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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la medida que la participación 

ciudadana influye en la gestión municipal de una Municipalidad Distrital de la 

provincia de Cusco, en el año 2022. La metodología utilizada fue de tipo básica, 

diseño no experimental de corte transversal, ya que no se manipuló ninguna 

variable y se aplicó solo una vez, de igual forma tuvo enfoque cuantitativo dado que 

las variables fueron analizadas numéricamente y del cual se obtuvieron tablas y 

figuras. La población estuvo conformada por 220 trabajadores de la municipalidad, 

y como muestra se tuvo 84, de los cuales solo se usaron 80, dado que las demás 

no se completaron. Se obtuvo como resultados de chi-cuadrado 72,54 y el p valor 

< 0.05, entonces se puede rechazar la Hipótesis nula, y, por lo tanto, se puede 

afirmar que sí hay una influencia estadísticamente significativa entre la 

Participación Ciudadana y la Gestión Municipal. Del mismo modo, la investigación 

arribo a las siguientes conclusiones, existe correlación y en consecuencia influencia 

entre la variable participación ciudadana sobre la variable gestión municipal en una 

municipalidad distrital de una provincia de Cusco en el año 2022, se acepta la 

hipótesis y además se afirma la influencia directa y significativa. 

Palabras clave: Gestión municipal, participación ciudadana, ciudadanía, 

municipalidad. 



viii 

Abstract 

The objective of the research was to determine the extent to which citizen 

participation influences the municipal management of a District Municipality in the 

province of Cusco, in the year 2022. The methodology used was basic, a non-

experimental cross-sectional design, since it did not No variable was manipulated 

and it was applied only once, likewise it had a quantitative approach since the 

variables were analyzed numerically and from which tables and figures were 

obtained. The population consisted of 220 municipal workers, and as a sample there 

were 84, of which only 80 were used, since the others were not completed. It was 

obtained as results of chi-square 72.54 and p value < 0.05, then we can reject the 

null hypothesis, and, therefore, we can affirm that there is a statistically significant 

influence between Citizen Participation and Municipal Management. In the same 

way, the investigation reached the following conclusions, there is a correlation and 

consequently an influence between the citizen participation variable on the 

municipal management variable in a district municipality of a province of Cusco in 

the year 2022, the hypothesis is accepted and it is also affirmed direct and significant 

influence. 

Keywords: Municipal management, citizen participation, citizenship, municipality
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I. INTRODUCCIÓN

Existe evidencia de los países en todo el mundo donde existen sistemas 

estatales que han ido progresando con el objetivo de obtener calidad de vida 

para los residentes, el estado y todas sus entidades públicas deben tomar la 

iniciativa en la implementación de las pautas para garantizar que esto suceda 

a nivel social y se ejecute un desarrollo de manera justa y sostenible. Se dice 

que, en un país en proceso de reformas de modernización de la administración 

de carácter público, la tarea de la ciudadanía tiene un rol preponderante en 

las metas, ya que de ellos depende el objetivo de poder ofrecer un servicio 

óptimo con el fin de potenciar las problemáticas que aquejan a la sociedad.  

Desde las diversas problemáticas que se menciona a nivel 

internacional referido a la gerencia municipal y la intervención ciudadana, se 

menciona a Montecinos y Contreras (2020) quienes muestran que, entre los 

principales retos y problemas en el mundo, se encuentra el de desarrollar y 

fortalecer el trabajo económico de los ciudadanos creando un equipo metódico 

que analice la efectividad de la participación ciudadana.  También, para 

Casiano y Cueva, (2020) quienes refieren que hay un déficit de gestión; esto 

se relaciona con la descoordinación en el municipio, por lo que mencionan 

que los eslabones débiles provienen de los temas territoriales, la educación, 

la salud y las actividades dirigidas contra la ciudadanía en los ámbitos del 

municipio. En Argentina, la provincia de Mendoza ha trabajado durante más 

de una década para desarrollar e implementar políticas de ordenamiento 

territorial como un instrumento con la finalidad de fomentar el desarrollo 

sostenible. Con el fin de lograr fortalecer la capacidad institucional bajo la 

gobernabilidad democrática, lo cual es de particular importancia para varios 

actores de la sociedad civil (Guardamagna, Reyes, y Vogel, 2020).  

Con otro punto de vista en México menciona que la participación, tiene 

una intencionalidad, un ámbito de acción definido, una dimensión colectiva, 

una capacidad transformadora y supone un sentimiento de pertenencia, con 

esto se deduce que la participación es positiva siempre en cuando ésta se 

realice manera responsable y de manera informada para interés general de la 

población que no solo aporten al desarrollo, sino que también aporten a la 

mejora constante de la institución que se ocupa de dichos asuntos (Ochoa, 
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2021). Respecto a la participación ciudadana en Colombia, donde se 

menciona  que la participación es fuente de legitimidad y eficacia de la acción 

pública, desde el reconocimiento de la democracia como proceso colectivo de 

toma de decisiones, como justificación moral y valores políticos representados 

por la acción colectiva, de lo dicho se infiere que en un lugar donde prima la 

participación no ha de faltar un nivel alto de democracia más cuando dichos 

participantes se inmiscuyan y adentren de manera responsable en los asuntos 

de intereses generales  (García & Palacio, 2017). 

En Perú la problemática relacionada a la intervención ciudadana y el 

rol de la municipalidad se observa en diferentes grupos sociales quienes 

enfrentan la necesidad de cercanía entre la ciudadanía y el Estado para poder 

realizar un trabajo estructurado y armónico en pro del interés público. Pero 

algunos países actualmente no tienen intención de que la población interfiera 

o colabore en las decisiones del gobierno o, lo que es más sorprendente, a 

los propios ciudadanos no les importa estar involucrados.  

La participación ciudadana es una obligación y en paralelo es un 

derecho que todos o la mayoría de ciudadanos tienen el deber de realizar, por 

lo  que los ciudadanos deben participar activamente en los asuntos públicos, 

por su propio bien, utilizando la sabiduría colectiva de la sociedad civil, en 

términos generales, que cada ciudadano es parte de ayudar a 

mantener la armonización  de toma de decisiones con los intereses de 

todos  y del mismo modo con el interés común para de este modo  promover el 

desarrollo de la nación (Shack y Arbulu, 2021). 

