país; y al mismo tiempo, permite demandar las informaciones y conocimientos 

de los asuntos públicos, rindiendo cuentas a las autoridades, transformando a 

los ciudadanos en ciudadanos informados y capacitados para tomar decisiones 

con responsabilidad y constructivas, convirtiendo al ciudadano del país en un 

socio estratégico en búsqueda del bienestar de los habitantes o de la sociedad 

en general. 

Los mecanismos de participación ciudadana son aquellos medios a través 

de los cuales los ciudadanos son parte de las decisiones públicas con miras a 

mejorar alguna realidad problemática de determinada comunidad Valdeviezo 

(2013), en el ámbito mundial la participación ciudadana se considera un deber y 

un derecho, sin embargo en varias comunidades este derecho se ve afectado 

por la mala administración de las políticas públicas González(2016), donde a 

pesar de ser sociedades inclusivas no se les permite a los ciudadanos practicar 

y dar a conocer su opinión sobre las situaciones que son materia de 

participación; también Cevallos-Romero (2018) recomiendan la preparación para 

la participación pública productiva. 

Entre los tipos y mecanismos de participación más conocidos creados en 

diversas normas legislativas y ejercitables por cualquier persona común, siempre 

que se cumplan los requisitos previos, se pueden distinguir: iniciativa de reforma 

constitucional, iniciativa legislativa, referéndum, iniciativa de mecanismo 

municipal y regional, consulta previa, revocatorio de autoridades, destitución de 

autoridades, Consejos de Coordinación Regional y Local, presupuestos 
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participativos, exigencia de rendición de cuentas y acceso a la información 

pública, entre otros. 

Desde 2003, se han implementado medidas con el objetivo de facilitar que 

los ciudadanos sean escuchados en temas relacionados con el presupuesto de 

la nación. Este marco normativo para la participación ciudadana se basa en el 

estándar de presupuesto participativo. Como resultado, existe una ley 

denominada Ley 26300 de Derechos de Control y Participación Ciudadana. Esta 

ley regula el ejercicio de los derechos ciudadanos de participación y control. 

También controla el ejercicio del derecho a destituir a las autoridades del poder. 

En la misma línea, existe la legislación orgánica de los municipios, que prevé en 

muchas ocasiones la constitución de un cabildo abierto, la participación en juntas 

vecinales y comités de gestión. Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública N° 27806 establece el derecho fundamental de las 

personas a buscar y recibir información en poder de cualquiera de las 

instituciones del Estado. Este derecho permite a las personas acceder a la 

información en poder de uno de los organismos públicos. De acuerdo con la Ley 

N° 28056 sobre el presupuesto participativo, tanto la población en general como 

las autoridades han sido facultadas para desempeñar un papel activo en las 

distintas etapas del proceso participativo. No obstante, en ningún caso se 

permite la participación en el equipo técnico que analiza la viabilidad de las 

iniciativas. La Ley Marco de Presupuesto Participativo, que fue publicada a fines 

de 2008, es la ley que modificó la ley antes mencionada. Sus principales 

contribuciones fueron decidir que los gobiernos debían participar en el proceso 

presupuestario. Son los responsables de la articulación que debe existir entre los 

presupuestos participativos de la región, la provincia y el distrito, y al mismo 

tiempo definen las competencias que contribuyen a la articulación entre los 

diferentes niveles de gobierno, que aún es muy baja en el país. 

Se estableció en el año 2009 mediante la ley 29313, que la consulta de 

destitución se realiza por una sola vez durante el mandato de los alcaldes, 

concejales, presidentes regionales, vicepresidentes regionales, concejales y 

jueces de paz; los elegidos por la voluntad popular. Esta reforma a la Ley 26300, 

Derechos de Participación y Control, fue posible gracias a la promulgación de la 

Ley 29313 en 2009. En general, la normativa ha tratado de mejorar la 
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participación ciudadana en la gestión de los recursos públicos al ofrecer a los 

ciudadanos la posibilidad de acceder a la información, participar en consultas, 

consentir, revocar autoridades y exigir rendición de cuentas por la gestión de sus 

autoridades más importantes. Por otro lado, la gran mayoría de los ciudadanos 

aún se encuentran en un estado frágil y desconocen la normativa. Es por ello 

que exigen que el gobierno central, a través del proceso de descentralización, 

juegue un papel efectivo en cuanto a la difusión de información sobre las leyes 

antes mencionadas.  

Con respecto a la variable Desarrollo local, es definido como la forma de 

utilizar los recursos internos y el potencial de una comunidad. Los elementos 

económicos y no económicos se consideran potencialidades endógenas de cada 

región. Todos estos elementos inciden en el crecimiento económico local (Ley 

de Presupuesto Participativo Ley N° 28056). El desarrollo económico local es el 

proceso de mejorar la economía y la sociedad local a fin de superar los 

problemas y mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Promover el espíritu 

empresarial de las empresas locales y crear un entorno inventivo en la región a 

fin de hacer el uso más eficiente y sostenible de los recursos endógenos. Este 

modelo también incluye capital social y vínculos de colaboración externa para 

captar personas, recursos técnicos y monetarios que contribuyan al crecimiento 

local. Actividad que potencia el bienestar y los ingresos (Pike et. al., 2006) El 

desarrollo local mejora el uso de los recursos humanos y naturales endógenos 

con la finalidad de expandir una región a través de una "estrategia 

multidimensional cuyo objetivo es el desarrollo territorial integrado". El Desarrollo 

Local presupone que la zona cuente con recursos humanos, ambientales, 

sociales y financieros que puedan movilizarse ("endógenos") y que numerosos 

pequeños productores de la localidad puedan alcanzar las cantidades de 

producción necesarias para los grandes mercados (Sanchís, 2010; citado en 

Valverde, 2022).  

Con respecto a los tipos de desarrollo local, se encuentran (i) el Desarrollo 

Local Endógeno, el cual implica establecer iniciativas que mejoren el bienestar 

de la comunidad, fines económicos y sociales propios, materiales y personales. 

(ii) el Desarrollo Local Integrado, enfatiza la integración el potencial mineral de la

zona minimizando las tecnologías externas en este modelo, en atención 
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significativa a la movilización de recursos humanos y obtener un acceso más 

equitativo a los métodos de producción (Salazar, 2020). 

La Ley Orgánica de Municipios hace referencia para el impulso del 

desarrollo económico, con incidencia en las MYPES, mediante la gestión de la 

planificación del desarrollo económico local, haciendo la evaluación y aprobación 

de manera conjunta y armónica con los principios y planes de desarrollo nacional 

y regional, así como de desarrollo social, capacidad edificación y equidad en sus 

respectivas jurisdicciones.  

El desarrollo local es un problema clave ya que es un dominio transversal 

que afecta el lograr un desarrollo razonable y en armonía que pueda ser 

presentado al mismo tiempo en varias comunidades (Pérez et al., 2019). 

El desarrollo local es la representación en que un municipio persigue el 

desarrollo integral, y es un determinante de la estrategia de desarrollo integral. 

Se describe como a) el tipo de desarrollo que se produce de adentro hacia afuera 

y hace pleno uso de una gama de recursos; b) el desarrollo de un municipio; c) 

un enfoque con una progresión jerárquica; y d) la evolución de la economía local 

(Alburquerque, citado en Caicedo, 2014). 

