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Resumen 

El presente informe de investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre la participación ciudadana y el control social en las obras públicas de 

la provincia de Trujillo, 2021. 

La metodología fue de enfoque cuantitativo, alcance correlacional y descriptivo, 

empleando para ello la técnica de la encuesta, la cual fue sometida a un juicio de 

expertos para su validación. La población se conformó por 200 monitores 

ciudadanos de control capacitados y acreditados por la Contraloría General de la 

República; mientras que la muestra por 65 monitores ciudadanos de control 

capacitados y acreditados de la Gerencia Regional de Control de La Libertad, tras 

aplicar la fórmula correspondiente 

Entre los resultados se obtuvo una correlación con un r=0.702, lo que refiere 

relación positiva, directa y significativa con un p-valor de 0.000. Por lo tanto, se 

concluye que un cambio ya sea para positivo o negativo en la participación 

ciudadana, se reflejará en el control social en las obras públicas de la provincia de 

Trujillo, 2021. 

Palabras clave: participación ciudadana, control social, mecanismos de 

fiscalización ciudadana institucionalizados, fortalecimiento de capacidades, etapa 

de ejecución. 



viii 

Abstract 

The general objective of this research report was to determine the relationship 

between citizen participation and social control in public works in the province of 

Trujillo, 2021. 

The methodology was of a quantitative approach, correlational and descriptive 

scope, using the survey technique, which was subjected to an expert judgment for 

its validation. The population was made up of 200 citizen control monitors trained 

and accredited by the Comptroller General of the Republic; while the sample by 65 

citizen control monitors trained and accredited from the Regional Control 

Management of La Libertad, after applying the corresponding formula. 

Among the results, a correlation was obtained with r = 0.702, which refers to a 

positive, direct and significant relationship with a p-value of 0.000. Therefore, it is 

concluded that a change, either positive or negative in citizen participation, will be 

reflected in social control in public works in the province of Trujillo, 2021. 

Keywords: citizen participation, social control, Institutionalized Citizen Control 

Mechanisms, Capacity Building, Execution Stage. 
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I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se ha expandido la participación ciudadana, junto con 

instrumentos que involucran a los ciudadanos tanto en el diseño como puesta en 

marcha en lo que respecta a las políticas públicas; por tal motivo se tiene el 

requerimiento de hacer frente a la retórica de carácter participativo que permite 

representar los resultados de las prácticas. Bajo este contexto, la democracia es un 

modelo que ha sido elegido por la mayor parte de los ciudadanos (Sánchez, 2015). 

Al respecto, se sostiene que la gestión pública es considerada idónea si cuenta con 

parámetros tales como integridad y equidad; los mismos que refieren una incidencia 

positiva en cuanto al crecimiento social y la calidad de vida de las personas; 

haciendo especial énfasis que para ello se requiere democracia, que asegura el 

nivel de calidad y excelencia en el desempeño (Resolución No. 38 del "Plan de 

Acción de Lisboa", 2020). 

En el Perú la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la Republica señala que uno de los principios del control 

gubernamental está referido a la participación ciudadana, lo que permite a los 

ciudadanos coadyuvar en el ejercicio del control gubernamental. 

A raíz del fenómeno El Niño Costero en el 2017, La Contraloría General de la 

República mediante Resolución N° 361-2017-CG aprueba el Plan de Acción de 

Reconstrucción con Cambios, donde contempla el mecanismo de veeduría 

ciudadana como un tipo de estrategia de control para las obras de infraestructura; 

esto posibilita que los ciudadanos participar ejerciendo el control social sobre la 

ejecución de las obras con inversiones inferiores a S/ 2’400,000.00. 

De esta manera la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) implementa la Directiva N° 

004-2018-CG/DPROCAL Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de

Control en la Reconstrucción con Cambios, como un tipo de mecanismo de 

veeduría ciudadana en el entorno del control social; teniendo como objeto que los 

ciudadanos capacitados y acreditados puedan visitar las obras ejecutadas y 

verifiquen su idoneidad. Es importante mencionar que la investigación sobre el 

control social público en una localidad se ocupa de la capacidad para asegurar los 

recursos económicos, políticos y sociales externos necesarios para participar de 
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manera efectiva en el control social y combatir el crimen y el desorden (Ramey, 

2017). 

No obstante, la pandemia de coronavirus obligó a los gobiernos a sacrificar 

temporalmente la prosperidad económica por la salud y el bienestar de sus 

ciudadanos. El bloqueo tuvo un impacto aún mayor en los países desarrollados 

debido a que gran parte de la actividad económica ha llegado a tomar la forma de 

servicios cara a cara. La gente respondió siendo mucho más cautelosa sobre sus 

interacciones con los demás; se autoaplicaron un nuevo conjunto de reglas, que a 

su vez han moldeado el comportamiento de los demás, convirtiéndose muy 

rápidamente en una nueva norma (Jordan, 2021). 

Por ello, a fin de brindar mayor alcance del accionar de los monitores ciudadanos 

de control en tiempos de pandemia la EFS Perú mediante Resolución de 

Contraloría N° 106-2020-CG determina que el alcance de la labor de los monitores 

ciudadanos de control no solo sea en la etapa de ejecución de obras realizando 

visitas de manera presencial o remota, sino también a los procesos de 

contrataciones de bienes y servicios e intervenciones que involucren recursos 

públicos. 

De esta manera el Programa Monitores Ciudadanos de Control facilita un 

mecanismo innovador promovido por la Contraloría General de la República donde 

los ciudadanos a través del control social en las obras ejecutadas en su localidad, 

coadyuva al control gubernamental al proveer información clave que permita 

identificar situaciones irregulares que puedan conllevar a servicios de control.  

La presente investigación se realizó en la Gerencia Regional de Control de La 

Libertad, encargada de ejecutar el plan de acción de control de la reconstrucción 

con cambios, con la participación de monitores ciudadanos de control según la 

Directiva N°004-2018-CG/DPROCAL, la cual fue aprobada con la Resolución de 

Contraloría N°044-2018-CG. 

Se formuló el problema general: ¿Cuál es la relación entre la participación 

ciudadana y el control social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021?, 

teniendo como problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de participación ciudadana 

en las obras públicas de la provincia de Trujillo,  2021?, ¿Cuál es el nivel del Control 

Social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021?, ¿Cuál es la relación 

entre los mecanismos de fiscalización y el control social en las obras públicas de la 
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provincia de Trujillo, 2021? ¿Cuál es la relación entre el fortalecimiento de 

capacidades y el control social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 

2021? ¿Cuál es la relación entre la etapa de ejecución y el control social en las 

obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021? 

Se planteó como objetivo general: Determinar la relación entre la participación 

ciudadana y el Control Social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021, 

como objetivos específicos: Determinar el nivel de participación ciudadana en las 

obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. Determinar el nivel de Control Social 

en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. Determinar la relación entre 

los mecanismos de fiscalización y el control social en las obras públicas de la 

provincia de Trujillo, 2021. Determinar la relación entre el fortalecimiento de 

capacidades y el control social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 

2021, Determinar la relación entre la etapa de ejecución y el control social en las 

obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. 

La hipótesis general: Existe relación positiva y significativa entre la participación 

ciudadana y el control social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. 

Hipótesis específicas: Existe relación positiva y significativa entre los mecanismos 

de fiscalización y el control social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 

2021. Existe relación positiva y significativa entre el fortalecimiento de capacidades 

y el control social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. Existe 

relación positiva y significativa entre la etapa de ejecución y el control social en las 

obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. 

La investigación se justificó teóricamente dado que se abordó las perspectivas 

teóricas y definiciones de las variables. Asimismo, se justificó prácticamente, pues 

de comprobarse la hipótesis de investigación se podría realizar una mejor gestión 

para mejorar la participación ciudadana, lo que se vería reflejado en el control social 

en las obras públicas de la provincia de Trujillo. En adición, se justificó 

metodológicamente dado que se empleó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario para ambas variables de estudio. 



4 

II. MARCO TEÓRICO

Cruz (2020) realizó una investigación con la finalidad de asegurar que los 

ciudadanos tengan un acceso igualitario e inclusivo a los bienes y servicios públicos 

y puedan participar de manera significativa en la asignación de recursos públicos y 

las decisiones políticas en Bolivia, Guatemala, Indonesia, Kenia, Malawi, Filipinas 

y Tanzania. Entre los resultados se obtuvo que cuando los gobiernos gastan el 

dinero de los contribuyentes en contratos con empresas privadas para proporcionar 

bienes, servicios e infraestructura públicos, con demasiada frecuencia hay lugar 

para una mala planificación, mala gestión y corrupción. Además, se encontró que 

en diversos países, el dinero de los impuestos no se utilizan según lo planeado y 

no logran los resultados prometidos; por ello, las iniciativas de cabildeo y promoción 

de 18 socios de la sociedad civil han influido en las autoridades nacionales y locales 

para que tomen medidas concretas para hacer que los procesos de contratación 

pública sean más transparentes, responsables y eficientes en sus respectivos 

países.  

Da Silva y Figueira (2017) realizaron una investigación para examinar la deducción 

del impuesto sobre la renta por donaciones caritativas como mecanismos de 

participación ciudadana en la presupuestación pública mediante la descripción y 

análisis comparativo de los casos de donaciones a través de la legislación del 

impuesto sobre la renta en Brasil y Estados Unidos, con el objetivo de comprender 

cómo los gastos tributarios actúan como mecanismo participativo del presupuesto 

público. Para ello se propuso un marco referencial, basado en la teoría de la 

democratización de Dahl y en la escalera de Arnstein de participación, para analizar 

la participación ciudadana comparativamente directa en los presupuestos públicos, 

que se utilizó para indicar el nivel de participación ciudadana potencial y efectiva en 

una perspectiva relacional. El análisis mostró que la ley estadounidense permite un 

mayor grado de participación en comparación con Brasil; no obstante, en ambos 

casos, el uso efectivo de mecanismos en los ciudadanos es muy bajo. Además, 

aunque estos gastos tributarios permiten cierto grado de participación ciudadana 

en las decisiones, el mecanismo no es intrínsecamente democrático. 
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Schmuderer et al. (2019) realizaron una investigación para evaluar los efectos de 

la digitalización en la convivencia social han sido controversiales con respecto al 

incremento de la utilización de redes sociales para campañas políticas. Se están 

desarrollando aplicaciones en relación con tres áreas: (i) las experiencias cotidianas 

y competencias de los ciudadanos en el manejo de la geomedia, especialmente el 

uso de teléfonos inteligentes; (ii) el diseño del proceso individual para un caso 

participativo particular; (iii) la sociedad deseada o beneficio político local. Este 

artículo trata estos tres aspectos y analiza cinco ejemplos seleccionados de cómo 

se pueden diseñar plataformas de participación digital para incluir el uso de la 

geomedia. Basado en experiencias con el desarrollo de la web con la aplicación 

PUB in PLAN se realizó una comparativa con otras plataformas, es así que los 

conocimientos se derivaron con respecto a los factores de éxito, así como a las 

oportunidades y los riesgos. 