Para el caso local en referencia, respecto a ambas variables, el ejemplo 

radica en la Región del Cusco, puntualmente  en el Distrito de Marangani, 

donde  a lo largo de los años, en este escenario se realizaron diversas 

evaluaciones de una manera eficiente para ver cómo está el desarrollo en 

cuanto a la ejecución que se dieron en los diversos presupuestos del 

municipio, las diversas evaluaciones que existen están regulados por la ley de 

presupuesto público los cuales estarán regidos por la petición de la 

organización civil y dichos ciudadanos están en la obligación de pedir más 

presupuesto para las obras que requieren en base a una petición organizada, 

desde las transferencia que tienen del gobierno central. (Torocahua, 2015). 
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En el contexto se evidencio de manera fáctica que los distritos tienen 

dificultades para organizarse, lo que demuestra el poco interés que tienen en 

brindar soluciones orientadas en proponer proyectos que sean beneficiosos, 

sino más bien están esperando la manifestación de las autoridades para que 

intervengan, ya que hay muchos conflictos. 

Tomando en cuenta los precedentes de la información mencionada, se 

evidencia que los ciudadanos del distrito de Wánchaq de la provincia del 

Cusco, presentan dificultades para organizarse, lo que demuestra el poco 

interés que tienen en brindar soluciones orientadas en proponer proyectos que 

sean beneficiosos, sino más bien están esperando la decisión de las 

autoridades a que proponga y ejecuten obras que les den solución a sus 

problemas, por lo tanto, el problema está en lo  importante que es la gestión 

del municipio y la implicación de los ciudadanos, están en constante conflicto 

de intereses lo que perjudica el bienestar de la población en general, trayendo 

consigo consecuencias en la pérdida de presupuestos que deben ser 

asignados para el desarrollo del distrito que el mismo Estado ya tiene 

designado para la ejecución de obras. 

Es por ello que formulamos la siguiente pregunta general: ¿En qué 

medida la participación ciudadana influye en la gestión municipal en la 

municipalidad Distrital de Wánchaq, Cusco en el año 2022?, y como preguntas 

específicas: ¿De qué manera la preparación de la participación ciudadana 

influye en la gestión de la municipalidad Distrital de Wánchaq, Cusco en el 

año 2022? ¿Cómo la concertación de la participación ciudadana influirá en la 

gestión de la municipalidad Distrital de Wánchaq, Cusco en el año 2022? ¿De 

qué manera la coordinación de la participación ciudadana influye en la gestión 

de la municipalidad Distrital de Wánchaq, Cusco en el año 2022? ¿En qué 

medida la transparencia de la participación ciudadana influye en la gestión de 

la municipalidad Distrital de Wánchaq, Cusco en el año 2022? 

 La presente investigación tiene importancia teórica porque se tomó 

elementos nuevos y recientes sobre las variables provenientes de bases 

exactas que servirán para tomarse de base para otras construcciones 

científicas, académicas, pero además también profesionales. 

La investigación también tiene  importancia práctica ya que será un 

insumo importante porque permitirá evidenciar una realidad, que además 
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logrará informar a las instituciones y también a que éstas realicen proyectos, 

también tendrá importancia metodológica puesto que el desarrollo y uso de 

criterios de evaluación para cada competitividad se estudia mediante métodos 

científicos, las situaciones se pueden estudiar científicamente, después de 

demostrar la validez y confiabilidad de las mismas, se pueden usar en otras 

investigaciones y otras instituciones. 

Por otro lado, como objetivo general se tiene: Determinar la medida en 

que la participación ciudadana influye la gestión municipal en la Municipalidad 

Distrital de Wánchaq, Cusco en el año 2022, y como objetivos específicos: 

Determinar en qué manera la preparación de la participación ciudadana 

influye en la Gestión de la Municipalidad Distrital de Wánchaq, Cusco en el 

año 2022. Establecer como la concertación de la participación ciudadana 

influye en la Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Wánchaq, 

Cusco en el año 2022. Determinar de qué manera la coordinación de la 

participación ciudadana influye en la Gestión Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Wánchaq, Cusco en el año 2022. Establecer la medida en que la 

formalización de la participación ciudadana influye en la Gestión Municipal de 

la Municipalidad Distrital de Wánchaq, Cusco en el año 2022. 

Finalmente, se planteó como hipótesis general: La participación 

ciudadana influye directa y significativamente en la gestión municipal de la 

Municipalidad Distrital de Wánchaq, Cusco en el año 2022, y como hipótesis 

específicas: La preparación de la participación ciudadana influye directa y 

significativamente en la Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Wánchaq, Cusco en el año 2022. La concertación de la participación 

ciudadana influye directa y significativamente en la Gestión Municipal de la 

Municipalidad Distrital de Wánchaq, Cusco en el año 2022. La coordinación 

de la participación ciudadana influye directa y significativamente en la Gestión 

Municipal de Wánchaq, Cusco en el año 2022. La transparencia de la 

participación ciudadana influye directa y significativamente en la Gestión de la 

Municipalidad Distrital de Wánchaq, Cusco en el año 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

El proyecto recaba resúmenes efectuados en los diferentes niveles como, 

internacional y nacional, en los temas que sean trascendentales en la investigación. 

Con investigaciones internacionales Sánchez y Córdova (2022) en su 

proyecto referido a la contribución ciudadana en el contexto del Gobierno Municipal 

de Amecameca, México. La cual tuvo como objetivo la meta para la participación 

de un organismo público que tiene como finalidad y objetivo el nivel de vida de su 

población, las condiciones y forma de vida de la ciudadanía en coherencia con la 

gestión municipal de dicho organismo público, y cuya tipología apunta a mejorar el 

nivel de desempeño. La investigación usó como metodología cualitativa diseño 

emergente y flexible, del mismo modo la investigación concluye que la participación 

ciudadana debe involucrar al individuo.  