El objetivo del desarrollo local es maximizar la utilización del capital de un 

territorio en diversas industrias. La globalización tiene un efecto sobre el 

desarrollo local, y la movilidad de las personas y la capacidad de obtener 

tecnologías de otras áreas permiten la descentralización. Además, tiene sus 

raíces en el crecimiento económico, pero los componentes de capacidad 

material, humana, tecnológica, social y organizacional juegan un papel 

inseparable (Vergara & Sorhegui, 2020). 

La visión del desarrollo social se compone de procesos, acciones e 

instituciones que colaboran a fin de mejorar las capacidades sociales y 

económicas de las personas y las comunidades. Particularmente para los 

colaboradores de tipo social que atienden a los individuos, familias y 

comunidades que se han visto perjudicadas por los cambios dentro del entorno 

natural donde se encuentran localizadas, el método de desarrollo social es de 

suma utilidad a fin de lograr una mejora en los requerimientos sociales y 

económicos (Drolet & Sampson, 2017). 
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Para integrar efectivamente las perspectivas local y local-global del 

desarrollo social, los estudiosos deberán estudiar, monitorear y evaluar 

iniciativas, programas y políticas en varios niveles. Se espera que los estudios 

de casos de métodos múltiples y los estudios de casos comparativos, 

especialmente los realizados mediante las fronteras nacionales, sigan siendo el 

medio principal con el fin de examinar estos temas (Green, 2016). 

El progreso económico que se ha instaurado en Latinoamérica desde 

mitad del siglo XX es un factor crucial (Ornelas, 2009, citado en Hernández y 

Julián, 2016). 

Según Segura & Ortega (2019), el crecimiento económico local se 

encuentra conectado de manera estrecha con las políticas de desarrollo local, 

que rigen los planes de implementación y gestión de las diligencias de 

acumulación de capital. Planteándose con mucha más importancia, si las 

entidades y organizaciones locales investigan el potencial económico de su 

región, pueden tomar acción y acordar medidas para hacer crecer la economía 

local. 

En concordancia con este orden de ideas Vásquez et al. (2018) 

establecen que además el crecimiento económico, es un hecho de suma 

importancia como punto de inicio del desarrollo de las comunidades y que será 

crucial en el desarrollo social que brinde ventajas adicionales a los individuos y 

a toda la comunidad. 

El desarrollo social, según Mora y Martínez (2018), se trata de los valores 

e ideales de una cultura que es cambiada por cierto acontecimiento; los cambios 

que son experimentados promoverán el pleno desarrollo de la identidad local; 

esto puede ser ventajoso para lograr innovar el contexto social de cualquier 

comunidad. De igual forma, el desarrollo local debe ser evaluado a través del 

lente de la formación de la identidad cultural. 

De acuerdo con Vargas (2014), el desarrollo cultural es el desarrollo social 

que engloba las características compartidas de una comunidad, las cuales son 

habilitadas principalmente por el sentido de pertenencia, el orgullo por su historia 

y sus expresiones materiales e intangibles, así como por sus valores, 

comportamientos, creencias y su visión del mundo, que puede incluir sus 
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manifestaciones culturales. El desarrollo cultural se refiere a los planes de 

desarrollo territorial conformados por la diversidad. 

El desarrollo ambiental es un componente vital de cualquier civilización 

que juega un papel crucial (Pérez et al., 2019). El desarrollo ambiental, según 

Mora y Martínez (2018), es la utilización sostenible y juicioso de los recursos. 

Está relacionado de manera directa con el desarrollo económico porque posibilita 

la correcta utilización de los recursos en beneficio de toda la población; para 

cumplir con esta condición, se debe asegurar la protección de la diversidad y de 

los recursos no renovables, resultando en la adquisición de una oferta óptima y 

complementaria de renovables. 

Unidos al desarrollo local, Marshalliana se preocupa por la distribución de 

los recursos dentro del entorno de su ámbito territorial y las desventajas que 

conlleva, así como los actores que interfieren en esta actividad. Debido a que, 

de acuerdo con Marshall, es más indispensable tener en un gobierno desde las 

pequeñas entidades, hasta el gobierno nacional, un ministerio es responsable 

del gobierno local.  

Entre los otros factores que pueden contribuir a la gestión de los planes 

de desarrollo local están: en primer lugar, la practicidad de este modelo para 

relegar el sector social a un segundo plano en favor del sector económico, que 

está arraigado principalmente en las empresas y mercados locales. Además de 

que no toman dirección cultural y no consideran la identidad como un factor del 

desarrollo abordado, se asume que el tema social y económico son de igual 

importancia; sin embargo, la disparidad de estos aspectos tiende a encontrar y 

generar paradigmas de difícil solución, y no existe un plan de contingencia para 

ello. Además, la aplicación teórica no tiene en cuenta la innovación social, la 

resiliencia, una economía social estable o un énfasis en las mujeres en el 

desarrollo. 

Igualmente, Quispe et al. (2018) establecen que el desarrollo local en el 

entorno de la sociedad o las comunidades presenta una dependencia en gran 

medida de lograr que los actores y agentes locales presenten una participación 

mayoritaria, es decir que el gobierno local, debe desarrollar políticas y estrategias 

de participación eficiente de los pobladores y habitantes, asegurando sus 

opiniones para el desarrollo de un mejor gobierno, destacándose entonces que 
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dicha conexión es de suma importancia en el desempeño eficiente de la 

gobernanza local y el desarrollo de las comunidades. 
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III. Metodología

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Basado en Hernández-Sampieri et al. (2018) la presente investigación se 

considera aplicada, ya que intenta resolver problemas prácticos, utilizando 

aportes teóricos. 

Según Arias (2020), este fue un diseño no experimental ya que no se 

cambiaron las variables y solo se estudiaron en su escenario natural; a nivel 

explicativo, ya que una vez completada la descripción de las variables, se 

vincularon entre sí para determinar la influencia de una sobre la otra (Ríos, 2017). 

De corte transversal, motivado de que los datos fueron recolectados en un 

momento único (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

En el mismo sentido, es de enfoque cuantitativo ya que se encuentra 

basado en la recolección y análisis de datos para proponer soluciones al 

problema planteado, alcanzando los objetivos planteados y la validación de las 

hipótesis formuladas. (Ríos, 2017). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Mecanismos de participación ciudadana. 

Definición conceptual. 

Son todas las acciones políticas y sociales que un ciudadano puede o 

quiere realizar que afectarán alguna parte de lo público (Parés, 2009, citado en 

Cernadas et al., 2017).  

Definición operacional. 

La variable fue evaluada a través de la aplicación de un cuestionario con 

escala ordinal el cual contiene 24 afirmaciones, cuya escala corresponde: 

1=siempre; 2= casi siempre; 3= a veces 4= muy pocas veces 5= nunca. El rango 

valor para los niveles de participación ciudadana se tendrá: Muy eficiente, 

eficiente, regular, deficiente, muy deficiente. 

Dimensiones e indicadores. 

Dimensión 1: Plan de desarrollo integral. 

Según Monge y Macías (2016), el plan de desarrollo integral reúne todo el 
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potencial demográfico de un territorio. Esta estrategia fomenta el uso de recursos 

locales, especialmente recursos humanos, lo que se traducirá en ahorros de 

costos en toda la fabricación.  