Binnema y Michels (2021) han indicado que los ciudadanos menos educados están 

subrepresentados en muchas formas de participación ciudadana; por tal motivo, se 

han introducido "minipúblicos" deliberativos como una innovación democrática para 

corregir parte de esta desigualdad. Se utilizaron datos de 11 minipúblicos 

deliberativos holandeses. Entre los resultados se obtuvo que a pesar de los intentos 

de ampliar el atractivo del minipúblico, persiste un claro sesgo educativo en el 

resultado de las deliberaciones; el resultado refleja en gran medida los deseos y 

preferencias de los más educados. En adición el crimen y la seguridad, la 

inmigración y la integración, que son preocupaciones importantes para muchos 

ciudadanos en sus comunidades locales, no se encuentran incluidos en la "Agenda 

para la ciudad". Desde una perspectiva de legitimidad democrática, el hallazgo es 

preocupante.  

Granier y Kudo (2016) realizaron una investigación para analizan la participación 

pública en las “comunidades inteligentes '' japonesas, prestando atención tanto a 

los discursos oficiales como a las prácticas reales. Las comunidades inteligentes 

fueron seleccionadas en 2010 por el gobierno japonés, que las define como 

proyectos de “ciudades inteligentes'' y se impusieron criterios como el enfoque en 

cuestiones energéticas, la participación y la innovación en el estilo de vida. La 

metodología fue con el análisis de documentos oficiales y entrevista con cada una 
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de las partes interesadas de las cuatro comunidades inteligentes. Se obtuvo que 

los municipios y las empresas eléctricas utilizan las TIC para orientar a los 

participantes del proyecto y cambiar su comportamiento. En efecto, el objetivo de 

las Comunidades Inteligentes no sería involucrar a los ciudadanos en la 

gobernanza de la ciudad, sino hacerlos participar en la coproducción de servicios 

públicos, principalmente la producción y distribución de energía. 

Vian et al. (2018) revisaron el impacto de la participación ciudadana resultados de 

proyectos orientados a la mejora y acondicionamiento de espacios fluviales de uso 

público. El estudio se centró en una rehabilitación fluvial parcialmente materializada 

en Arévalo (Ávila), asentamiento rural español. La hipótesis del estudio fue que el 

éxito del proyecto dependía no solo de sus aspectos técnicos sino también del 

involucramiento de la población local desde su inicio y de la información y 

educación ambiental que recibieran. Una vez finalizada la primera etapa del 

proyecto, y con el fin de medir el desempeño del proyecto, se recolectaron algunos 

indicadores relacionados con las actividades desarrolladas y se realizó una 

encuesta. Los resultados muestran que, gracias a un proceso de retroalimentación 

social, se produjo un aumento del conocimiento del espacio fluvial y la conciencia 

del medio entre la población, así como una reconciliación con la zona fluvial. 

Chaligha (2014) indicó que la Reforma del Gobierno Local en Tanzania, previó 

gobiernos locales cuyo liderazgo se elige a través de elecciones libres y justas, y 

gobiernos locales que facilitan la participación ciudadana en la decisión de asuntos 

que afectan sus vidas, planificando y ejecutando sus programas de desarrollo, y 

asociaciones con grupos cívicos. Por ello su investigación se centró en la 

participación ciudadana como clave para la gobernabilidad local democrática. 

También se compararon los resultados de algunas de las encuestas ciudadanas 

recientes con los de encuestas anteriores, para discernir si ha habido alguna mejora 

en la participación ciudadana entre 2003 y 2013. 

Ianniello et al. (2018) presentaron una revisión sistemática sobre la participación 

ciudadana para identificar los obstáculos para su implementación y las formas más 

exitosas de abordarlos. Se obtuvo que 3 conjuntos de variables influyeron en la 

eficacia: factores contextuales, incluidas las asimetrías de información y la actitud 

de los funcionarios públicos; arreglos organizativos, incluidos los criterios de 
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representación comunitaria y el diseño de procesos; y patrones de gestión de 

procesos, incluida la dinámica de grupo y la calidad de la colaboración. Se 

recomendó internalizar las decisiones en los procedimientos organizacionales y 

establecer interacciones continuas entre los organismos gubernamentales y sus 

partes interesadas. Se concluye que es poco probable que una participación a 

medias conduzca a una participación ciudadana exitosa. 

Gehrke y Hartwig (2018) buscaron identificar estos beneficios y desarrollar un 

marco conceptual que destaca 4 mecanismos a través de los cuales los programas 

de obras públicas podrían fortalecer la capacidad productiva de los hogares pobres 

más allá de los efectos de las transferencias de efectivo: inversiones productivas, 

efectos en el mercado laboral, desarrollo de habilidades y aumentos en comercio y 

producción. Luego, se revisó la evidencia empírica disponible de los programas de 

obras públicas en los países en desarrollo. Los resultados sugieren que los 

programas de obras públicas pueden inducir inversiones productivas a través de 

efectos de ingresos y seguros cuando el programa es suficientemente confiable y 

de largo plazo. Los programas de obras públicas también pueden tener efectos 

positivos en el bienestar al aumentar los salarios, pero deben tenerse en cuenta los 

posibles efectos adversos en los mercados laborales. Los componentes de 

formación implícitos o explícitos de los programas de obras públicas no parecen 

aumentar la empleabilidad o los ingresos comerciales de los participantes. Por 

último, hay poca evidencia empírica sobre los efectos productivos de la 

infraestructura pública generada por los programas de obras públicas, y es 

fundamental realizar más investigaciones para comprender y cuantificar esos 

efectos. Se concluye que los programas de obras públicas solo son preferibles a 

las intervenciones alternativas si generan inversiones sustanciales entre el grupo 

objetivo, si existe evidencia clara de que los salarios del sector privado están por 

debajo de los salarios de equilibrio o si la infraestructura pública generada en los 

programas de participación tiene un efecto en su crecimiento sustancial. 

Clarinval et al. (2021) estudiaron cómo los informes de investigación actuales 

reflejan el uso de pantallas públicas en la ciudad inteligente. En particular, analiza 

el estado del arte de este dominio desde dos ángulos. Por un lado, se investigó la 

participación ciudadana en el desarrollo de exhibiciones públicas. Por otro lado, se 
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tuvo como objetivo comprender cómo las exhibiciones públicas pueden fomentar la 

participación ciudadana al abordar los problemas urbanos. Se examinaron 34 

artículos recientes a través de múltiples aspectos, incluida la modalidad de 

interacción, el nivel de participación, la sociodemografía de los ciudadanos 

participantes, el tema de participación, la evaluación de la exhibición y la 

participación de los usuarios finales en las primeras etapas de desarrollo de la 

exhibición. Se obtuvo que se necesita más investigación para mejorar la 

participación ciudadana en las primeras etapas del desarrollo de las exhibiciones 

públicas, ampliar el espectro de participación ciudadana logrado a través de 

exhibiciones públicas, integrar exhibiciones públicas con otros medios de 

participación y manejar el contexto urbano cambiante para mejorar la experiencia 

de participación. 

Mæroe et al. (2020) exploraron formas de crear y fortalecer la democracia 

electrónica a nivel del gobierno local mediante proyectos de presupuestación 

participativa electrónica. El objetivo fue conocer qué características se requieren 

para generar relevancia y participación en los proyectos. Para probar la validez del 

marco, se seleccionó un estudio de caso de uno de los proyectos de 

presupuestación participativa electrónica del gobierno local de Estonia para su 

análisis. Además, se investigaron los aspectos y el rol de los sistemas de 

información que mejoran la transformación digital, toma de decisiones, la 

participación ciudadana y los servidores públicos en el contexto de la democracia 

electrónica. 

Mtapuri (2016) examinó las condiciones en las que la corrupción se manifiesta y 

persiste, como tal, también busca comprender cómo la corrupción prospera en 

ciertos espacios y no en otros. La investigación fue de naturaleza conceptual ya 

que se basa, en gran medida, en fuentes secundarias de datos. Entre los resultados 

se obtuvo que el hexágono postula que para que prevalezca la buena gobernanza, 

son necesarios los siguientes elementos: una Constitución virtuosa que proteja los 

derechos de los ciudadanos; un gobierno respetable caracterizado por un poder 

judicial independiente y un sistema legal incluyendo un parlamento que ejerza su 

función de supervisión con eficacia y también burocracia capacitada y ordenada; 

personas íntegras caracterizadas por una sociedad civil con capacidad y 
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disposición para actuar contra la corrupción; una cultura noble que aborrece la 

corrupción; voluntad política y liderazgo dirigidos a abordar la corrupción; y una 

prensa libre para exponer incidencias de corrupción, mala administración, etc. La 

ciudadanía activa se trata comunidad, cohesión social, toma de decisiones 

individual y colectiva, individual y colectiva acción para el mejoramiento de todos 

los que viven en esa comunidad. La lucha contra la corrupción por igual requiere 

un fuerte liderazgo local y fuertes lazos sociales porque estos elementos son 

cruciales para la movilización social.  

Sjoberg et al. (2017) desarrollaron un “cálculo de participación” que incorporó la 

eficacia objetiva; es decir, el impacto que presenta la participación de un individuo 

y lo probaron en el modelo con datos de comportamiento de la aplicación en línea 

Fix My Street (n = 399,364). La aplicación está asociada con un aumento del 57% 

en la probabilidad de que una persona presente un segundo informe, y la 

experiencia de la capacidad de respuesta burocrática al primer informe presentado 

tiene poder predictivo sobre todas las presentaciones de informes futuros. Los 

hallazgos resaltan la importancia de la capacidad de respuesta para fomentar una 

ciudadanía activa al mismo tiempo que demuestran el valor de los datos recopilados 

de manera incidental para examinar el comportamiento participativo a nivel 

individual. 

Wirtz et al. (2019) investigaron los determinantes del uso de datos gubernamentales 

abiertos por parte de los ciudadanos en Alemania. Los resultados indicaron que la 

facilidad de uso, la utilidad, así como la transparencia, la participación y las 

expectativas de colaboración determinan significativamente la intención de los 

ciudadanos de utilizar datos gubernamentales abiertos, lo que a su vez afecta 

positivamente su intención de boca en boca. En general, los hallazgos contribuyen 

a la comprensión del comportamiento de los ciudadanos en el contexto de la 

investigación de gobierno abierto. 