Desde otra visión Narváez (2022) refiriéndose el desarrollo económico 

y político de Chile, en las últimas décadas ha aportado al progreso de sus 

establecimientos de salud, mejorando la cobertura, la gestión y la infraestructura 

hospitalaria. Este artículo analiza el sistema de salud chileno y su nexo con 

la futura participación de la ciudadanía, mostrando los elementos que deben 

cambiar para lograr la satisfacción de las exigencias de la población bajo la realidad 

social actual definitivamente teniendo en cuenta el siguiente proyecto podemos 

observar que la participación tiene gran influencia en los intereses que no solo 

benefician a  un grupo individualista sino  más bien a los intereses de una población 

con miras a obtener calidad de vida, en la investigación que se menciona se hace 

referencia básicamente a cómo es que la participación ciudadana es preponderante 

a la hora de tomar decisiones. 

Por otro lado, con otra perspectiva Taguenca y Lugo  (2021) quien realizó 

una investigación referida a la repercusión de la injerencia ciudadana en la 

eficiencia municipal de la administración local, referido a un municipio del país de 

México, utilizando los marcos conceptuales, teóricos, metodológicos e 

instrumentales anteriores para generar evidencia empírica de su impacto en la 

eficiencia de la gestión pública, estudiar el impacto de su resultado en los fondos 

de infraestructura social municipal recibidos por el municipio de Hidalgo, utilizando 

un enfoque econométrico utilizando modelado de datos de panel aleatorio. Los 

resultados obtenidos muestran que la participación ciudadana es beneficiosa 

para la eficiencia fiscal local de Hidalgo, la participación ciudadana es de suma 
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importancia en el momento de toma de decisiones  ya que de esta dependerá que 

decisiones se toman en beneficio de la sociedad, y también es menester mencionar 

que la gestión municipal de algún modo necesita estar enterado de las necesidades 

de sus residentes y  la única forma de que esto se lleve a cabo es  mediante dicha 

participación ciudadana ya que es ahí cuando la población da a conocer sus 

molestias o en su defecto sus necesidades. 

Con otro punto de vista Ispizua, et al. (2021) en su investigación referida a 

las políticas públicas y la participación ciudadana para 

explorar las diferentes formas de gobernanza de cada experiencia, los métodos 

y técnicas utilizados en este campo se basan en la identificación de situaciones 

problemáticas y alianzas entre actores sociales para desarrollar estrategias de 

solución. Desde otro punto de vista se tiene a Pinochet (2018) quien realizó una 

investigación referida a la injerencia ciudadana en el contexto de la gestión pública 

local, en una de las comunas chilenas. La cual tuvo como objetivo analizar el trabajo 

en el municipio, verificar la participación de los ciudadanos y asegurarse de su 

cumplimiento con la situación general en diferentes municipios del país. Este 

estudio tuvo como metodología  un estudio explicativo que intenta encontrar una 

explicación a un fenómeno que pretende establecer relaciones causales entre 

variables, con excepción de los métodos cualitativos, que se entienden como un 

conjunto de elementos no cuantificables; como  conclusión se tiene que  en algunos 

países, la participación ciudadana se ha transformado en un factor crucial en la 

gestión pública, y el cual deriva en el progreso de diversidad de todas las políticas 

que va a estar bajo el mando en cierta medida de la intervención ciudadana en la 

administración pública.  

Desde otra perspectiva Tovar (2019) con la investigación referida a la 

cooperación ciudadana en el contexto de la gestión pública, dicha investigación 

tuvo como objetivo a la administración estatal, así como a las diversas funciones y 

actividades bajo la jurisdicción directa de un mismo municipio. Siendo una 

investigación que uso la metodología de tipo deductiva, de nivel no experimental y 

de tipo básica. Quien llegó a la conclusión, que el mismo poder se aplica a las 

inversiones estatales y sociales reguladas por estatutos, que muestran muchos 

ejemplos que muestran la relación entre el estado y sus acciones hacia sus 

ciudadanos, por lo que su confianza muestra que su poder está funcionando.  
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Desde otro punto de vista Príncipe (2021) su estudio examina la injerencia 

ciudadana y los presupuestos participativos para una gestión eficaz 

en los municipios peruanos, con el objetivo general de hallar la relación entre estos 

dos últimos, el tipo de investigación aplicada, descripción relacionada con el nivel, 

métodos cuantitativos. En cuanto a los resultados, se afirma que existe una relación 

positiva y significativa entre la participación ciudadana y presupuesto participativo. 

El presupuesto participativo desde tiempos remotos ha sido de suma importancia 

no solo en el ámbito de ser un factor participante sino más bien siendo un factor 

que no puede faltar ya que de esto depende que se lleve a cabo y se lleve a 

concretizar las necesidades que se manifiestan en la participación ciudadana. 

Desde otra visión Blanco (2020) en su investigación referida a la 

administración municipal en el contexto de la intervención ciudadana en una 

municipalidad de la región Lima. La cual tuvo como objetivo indicar que la gestión 

municipal tiene una injerencia en la participación ciudadana. La metodología que 

utilizó es de nivel correlacional, mostrando un diseño que no es experimental. 

Llegando a la conclusión de que dichos resultados están en la situación de la 

comprobación de sus hipótesis demostradas por el Alfa de Cronbach, en la cual se 

alcanzó 0,947 para Gestión Municipal y por otro lado un 0,944 para Participación 

Ciudadana.  

Por otro lado, Vera (2020) en su investigación referida a todas las acciones 

referidas a la gestión de la localidad con la participación ciudadana en una 

municipalidad de Lima. La cual tuvo como objetivo determinar   la relación entre la 

gobernabilidad municipal y la intervención ciudadana. El método utilizado es un 

método deductivo hipotético, el tipo de investigación es básicamente un método 

cuantitativo y diseño no experimental. Llegando a la conclusión de que la población 

incluye a 260 participantes de la municipalidad distrital de Pueblo Libre, personas 

que tienen más de dos décadas de vivir en la zona y son participantes activos en 

las reuniones de compromiso cívico, y están disponibles para muestreo. Los 

resultados obtenidos señalaron que se tiene una relación estadística significativa 

alta y directamente proporcional entras las variables analizadas, que son el 

liderazgo municipal y la participación ciudadana en dicho distrito (rs = 0.842, p < 

0.05). 