Indicadores. 

Claridad en las directrices del portal de transparencia. 

Publicidad de las directrices del portal de transparencia. 

Participación de los ciudadanos en la misión y visión. 

Dimensión 2: Objetivos institucionales. 

De acuerdo con Morillo et al. (2020), los objetivos institucionales del 

municipio son los que más posibilidades tienen de promover la participación 

ciudadana. Permiten una comprensión directa de las demandas de la población, 

así como de sus dudas y preguntas; fomentando así la comunicación entre el 

gobierno y el público, resolviendo así los problemas que se han presentado. 

Morillo et al. (2020) también encontraron que los objetivos institucionales del 

municipio tienen más probabilidades de fomentar la participación ciudadana. 

Indicadores. 

Participación de los ciudadanos en las metas y estrategias. 

Ejecución de las políticas institucionales. 

Dimensión 3: Tomas de decisiones. 

Según Fung (2015), el respeto por el derecho a participar de la ciudadanía 

se manifiesta cuando las decisiones las toman las propias personas, lo cual es 

fundamental para incluir a los vecinos en la gobernanza de su barrio. Los 

sistemas de toma de decisiones, como el consenso, la votación ponderada, entre 

otros, sin embargo, no garantizan el disfrute total en todos los estratos 

socioeconómicos.  

Indicadores. 

Satisfacción con el comportamiento organizacional. 

Ejecución de presupuesto. 

Dimensión 4: Planificación. 
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Cuando se trata de la coproducción de políticas públicas locales, la 

planificación participativa es un método que tiene el potencial de ser fructífero y 

beneficioso (Montes & Monreal, 2019). Según Gómez (2017), la planificación es 

vista como un método por el cual el gobierno local puede adquirir un desempeño 

más favorable en el uso de sus recursos humanos, económicos, sociales, 

intelectuales y otros. Esto se puede lograr maximizando la eficiencia con la que 

se utilizan estos recursos. En materia de gobierno local formal, existe un deber 

y dependencia de todos los que integran el mencionado límite geográfico.  

Indicadores. 

Cumplimiento de planificación de actividades. 

Programación de actividades.  

Planificación de actividades. 

Variable 2: Desarrollo local 

Definición conceptual. 

En el contexto del desarrollo integral, el “desarrollo local” se refiere a la 

forma en que un municipio o provincia lleva a cabo sus funciones con miras a la 

“evolución integral”, y es un elemento en el que se basa el plan de desarrollo 

integral (Caicedo, 2014). 

Definición operacional. 

La variable fue evaluada mediante la aplicación de un cuestionario con 

escala ordinal el cual contiene 30 afirmaciones, cuya escala corresponde: 

1=siempre; 2= casi siempre; 3= a veces; 4= muy pocas veces 5= nunca. El rango 

valor para los niveles de participación ciudadana se tendrá: Muy eficiente, 

eficiente, regular, deficiente, muy deficiente. 

Dimensiones e indicadores.  

Dimensión 1: Desarrollo económico. 

Segura y Ortega (2019), señalan que el crecimiento de la economía local 

está ligado a las políticas que orientan su desarrollo. Estas políticas establecen 

los planes para la ejecución y gestión de actividades que permitan la 
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acumulación de capital; La investigación adicional revela que, si los funcionarios 

locales investigan a fondo las oportunidades económicas disponibles en su área, 

podrán tomar medidas y llegar a un consenso sobre proyectos que ayudarían a 

mejorar la economía local. 

Indicadores. 

Empleo local. 

Empleo juvenil. 

Dimensión 2: Desarrollo social. 

Según Vásquez et al. (2018), un avance social tendrá un impacto más 

profundo en la sociedad si genera resultados positivos para los individuos así 

como para la comunidad en su conjunto. Mora y Martínez (2018), establecen que 

el desarrollo social es el proceso mediante el cual se modifican los valores e 

ideales de una cultura a raíz de un acontecimiento. Los autores creen que los 

cambios que se produzcan a raíz del evento fortalecerán el desarrollo integral de 

la identidad local, lo que a su vez puede ser beneficioso a fin de lograr la 

innovación social. 

Indicadores. 

Educación de la población Equidad de género. 

Respeto a los Derechos humanos. 

Dimensión 3: Desarrollo cultural. 

De acuerdo con Vargas (2014), el desarrollo cultural es aquel desarrollo 

social que incluye los rasgos comunes de una comunidad que se activan 

principalmente por el sentido de pertenencia y orgullo por la historia de la 

comunidad, así como las expresiones materiales e inmateriales de la comunidad, 

tales como sus valores, los comportamientos de sus miembros, sus creencias y 

su visión del mundo, incluidas sus manifestaciones culturales. El término 

“desarrollo cultural” se refiere a las estrategias de desarrollo territorial que se 

derivan de la diversidad de la población de la región.  

Indicadores. 
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Promoción de la identidad cultural. 

Creación de programas de desarrollo cultural. 

Dimensión 4: Desarrollo ambiental. 

Según Mora y Martínez (2018), el desarrollo ambiental es el uso de los 

recursos de manera sostenible y racional. Está directamente relacionado con el 

desarrollo económico porque permite un uso eficiente de los recursos en interés 

de toda la población. Para cumplir con este requisito, es necesario asegurar la 

preservación de la diversidad biológica, así como los recursos no renovables, y 

al mismo tiempo obtener el máximo y óptimo beneficio de los recursos 

renovables.  

Indicadores. 

Políticas de conservación de biodiversidad. 

Nivel de prevención frente al cambio climática. 

3.3. Población, muestra y muestreo  

3.3.1. Población 

La población de investigación es considerada como finita pues existen 55 

autoridades comunales, sociales (5 encuestados por cada comunidad), sin 

embargo, por lo pequeño de la población se decide trabajar con la población 

censal, la cual permite el estudio de la población en su totalidad a conveniencia 

del investigador (Arias, 2020), para ello se consideraron como estos criterios los 

siguientes:  

Criterios de inclusión. 

Ser presidente, secretario o fiscal de su comunidad campesina. 

Ser representante o delegado para los talleres de presupuesto participativo 

de su comunidad campesina. 

Ser parte de la autoridad social del distrito de Pitumarca. 

Criterios de exclusión. 

No ser presidente, secretario o fiscal de su comunidad. 

No ser representante o delegado. 
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No pertenecer al distrito de Pitumarca. 

No ser autoridad comunal o social de la región. 

Participar en vocerías, tesorerías, entre otros cargos de menor rango. 

3.3.2. Muestra 

El proceso de muestreo se realizó mediante la aplicación de criterios de 

inclusión y exclusión según la conveniencia para la investigación, por lo cual se 

obtuvo como resultado un total de 55 sujetos que cumplen con los requisitos 

establecidos. 

3.3.3. Muestreo 

La presente investigación se aplicó una población censal, dado que por 

ser una población cuyo tamaño es manejable se decidió trabajar con la población 

en su totalidad. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

Como técnica fue seleccionada la encuesta, su utilización condescendió 

en la obtención de la base de datos que favorezca a formular con precisión si los 

mecanismos de participación ciudadana influyen en el desarrollo local de la 

municipalidad. La información necesaria para el estudio, se recolecto mediante 

un cuestionario, definido como un conglomerado de interrogantes que permiten 

evaluar las variables a investigar. 