Meng et al. (2017) desarrollaron y probaron el concepto de “receptividad”, es decir, 

si los autócratas están dispuestos a incorporar las preferencias de los ciudadanos 

en las políticas, utilizando un experimento de lista de 1377 líderes a nivel provincial 

y de ciudad en China. Contrariamente a lo esperado, se encontró que los líderes 

son igualmente receptivos a las sugerencias de los ciudadanos obtenidas a través 
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de las instituciones formales o de Internet, a menos que perciban un antagonismo 

entre el estado y los ciudadanos, en cuyo caso la receptividad a los aportes de 

Internet disminuye, mientras que la receptividad a las instituciones formales 

permanece sin cambios.  Los hallazgos muestran que si las instituciones cuasi 

democráticas son un mero escaparate o verdaderos canales de respuesta depende 

de la calidad percibida de las relaciones entre el Estado y la sociedad. 

Simonofski et al. (2017) tuvieron como objetivo reexaminar el alcance de la 

participación electrónica considerando el campo poco investigado de la 

participación ciudadana en la prestación de servicios de gobierno electrónico. Esta 

participación puede tener lugar como el co-diseño y la co-ejecución de estos 

servicios. Para examinar el cuerpo de conocimiento existente del campo, se llevó a 

cabo una revisión de la literatura seguida de un análisis modelo de los artículos 

seleccionados. Este análisis permitió determinar vías para futuras investigaciones 

en esta área sobre los siguientes temas de investigación: actores involucrados, 

condiciones previas organizacionales y motivacionales, métodos de participación y 

resultados de la participación. 

Merino (2018) profundizó la comprensión de los mecanismos participativos dentro 

de estructuras de gobernanza ambiental más amplias en Perú, que lucha por 

articular este mecanismo a etapas participativas del impacto ambiental. Entre los 

resultados se obtuvo que los mecanismos participativos por sí mismos no pueden 

brindar más poder de decisión a los pueblos indígenas si los formuladores de 

políticas traducen los reclamos en disposiciones meramente participativas de 

proyectos específicos.  

Sanabria y Ángel (2018) investigaron los mecanismos de participación ciudadana 

en Colombia para brindar diversas alternativas que incrementen la influencia de los 

ciudadanos en la toma de decisiones del Estado. La metodología usada fue el 

enfoque cuantitativo. Asimismo, el método utilizado para recolectar la información 

encuesta. Las conclusiones señalaron que la población cuenta con conocimientos 

de participación ciudadana; no obstante, se requiere más difusión para incentivar 

la utilización de los mecanismos de participación para hacer frente las injusticias. 
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Meza (2018) explicó la participación ciudadana y sus mecanismos que promueven 

la Contraloría General de la República. La metodología fue aplicada y cualitativa, 

con un estudio de caso. Las conclusiones señalaron que la participación social se 

promueve por la Contraloría General de la República a través de mecanismos que 

se diseñan para el empoderamiento de la participación ciudadana para ejercer 

control; sin embargo, la web representa bajo interés por parte de los ciudadanos. 

Dentro de los mecanismos se busca involucrar o convocar a los ciudadanos para 

apoyar a la Contraloría General de la República en el control gubernamental.   

Hong (2015) investigó las implicaciones de la compensación de participación 

ciudadana probando el impacto de los niveles medidos de inclusión y la capacidad 

de conocimiento de los ciudadanos participantes en dos métricas de desempeño: 

la participación ciudadana y la eficiencia del proceso. Los resultados indican que, 

aunque la inclusión puede estar asociada negativamente con el nivel de 

participación, tanto la capacidad de conocimiento como la inclusión se asocian 

positivamente con la eficiencia del proceso. En general, los hallazgos sugieren que 

los formuladores de políticas pueden perseguir el ideal democrático de abrir la 

formulación de políticas a la ciudadanía sin dejar de mantener un proceso eficiente. 

Eldakar et al., (2018) desarrollaron un modelo simple de principal-agente con un 

gobierno y dos funcionarios públicos que se inclinan a participar en actividades de 

corrupción. Se obtuvo que el gobierno no tiene ningún incentivo para combatir la 

corrupción si no hay segundas y terceras partes afectadas o conscientes del 

impacto del soborno en las consecuencias sociales negativas. Para ello se propuso 

un método anticorrupción mediante una política en la que los funcionarios públicos 

son corresponsables del comportamiento de los demás. El propósito de la política 

fue hacer público a los funcionarios directamente afectados por los costos sociales 

de la corrupción. Con corresponsabilidad, el gobierno puede obtener deshacerse 

de la corrupción y lograr una mejora de Pareto con respecto al estándar de la 

responsabilidad individual. 

Jha y Sarangi (2017) estudiaron la relación entre los medios de comunicación 

multidireccionales y la corrupción explorando la asociación entre las redes sociales 

y la corrupción. Utilizando un análisis comparativo de países de más de 150 países, 

documentamos una asociación indirecta y significativa entre la penetración de 

Facebook (un proxy de las redes sociales) y la corrupción. También se informó de 



12 

una prueba de falsificación de la relación entre la penetración de Facebook y la 

corrupción. Se encontró que la relación entre la penetración de Facebook y la 

corrupción es más fuerte para el conjunto de países con baja libertad de prensa. 

Además, se obtuvo que las redes sociales son complementarias a la libertad de 

prensa en lo que respecta a su asociación con la corrupción. Finalmente, los 

hallazgos también confirman la correlación negativa entre la penetración de Internet 

y la corrupción. 

Eldakar et al. (2018) mostraron en un modelo teórico de juego evolutivo que el 

castigo puede evolucionar efectivamente y mantener altos niveles de altruismo en 

la población, pero no todas las estrategias de castigo fueron igualmente virtuosas. 

A diferencia de los modelos típicos de evolución social, se modificó explícitamente 

la medida en que los individuos varían en su poder sobre los demás, de modo que 

los individuos poderosos pueden castigar más fácilmente y escapar del castigo de 

los demás. Se obtuvo asimetrías de poder, una poderosa minoría egoísta mantuvo 

el altruismo de las masas. En contraste, una mayor simetría de poder entre los 

individuos produjo una sociedad más igualitaria unida por el altruismo y el castigo 

llevado a cabo por el colectivo. Estos extremos son consistentes con la naturaleza 

coercitiva de las élites poderosas en el entorno social y los mecanismos igualitarios 

de castigo en los seres humanos, como la aplicación de la ley. 

Zaloznaya et al. (2018) especifican un modelo causal de corrupción burocrática a 

nivel individual centrado en 3 predictores: creencias sobre la aceptabilidad de la 

corrupción, riesgo percibido y utilidad para el delincuente. Utilizando los datos de 

encuestas en Rusia (N = 2.000) y Ucrania (N = 1.535), se probó un modelo de 

ecuación estructural con diagrama de trayectoria. Entre los resultados se obtuvo lo 

siguiente: (1) los ciudadanos cuentan con menor probabilidad de participar en la 

corrupción y (2) los efectos de los predictores sobre el comportamiento de 

corrupción son más fuertes.  

Tang et al., (2019) examinaron el efecto de la utilización de redes sociales en la 

reducción de la corrupción a nivel de país. Al analizar un conjunto de datos de panel 

de cinco años (2011-2015) de 62 países, los resultados sugieren que el nivel de 

uso de las redes sociales de un país afecta el nivel de control percibido de la 

corrupción después de controlar varias variables que se ha informado que se 
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correlacionan con la corrupción de un país, incluido el PIB per cápita, la población 

urbana, la población femenina, la libertad de prensa y la estabilidad política. 

Además, se encontró que el vínculo cultural, que se define como la fuerza de las 

normas sociales y el grado de sanción dentro de la sociedad, modera 

negativamente la asociación entre el uso de las redes sociales en la nación y el 

control de la corrupción. Asimismo, la relación es más fuerte para el conjunto de 

países con cultura laxa y viceversa.  

Antonio (2019) tuvo como objetivo determinar cómo la veeduría ciudadana como 

estrategia de control incentiva a la prevención de la corrupción en obras públicas 

de Huánuco. La metodología fue cuantitativa y no experimental aplicando las 

técnicas de encuesta y entrevista. Entre los resultados se obtuvo que el vínculo de 

la veeduría ciudadana muestra altos porcentajes de incumplimiento, información 

obtenida en las visitas de monitores ciudadanos de control, indicando además que 

la participación ciudadana permite especificar situaciones de incumplimiento 

generando alertas de control a las entidades. 

Berg, Bhattacharyya, Rajasekhar y Manjula (2018) estimaron el impacto del 

programa de obras públicas más grande del mundo, el Plan Nacional de Garantía 

de Empleo Rural de la India (NREGS), en los salarios agrícolas. NREGS se 

implementó en toda la India en tres fases distintas, y esta introducción por etapas 

se utiliza para identificar estimaciones de diferencias en diferencias del efecto del 

programa. Utilizando datos mensuales sobre las tasas salariales del período 2000-

2011 en 209 distritos en 18 estados de la India, incluimos efectos fijos específicos 

del distrito y tendencias para controlar las diferencias en las tasas salariales en 

ausencia del programa. Se encontró el programa impulsó la tasa de crecimiento de 

los salarios agrícolas diarios reales en un 4,3% anual. El efecto del esquema es 

más consistente con un incremento en el crecimiento de los salarios que con un 

salto discontinuo en los salarios. El efecto se concentró en algunos estados y en la 

temporada alta agrícola, parece haber sido neutral en cuanto al género y se inclinó 

hacia la mano de obra no calificada. Dado que muchos de los más pobres del 

mundo dependen del trabajo agrícola ocasional para su sustento y, al mismo 

tiempo, se sostiene que los programas de empleo público rural constituyen una 

herramienta de política contra la pobreza potencialmente importante.  
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Cook y Shah (2020) exploraron los efectos económicos agregados del Esquema 

Nacional de Garantía de Empleo Rural de la India (NREGS), que proporciona hasta 

100 días de trabajo a los trabajadores rurales con el salario mínimo obligatorio. Se 

examinó el cambio dentro del distrito a las luces nocturnas y los depósitos bancarios 

utilizando el despliegue del programa escalonado para la identificación. Se encontró 

evidencia consistente y sólida de que NREGS aumentó la producción económica 

agregada en un 1-2% per cápita medido por las luces nocturnas. Sin embargo, este 

efecto no es igual en todos los distritos; no se observó ningún efecto positivo del 

programa en los distritos más pobres. 

Hawkins y Weis (2017) describieron un enfoque de desarrollo integral para prevenir 

la delincuencia juvenil basado en el modelo de desarrollo social. Entre los 

resultados se obtuvo que la socialización positiva se logró cuando los jóvenes 

cuentan con la oportunidad de ser parte de actividades de conformidad, esto es 

cuando desarrollan las habilidades pertinentes para involucrarse con aquellos que 

interactúan con recompensas sobre los comportamientos deseados. Estas 

condiciones incrementan el apego, compromiso con el comportamiento conforme y 

la creencia. Estas asociaciones inhiben el vínculo con compañeros delincuentes. 