Del mismo modo Abanto (2020) en su investigación referida a la intervención 

ciudadana en el contexto de una municipalidad de la región Lima, el cual tuvo como 
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objetivo comprender la relación entre las variables “participación ciudadana y 

"participación local" desde el punto de vista de los ciudadanos de este distrito en el 

año 2020. Dicha investigación posee un método de investigación básica y utiliza un 

enfoque cuantitativo. Una muestra de 390 residentes utilizó un diseño de 

correlación cruzada no probabilística no experimental, se utilizaron cuestionarios 

como herramienta de recolección de datos para determinar su conclusión y se 

utilizó un método de calificación de expertos validado basado en la confiabilidad.  

Con una perspectiva diferente Solís (2019) en su investigación referida a la 

colaboración ciudadana, en el contexto de la gestión de una municipalidad 

provincial de la sierra central del Perú. La cual tuvo como objetivo determinar el 

impacto del Plan de Desarrollo Armonizado en la gestión del municipio de la 

provincia de Pasco. La investigación utilizó el método de diseño no experimental y 

correlacional, basados en una perspectiva de investigación correlacional 

descriptiva; utilizando conceptos teóricos centrales, la variable participación 

ciudadana y la gobernabilidad local, se realizaron varias actividades durante el 

censo por subdesarrollo poblacional, de las cuales 28 pertenecían al Padrón 

Provincial de Municipios de Pasco. En conclusión, se ha demostrado un efecto 

directo y significativo entre la participación ciudadana y el gobierno local; demostrar 

que la variable de participación ciudadana consiste en medidas coordinadas de 

desarrollo, metas institucionales, toma de decisiones, etc. 

Desde otro punto de vista Miranda y Delgado (2022) en su investigación 

referida a la ejecución que tienen los proyectos en referencia a la inversión de sus 

servicios públicos con la participación ciudadana de los pobladores de una 

municipalidad de la región Cusco , el propósito del estudio fue conocer en qué 

medida existe una correlación entre la ejecución de proyectos de inversión de 

servicio público y la participación cívica de los vecinos del municipio de Santa 

Teresa en el período 2015-2018; el estudio tuvo una metodología de tipo 

fundamental, enfoque cuantitativo, y su alcance fue sustancial. Para la conclusión 

se realizó el diseño no experimental con carácter transaccional, la población de esta 

investigación, estuvo constituida por 39 trabajadores de la ciudad de Santa Teresa, 

La Alianza. 

Desde otra visión Canmtoral y Quiroz (2021) su estudio versó sobre 

una forma de comunicación intercultural involucrando el compromiso cívico de 

madres quechuas con niños menores de 3 años en la campaña local contra la 
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anemia infantil en la zona de Marcapata, Quispicanchi. Dicha investigación tuvo 

como objetivo describir los problemas sociales, las madres quechuas rara vez 

participan en actividades relacionadas con la anemia en la infancia, el diseño fue 

de comportamiento vertical, unilateral, que no tiene en cuenta los aspectos 

culturales de las madres quechuas, permite comprender la relación entre las 

instituciones estatales, en su activismo y la visión quechua de la madre. La cual 

tuvo como método de análisis deductivo hipotético para demostrar sus variables de 

estudio y que su tipo de investigación está enmarcada a una investigación básica 

la cual llego a la conclusión de que la comunicación intercultural tiene una estrecha 

relación con la implicación ciudadana en los diferentes distritos como Marcapata. 

Posteriormente en la misma línea, Gutiérrez (2020) en su investigación 

referida a la dirección municipal e incentivo al sector turismo en un distrito de la 

provincia de La Convención - Cusco, dicha investigación tuvo como objetivo hallar 

la conexión entre la gobernanza urbana y las actividades turísticas en este distrito. 

La metodología utilizada fue analítico, correlacional, diseño no experimental y 

métodos cualitativos, la investigación arribo a la conclusión de que las variables 

están relacionadas, se usó el procesamiento estadístico de correlación de Pearson 

entre las variables de estudio se obtiene un valor significativo menor a 0.005 (dos 

colas) y se concluye que la gobernabilidad del gobierno local está entrelazada 

positiva y negativamente con las actividades turísticas en la región. 

Por otro lado, Palomino y Llano (2018) en su investigación referida a la 

participación de los pobladores en el entorno de ser una opción de comunicación 

en la perfección del prestigio institucional de un municipio distrital de la provincia de 

Calca. La investigación tuvo como objetivo ayudar a determinar el estado actual de 

la injerencia de la ciudadana en este distrito y cómo el proceso de participación de 

los pobladores como medio de comunicación incide en el aumento del prestigio de 

las instituciones del gobierno local; la investigación abarcó la metodología de tipo 

básica, enfoque cuantitativo y su alcance es correlativo. Llegando al epílogo de que 

la participación ciudadana es una adecuada alternativa de comunicación para el 

prestigio institucional. 

Del mismo modo Silva (2018) en su estudio referido a los 

componentes asociados a la adherencia a programas de incentivos para 

mejorar la gobernabilidad municipal en la región Cusco. El cual tuvo como objetivo 

los factores relacionados con el cumplimiento de los programas de incentivos para 
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mejorar la gobernabilidad municipal en la región Cusco. Para ello se utilizó un 

enfoque descriptivo y exhaustivo. Llegando a la conclusión de que se considera 

muestra a toda la población, ya que se puede acceder a toda la información en las 

páginas electrónicas del Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Nacional 

de Informática y Estadística. La tecnología utilizada es la edición de documentos 

virtuales y la herramienta es una hoja de cálculo de Excel. 