3.4.2. Instrumento 

El cuestionario para la variable mecanismos de participación ciudadana 

se elaboró operacionalizando las dimensiones relevantes de la misma.  

Las herramientas fueron presentadas a expertos en el área para su 

respectiva evaluación. Asimismo, se utilizó el alfa de Cronbach con el fin de 

determinar la fiabilidad. 

3.4.3. Confiabilidad 

Para Zumarán et al. (2017), el alfa de Cronbach consigue establecer la 

jerarquía de los indicadores que están relacionados con las variables evaluadas, 

el mismo es realizado por el software SPSS, el estadígrafo permite el cálculo y 
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evaluación de los datos recolectados mediante la significancia estadística. 

Tabla 1. 

Confiabilidad del instrumento 

Variable 
α de 

Cronbach 

ω de 

McDonald 

Número de 

elementos 

Mecanismos de participación ciudadana 0.893 0.908 24 

Desarrollo local de la municipalidad 0.785 0.809 30 

Tabla 2. 

Interpretación del coeficiente de confiabilidad 

Coeficiente Valoración 

0 a 0.200 Muy baja 

0.200 a 0.400 Baja 

0.400 a 0.600 Moderada 

0.600 a 0.800 Alta 

0.800 a 1.00 Muy alta 

Nota: Tomado de Zumaran et al. (2017) Estadística para la Investigación. Lima: Fondo Editorial 

de la Universidad Cesar Vallejo. 

Como se puede observar en la tabla 1 se sometieron los instrumentos de 

recolección de datos al estadístico Alpha de Cronbach y omega de McDonald, 

por lo tanto se obtuvo como resultado que el instrumento mecanismos de 

participación el Alpha arrojó 0.893 y omega 0.908 por lo cual según Zumaran et 

al. (2017) señalan que la confiabilidad es muy alta. Con respecto al instrumento 

2 utilizado a fin de medir el desarrollo local se obtuvo como resultado para el 

Alpha un valor de 0.785 y en el omega un valor de 0.809, según el mismo autor 

se considera confiabilidad alta; por ende, se concluye que ambos instrumentos 

son totalmente confiables.  
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3.4.4. Validez 

Con respecto a la validez de los instrumentos se sometieron a la 

evaluación de los siguientes especialistas:  

Tabla 3. 

Listado de expertos validadores de los instrumentos 

N° Datos del experto Calificación 

1 Dr. Jordan Parra, Luis Oscar Aplicable 

2 Mg. Torres Mirez, Karl Friederick Aplicable 

3 Mg. Zvietcovich Alvarez, Manuel Jesus Aplicable 

3.5. Procedimientos 

Como prueba piloto, los instrumentos se aplicaron a 25 ciudadanos 

seleccionados al azar que participarán en la recolección de la información 

necesaria a través de cuestionarios. Esto ayudo a evaluar la confiabilidad de los 

instrumentos. Como resultado, una vez establecido la validez de las variables y 

dimensiones, se administró el instrumento, que demoró alrededor de 30 minutos 

en completarse, a la población de la muestra de investigación. 

3.6. Método de análisis de datos 

Una vez recolectados los datos correspondientes a cada variable, se 

transcribieron los datos a Excel y SPSS versión 26, estos softwares permitieron 

la ordenación y clasificación adecuada de los datos requeridos en relación a las 

variables que se iban a evaluar en la investigación. Después de eso, el proceso 

de análisis de datos comenzó con algunas estadísticas básicas para que 

posteriormente continuar probando la hipótesis sugerida y determinar la 

importancia de las relaciones entre las variables. 

Se utilizó estadística descriptiva para estudiar los resultados obtenidos, 

esto incluyó la evaluación de los datos presentados en las tablas, así como los 

gráficos estadísticos que se establecieron a fin de determinar el nivel actual de 

las dos variables estudiadas. 

De la misma forma que se utilizó la estadística inferencial para contrastar 

hipótesis basadas en la estadística inferencial mediante la prueba del coeficiente 
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de correlación en el contraste de hipótesis, previo a recurrir a una prueba a fin 

de establecer la existencia o no de una distribución normal en las puntuaciones 

de las variables; por lo tanto, se realizó dicha verificación mediante el test de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, por ser la muestra mayor a 50 datos.  

Posteriormente, a fin de determinar la existencia de una influencia para la 

hipótesis general y especificas 1, 2, 3; la regresión logística, pero para la 

hipótesis especifica 4 la regresión lineal, en todos los casos el coeficiente de 

determinación, de acuerdo a la normalidad de los datos, será el dato utilizado 

establecer la influencia que existe entre los mecanismos de participación 

ciudadana y el desarrollo local, así como en sus dimensiones en el Distrito de 

Pitumarca. 

3.7. Aspectos éticos 

Casadevall y Fang (2016) han señalado que, para que se realice una 

investigación, se deben cumplir ciertos criterios, cuyo fin es determinar la calidad 

de la investigación, entre estos se tienen: la credibilidad, que se basa en la 

acreditación de la información recabada es veraz; la comodidad, que se basa en 

la continuidad de un proceso investigativo; y el rigor científico, que se refiere 

exclusivamente a la particularidad de la investigación realizada. 
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IV. Resultados

Análisis descriptivo 

Variable 1. Mecanismos de participación ciudadana 

Tabla 4. 

Valoración de la variable mecanismos de participación 
ciudadana 

Frecuencia Porcentaje 

 regular 43 78,2 

deficiente 12 21,8 

Total 55 100,0 

Como se puede observar, mediante la recolección de datos, se pudo valorar el 

nivel de los mecanismos de participación ciudadana en regular con 43 sujetos 

(lo cual representa el 78.2% del total de la muestra); mientras que 12 sujetos 

(21.8%) consideran que los mecanismos de participación ciudadana en 

Pitumarca son deficientes.   

Variable 2. Desarrollo Local de Pitumarca 

Tabla 5. 

Valoración de la variable desarrollo local de Pitumarca 

Frecuencia Porcentaje 

 regular 53 96,4 

deficiente 2 3,6 

Total 55 100,0 

Como se puede observar, mediante la recolección de datos y tratamiento 

estadístico, se obtuvo como resultado al valorar el desarrollo local de Pitumarca, 

que 53 sujetos (96.4%) indicaron que es regular el desarrollo de la municipalidad; 

mientras que 2 sujetos (3.6%) indicaron que el desarrollo local de Pitumarca es 

deficiente.  
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Análisis inferencial 

Antes de desarrollar desde el punto de vista estadístico una prueba con la 

finalidad de establecer la correlación entre las variables en estudio, se requiere 

como base fundamental para la obtención de resultados confiables, establecer 

si existe o no características de una distribución normal en las apreciaciones de 

las escalas para cada variable presentadas en los cuestionarios aplicados. Esta 

verificación se realizó mediante la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

motivado a que la muestra se encuentra compuesta por más de 50 piezas de 

información. 