Gutiérrez (2017) evaluaron el control social que fue establecido en un periodo de 

gobierno ecuatoriano. La metodología fue cualitativa, con análisis documental. 

Entre los resultados se obtuvo que se tiene el requerimiento de la 

institucionalización del control social para afrontar al déficit de gobernabilidad por 

la falta de legitimidad. Es por ello que se requiere que el control social por medio 

de la participación ciudadana exija la rendición de cuentas. 

Simões (2016) presentó una categoría adicional de entornos sociales informales 

junto con los "terceros lugares". A través de un extenso trabajo de campo empírico 

sobre dónde y cómo ocurre la interacción social entre extraños en los espacios 

públicos y semipúblicos de un vecindario contemporáneo planificado por un plan 

maestro, se reveló que el control social está estrechamente relacionado con otras 

categorías en términos de características sociales y de comportamiento, que 

implica un alejamiento radical de las rutinas del hogar y el trabajo, la inclusión y la 

comodidad social. Sin embargo, las actividades, los usuarios, los lugares y las 

condiciones espaciales que los sustentan son muy diferentes. Se caracterizan por 
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un "intermedio" en términos de espacios, actividades, tiempo y gestión, así como 

un gran sentido de publicidad. El estudio demostró que las últimas condiciones son 

efectivas para romper los diseños de "falta de lugar" y "fortaleza" de los espacios 

públicos urbanos recientemente diseñados y que, al hacerlo, hacen que el control 

social sea sociológicamente más abierto para unir a los extraños. El reconocimiento 

de estos hallazgos problematiza teorías de diseño urbano bien establecidas y 

redefine varios conceptos espaciales para diseñar el espacio público.  

August (2014) examinó la experiencia de interacción social en la comunidad de Don 

Mount Court de Toronto, el primer sitio de reurbanización de vivienda pública 

socialmente mixto en Canadá. Al igual que en el programa American HOPE VI, la 

remodelación implicó la demolición y la reconstrucción de la comunidad para 

personas de ingresos mixtos para incluir tanto viviendas públicas como nuevos 

condominios de mercado con un rediseño neotradicional. Se describieron cuatro 

luchas que surgieron en el transcurso de una serie de reuniones de gobernanza 

comunitaria de ingresos mixtos destinadas a promover la inclusión social. Estas 

luchas se relacionaron con (1) relaciones de poder desiguales en la configuración 

de las prioridades locales; (2) el poder de marcar la comunidad y definir sus 

características estéticas; (3) el poder de definir y utilizar el espacio público; y (4) 

poder sobre los modos de vigilancia y exclusión. Los hallazgos desafían el mito de 

que la clase media "benevolente" utiliza su influencia política y capital social en 

beneficio de sus vecinos de bajos ingresos en barrios mixtos. En cambio, la 

investigación encontró que los inquilinos de viviendas públicas a menudo eran los 

receptores del antagonismo.  

Rosas y Sabarwal (2016) examinaron los impactos a corto plazo de un programa 

de obras públicas intensivas en mano de obra en el bienestar de los hogares y 

perspectivas económicas. Se utilizó un nivel de comunidad aleatorizado con 

enfoque de prueba de control. Se encontró que los programas de obras públicas 

dirigido a los jóvenes en Sierra Leona proporcionaron empleo temporal a jóvenes 

caracterizados por el bajo nivel educativo. Asimismo, los ingresos en efectivo entre 

el programa los participantes aumentaron casi tres veces en relación con las 

contrapartes de control y los hogares de tratamiento experimentaron un aumento 

del 29 por ciento en los ingresos mensuales. En adición, hay evidencia de una 
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reoptimización significativa de la asignación trabajo doméstico y gasto en respuesta 

a la participación en el programa. 

El concepto de participación ciudadana involucra las acciones de los ciudadanos 

que deseen incidir en el Estado, ya sea por la elección del personal o las decisiones 

tomadas por el personal del gobierno (Åström, 2019). 

Es de esta forma que la participación ciudadana se hace explícitamente 

multidimensional en la definición de acuerdo a los autores Almond y Verba, que 

implican vías institucionales y no institucionales. La participación institucional 

generalmente se refiere a todos los actos de participación que están asociados a 

las instituciones políticas, de forma más notable esto denota la participación 

electoral: votación, participación en campañas electorales, o diversas formas de 

participación dentro de los partidos políticos. Por otro lado, dentro de las formas de 

participación no institucional hace referencia a la participación que no puede tener 

un impacto directo en la política electoral, como por ejemplo las demostraciones 

contra alguien y protestas (citado Åström, 2019). 

Para un mejor entendimiento, se muestran los ocho niveles de participación que 

puede ayudar a analizarlo de mejor forma mediante un patrón de escalera 

correspondiente a la extensión de los ciudadanos para poder determinar el producto 

final. 
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Figura1.  

Escalera de la participación ciudadana 

Fuente: Arnstein (2019) 

De la figura 1, se tiene entiende en primer lugar la Manipulación, que refiere las 

personas se colocan en los comités asesores o juntas con el propósito expreso de 

"educarlos" o diseñando su apoyo. En segundo lugar, la terapia, que es vista como 

la participación ciudadana, considerando a los administradores: expertos en salud 

mental, desde trabajadores sociales hasta psiquiatras. En tercer lugar, se tiene al 

Informante, el mismo que hace referencia a los ciudadanos informantes de sus 

derechos, responsabilidades, así como el flujo de información unidireccional de los 

funcionarios. En cuarto lugar, se tiene a la Consultoría; que refiere a la invitación 

de opiniones de los ciudadanos, como informarles acerca de su plena participación. 

Dentro de los métodos más frecuentes se tiene las encuestas de actitud, las 

reuniones de vecinos y las audiencias públicas. En quinto lugar, se tiene el 
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Aplacamiento, con lo cual los ciudadanos comienzan a tener algún grado de 

influencia sobre el tokenismo. Un ejemplo de estrategia de aplacamiento es colocar 

a personas sin la deliberación que corresponde en los consejos de administración. 

En sexto lugar, se tiene a las Asociaciones, que refiere el poder redistribuido a 

través de la negociación entre ciudadanos y gobernantes donde comparten las 

responsabilidades de planificación y toma de decisiones a través de estructuras 

tales como políticas conjuntas en las juntas directivas y comités de planificación. 

Luego, se tiene el Poder de delegado, que en este caso se refiere a las 

negociaciones entre ciudadanos y funcionarios públicos, que dan como resultado 

que los ciudadanos obtengan la autoridad dominante en la toma de decisiones. Por 

último, el control ciudadano refiere las demandas de escuelas controladas por la 

comunidad, aunado al control de los ciudadanos y vecindarios (Arnstein, 2019). 

Dentro de los principios de la buena gobernanza gubernamental se tiene que el 

público confía en el gobierno y que la sociedad civil no funcionará de forma efecto 

si el gobierno es ineficaz. Además, se tiene la creencia de que el problema del 

gobierno está relacionado con el sistema en el que trabajan. En adición, el público 

tiene la creencia de que los partidos políticos no tienen relevancia alguna para los 

problemas en el Gobierno y que el principio de justicia es debido a la oportunidad 

que existe con los conciudadanos (Syarafah & Riyanto, 2020): 

Para Shack y Arbulú (2021), la participación ciudadana es la capacidad que tienen 

las y los ciudadanos de influir, de manera individual o colectiva, organizada o no 

organizada, en los procesos de toma de decisiones del Estado, por medio de 

mecanismos concretos como parte de la construcción social de las políticas 

públicas y en el ejercicio del derecho fundamental de todo ciudadano de intervenir 

en la vida de la nación a la cual pertenece, pero también en el cumplimiento de un 

deber de corresponsabilidad para lograr una mayor cohesión social e incrementar 

la calidad de vida de los integrantes de un país. 

Al respecto se establece que la participación ciudadana es considerada como un 

procedimiento de construcción social de las políticas públicas que, en conformidad 

al interés de una sociedad con democracia permite canalizar y brindar respuesta a 

los derechos de las personas (Resolución No. 38 del "Plan de Acción de Lisboa", 

2020). 
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Es importante resaltar entonces que, las democracias modernas están sustentadas 

en el principio de la promoción de la participación ciudadana en las decisiones 

públicas, especialmente en las que afecten en forma directa al bienestar y 

desarrollo de su comunidad. 

Se establece además atribuciones exclusivas a la Contraloría General de la 

República, como la de promover la participación ciudadana a través de 

mecanismos de fiscalización institucionalizados orientados a que el ciudadano 

asuma un rol protagónico en la prevención y detección de situaciones de 

incumplimiento (Ley N°27785, 2009). 

De lo mencionado se puede afirmar entonces, una de las principales líneas de 

acción de la Contraloría General de la República, es promover la participación 

ciudadana mediante el control social en los procedimientos de fiscalización para 

contribuir al control gubernamental. Permitiendo así al ciudadano ser agente de 

cambio y del control social por medio de un régimen innovador, efectivo y receptivo 

que permita facilitar en la prevención y detección de actos de corrupción.  

De la misma manera, se define el control social como el derecho de los ciudadanos 

para intervenir por medio de sus representantes en la gestión pública, vigilando, 

además que las instituciones del Estado y sus gobernantes gestionen los recursos 

públicos de forma honesta en beneficio de toda la sociedad (Goldberger, 2019). 

Asimismo, el proceso de control gubernamental externo requiere de mecanismos 

institucionalizados, a fin de poner en práctica de forma efectiva los mecanismos de 

participación ciudadana debieran considerar tres enfoques en su estructuración: (i) 

enfoque orientado a resultados, vinculado al requerimiento de conocer los efectos 

de la participación ciudadana, a partir de los informes de control en los que ha 

intervenido durante el proceso del servicio del control donde se consideré la 

información y acción ejecutada desde la ciudadanía que haya contribuido e 

impactado en la calidad de vida de la comunidad a partir de las implementación de 

las recomendaciones derivadas de su servicio de control;  (ii) enfoque de ciclo de 

vida, referido a considerar el perfil de los ciudadanos participantes teniendo en 

cuenta que es necesario para la instauración de una cultura de control y probidad 

en la gestión pública. Es fundamental entonces instaurar mecanismos de control 

que los ciudadanos puedan utilizar a lo largo de su vida, con la finalidad de inculcar 

valores éticos y cívicos, además de fortalecer sus competencias en cuanto a 
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conocimientos, habilidades y actitudes, para luego durante el transcurso de su vida 

la tolerancia hacia la corrupción y la inconducta funcional sea mínima, y más bien 

prime su derecho de ciudadano a participar en la vida de su país mediante la función 

de fiscalización, de manera natural y consciente que su accionar impacta 

directamente a su bienestar, el de su familia y; por tanto, al de su comunidad; (iii) 

enfoque del ciclo de control, referido a una visión integral en el proceso de control 

gubernamental externo, siendo necesaria la aplicación de mecanismos de 

participación ciudadana en el ciclo del control, en lo que corresponde y sin que ello 

signifique de manera alguna la pérdida de autonomía, objetividad e imparcialidad 

del accionar de la EFS. (Shack & Arbulú, 2021). 