Los enfoques teóricos referidos a las variables de gestión municipal y de 

participación ciudadana, se exponen a continuación: 

La gobernanza urbana representa un conjunto de procesos a través 

de los cuales las ciudades pueden alcanzar sus metas y objetivos, y en 

esto influye mucho el potencial de los recursos humanos o del personal de 

los ministerios, y estos deben recibir capacitación permanente en políticas públicas 

para desempeñar bien sus funciones. (Diccionario municipal peruano, 2015).  

Desde otra perspectiva Sierra y Gravante (2016) se refiere a la 

participación ciudadana como una búsqueda constante por equilibrar la 

democracia con la ciudadanía, encarnada en el modelo de los procesos 

de los grupos sociales, no omnipresente en los medios de comunicación, 

expresando visiones divergentes sobre civilizaciones y políticas hegemónicas. El 

concepto de participación ciudadana es un conjunto de actividades basadas en la 

claridad de los funcionarios a los ciudadanos, con el único fin de lograr equidad en 

la toma de decisiones entre el Estado y la ciudadanía a fin de lograr 

los objetivos de garantizar la satisfacción ciudadana y así no solo brindar calidad 

de vida y cubrir las necesidades de la población sino también garantizar los 

derechos y deberes de los ciudadanos; la gestión municipal cuando es bien 

aplicada es decir de manera transparente, genera seguridad a la población. 

La participación ciudadana es muy importante dado que las actividades que 

dichos ciudadanos realicen serán crucial y determinante para que la gestión 

municipal o en su defecto la municipalidad pueda tomar en cuenta las necesidades 

y requerimientos de los ciudadanos. 

Lo que define que la participación ciudadana no es más que un “involucrarse” 

por parte de los ciudadanos en las decisiones que nuestros gobernantes o 

representantes tomen, esto de manera general; con el fin de obtener resultados 

óptimos a priori y todo ello en beneficio de la sociedad y su crecimiento como nación 

(Dolores, 2021). 
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Conforme a esta conceptualización, se muestra que hay una evidente 

separación entre dos formas de participación: ya que en una se tiene la facultad de 

intervención mientras que en la otra no, cabe mencionar que no se tiene un punto 

medio. Por lo tanto, el compromiso cívico es crucial porque pretende detener el 

derrumbe de valores y principios de líderes y ciudadanos para salvar los pilares 

perdidos sobre los que descansa la base social del país (Arshad y Khurram, 2020). 

Para este autor, participación significa necesariamente organizaciones cívicas o 

vínculos entre los ciudadanos y el Estado que permitan una participación efectiva. 

Tomando en cuenta la variable referida a lo que viene a ser la participación 

ciudadana, la dimensión a) Preparación, se define como “el acto y efecto de 

preparar, prevenir o desarrollar un objeto para alguna acción o propósito definido” 

(Everest, 2015). Por otro lado la dimensión b) Concertación se define como  la 

acción del verbo concertar, que procede etimológicamente del latín “concertare” 

vocablo integrado por el prefijo de integralidad “con”, y el verbo “certare” que puede 

traducirse como “debatir” o “disputar” para llegar a una coincidencia (Everest, 

2015).Se habla de concertación, cuando se ha llegado a un acuerdo entre personas 

físicas o jurídicas, con un fin determinado, luego de una discusión breve o 

prolongada, pacífica o violenta, donde después del debate y la negociación se 

arriba a un acuerdo que supuestamente beneficia a ambas partes.  

Desde otra perspectiva Terry, define a la dimensión c) Coordinación “La 

coordinación es la sincronización metódica de los esfuerzos destinados a coordinar 

la cantidad, el tiempo y la dirección de un proceso, lo que conduce a una acción 

unificada y armoniosa hacia una meta establecida”. (Terry, 2015). En consecuencia, 

se designa a la coordinación como la participación en iniciativas encaminadas a 

lograr metas previamente establecidas por la entidad. Otra de las dimensiones, d) 

transparencia representa el uso de estándares dentro de una organización que 

definen las capacidades de las personas que realizan el trabajo. 

Por otro lado, como base teórica la variable gestión municipal, la cual 

definimos como la mejora de las condiciones humanas, sociales, económicas, 

culturales y materiales de las ciudades y sus poblaciones y es económicamente 

justa, políticamente factible, administrativamente eficiente y ecológicamente viable, 

es una tarea común con el objetivo de hacerla globalmente sostenible. En paralelo 

la definición de las dimensiones, a) planificación es un proceso que comienza con 

el establecimiento de metas. Definir estrategias, políticas y planes para lograrlos. 
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Chiavenato (2015) define a la dimensión b) organización como la coordinación de 

diversas actividades por parte de los contribuyentes individuales encaminados a 

lograr la interacción propuesta con el medio ambiente. Del mismo modo a la 

dimensión c) Control la cual se define como asegurarse de que todo se haga de 

acuerdo con un plan aprobado, se den órdenes y se establezcan principios. Su 

propósito es señalar el error para que pueda corregirse y evitar que vuelva a ocurrir. 

Del mismo modo diversas definiciones conceptuales, comenzando por la 

definición del enfoque del presupuesto público, este tiene duración de 12 meses y 

es aprobado por el Congreso de la República, por decisión del Poder Ejecutivo. La 

aplicación comienza cada año el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Su meta 

es lograr resultados sostenibles y fiscalmente responsables que beneficien a la 

ciudadanía y al medio ambiente y promuevan la equidad dentro de las regulaciones 

existentes (Mairena, 2019). 

Este estudio muestra que los municipios gozan de libertad política en un 

sentido territorial e incluso económico, porque a través de la descentralización se 

sabe que cada gobierno tiene la responsabilidad de administrar los servicios 

públicos de tal manera que la sociedad en todas partes se desarrolle con igualdad 

y en el nivel más sostenible posible. Mucho depende de las decisiones que se 

tomen y de cómo hacer posible este crecimiento y desarrollo, brindando a las 

personas más oportunidades para satisfacer sus necesidades. “Consolidar la 

relación entre el Estado y la sociedad civil mediante el ejercicio de la ciudadanía a 

través de la democracia directa y representativa y mediante la definición de deberes 

y responsabilidades compartidas” (MEF, 2020).  