Tabla 6. 
Prueba de normalidad 

Variables 
Kolmogorov - Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Mecanismos de participación ciudadana .092 55 .200 

Desarrollo local .254 55 .000 

Como se observa, para la variable Mecanismos de participación 

ciudadana y la dimensión desarrollo ambiental, el nivel de significancia es mayor 

al nivel crítico (p > 0,05); por lo cual se concluye que existe normalidad en los 

datos para ambos casos. Con respecto a la variable Desarrollo local, y las 

dimensiones desarrollo económico, social y cultural, el nivel de significancia es 

menor al nivel crítico (p < 0,05); por lo cual se concluye que no existe normalidad 

en los datos para estos casos.  

Por tal motivo, a fin de determinar la existencia de una influencia o 

incidencia, se utiliza una prueba no paramétrica, en específico la regresión 

logística para la hipótesis general y especificas 1, 2 y 3; pero para la hipótesis 

especifica 4 la prueba paramétrica a ser utilizada es la regresión lineal. 
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Tabla 7. 

Prueba de la hipótesis general 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 304.105 

Final 0.000 304.105 24 .000 

Bondad de ajuste 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 185.206 672 1.000 

Desvianza 95.522 672 1.000 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell .996 

Nagelkerke .998 

McFadden .876 

Nota: Tomado de SPSS V.26 

La tabla 7 se muestra un valor de estadístico chi-cuadrado de 304.105 con 

un p-valor o sig. de 0.000, menor al valor crítico del contraste (p < 0.05) y un 

coeficiente de Nagelkerke, con un valor de 0.998, se puede afirmar que, los 

mecanismos de participación ciudadana explican el comportamiento del 

desarrollo local en un 99.80% de los casos. 

En concordancia con los resultados alcanzados se descarta 𝐻0 y se 

acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar que existe evidencia para establecer que 

existe una influencia positiva y significativa de los mecanismos de participación 

ciudadana en el desarrollo local del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022. 
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Tabla 8.  

Prueba de hipótesis especifica 1 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 108.349 

Final 125.469 93.326 24 .000 

Bondad de ajuste 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 108.349 312 1.000 

Desvianza 90.964 312 1.000 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell .817 

Nagelkerke .823 

McFadden .351 

Nota: Tomado de SPSS V.26 

La tabla 8 se muestra un valor de estadístico chi-cuadrado de 93.326 con 

un p-valor o sig. de 0.000, menor al valor crítico del contraste (p < 0.05) y un 

coeficiente de Nagelkerke, con un valor de 0.823, se puede afirmar que, los 

mecanismos de participación ciudadana explican el comportamiento del 

desarrollo económico en un 82.30% de los casos. 

En concordancia con los resultados alcanzados se descarta 𝐻0 y se 

acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar que existe evidencia para establecer que 

existe una influencia positiva y significativa de los mecanismos de participación 

ciudadana en el desarrollo económico del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022. 
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Tabla 9.  

Prueba de hipótesis especifica 2 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 220.141 

Final 133.797 86.344 24 .000 

Bondad de ajuste 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 153.343 312 1.000 

Desvianza 99.292 312 1.000 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell .792 

Nagelkerke .798 

McFadden .323 

Nota: Tomado de SPSS V.26 

La tabla 9 se muestra un valor de estadístico chi-cuadrado de 86.344 con 

un p-valor o sig. de 0.000, menor al valor crítico del contraste (p < 0.05) y un 

coeficiente de Nagelkerke, con un valor de 0.798, se puede afirmar que, los 

mecanismos de participación ciudadana explican el comportamiento del 

desarrollo social en un 79.80% de los casos. 

En concordancia con los resultados alcanzados se descarta 𝐻0 y se 

acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar que existe evidencia para establecer que 

existe una influencia positiva y significativa de los mecanismos de participación 

ciudadana en el desarrollo social del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022. 
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Tabla 10.  

Prueba de hipótesis especifica 3 

Información de ajuste de los modelos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 227.630 

Final 61.331 166.300 24 .000 

Bondad de ajuste 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 217.952 288 .999 

Desvianza 98.101 288 1.000 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell .951 

Nagelkerke .958 

McFadden .609 

Nota: Tomado de SPSS V.26 

La tabla 10 se muestra un valor de estadístico chi-cuadrado de 166.300 

con un p-valor o sig. de 0.000, menor al valor crítico del contraste (p < 0.05) y un 

coeficiente de Nagelkerke, con un valor de 0.958, se puede afirmar que, los 

mecanismos de participación ciudadana explican el comportamiento del 

desarrollo cultural en un 95.80% de los casos. 

En concordancia con los resultados alcanzados se descarta 𝐻0 y se 

acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar que existe evidencia para establecer que 

existe una influencia positiva y significativa de los mecanismos de participación 

ciudadana en el desarrollo cultural del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022. 
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Tabla 11.  

Prueba de hipótesis especifica 4 

Rho de Pearson 
Mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Desarrollo 
ambiental 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .785** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 55 55 

Desarrollo 
ambiental 

Coeficiente de 
correlación 

.785** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 55 55 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 12. 

 Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 .785a .616 .609 2.648 

a. Predictores: (Constante), Mecanismos de participación ciudadana

Nota: Tomado de SPSS V.26 

La tabla 11 y 12 muestra un valor del coeficiente de correlación de 

Pearson y el análisis lineal una correlación positiva fuerte con un valor de 0.785 

con una significación bilateral 0.000, se acepta la hipótesis de investigación al 

tener un valor sig. menor al 0.01. Se observa un coeficiente de determinación 

con un valor de  0.616 es decir, la variable independiente evaluada mecanismos 

de participación ciudadana explica un 61.60% de las variaciones que sufre la 

variable desarrollo ambiental. 

En concordancia con los resultados alcanzados se descarta 𝐻0 y se 

acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar que existe evidencia para establecer que 

existe una influencia positiva y significativa de los mecanismos de participación 

ciudadana en el desarrollo ambiental del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022. 
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V. Discusión

Con respecto al objetivo general, según la tabla 7 se obtuvo como 

resultado de chi-cuadrado de 304.105 con un p-valor o sig. de 0.000, menor al 

valor crítico del contraste (p < 0.05) y un coeficiente de Nagelkerke, con un valor 

de 0.998, se puede afirmar que, los mecanismos de participación ciudadana 

explican el comportamiento del desarrollo local en un 99.80% de los casos, 

entonces según estos resultados se descarta 𝐻0 y se acepta 𝐻1, lo que conlleva 

a señalar que existe evidencia para establecer que existe una influencia positiva 

y significativa de los mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo 

local del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022.  Resultado obtenido que presenta 

concordancia parcialmente con el resultado obtenido por García et al. (2020), 

quienes encontraron en su estudio que el desarrollo de Ibague depende en gran 

medida de la participación de los ciudadanos. De igual manera os resultados 

presentan una similitud parcial con el resultado encontrado por Valverde Herrera 

(2022) en su investigación, quien analizó 82 opiniones demostrando que existe 

una relación entre la gestión de desarrollo económico y la participación 

ciudadana. 