21 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo de Estudio 

Fue aplicada. Según Edgar y Manz (2017) la investigación aplicada es el proceso 

de cuantificar la aplicación de un conocimiento que se ha aprendido de la ciencia 

básica para resolver algún problema. 

Diseño de Investigación  

El estudio fue no experimental y transversal, según Hernández et al., (2014) no se 

manipulan las variables; además, el diseño no experimental refiere la observación 

de diversos fenómenos en su entorno natural para poder realizar un análisis; 

descriptivo explica las diferentes características y comportamientos en torno a las 

variables estudiadas; correlacional porque establece el nivel de relación entre los 

conceptos mediante procedimientos estadísticos estandarizados; transversal, pues 

la recolección de datos se lleva a cabo en un solo momento y, sobre esa base se 

procesa los resultados. El diseño presenta la siguiente descripción gráfica: 

 

Donde:  

M= Muestra de la investigación  

X= Variable participación ciudadana 

Y= Variable control social 

r= Relación entre las variables 

Figura 2. 

Diseño de la investigación 
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3.2. Variables y su operacionalización  

Las variables estudiadas son: 

Variable 1: Participación ciudadana 

Definición Conceptual: Shack y Arbulú (2021) mencionan que la participación 

ciudadana es la capacidad que tienen las y los ciudadanos de influir, de manera 

individual o colectiva, organizada o no organizada, en los procesos de decisiones 

del Estado, a partir de mecanismos concretos como parte de la construcción social 

de las políticas públicas y en el ejercicio del derecho del ciudadano de intervenir en 

la vida de la nación de la cual es parte, pero también en el cumplimiento de un 

deber de corresponsabilidad para lograr una mayor cohesión social y mejor calidad 

de vida. 

Definición operacional: La variable participación ciudadana se midió a través de 

un cuestionario con un total de 15 ítems, 3 dimensiones y 6 indicadores: Monitores 

Ciudadanos de Control, Desarrollo de habilidades, Cultura de control, Visitas 

presenciales a obras, Monitoreo remoto a obras y Reporte y gestión de alertas, los 

mismos que se encuentran en escala de Likert. 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

Mecanismos de fiscalización institucionalizados Monitores Ciudadanos de Control 

Fortalecimiento de capacidades 

Desarrollo de habilidades 

Cultura de control 

Fase de ejecución 

Visitas presenciales a obras 

Monitoreo remoto a obras 

Reporte de gestión de alertas. 

Variable 2: Control Social 

Definición Conceptual: Según la novena disposición de la Ley Nº 27785, el 

control social se refiere a la participación activa de la ciudadanía en los 

procedimientos de gestión y control público, considerándolo una fuente confiable 

y permanente sobre áreas críticas de la administración pública y detección de 

actos de corrupción. 

Figura 3. 

Dimensiones de la variable participación ciudadana 
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Definición Operacional: La variable se operacionalizó en un total de 13 ítems, 3 

dimensiones y 5 indicadores: Minimizar riesgo del uso inadecuado de los recursos 

públicos, Ciudadanos empoderados, Operativos ciudadanos, Implementación de 

medidas preventivas y correctivas y Transparencia y acceso a la información en 

escala de Likert. 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

Obras públicas de calidad Minimizar riesgo del uso inadecuado de recursos 

públicos 

Lucha contra la corrupción 

Ciudadanos empoderados 

Operativos ciudadanos 

Fortalecimiento del control Gubernamental 

Implementación de medidas preventivas y 

correctivas 

Transparencia y acceso a la información 

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 

análisis. 

Población 

Se consideró una cantidad poblacional de 200 ciudadanos capacitados y 

acreditados por la Contraloría General de la República que conforman el 

Programa Monitores Ciudadanos de Control en la provincia de Trujillo. 

Criterios de Selección 

Inclusión: Estuvo conformada por todos los ciudadanos que participan en el 

Programa Monitores Ciudadanos de Control acreditados por la Contraloría en la 

provincia de Trujillo que den a su consentimiento para la recopilación de 

información mediante los instrumentos estipulados en la investigación. 

 Exclusión: Estuvo conformada por todos los ciudadanos que participan en el 

Programa Monitores Ciudadanos de Control acreditados por la Contraloría en la 

provincia de Trujillo que no den su consentimiento para para la recopilación de 

información mediante los instrumentos estipulados en la investigación. 

Figura 4. 

Dimensiones de la variable control social 
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Muestra 

Hernández et al., (2014) indican que la muestra es un subgrupo del universo, del 

mismo que se recopila la información; es importante mencionar que este debe ser 

de un tamaño representativo.  

A continuación, se detalla el cálculo de la muestra: 

Figura 5. 

Muestra 

En la presente investigación se consideró la técnica de muestreo probabilístico, de 

acuerdo a Hernández et al., (2014) todos los elementos del universo cuentan con 

la misma probabilidad de ser elegido. 

Unidad de análisis: Estuvo constituido por 65 monitores ciudadanos de control 

capacitados y acreditados por la Contraloría General de la República. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la encuesta. Según López y Fachelli (2016) la encuesta es considerada 

una técnica por medio de la cual se les realiza preguntas al público objetivo, para 

así obtener de forma sistemática las medidas de las variables que se deseen medir. 

El instrumento fue el cuestionario. En este sentido, según Meneses (2016) el 

cuestionario con las etapas que se organizan para diseñar y administrar la 

recopilación de la información recolectada. 
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A continuación, se muestra un resumen de la validación por medio del juicio de 

expertos: 

Tabla 1. 

Validación de expertos del instrumento participación ciudadana 

Expertos Mg. Raúl Dario González Sánchez Mg. Francisco Javier Valera Muñoz Mg. José Ore Sutta 

Ítems Pertinencia Relevancia Calidad Pertinencia Relevancia Calidad Pertinencia Relevancia Calidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabla 2. 

Validación de expertos del instrumento de control social 

Expertos Mg. Raúl Dario González Sánchez Mg. Francisco Javier Valera Muñoz Mg. José Ore Sutta 

Ítems Pertinencia Relevancia Calidad Pertinencia Relevancia Calidad Pertinencia Relevancia Calidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Para la determinación de la confiabilidad de los instrumentos se procedió a realizar 

una prueba piloto con un total de 10 monitores ciudadanos de control para ambas 

variables de estudio; a continuación, se procede a mostrar un resumen de la 

confiabilidad del instrumento de participación ciudadana: 

Tabla 3. 

Confiabilidad del instrumento participación ciudadana 

N Alfa de Cronbach N de elementos 

10 0.708 15 

Nota. SPSS v. 25 

De la tabla 3 se puede apreciar una confiabilidad de 0.708, que al ser un valor a la 

unidad se puede inferir que el instrumento es confiable. 
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A continuación, en la siguiente tabla se muestra la confiabilidad del instrumento de 

control social: 

Tabla 4. 

Confiabilidad del instrumento control social 

N Alfa de Cronbach N de elementos 

10 0.836 13 

Nota. SPSS v. 25 

De la tabla 4, se puede apreciar un valor de 0.836, que al ser un valor cercano a la 

unidad se infiere que el instrumento utilizado es de confiabilidad para los 13 ítems. 
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3.5. Procedimientos 

A continuación, se detallan los procedimientos que se llevaron a cabo para 

desarrollar el presente estudio: i) Revisión bibliográfica: se recolectó la información 

para el marco teórico y antecedentes. ii) Cuestionario: se recolectó la información 

para comparar los resultados. iii) Se analizaron los datos y se aplicaron la 

estadística descriptiva e inferencial para evaluar los resultados y su discusión. 

3.6. Método de análisis de datos 

La información se procesó en el programa SPSS versión 25, donde se realizó el 

análisis descriptivo e inferencial. En primer lugar, se analizaron los estadísticos 

descriptivos por medio de las medidas de tendencia central. 

En segundo lugar, con la estadística inferencial se evaluó la asociación entre las 

variables con estadístico Rho de Spearman con una significancia inferior a 0.05 y 

un intervalo de confianza del 95%. 

3.7. Aspectos éticos 

Se tuvo en cuenta el consentimiento informado de los 65 monitores ciudadanos de 

control capacitados y acreditados por la Contraloría General de la República.  

Además, de la autorización de la Universidad César Vallejo y de la Subgerencia de 

Participación Ciudadana y del responsable del Programa Monitores Ciudadanos de 

Control de la Gerencia Regional de Control de La Libertad. 

Asimismo, se consideró el código de ética del investigador. 
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Prueba de normalidad 

Tabla 5. 

Prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Significancia 

Participación ciudadana ,780 65 ,000 

Mecanismos de fiscalización 
ciudadana institucionalizados 

,789 65 ,000 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

,806 65 ,000 

Fase de Ejecución ,793 65 ,000 

Control social ,755 65 ,000 

Obras públicas de calidad ,772 65 ,000 

Lucha contra la corrupción ,792 65 ,000 

Fortalecimiento del control 
gubernamental 

,806 65 ,000 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la variable Participación ciudadana 

Dado que la muestra es menor a N=100, se tuvo como referencia al estadístico de 

Shapiro-Wilk mediante la siguiente prueba de hipótesis: 

Ho: los datos de la participación ciudadana siguen una distribución normal 

H1: Los datos de la participación ciudadana no siguen una distribución normal 

De la tabla 5 se puede apreciar que al ser la significancia igual a 0 se acepta la 

hipótesis alternativa: los datos de la participación ciudadana no siguen una 

distribución normal. 

IV. RESULTADOS
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Para la variable Mecanismos de fiscalización ciudadana institucionalizados 

Se plantearon las siguientes hipótesis. 

Ho: los datos de los Mecanismos de fiscalización ciudadana institucionalizados 

siguen una distribución normal 

H1: los datos de los Mecanismos de fiscalización ciudadana institucionalizados no 

siguen una distribución normal 

De la tabla 5 se puede apreciar que al ser la significancia igual a 0 se acepta la 

hipótesis alternativa: los datos de los Mecanismos de fiscalización ciudadana 

institucionalizados no siguen una distribución normal. 

Para la variable Fortalecimiento de Capacidades 

Se plantearon las siguientes hipótesis. 

Ho: los datos del fortalecimiento de capacidades siguen una distribución normal 

H1: los datos del fortalecimiento de capacidades no siguen una distribución normal 

De la tabla 5 se puede apreciar que al ser la significancia igual a 0 se acepta la 

hipótesis alternativa: los datos del fortalecimiento de capacidades no siguen una 

distribución normal. 
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Para la variable Fase de Ejecución 

Se plantearon las siguientes hipótesis. 