Así, Vargas et al. (2020) señala que la columna vertebral de la 

administración pública es dejar de lado los obstáculos burocráticos de 

la administración y percibir la transparencia como una oportunidad para 

brindar servicios de calidad a las personas. Respecto al presupuesto participativo 

según la Ley N.°28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo, este último busca 

la mejora de la justicia, la eficiencia. Transparencia y equidad, para lograr una 

relación entre el Estado y la sociedad civil. Para este propósito, el gobierno local y 

el gobierno regional promueven el desarrollo de instrumentos y métodos de 

participación en la elaboración del presupuesto, su respectivo seguimiento y 

posterior control de la gestión de los fondos del Estado. 
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A todo esto, se indica que el presupuesto participativo viene a ser una 

relación fuerte entre el estado y la ciudadanía, mediante el cual se van a definir las 

prioridades en las acciones que se implementa en los diversos niveles de gobierno, 

en medida que se den con la colaboración de la sociedad. Basado en todo esto se 

generará el compromiso de trabajo en conjunto entre el Estado y la sociedad. El 

presupuesto participativo mejorará la ejecución y del mismo modo asignación de 

los recursos públicos y esto se da siempre y cuando a las prioridades que se 

consideran en base a los planes sectoriales nacionales, se considera también 

utilizar un mecanismo de democracia directa o representativa el cual pueda generar 

compromiso y responsabilidad compartida entre estado y sociedad. Por otro lado, 

Escamilla y López (2021) mencionan que en el caso del presupuesto participativo, 

esta es  una actividad que se utiliza principalmente a nivel local, para abordar 

problemas y demoras de la comunidad, basada en la discusión y discusión entre 

los residentes de un área demarcada para decidir el destino del área: la cantidad 

de financiamiento que reciben las autoridades para dirigirlos a las zonas que los 

vecinos consideran prioritarias de atención.  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017) el presupuesto 

participativo es “una herramienta política y de gobernanza a través de la cual 24 

autoridades regionales y locales y organizaciones de ciudadanos debidamente 

representadas pueden decidir de manera conjunta cómo quieren 

dirigir y distribuir los recursos (programa de desarrollo colaborativo). Si bien es 

cierto la elección de las autoridades en representación y para la toma de decisiones 

en los diferentes ámbitos es crucial, es menester decir que los ciudadanos tenemos 

responsabilidad frente a ello y no hablo de aquella responsabilidad de ir a votar sino 

ser partícipe de todas las responsabilidades que dichas autoridades deben cumplir, 

inmiscuirse en el tema será de gran ayuda a que se obtengan resultados óptimos.  

Desde otra perspectiva Riveros y Luque (2018) menciona respecto al 

presupuesto participativo alegando que esta vendrá a ser una vía importante de 

planificación anual que prioriza las exigencias de los habitantes de las 

ciudades para que las soluciones sean universalmente accesibles para todos. Es 

un mecanismo que permite a las comunidades decidir sobre la 

distribución de recursos importantes de las organizaciones municipales, 

provinciales y nacionales a través de la presentación de solicitudes y 

el establecimiento de prioridades por parte de los ciudadanos. (pág. 28). También 
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Lugo (2020)  nos menciona algo sumamente importante y es que nos dice que la 

importancia de los instrumentos participativos es que representan catalizadores 

importantes en la consolidación de la gobernanza; esta última acepta que, en la 

resolución de problemas, las instituciones gubernamentales no son tan eficientes si 

operan como únicos actores, por lo tanto, la inclusión de alianzas público-privadas, 

las organizaciones sociales, agencias de cooperación y los propios ciudadanos 

pueden ser una opción. 

Es menester mencionar también a la educación como una de las cimientos 

que tienen mucha importancia  para la participación ciudadana, no es ajeno saber 

que la formación en las escuelas, colegios más allá de tener una importancia como 

formación para los jóvenes y niños también es aquel puente que servirá para que 

existan buenos ciudadanos, por ello Guanipa y Angulo  (2020) mencionan que 

la educación se convierte en la base para promover los 

valores sociales. Esta declaración se aplica tanto a los valores 

considerados individualmente como a la comunidad. Incluso en esta noción de 

valores compartidos y comunidad, se pueden establecer conexiones con la visión 

indígena original de América Latina, la educación no solo sirve como base para 

obtener una profesión sino también para hacer buenos ciudadanos que aporten a 

la sociedad dando a conocer todas las necesidades que esta padece. Respecto a 

ello Monteferrario (2015) menciona que el presupuesto participativo es una 

experiencia abierta en desarrollo y tiene mucho que demostrar. 

Los principales desafíos para su desarrollo están relacionados con la ampliación 

de las condiciones de sostenibilidad, la mejora de la calidad y una adecuada 

planificación institucional. El presupuesto participativo dentro de una determinada 

población tiene basta importancia ya que de esta dependerá básicamente la calidad 

de los pobladores, todo el dinero derivado a obras públicas es decir a intereses 

colectivos. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de Investigación  

La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta el análisis 

de las variables de gestión municipal y participación ciudadana, utilizando 

los resultados numéricos obtenidos a partir de tablas y figuras, empleando la 

recopilación de datos para probar las hipótesis propuestas 

utilizando los antecedentes recopilados.  

El cuestionario realizado por Hernández y Mendoza (2018), utilizando 

métodos cuantitativos, sigue un proceso ordenado orientado hacia 

una realidad objetiva caracterizada por el análisis estadístico. Por otro lado, la 

investigación tiene un paradigma positivista puesto que se comprobó la hipótesis 

por medios estadísticos, para Miranda (2020) los resultados de un estudio pueden 

incluso generalizarse a estudios similares, el positivismo 

prueba una hipótesis empírica para explicar o predecir eventos.     