Con respecto al objetivo específico número 1, en la tabla 8 se evidencia 

un valor de estadístico chi-cuadrado de 93.326 con un p-valor o sig. de 0.000, 

menor al valor crítico del contraste (p < 0.05) y un coeficiente de Nagelkerke, con 

un valor de 0.823, se puede afirmar que, los mecanismos de participación 

ciudadana explican el comportamiento del desarrollo económico en un 82.30% 

de los casos. Según los resultados alcanzados se descarta 𝐻0 y se acepta 𝐻1, lo 

que conlleva a señalar que existe evidencia para establecer que existe una 

influencia positiva y significativa de los mecanismos de participación ciudadana 

en el desarrollo económico del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022. Este resultado 

concuerda con los obtenidos por Gómez (2018) quien analizó la influencia de la 

planificación estratégica y participación ciudadana en el desarrollo de las 

municipalidades de México; encontró la influencia de la aplicación de las normas 

de participación ciudadana en el desarrollo de las municipalidades mencionadas. 
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De igual manera este resultado concuerda con los obtenidos en su investigación 

por Morillo Flores et al. (2020) quienes evidencian como resultado una 

correlación positiva de (0,944 y 0,854 respectivamente), concluyendo que la 

gobernabilidad tiene un impacto más fuerte en la percepción del crecimiento del 

distrito que la participación pública, recomendando luego de analizar los 

resultados que, para promover la participación pública, se deben implementar 

medidas correctivas. 

Con respecto al objetivo específico número 2, encontrado en la tabla 9 se 

muestra un valor de estadístico chi-cuadrado de 86.344 con un p-valor o sig. de 

0.000, menor al valor crítico del contraste (p < 0.05) y un coeficiente de 

Nagelkerke, con un valor de 0.798, se puede afirmar que, los mecanismos de 

participación ciudadana explican el comportamiento del desarrollo social en un 

79.80% de los casos. En concordancia con los resultados alcanzados se 

descarta 𝐻0 y se acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar que existe evidencia para 

establecer que existe una influencia positiva y significativa de los mecanismos 

de participación ciudadana en el desarrollo social del Distrito de Pitumarca, 

Cusco-2022; este resultado concuerda con el entrado por Saengkaew & 

Roengtam (2020) quienes demuestran que, la participación ciudadana puede 

fortalecer la rendición de cuentas en la gobernanza local y la capacidad de 

respuesta a las iniciativas ciudadanas.  

Con respecto al objetivo específico número 3, en la tabla 10 se muestra 

un valor de estadístico chi-cuadrado de 166.300 con un p-valor o sig. de 0.000, 

menor al valor crítico del contraste (p < 0.05) y un coeficiente de Nagelkerke, con 

un valor de 0.958, se puede afirmar que, los mecanismos de participación 

ciudadana explican el comportamiento del desarrollo cultural en un 95.80% de 

los casos. En concordancia con los resultados alcanzados se descarta 𝐻0 y se 

acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar que existe evidencia para establecer que 

existe una influencia positiva y significativa de los mecanismos de participación 

ciudadana en el desarrollo cultural del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022. Lo cual 

concuerda con el resultado encontrado por García & Palacio (2022) quienes 

concluyen que los mecanismos de participación deben evitar fallas en las 

municipalidades con el fin de explotar los recursos de cada localidad. 

Con respecto al objetivo específico número 4, en la tabla 11 y 12 muestra 
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un valor del coeficiente de correlación de Pearson y el análisis lineal una 

correlación positiva fuerte con un valor de 0.785 con una significación bilateral 

0.000, se acepta la hipótesis de investigación al tener un valor sig. menor al 0.01. 

Se observa un coeficiente de determinación con un valor de  0.616 es decir, la 

variable independiente evaluada mecanismos de participación ciudadana explica 

un 61.60% de las variaciones que sufre la variable desarrollo ambiental. En 

concordancia con los resultados alcanzados se descarta 𝐻0 y se acepta 𝐻1, lo 

que conlleva a señalar que existe evidencia para establecer que existe una 

influencia positiva y significativa de los mecanismos de participación ciudadana 

en el desarrollo ambiental del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022; El cual 

concuerda con el resultado de Suárez Álvarez et al. (2018) quienes encontraron 

que la pobreza como preocupación suscita una mayor reflexión pública sobre el 

papel cívico del Estado. Parte de la noción de que el desarrollo local y las 

microfinanzas son herramientas clave para reaccionar a las demandas sociales 

como causas de la pobreza. De hecho, las instituciones de microfinanzas han 

transformado la financiación del desarrollo económico y social en Asia, África y 

América Latina.  
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VI. Conclusiones

1. Se determinó la influencia de los mecanismos de participación

ciudadana en el desarrollo local mediante el chi-cuadrado de 304.105 con un p-

valor o sig. de 0.000, menor al valor crítico del contraste (p < 0.05) y un 

coeficiente de Nagelkerke, con un valor de 0.998, se puede afirmar que, los 

mecanismos de participación ciudadana explican el comportamiento del 

desarrollo local en un 99.80% de los casos, entonces según estos resultados se 

descarta 𝐻0 y se acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar que existe evidencia para 

establecer que existe una influencia positiva y significativa de los mecanismos 

de participación ciudadana en el desarrollo local del Distrito de Pitumarca, 

Cusco-2022. 

2. Se determinó la influencia de los mecanismos de participación

ciudadana en el desarrollo económico de Pitumarca con un valor de estadístico 

chi-cuadrado de 93.326 con un p-valor o sig. de 0.000, menor al valor crítico del 

contraste (p < 0.05) y un coeficiente de Nagelkerke, con un valor de 0.823, se 

puede afirmar que, los mecanismos de participación ciudadana explican el 

comportamiento del desarrollo económico en un 82.30% de los casos. Según los 

resultados alcanzados se descarta 𝐻0 y se acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar 

que existe evidencia para establecer que existe una influencia positiva y 

significativa de los mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo 

económico del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022.  

3. Se determinó la influencia de los mecanismos de participación

ciudadana en el desarrollo social con un valor de estadístico chi-cuadrado de 

86.344 con un p-valor o sig. de 0.000, menor al valor crítico del contraste (p < 

0.05) y un coeficiente de Nagelkerke, con un valor de 0.798, se puede afirmar 

que, los mecanismos de participación ciudadana explican el comportamiento del 

desarrollo social en un 79.80% de los casos. En concordancia con los resultados 

alcanzados se descarta 𝐻0 y se acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar que existe 

evidencia para establecer que existe una influencia positiva y significativa de los 

mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo social del Distrito de 

Pitumarca, Cusco-2022. 
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4. Se determinó la influencia de los mecanismos de participación

ciudadana en el desarrollo cultural muestra un valor de estadístico chi-cuadrado 

de 166.300 con un p-valor o sig. de 0.000, menor al valor crítico del contraste (p 

< 0.05) y un coeficiente de Nagelkerke, con un valor de 0.958, se puede afirmar 

que, los mecanismos de participación ciudadana explican el comportamiento del 

desarrollo cultural en un 95.80% de los casos. En concordancia con los 

resultados alcanzados se descarta 𝐻0 y se acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar 

que existe evidencia para establecer que existe una influencia positiva y 

significativa de los mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo 

cultural del Distrito de Pitumarca, Cusco-2022.  