Ho: los datos de la fase de ejecución siguen una distribución normal 

H1: los datos de la fase de ejecución no siguen una distribución normal 

De la tabla 5 se puede apreciar que al ser la significancia igual a 0 se acepta la 

hipótesis alternativa: los datos de la fase de ejecución no siguen una distribución 

normal. 

Para la variable Control social 

Se plantearon las siguientes hipótesis. 

Ho: los datos del control social siguen una distribución normal 

H1: los datos del control social no siguen una distribución normal 

De la tabla 5 se puede apreciar que al ser la significancia igual a 0 se acepta la 

hipótesis alternativa: los datos del control social no siguen una distribución normal. 

Para la variable Obras públicas de calidad 

Se plantearon las siguientes hipótesis. 

Ho: los datos de las obras públicas de calidad siguen una distribución normal 

H1: los datos de las obras públicas de calidad no siguen una distribución normal 

De la tabla 5 se puede apreciar que al ser la significancia igual a 0 se acepta la 

hipótesis alternativa: los datos de las obras públicas de calidad no siguen una 

distribución normal. 
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Para la variable Lucha contra la corrupción 

Se plantearon las siguientes hipótesis. 

Ho: los datos de la lucha contra la corrupción siguen una distribución normal 

H1: los datos de la lucha contra la corrupción no siguen una distribución normal 

De la tabla 5 se puede apreciar que al ser la significancia igual a 0 se acepta la 

hipótesis alternativa: los datos de la lucha contra la corrupción no siguen una 

distribución normal. 

Para la variable Fortalecimiento del control gubernamental 

Se plantearon las siguientes hipótesis. 

Ho: los datos del Fortalecimiento del control gubernamental siguen una distribución 

normal 

H1: los datos del Fortalecimiento del control gubernamental no siguen una 

distribución normal 

De la tabla 5 se puede apreciar que al ser la significancia igual a 0 se acepta la 

hipótesis alternativa: los datos del fortalecimiento de control gubernamental no 

siguen una distribución normal. 
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Objetivos 

Objetivo específico 1: 

Determinar el nivel de participación ciudadana en las obras públicas de la provincia 

de Trujillo, 2021. 

Tabla 6.  

Nivel de participación ciudadana 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 9 13,8 13,8 

Medio 38 58,5 72,3 

Alto 18 27,7 100,0 

Total 65 100,0 

Nota. SPSS v. 25 

De la tabla 6 se puede apreciar que el 13.8% de los encuestados (9) percibe un 

nivel bajo de participación ciudadana, el 58.5% (38) consideró un nivel medio y el 

27.7% (18) percibió un nivel alto de participación ciudadana en las obras públicas 

de la ciudad de Trujillo. 
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Objetivo específico 2: 

Determinar el nivel de Control Social en las obras públicas de la ciudad de Trujillo, 

2021. 

Tabla 7.  

Nivel de control social 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 31 47,7 47,7 

Medio 28 43,1 90,8 

Alto 6 9,2 100,0 

Total 65 100,0 

Nota. SPSS v. 25 

De la tabla 7 se puede apreciar que el 47.7% de los encuestados (31) percibe un 

nivel bajo de control social, el 43.1% (28) consideró un nivel medio y el 9.2% (6) 

percibió un nivel alto de control social en las obras públicas de la ciudad de Trujillo. 
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Prueba de hipótesis 

Se tuvo en consideración la siguiente escala: 

Tabla 8. 

Interpretación de los valores de correlación 

R Interpretación 

0.76-1.00 Fuerte 

0.51-0.75 Moderada 

0.26-0.5 Débil 

0-0.25 Escasa 

Nota. Reguant, Vila y Torrado (2018) 
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Hipótesis general: 

Ho: No existe relación significativa entre la participación ciudadana y el control 

social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. 

H1: Existe relación significativa entre la participación ciudadana y el control social 

en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. 

Tabla 9.  

Hipótesis General 

Participación 

ciudadana 

Rho de Spearman Control 

social 

Coeficiente ,702** 

Sig.  0.000 

N 65 

Nota. SPSS v. 25 

En la tabla 9, se aprecia que la correlación entre la participación ciudadana y el 

control social es positiva moderada con el coeficiente de correlación de Spearman 

de 0.702; además, al ser la significancia inferior a 0.05 se corrobora que la 

correlación es significativa. Se concluye una correlación directa, positiva y 

significativa; en efecto, la gestión que se realice para mejorar el nivel de 

participación ciudadana, se verá reflejado en un mejor nivel de control social. 

Hipótesis específica 1: 

Ho: No existe relación significativa entre los mecanismos de fiscalización y el control 

social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. 

H1: Existe relación significativa entre los mecanismos de fiscalización y el control 

social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. 
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Tabla 10.  

Hipótesis Específica 1 

Mecanismos de 

fiscalización 

Ciudadana 

Institucionalizados 

Rho de Spearman Control 

social 

Coeficiente ,661** 

Sig.  0.000 

N 65 

Nota. SPSS v. 25 

En la tabla 10, se aprecia que la correlación entre los Mecanismos de fiscalización 

Ciudadana Institucionalizados y el control social es positiva moderada con el 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.661; además, al ser la significancia 

inferior a 0.05 se corrobora que la correlación es significativa. 
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Hipótesis específica 2: 

Ho: No existe relación significativa entre el fortalecimiento de capacidades y el 

control social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. 

H1: Existe relación significativa entre el fortalecimiento de capacidades y el control 

social en las obras públicas de la provincia de Trujillo, 2021. 

Tabla 11.  

Hipótesis Específica 2 

Fortalecimiento 

de 

Capacidades 

Rho de Spearman Control 

social 

Coeficiente ,739** 

Sig.  0.000 

N 65 

Nota. SPSS v. 25 

En la tabla 11, se aprecia que la correlación entre el fortalecimiento de capacidades 

y el control social es positiva moderada con el coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.739; además, al ser la significancia inferior a 0.05 se corrobora que 

la correlación es significativa. 
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Hipótesis específica 3: 

Ho: No existe relación significativa entre la fase de ejecución realizada por los 

monitores ciudadanos y el control social en las obras públicas de la provincia de 

Trujillo, 2021. 

H1: Existe relación significativa entre la fase de ejecución realizada por los 

monitores ciudadanos y el control social en las obras públicas de la provincia de 

Trujillo, 2021. 

Tabla 12.  

Hipótesis Específica 3 

Etapa de 

Ejecución 

Rho de Spearman Control 

social 

Coeficiente ,716** 

Sig.  0.000 

N 65 

Nota. SPSS v. 25 

En la tabla 12, se puede apreciar que la correlación entre la Etapa de ejecución y 

el control social es positiva moderada con el coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.716; además, al ser la significancia inferior a 0.05 se corrobora que 

la correlación es significativa. 
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V. DISCUSIÓN

Se determinó la relación entre la participación ciudadana y el control social con un 

r=0.702, que significa una relación positiva, directa y significativa con un p=0.000. 

Por tanto, la gestión para mejorar la participación ciudadana, se reflejará en una 

mejor gestión del control social en las obras públicas de la provincia de Trujillo. Es 

importante mencionar que según Åström (2019) la participación ciudadana las 

acciones de los ciudadanos que deseen incidir en el Estado, ya sea por la elección 

del personal o las decisiones tomadas por el personal del gobierno. El resultado 

obtenido coincide Cruz (2020), quien obtuvo que cuando los gobiernos gastan el 

dinero de los contribuyentes, se origina una mala planificación, mala gestión y 

corrupción. Así como con Da Silva y Figueira (2017), quienes mostraron que la ley 

estadounidense permite un mayor grado de participación en comparación con 

Brasil. Aunado a Binnema y Michels (2021), quienes obtuvieron que a pesar de los 

intentos de ampliar el atractivo del minipúblico, persiste un claro sesgo educativo 

en el resultado de las deliberaciones; el resultado refleja en gran medida los deseos 

y preferencias de los más educados. En adición a Granier y Kudo (2016), quienes 

obtuvieron que los municipios y las empresas eléctricas utilizan las TIC para 

orientar a los participantes del proyecto y cambiar su comportamiento. Vian et al. 

(2018), quienes indicaron que se produjo un aumento del conocimiento del espacio 

fluvial y la conciencia del medio entre la población, así como una reconciliación con 

la zona fluvial. Ianniello et al. (2018), quienes obtuvieron que 3 conjuntos de 

variables influyeron en la eficacia: factores contextuales, incluidas las asimetrías de 

información y la actitud de los funcionarios públicos; arreglos organizativos, los 

criterios de representación comunitaria y el diseño de procesos; además de 

patrones de gestión de procesos, la dinámica de grupo y la calidad de la 

colaboración. En la contraparte se tiene a Hong (2015), quien indicó que la inclusión 

social puede estar asociada negativamente con el nivel de participación ciudadana, 

y que además tanto la capacidad de conocimiento como la inclusión se asocian 

positivamente con la eficiencia del proceso. Resulta pertinente mencionar a Shack 

Arbulú (2021), quienes indican que la participación ciudadana refiere que la 

capacidad que tienen los ciudadanos de influir, de manera individual o colectiva, 
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organizada o no organizada, en los procesos de toma de decisiones del Estado, 

además del cumplimiento de un deber de corresponsabilidad para lograr una mayor 

cohesión social e incrementar la calidad de vida de los integrantes de un país, de 

igual forma, Resolución No. 38 del "Plan de Acción de Lisboa" presenta una 

definición muy similar al indicar que la participación ciudadana es considerada 

como una forma de construcción social de las políticas públicas que, en 

conformidad al interés de una sociedad con democracia permite canalizar y brindar 

respuesta a los derechos de las personas. Todo ello se fundamenta dado que las 

democracias que son modernas consideran el principio de la promoción de la 

participación ciudadana en las decisiones públicas, especialmente en las que 

afecten en forma directa al bienestar y desarrollo de una comunidad específica. 

Similarmente, la participación ciudadana es un eje importante la Contraloría 

General de la República, la misma que incentiva la participación ciudadana por 

medio de diversos mecanismos de fiscalización institucionalizados que se orientan 

al ciudadano con un rol fundamental en la prevención y detección de situaciones 

de incumplimiento. 