3.1.1 Tipo de investigación: Es de tipo básica puesto que no pretendió la 

aplicación de las variables gestión municipal y participación ciudadana, 

básicamente buscó describir la realidad, todo ello con el fin de ser útil para el 

conocimiento. Para Hernández y Mendoza (2018) las investigaciones son de tipo 

básica puesto que posee intenciones aplicativas inmediatas, ya que su fin es 

extender y ahondar el conocimiento existente. 

3.1.2 Diseño de investigación: Tuvo un diseño no experimental de corte 

transversal, puesto que no se manipularon las variables y tuvo aplicación solo una 

vez. Desde otro punto de vista Dzul  (2019) menciona respecto a los diseños no 

experimentales, que solo observan los eventos tal como ocurren de forma natural, 

lo que también indica que el estudio es transversal si la recolección de datos se 

lleva a cabo en un punto en el tiempo. 

En cuanto al alcance de la investigación este desarrolló un nivel 

correlacional, dado que si bien es cierto describió las variables en cuestión, también 

busco medir la relación que existe entre dichas variables que en este caso fueron 

gestión municipal y participación ciudadana, y como resultado dio respuesta a la 

hipótesis. Para Hernández y Mendoza  (2018) Los 

estudios de cobertura de correlación están diseñados para determinar hasta qué 
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punto existen asociaciones entre dos o más definiciones, categorías o 

variables dentro de una muestra o contexto en específico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura muestra donde: M = Muestra, Ox = Variable 1: Participación 

ciudadana, OY= Variable 2: Gestión municipal y r = Relación entre las 

variables de estudio. 

3.2   Variables y operacionalización  

Variable X: Participación ciudadana  

Definición conceptual: Proceso directo de democracia e integración 

voluntaria que permite a las personas discutir y tomar decisiones relacionadas 

con las políticas presupuestarias y estatales. (Ubiratan de Souza, 1998). 

Definición operacional: El desarrollo de participación incluye los siguientes pasos: 

elaboración, aprobación, aprobación y transparencia. (Congreso, 2003) 

Variable Y: Gestión Municipal 

Definición conceptual: Conjunto de actividades y/o proyectos que componen el 

proceso de una entidad pública ese esencial para la prestación de los servicios 

públicos. Estos procesos requieren construir relaciones entre proveedores y 

consumidores internos, aumentando la eficiencia y flexibilidad para alcanzar las 

metas establecidas en el plan de negocios de la entidad pública.  (ISOTOOLS, 

2013) 

Definición operacional: Según Álvarez (2015) actividades realizadas por 

organismos o dependencias municipales, al momento de cumplir los objetivos o 

metas institucionales, las cuales fueron fijadas en los programas y planes de 

trabajo, por medio de la unión de recursos materiales, económicos y humanos 

Figura 1 Esquema del diseño de la investigación 
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3.3   Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Fueron 220 trabajadores de la Municipalidad Wánchaq. Para Hernández y Mendoza 

(2018) la población siempre tiene que ver con personas, en algunos casos vinculan 

a las acciones de estos y en su defecto a situaciones en específico.  

 

3.3.2 Muestra 

Fueron 84 trabajadores de la Municipalidad Distrital Wánchaq.  

Para obtener el tamaño de la muestra se usó la formula estadística para fines de 

poblaciones finitas:  

 

Na = 133              = 83.125 

          1+ 132 

                220 

Donde:  

Remplazando: 

Al resolver la fórmula se obtuvo una muestra de 84 trabajadores de la municipalidad 

de Wánchaq de la provincia de Cusco, sin embargo, cuatro de los trabajadores no 

completaron la encuesta por lo que se invalidó; por lo tanto, tenemos 80 muestras 

aplicadas. 

 

3.3.3 Muestreo  

Fue de tipo no probabilístico intencional, ya que los trabajadores que constituyen a 

la población de estudio fueron elegidos por el investigador con fines académicos, 

de este modo para Hernández y Mendoza  (2018) Una muestra es un sub grupo de 

la población de la que se recopilarán datos. 

3.4   Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1 Técnica 

Se usó la encuesta ya que permitió medir la opinión de los trabajadores de la 

municipalidad de Wánchaq. Para Terreros (2021) menciona que la encuesta 
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pretende recopilar información a través de una serie de 

preguntas detalladas y hacia una muestra de la población seleccionada como 

sujeto de estudio, ya que permite una recolección de datos rápida y eficiente. 

 

3.4.2 Instrumento 

Fue el cuestionario, para Hernández y Mendoza (2018) es una herramienta que 

contiene un conjunto de preguntas relacionadas con las variables de investigación 

a medir. Para esta investigación se utilizó 30 preguntas, la escala de medición fue 

de tipo Likert de escala ordinal. 

 

3.4.3 Validez y confiabilidad  

En cuanto a la legitimidad del uso del instrumento en este estudio, se 

determinó mediante criterios revisados por pares, que evaluaron la relación de 

las variables, parámetros e indicadores con objetivos planteados. 

Se seleccionaron tres expertos en este campo científico para lo cual se 

envió por correo electrónico el cuestionario elaborado para su aceptación. 

3.5   Procedimientos 

Los diversos procedimientos se dieron en base al estudio que se aplicó en la 

presente investigación para iniciar con la exploración de las dos variables que se 

desarrollaron desde los enfoques teóricos y los diversos antecedentes de la 

investigación y lo cual llevó a determinar cuál será el instrumento para aplicar. Para 

la aplicación del cuestionario cerrado bajo la escala de Likert que presentó el trabajo 

de investigación, se realizó bajo la aceptación de la institución que se aplicó, que 

en este caso fue la municipalidad de Wánchaq, para alcanzar los objetivos que ya 

fueron planteados, del mismo modo corroborar las hipótesis planteadas. Por otro 

lado, se realizó el procesamiento de datos en cuanto a la encuesta que se aplicó, 

del cual se interpretó y analizó los datos y como resultados las conclusiones a las 

que arribó la investigación. 