5. Se determinó la influencia de los mecanismos de participación

ciudadana en desarrollo ambiental un valor del coeficiente de correlación de 

Pearson y el análisis lineal una correlación positiva fuerte con un valor de 0.785 

con una significación bilateral 0.000, se acepta la hipótesis de investigación al 

tener un valor sig. menor al 0.01. Se observa un coeficiente de determinación 

con un valor de  0.616 es decir, la variable independiente evaluada mecanismos 

de participación ciudadana explica un 61.60% de las variaciones que sufre la 

variable desarrollo ambiental. En concordancia con los resultados alcanzados se 

descarta 𝐻0 y se acepta 𝐻1, lo que conlleva a señalar que existe evidencia para 

establecer que existe una influencia positiva y significativa de los mecanismos 

de participación ciudadana en el desarrollo ambiental del Distrito de Pitumarca, 

Cusco-2022. 
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VII. Recomendaciones

1. Se recomienda a la municipalidad de Pitumarca aplicar más a fondo los

mecanismos de participación para lograr un desarrollo óptimo del distrito.

2. Se recomienda a futuros investigadores llevar a cabo un estudio

comparativo, sobre la aplicación de los mecanismos de participación

ciudadana y el desarrollo local de otras municipalidades, con el fin de

beneficiar a la sociedad en general.

3. Se recomienda a futuros investigadores proponer una próxima

investigación de diseño experimental, con otras variables intervinientes, lo

cual beneficiará a las municipalidades en estudio con el fin de promover

el desarrollo de cada una de las localidades en estudio.

4. Sería recomendable para futuros investigadores llevar a cabo una

investigación, que permita conocer el grado de relación o influencia entre

los medios como cabildo abierto, referéndum, presupuesto participativo,

entre otros, con el desarrollo de la localidad, con el fin de verificar si los

medios de participación ciudadana son aplicados en las municipalidades

y ayudan a su desarrollo.

5. Finalmente sería relevante, para futuros investigadores conocer los

factores que influyen en la no participación o participación ciudadana

inactiva para el desarrollo de la municipalidad de Pitumarca.
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Escala  Valor o rango de 

medición  

Mecanismos 
de 
participación 
ciudadana 

Son todas las acciones 
políticas y sociales que un 
ciudadano puede o quiere 
realizar que afectarán alguna 
parte de lo público. (Parés, 
2009, citado en Cernadas et 
al, 2017). 

Se medirá mediante 
el cuestionario con 
escala ordinal el 
cual contiene 24 
afirmaciones, cuya 
escala corresponde: 
1=siempre 
2= casi siempre 
3= a veces 
4= muy pocas veces 
5= nunca. El rango 
valor para los 
niveles de 
participación 
ciudadana se 
tendrá: Muy 
eficiente, eficiente, 
regular, deficiente, 
muy deficiente 

Dimensión 1: 
Plan de desarrollo 

integral 

Nivel de claridad en las directrices del portal de  

transparencia  
Nivel de publicidad de las directrices del portal de  

Transparencia 
Grado  de participación de los ciudadanos en la 
misión y visión 

1=siempre 
2= casi siempre 
3= a veces 
4= muy pocas veces  
5= nunca 

(1) Muy eficiente 

(2) eficiente 

(3) regular,  

(4) deficiente 

(5) muy deficiente 
Dimensión 2: 
Objetivos 
institucionales 

 Grado  de participación de los ciudadanos en las 
metas y estrategias 
Nivel de ejecución de las políticas Institucionales 
 

Dimensión 3: 
Tomas de 
decisiones 

Grado de satisfacción con el comportamiento 
organizacional  
Grado de ejecución de presupuesto. 

Dimensión 4: 
Planificación 

 Nivel de cumplimiento de planificación de actividades 
Grado de programación de actividades.  
Calidad de la planificación actividades. 

Desarrollo 
local  

El desarrollo local es la forma 
en que opera un municipio con 
miras a la evolución integral, y 
es un factor del que depende 
el plan de desarrollo integral 
(Caicedo, 2014) 

Se medirá mediante 
el cuestionario con 
escala ordinal el 
cual contiene 30 
afirmaciones, cuya 
escala corresponde: 
1=siempre 
2= casi siempre 
3= a veces 
4= muy pocas veces 
5= nunca. El rango 
valor para los 
niveles de 
participación 
ciudadana se 
tendrá: Muy 
eficiente, eficiente, 
regular, deficiente, 
muy deficiente 

Desarrollo 
económico 
 

Nivel de empleo local 
Nivel  de  empleo  

Juvenil  

1=siempre 
2= casi siempre 
3= a veces 
4= muy pocas veces  
5= nunca 

(1) Muy eficiente 

(2) eficiente 

(3) regular,  

(4) deficiente 

(5) muy deficiente 

Desarrollo 
social 
 
 

Nivel de educación de la población  
Equidad de género 
Respeto a los DD.HH 

Desarrollo 
cultural 
 

Nivel de educación de la población  
Equidad de género 
Respeto a los DD.HH 
 

Desarrollo 
ambiental 
 

Grado de promoción de la identidad cultural  
Nivel de creación de programas de desarrollo 
cultural 
Políticas de conservación de  
Biodiversidad 
Nivel de prevención frente al cambio climática 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Operacionalización de variables 

¿Cómo influyen los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo local del 
Distrito de 
Pitumarca, Cusco 
,2022? 

Determinar la 
influencia de los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo local del 
Distrito de 
Pitumarca, Cusco-
,2022.  

Los mecanismos de 
participación 
ciudadana influyen 
positivamente en el 
desarrollo local en el 
Distrito de Pitumarca 
Cusco, 2022.  

Variable Dimensiones Indicadores Metodología 

Mecanismos 
de 
participación 
ciudadana 

Dimensión 1: 
Plan de 

desarrollo 
integral 

Nivel de claridad en las directrices del portal de  
transparencia  
Nivel de publicidad de las directrices del portal de 

Transparencia 
Grado de participación de los ciudadanos en la 
misión y visión 

Nivel: 
explicativo 
Tipo: 
Aplicada 
Diseño: No 
experimental 
transversal 
Población: 
Funcionarios 
comunales 
de 
Pitumarca 
 Muestra: 55 
funcionarios 

Dimensión 2: 
Objetivos 
institucionales 

 Grado de participación de los ciudadanos en las 
metas y estrategias 
Nivel de ejecución de las políticas Institucionales 

Dimensión 3: 
Tomas de 
decisiones 

Grado de satisfacción con el comportamiento 
organizacional  
Grado de ejecución de presupuesto. 

Dimensión 4: 
Planificación 

 Nivel de cumplimiento de planificación de actividades 
Grado de programación de actividades.  
Calidad de la planificación actividades. 