Se determinó el nivel de participación ciudadana en las obras públicas de la 

provincia de Trujillo, de lo cual se obtuvo que el 13.8% de los encuestados 

percibieron un nivel bajo, el 58.5% un nivel medio y el 27.7% un nivel alto, todo ello 

con respecto a las obras públicas de la provincia de Trujillo. Ante este resultado es 

importante mencionar a Sanabria y Ángel (2018), quienes indicaron que se requiere 

más difusión para incentivar la utilización de los mecanismos de participación para 

hacer frente las injusticias, muy a pesar de que la población posea conocimientos 

sobre la participación ciudadana. Así como a Meza (2018), quienes señalaron que 

la participación ciudadana se promueve por la Contraloría General de la República 

a través de mecanismos que se diseñan para el empoderamiento de la participación 

ciudadana para ejercer control social; sin embargo, la web representa bajo interés 

por parte de los ciudadanos; además, dentro de los mecanismos se busca 

involucrar o convocar a los ciudadanos para coadyuvar a la Contraloría General de 

la República en el control gubernamental. Además, de Sjoberg et al. (2017), 

quienes resaltan la importancia de la capacidad de respuesta para fomentar una 

ciudadanía activa al mismo tiempo que demuestran el valor de los datos recopilados 

de manera incidental para examinar el comportamiento participativo a nivel 
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individual. Aunado a Merino (2018), obtuvo que los mecanismos participativos por 

sí mismos no pueden brindar más poder de decisión a los pueblos indígenas si los 

formuladores de políticas traducen los reclamos en disposiciones meramente 

participativas de proyectos específicos. En adición, se tiene a Binnema y Michels 

(2021), quienes indicaron que a pesar de los intentos de ampliar el atractivo del 

minipúblico, persiste un claro sesgo educativo en el resultado de las deliberaciones; 

el resultado refleja en gran medida los deseos y preferencias de los más educados. 

En adición el crimen y la seguridad, la inmigración y la integración, que son 

preocupaciones importantes para muchos ciudadanos en sus comunidades locales, 

no se encuentran incluidos en la "Agenda para la ciudad". Granier y Kudo (2016) 

indicó que los municipios y las empresas eléctricas utilizan las TIC para orientar a 

los participantes del proyecto y cambiar su comportamiento. En efecto, el objetivo 

de las Comunidades Inteligentes no sería involucrar a los ciudadanos en la 

gobernanza de la ciudad, sino hacerlos participar en la coproducción de servicios 

públicos, principalmente la producción y distribución de energía. El resultado es la 

contraposición de Antonio (2019), quien obtuvo que el vínculo de la veeduría 

ciudadana muestra altos porcentajes de incumplimiento, información obtenida en 

las visitas de monitores ciudadanos de control, indicando además que la 

participación ciudadana permite especificar situaciones de incumplimiento 

generando alertas de control a las entidades. Wirtz et al. (2019), quienes indicaron 

que la facilidad de uso, la utilidad, así como la transparencia, la participación y las 

expectativas de colaboración determinan significativamente la intención de los 

ciudadanos de utilizar datos gubernamentales abiertos, lo que a su vez afecta 

positivamente su intención de boca en boca.  

Se determinó el nivel de control social en las obras públicas de la provincia de 

Trujillo, de lo cual se obtuvo que el 47.7% de los encuestados percibieron un nivel 

bajo, el 43.1% un nivel medio y el 9.2% un nivel alto en cuanto a las obras públicas 

de la provincia de Trujillo. Ante este resultado, Simões (2016), quien demostró que 

las últimas condiciones de espacio, inclusión y comodidad social son efectivas para 

romper los diseños de "falta de lugar" y "fortaleza" de los espacios públicos urbanos 

recientemente diseñados y que, al hacerlo, hacen que el control social sea 

sociológicamente más abierto para vincular a los extraños. Además, Berg et al., 

(2018) concluyeron que el programa de obras públicas impulsó la tasa de 
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crecimiento de los salarios agrícolas diarios reales en un 4,3% anual. Asimismo, 

con Tang et al., (2019), quienes encontraron un vínculo cultural significativo (que 

se define como la fuerza de las normas sociales y el grado de sanción dentro de la 

sociedad, modera negativamente la asociación entre el uso de las redes sociales 

en la nación) con el control de corrupción. En cierta forma, también contribuye 

Hawkins y Weis (2017), quienes concluyeron que la socialización positiva se logró 

cuando los jóvenes cuentan con la oportunidad de ser parte de actividades de 

conformidad, esto es cuando desarrollan las habilidades pertinentes para 

involucrarse con aquellos que interactúan con recompensas sobre los 

comportamientos deseados. En adición a Vian et al. (2018), quienes mostraron que, 

debido a un proceso de retroalimentación social, se produjo un aumento del 

conocimiento del espacio fluvial y la conciencia del medio entre la población, así 

como una reconciliación con la zona fluvial. 

Se determinó la relación entre los mecanismos de fiscalización ciudadana 

institucionalizados y el control social con un r=0.661, que refiere una relación 

positiva, directa y significativa con un p=0.000. Por tanto, la gestión que se realice 

para mejorar los mecanismos de fiscalización ciudadana institucionalizados, se 

verá reflejado en una mejor gestión del control social en las obras públicas de la 

provincia de Trujillo. Este resultado coincide con Rosas y Sabarwal (2016), quienes 

obtuvieron evidencia de una reoptimización significativa de la asignación trabajo 

doméstico y gasto en respuesta a la participación ciudadana en las obras públicas. 

Además, es importante mencionar a Meng et al. (2017), quienes mostraron que las 

instituciones cuasi democráticas son verdaderos canales de respuesta va a 

depender de la calidad percibida de las relaciones entre el Estado y la sociedad. 

Así como a Gehrke y Hartwig (2018), quienes indicaron que los programas de obras 

públicas también pueden tener efectos positivos en el bienestar al aumentar los 

salarios, pero deben tenerse en cuenta los posibles efectos adversos en los 

mercados laborales, pues los componentes de formación implícitos o explícitos de 

los programas de obras públicas no parecen aumentar la empleabilidad o los 

ingresos comerciales de los participantes 

Se determinó la relación entre el Fortalecimiento de capacidades y el control social 

con un r=0.739, que refiere una relación positiva, directa y significativa con un p= 
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0.000. Por tanto, la gestión que se realice para mejorar el Fortalecimiento de 

capacidades, se verá reflejado en una mejor gestión del control social en las obras 

públicas de la provincia de Trujillo. Es fundamental resaltar a August (2014) quien 

indica que las desigualdades se relacionaron con (i) relaciones de poder desiguales 

en la configuración de las prioridades locales; (ii) el poder de marcar la comunidad 

y definir sus características estéticas; (iii) el poder de definir y utilizar el espacio 

público; y (4) poder sobre los modos de vigilancia y exclusión. 

Se determinó la relación entre la Etapa de ejecución y el control social, cuyo valor 

de correlación fue r=0.716, que refiere una relación positiva, directa y significativa 

con un p= 0.000. Por tanto, la gestión que se realice para mejorar la Etapa de 

ejecución, se verá reflejado en una mejor gestión del control social en las obras 

públicas de la provincia de Trujillo. Ante este resultado es importante mencionar a 

Gutiérrez (2017), quien indicó que se tiene el requerimiento de la 

institucionalización del control social para afrontar al déficit de gobernabilidad por 

la falta de legitimidad. Además, a Zaloznaya et al. (2018), quienes obtuvieron que 

los ciudadanos cuentan con menor probabilidad de participar en la corrupción y que 

los efectos de los predictores sobre el comportamiento de corrupción son más 

fuertes. En contraposición con Jha y Sarangi (2017), quienes obtuvieron que el 

control social es complementario a la libertad de prensa en lo que respecta a su 

asociación con la corrupción y confirman la correlación negativa entre la 

penetración de Internet y la corrupción. Además, a Eldakar et al. (2018), quienes 

indicaron que el gobierno no tiene ningún incentivo para combatir la corrupción si 

no hay segundas y terceras partes afectadas o conscientes del impacto del soborno 

en las consecuencias sociales negativas. Así como a Mtapuri (2016), quien indicó 

que la ciudadanía activa trata comunidad, cohesión social, toma de decisiones 

individual y colectiva, individual y colectiva acción para el mejoramiento de todos 

los que viven en esa comunidad, es de esta forma que la lucha contra la corrupción 

por igual requiere un fuerte liderazgo local y fuertes lazos sociales dado que dichos 

elementos son cruciales para la movilización social. 

Dentro de las debilidades, se puede mencionar a Clarinval et al. (2021), quienes 

obtuvieron que se necesita más investigación para mejorar la participación 

ciudadana en las primeras etapas del desarrollo de las exhibiciones públicas, 
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ampliar el espectro de participación ciudadana logrado a través de exhibiciones 

públicas, integrar exhibiciones públicas con otros medios de participación y manejar 

el contexto urbano cambiante para mejorar la experiencia de participación. En 

adición a Simonofski et al. (2017), quienes determinaron vías para futuras 

investigaciones en participación ciudadana sobre los siguientes temas de 

investigación: actores involucrados, condiciones previas organizacionales y 

motivacionales, métodos de participación y resultados de la participación. Con 

respecto a la variable control social se tiene a Schmuderer et al. (2019), quienes 

indicaron que la digitalización del control social resulta pertinente, considerando 

para ello los factores de éxito, así como a las oportunidades y los riesgos. Así como 

a Cook y Shah (2020), quienes indicaron que el programa de empleo rural aumentó 

la producción económica agregada en un 1-2% per cápita medido por las luces 

nocturnas. Sin embargo, este efecto no es igual en todos los distritos; no se observó 

ningún efecto positivo del programa en los distritos más pobres. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con un mayor porcentaje en el nivel medio 

de la participación ciudadana (58.5%), de acuerdo a Arnstein (2019) se puede inferir 

que se encuentra en el primer peldaño de la manipulación, que refiere las personas 

se colocan en los comités asesores o juntas con el propósito expreso de "educarlos" 

o diseñando su apoyo. De esta forma las gestiones que se realicen para que la

participación ciudadana cuente con un mejor nivel, entonces se encontrará en los 

siguientes peldaños de terapia, informante, consultoría, aplacamiento, 

asociaciones, poder de delegado y control del delegado. 

Por último, es importante hacer hincapié a lo que indican Shack y Arbulú (2021) 

sobre la instauración de mecanismos de control que los ciudadanos puedan utilizar 

a lo largo de su vida, con la finalidad de inculcar valores éticos y cívicos, además 

de fortalecer sus competencias en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes, 

para luego durante el transcurso de su vida la tolerancia hacia la corrupción y la 

inconducta funcional sea mínima. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se determinó la relación entre la participación ciudadana y el control social

con un r=0.702, que refiere una relación positiva, directa y significativa. En

efecto la gestión que se realice para mejorar la participación ciudadana, se

verá reflejado en una mejor gestión del control social en las obras públicas

de la provincia de Trujillo.

2. Se determinó el nivel de participación ciudadana en las obras públicas de la

provincia de Trujillo, de lo cual se obtuvo que el 13.8% de los monitores

ciudadanos de control encuestados percibieron un nivel bajo, el 58.5% un

nivel medio y el 27.7% un nivel alto, todo ello con respecto a las obras

públicas de la provincia de Trujillo.