Desarrollo 
local 

Desarrollo 
económico 

Nivel de empleo local 
Nivel  de  empleo 

Juvenil  

Desarrollo 
social 

Nivel de educación de la población 
Equidad de género 
Respeto a los DD.HH 

Desarrollo 
cultural 

Nivel de educación de la población 
Equidad de género 
Respeto a los DD.HH 

Desarrollo 
ambiental 

Grado de promoción de la identidad cultural  
Nivel de creación de programas de desarrollo cultural 
Políticas de conservación de  
Biodiversidad 
Nivel de prevención frente al cambio climática 

Problemas 
específicos 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis especificas 

a)¿Cómo influye la
participación
ciudadana en el
desarrollo

a) Determinar la
influencia de la
participación
ciudadana en el

a) la participación
ciudadana influye en
el desarrollo
económico del
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económico del 
Distrito de 
Pitumarca, Cusco-
2022? 

 
 b) ¿Cómo influye 
la participación 
ciudadana en el 
desarrollo social 
del Distrito de 
Pitumarca, Cusco-
2022? 
 c) ¿Cómo influye 
la participación 
ciudadana en el 
desarrollo cultural 
del Distrito de 
Pitumarca, Cusco-
2022? 
 d) ¿Cómo influye 
Determinar la 
influencia de la 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo 
ambiental 
sustentable en el 
distrito del Distrito 
de Pitumarca, 
Cusco-2022? 

desarrollo 
económico del 
Distrito de 
Pitumarca, Cusco-
2022; 
 b) Determinar la 
influencia de la 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo social 
del Distrito de 
Pitumarca, Cusco-
2022; 
 c) Determinar la 
influencia de la 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo cultural 
del Distrito de 
Pitumarca, Cusco-
2022  
 d) Determinar la 
influencia de la 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo 
ambiental 
sustentable en el 
distrito del Distrito 
de Pitumarca, 
Cusco-2022 

Distrito de 
Pitumarca, Cusco-
2022;  
b) La participación 
ciudadana influye en 
el desarrollo social 
del Distrito de  
Cusco-2022;  
c) La participación 
ciudadana influye en 
el desarrollo cultural 
del Distrito de 
Pitumarca, Cusco-
2022  
 d) La participación 
ciudadana influye en 
el desarrollo 
ambiental 
sustentable en el 
distrito del Distrito de 
Pitumarca, Cusco-
2022. 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 

CUESTIONARIO PARA: medir la aplicación de mecanismos de participación ciudadana 
PRESENTACIÓN: Estimado, estamos interesados en conocer su opinión, marque con una “x” la 

respuesta que refleje su perspectiva sobre la Influencia de los mecanismos de participación 

ciudadana en el desarrollo local del Distrito de Pitumarca, Cusco, 2022. Sus respuestas son 

totalmente confidenciales. Agradecemos su participación.  

1=siempre 2= casi siempre 3= a veces 4= muy pocas veces 5= nunca 

Nº DIMENSIONES / ítems  1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 1 

1 Las directrices a través del portal de transparencia son claras en la municipalidad      

2 Las directrices son dadas a conocer en cabildo abierto a la población      

3 La población participa en la visión de la municipalidad      

4 La municipalidad promueve los servicios y el desarrollo integral para alcanzar su visión      

5 La misión de la municipalidad es administrar el territorio local      

6 La municipalidad tiene como misión mejorar la calidad de vida de los ciudadanos      

DIMENSIÓN 2 

7 7. La municipalidad propone metas con la población.      

8 Todas las metas de la municipalidad son cumplidas de acuerdo a ley      

9 Las estrategias que realiza la municipalidad son adecuadas      

10 La estrategia principal es mantener informada a la población      

11 Los resultados alcanzados son los esperados por la población      

12 Los resultados alcanzados están en relación con los objetivos organizacionales      

DIMENSIÓN 3 

13 Se ejecutan políticas institucionales en la toma de decisiones.       

14  Se respetan las políticas para la zonificación de los terrenos.      

15 Se siente satisfecho con el comportamiento organizacional de municipalidad.        

16 El comportamiento organizacional lo hace sentir cómodo en las instalaciones de la 
municipalidad.   

     

17 La municipalidad ejecuta actividades culturales en beneficio de la población      

18 La ejecución de las actividades está considerada en el presupuesto programado por la 
municipalidad.   

     

DIMENSIÓN 4 

19 Se cumple el cronograma de actividades elaborado por la municipalidad.      

20 Todas las actividades de la municipalidad se encuentran programadas      

21 Existen recursos disponibles para la ejecución de obras y atender imprevistos      

22 La disponibilidad presupuestal permite resolver los problemas de la población      

23 La municipalidad viene desarrollando el catastro urbano rural.      

24 La municipalidad realiza habilitaciones urbanas de para el beneficio a la población.        
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ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 

CUESTIONARIO PARA: medir el desarrollo local del municipio 
 PRESENTACIÓN: Estimado, estamos interesados en conocer su opinión, marque con una “x” la 

respuesta que refleje su perspectiva sobre la Influencia de los mecanismos de participación 

ciudadana en el desarrollo local del Distrito de , Cusco, 2022. Sus respuestas son totalmente 

confidenciales. Agradecemos su participación.  

1=siempre 2= casi siempre 3= a veces 4= muy pocas veces 5= nunca 

  
Nº DIMENSIONES / ítems  1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 1 

1 1.Existen actividades generadoras de empleo local        
2 La población joven tiene un nivel de empleo alto        
3 Las familias reciben de manera equitativa los ingresos generados        
4 Las actividades son generadoras de ingresos para el gobierno local        
5 El gobierno local ejecuta proyectos de desarrollo local        
6 La empresa privada invierte en nuevos proyectos locales        
 DIMENSIÓN 2 

7 en la localidad se tiene un nivel de educación superior en su mayoría        
8  El desarrollo local incrementa el nivel de educación en la población local        
9 Existe equidad de género en el desarrollo de proyectos        
10 Hay equidad de género en los trabajadores municipales        
11 La población local tiene buena calidad de alimentación producto del desarrollo local      
12 Se percibe que los pobladores tienen buena calidad de alimentación        
13 Las empresas locales promueven los derechos humanos entre sus trabajadores      
14 se respetan los derechos humanos de la población local        
15 Hay alto índice de desarrollo humano en la población local producto por el desarrollo local        
16 Se percibe desarrollo humano en los trabajadores de empresas de servicios      
 DIMENSIÓN 3 

17 La población local tiene una identidad cultural con sus costumbres      
18 El gobierno local promueve identidad cultural en la población local      
19 Se percibe la multidiversidad cultural dentro del marco del desarrollo cultural        
20 se valora la multidiversidad cultural de la población local      
21 El gobierno municipal realiza programa de desarrollo cultural en la población local        
22 Los operadores locales desarrollan programas culturales        
 DIMENSIÓN 4 

23 Se percibe que hay política de conservación de la biodiversidad en la localidad        
24 Hay una conciencia en la conservación de la biodiversidad.       
25 La calidad de aire que respiran los ciudadanos es buena      
26 Se percibe que las empresas   promueven calidad de aire en la localidad        
27 Se percibe que las empresas locales planifican para controlar la calidad de agua        
28 Los ciudadanos perciben buena calidad de agua en la localidad      
29 Se percibe en los ciudadanos la prevención en cuanto al cambio climático        
30 Los operadores realizan acciones en contra del cambio climático        
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Anexo 4. Certificados de validación por juicio de experto  

Experto 1 
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Experto 2 
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Experto 3 
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Anexo 5. Constancia o certificado de ingles 
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Anexo 7. Declaración jurada de conocimiento de requisitos 



ESCUELA DE POSGRADO

 MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor
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POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR

VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Influencia de los mecanismos

de participación ciudadana en el desarrollo local del Distrito de Pitumarca, Cusco, 2022",

cuyo autor es HUALLPA HUARCA ELENA, constato que la investigación tiene un índice

de similitud de 22.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el

cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo
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