3. Se determinó el nivel de control social en las obras públicas de la provincia

de Trujillo, de lo cual se obtuvo que el 47.7% de los monitores ciudadanos

de control encuestados percibieron un nivel bajo, el 43.1% un nivel medio y

el 9.2% un nivel alto en cuanto a las obras públicas de la provincia de Trujillo.

4. Se determinó la relación entre los mecanismos de fiscalización ciudadana

institucionalizados y el control social con un r=0.661, que refiere una relación

positiva, directa y significativa. En efecto la gestión que se realice para

mejorar los mecanismos de fiscalización ciudadana institucionalizados, se

verá reflejado en una mejor gestión del control social en las obras públicas

de la provincia de Trujillo.

5. Se determinó la relación entre el fortalecimiento de capacidades y el control

social con un r=0.739, que refiere una relación positiva, directa y significativa.

En efecto la gestión que se realice para mejorar el fortalecimiento de

capacidades, se verá reflejado en una mejor gestión del control social en las

obras públicas de la provincia de Trujillo.

6. Se determinó la relación entre la etapa de ejecución y el control social con

un r=0.716, que refiere una relación positiva, directa y significativa. En efecto

la gestión que se realice para mejorar la etapa de ejecución, se verá reflejado

en una mejor gestión del control social en las obras públicas de la provincia

de Trujillo.
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1. Dado los resultados, se ha apreciado que prevalece un nivel medio de

participación ciudadana, es por ello que es recomendable realizar una

mejora en el nivel de participación ciudadana de los monitores ciudadanos

de control a través de incentivos como capacitaciones en áreas específicas

de la fiscalización y reconocimientos ante la comunidad, a fin de reflejar un

mejor nivel de control social.

2. Es recomendable realizar una mejora en el nivel del control social en las

obras públicas de la provincia de Trujillo, facilitando a los monitores

ciudadanos de control capacitación y acceso a los medios digitales

implementados por la Contraloría General de la República, teniendo en

cuenta que debido a la coyuntura sanitaria actualmente están limitadas las

visitas presenciales para obtener evidencias.

3. Es recomendable replicar la prueba en otras provincias y analizar los

cambios que se pudiesen suscitar, ya que beneficiaría de forma directa a la

ciudadanía, contribuyendo de esta manera al bienestar.

4. Es recomendable que la presente investigación sirva de referencia para

futuras investigaciones que tengan como finalidad determinar la relación

entre la participación ciudadana y el control social.

VII. RECOMENDACIONES
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ANEXOS: 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Participacion 

Ciudadana 

Shack y Arbulú (2021) 

mencionan que la 

participación 

ciudadana es la 

capacidad que tienen 

las y los ciudadanos 

de influir, de manera 

individual o colectiva, 

organizada o no 

organizada, en los 

procesos de toma de 

decisiones del Estado, 

a través de 

mecanismos 

concretos como parte 

de la construcción 

Se evaluó con 

un cuestionario 

para medir las 

tres 

dimensiones de 

la variable de 

estudio. 

Mecanismos de 

fiscalización 

ciudadana 

institucionalizados 

Fortalecimiento de 

Capacidades 

Fase de Ejecución 

Monitores 

Ciudadanos de 

Control 

Desarrollo de 

habilidades 

Cultura de control 

Visitas presenciales 

a obras 

Monitoreo remoto a 

obras 

Reporte y gestión de 

alertas. 

Ordinal 
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social de las políticas 

públicas y en el marco 

del ejercicio del 

derecho fundamental 

de todo ciudadano de 

intervenir en la vida de 

la nación de la cual es 

parte, pero también en 

el cumplimiento de un 

deber de 

corresponsabilidad 

para lograr una mayor 

cohesión social y 

mejor calidad de vida 

de los integrantes de 

esa nación. 

Control Social El control social es el 

derecho y deber que 

tiene todo ciudadano 

para participar 

Se evaluó con 

un cuestionario 

para medir las 

dos 

Obras públicas de 

calidad. 

Lucha contra la 

corrupción 

Minimizar riesgo del 

uso inadecuado de 

los recursos 

públicos. 

Ordinal 
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activamente en el 

proceso de gestión y 

control público, 

ejercido de manera 

individual o colectiva 

para prevenir, 

racionalizar, proponer, 

acompañar, sancionar, 

vigilar y controlar la 

gestión pública. 

Generando así fuentes 

de información 

calificada y 

permanente sobre 

áreas críticas de la 

gestión pública, 

contribuyendo además 

en la detección de 

probables actos de 

corrupción. 

dimensiones de 

la variable de 

estudio 

Fortalecimiento del 

control 

gubernamental 

Ciudadanos 

empoderados. 

Operativos 

ciudadanos  

Implementación de 

medidas 

preventivas y 

correctivas 

Transparencia y 

acceso a la 

información 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Encuesta a los Monitores Ciudadanos de Control acreditados por la Contraloría 

General de la República sobre la Participación Ciudadana  

Estimado Monitor Ciudadano de Control, la presente encuesta servirá para recopilar 

información relacionada a la participación ciudadana, agradeceremos su 

colaboración para responder todos los ítems, marcando la respuesta con una X de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Nunca = 1 Casi Nunca = 2 Algunas 

veces=3 

Casi 

siempre=4 

Siempre=5 

Nº INTERROGANTES 1 2 3 4 5 

Mecanismos de fiscalización Ciudadana Institucionalizados 

1 Participar como monitor ciudadano de control, es 

asumir el rol de ciudadano responsable y 

comprometido para realizar vigilancia y fiscalización 

en las obras públicas. 

2 Visitar las obras encomendadas, en ejecución y 

verificar en campo que éstas se realicen de 

conformidad con la normativa vigente como monitor 

ciudadano acreditado contribuye al progreso y bien 

común de la comunidad. 

3 La participación ciudadana se fortalece con el 

compromiso de los monitores ciudadanos al ejercer el 

control social en las obras públicas en ejecución. 

4 La vigilancia oportuna en obras públicas realizada por 

los monitores ciudadanos permite minimizar actos de 

corrupción contribuyendo al bienestar en la 

comunidad.   
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5 El monitor ciudadano informado y comprometido es un 

ciudadano empoderado que exige servicios de calidad 

a favor de la comunidad. 

Fortalecimiento de Capacidades 

6 La capacitación en la normativa vigente y aplicaciones 

tecnológicas, generan habilidades para ejercer una 

vigilancia efectiva y realizar los procedimientos 

establecidos en la visita a obras. 

7 Al vigilar las obras de manera presencial o realizar 

operativos remotos, la formación recibida en las 

capacitaciones es fundamental para verificar el 

cumplimiento de la normativa en la ejecución de la 

obra. 

8 Ejercer el control social en la ejecución de obras 

públicas vigilando el cumplimiento del avance de la 

obra entre otros, fortalece la cultura de control, 

contribuyendo el acceso a servicios de calidad en 

beneficio de la comunidad. 

9 El acompañamiento y asistencia técnica en temas de 

control y fiscalización del equipo de la Subgerencia de 

Participación Ciudadana, fortalece la cultura de 

control. 

10 La capacitación y acceso a las plataformas 

INFOBRAS, SEACE entre otras; dota de habilidades a 

los monitores ciudadanos para detectar y registrar 

oportunamente las alertas ciudadanas.  
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Etapa de Ejecución 

 11 Durante las visitas presenciales o monitoreo remoto a 

las obras asignadas se puede acceder a la información 

para verificar los avances de la ejecución según 

programación y normativa vigente. 

12 El responsable de la obra durante las visitas 

presenciales facilita la documentación para constatar 

el avance de la ejecución versus el avance registrado 

en INFOBRAS. 

13 Los operativos remotos a través de los portales web 

de las instituciones para verificar el cumplimiento de la 

actualización del avance de la obra registrada en 

INFOBRAS permite ejercer vigilancia y control social 

según lineamientos de la Contraloría. 

14 Las situaciones irregulares detectadas durante las 

visitas se registran inmediatamente en los aplicativos 

tecnológicos, generando alertas ciudadanas para la 

intervención de la Contraloría. 

15 Las alertas ciudadanas oportunas contribuyen a 

implementar medidas correctivas y preventivas 

mejorando las obras públicas en beneficio de la 

comunidad. 
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Encuesta a los Monitores Ciudadanos de Control acreditados por la Contraloría 

General de la República sobre el Control Social  

Estimado Monitor Ciudadano de Control, la presente encuesta servirá para recopilar 

información relacionada al control social, agradeceremos su colaboración para 

responder todos los ítems, marcando la respuesta con una X de acuerdo a la 

siguiente escala: 

Nunca = 1 Casi Nunca = 2 Algunas 

veces=3 

Casi 

siempre=4 

Siempre=5 

Obras públicas de Calidad 

1 El accionar del monitor ciudadano contribuye a 

prevenir y reducir situaciones irregulares y actos de 

corrupción en obras públicas. 

2 Detectar oportunamente el incumplimiento en los 

avances de ejecución   en las obras minimiza el riesgo 

de entregas fuera de plazos. 

3 La vigilancia para el buen uso de los recursos públicos 

en obras a favor de la comunidad contribuye a tener 

obras públicas de calidad. 

4 Ejercer el control social como monitor ciudadano 

fortalece la confianza entre los miembros de la 

comunidad y las instituciones del Estado. 

Lucha contra la corrupción 

5 El ciudadano empoderado participa responsable y 

conscientemente para contribuir a transformar la 

realidad de la comunidad. 
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6 Los monitores ciudadanos motivados, capacitados e 

informados vigilan las obras públicas empoderados y 

respaldados por la Contraloría.  

7 En los operativos ciudadanos los monitores 

acreditados intervienen verificando el cumplimiento de 

ítems según visita inicial, periódica o final. 

8 Los reportes de los operativos ciudadanos, son 

insumos en la formulación de informes de Orientación 

de Oficio para subsanar las situaciones irregulares 

detectadas. 

9 El Programa Monitores Ciudadanos de Control y la 

Contraloría General de la República tienen el 

compromiso y la corresponsabilidad para prevenir 

posibles actos de corrupción en obras públicas. 

Fortalecimiento del Control Gubernamental 

10 Los servicios de control derivados de las alertas 

ciudadanas en las visitas a obras públicas fortalecen 

el control gubernamental. 

11 La implementación de las medidas preventivas y 

correctivas indicadas en los informes de orientación de 

oficio contribuye a mitigar las situaciones irregulares 

detectadas oportunamente. 

12 El acceso a la información de los avances de las obras 

en el sistema INFOBRAS fortalece la transparencia e 

involucra a los ciudadanos en el resguardo del buen 

uso de los recursos públicos. 
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13 La participación ciudadana en la vigilancia ejercida 

durante la etapa de ejecución de obras públicas, 

fortalece el ejercicio del control gubernamental. 
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Anexo 3. Validación del Instrumento 

Variable Participación Ciudadana 
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Variable Control Social 
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Anexo 4. Autorización de la Institución 