3.6   Método de análisis de datos 

Se realizó análisis de datos dentro del marco estadístico descriptivo como las tablas 

de frecuencia y por porcentajes, dentro de cada dimensión, tanto para la variable 
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X, como la variable Y. Previo al análisis inferencial se realizó la prueba de 

normalidad de la población, Kolmogórov-Smirnov. De acuerdo a los resultados de 

las pueblas de normalidad, se eligió el método de análisis inferencial.  En este caso, 

se consideró la regresión logística ordinal para datos no normalmente distribuidos. 

Ambos enfoques, el descriptivo y el inferencial, se trabajaron mediante el programa 

SPSS.  

 Del mismo modo el baremo para las dos variables se realizó de la siguiente 

forma: 

Tabla 1 Baremo 

Variable X: Participación ciudadana          Variable Y: Gestión municipal 

Bajo 1 Poco eficaz 1 

Medio 2 Algo Eficaz 2 

 Alto 3 Muy eficaz 3 

Nota: Esta tabla muestra la baremación de la variable X y la variable Y 

3.7   Aspectos éticos 

La ética estará representado por los derechos que tienen los intelectuales respecto 

a su propiedad para no ser plagiados y respetados con las respectivas citas, y que 

al desarrollar la aplicación de las encuestas se respetó el anonimato de los 

participantes, además la información que se utilizó en el trabajo de campo obtenido 

de las preguntas que ayudan a capturar adecuadamente para el desarrollo del 

presente estudio, entonces se analizó de manera confidencial a los participantes, 

apoyados de la normas APA, en agosto 2020 se crea el Código de Ética en 

Investigación de la Universidad Cesar Vallejo Aprobado por Resolución de 

Sociedad 0262-2020/UCV del Consejo Universitario.  

Asimismo, se elaboró el presente informe bajo los lineamientos de la “Guía 

de elaboración de productos de investigación de fin de programa”, aprobado 

mediante Resolución de Vicerrectorado de Investigación N.° 110-2022-VI-UCV, 

fecha 05 de abril del año 2022. 

Los datos fueron usados específicamente con finalidad académica y el 

instrumento que se utilizó fue validado por juicio de expertos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo 

A) Variable X: Participación Ciudadana 

Tabla 2 Análisis descriptivo de la variable participación ciudadana y sus 
dimensiones 

Dimensión Niveles Frecuencia Porcentaje 

Dimensión 1: 

Preparación 

  

  

 

Alto 21 26.3 

Medio 43 53.8 

Bajo 16 20.0 

Total 80 100.0 

Dimensión 2: 

Concertación  

  

  

  

Alto 29 36.3 

Medio 33 41.3 

Bajo 18 22.5 

Total 80 100.0 

Dimensión 3: 

Coordinación  

  

  

  

Alto 34 42.5 

Medio 29 36.3 

Bajo 17 21.3 

Total 80 100.0 

Dimensión 4: 

Transparencia  

  

  

  

Alto 22 27.5 

Medio 46 57.5 

Bajo 12 15.0 

Total 80 100.0 

 

Nota: Esta tabla muestra el análisis descriptivo de la variable X: Participación 

ciudadana y sus dimensiones. 
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Interpretación: 

Se logra observar que la dimensión que obtuvo el mayor porcentaje de respuesta 

en el nivel alto fue la dimensión coordinación. Por otra parte, la dimensión que 

obtuvo el porcentaje de respuesta en el nivel bajo fue la de concertación. Las dos 

dimensiones restantes de transparencia y preparación obtuvieron porcentajes 

similares dentro del nivel medio.  
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B) Variable Y: Gestión Municipal 

Tabla 3 Análisis descriptivo de la variable gestión municipal y sus 
dimensiones. 

Dimensión  Niveles         Frecuencia        Porcentaje 

 

Dimensión 1:  

Planificación 

  

  

  

Algo eficaz 46 57.5 

Poco eficaz 17 21.3 

Muy eficaz 17 21.3 

Total 80 100.0 

Dimensión 2: Organización 

  

  

  

Algo eficaz 37 46.3 

Muy eficaz 37 46.3 

Poco eficaz 6 7.5 

Total 80 100.0 

Dimensión 3:  

Dirección  

  

  

Algo eficaz 46 57.5 

Muy eficaz 26 32.5 

Poco eficaz 8 10.0 

Total 80 100.0 

Dimensión 4:  

Control  

  

  

 

Algo eficaz 38 47.5 

Poco eficaz 22 27.5 

Muy eficaz 20 25.0 

Total 80 100.0 

Nota: Esta tabla muestra el análisis descriptivo de la variable Y: Gestión municipal 

y sus dimensiones. 

Interpretación: 

La dimensión 1: planificación es aquella que cuenta con un 57.5% de respuestas 

en el nivel algo eficaz. En la dimensión 2: organización, el porcentaje más alto de 

respuestas se concentra en los niveles de algo eficaz y muy eficaz. Para la 

dimensión 3, el mayor porcentaje considera que la gestión municipal logra un nivel 
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algo eficaz. Para la dimensión 4: control, la mayoría de respuestas se concentra en 

el nivel algo eficaz de la gestión.  

4.2 Análisis inferencial 

4.2.1 Pruebas de normalidad 

Primero se comprobó la normalidad de la data. Dado que la muestra es mayor 

que 50, se usó la prueba de Kolmogórov-Smirnov para lograr este cometido.  

De acuerdo a la prueba de Kolmogórov-Smirnov, un p-valor mayor de 0.05, 

permite concluir que la muestra viene de una distribución normal. Si, por el 

contrario, el p valor es menor que 0.05, no se puede asumir normalidad. 

 

Nota: Esta tabla muestra la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov donde 

permite concluir que la muestra viene de una distribución normal. 

Se observa que: (1) De acuerdo al test de Kolmogórov-Smirnov, dos 

dimensiones (Preparación y Concertación) tienen una distribución normal. (2) Por 

otra parte, las otras dos dimensiones (Coordinación y Transparencia) no tienen una 

distribución normal.  

De acuerdo a este resultado, se consideró usar la regresión logística ordinal para 

el análisis inferencial, dado que existe dimensiones normales como no-normales en 

la variable independiente.  

4.2.2 Bases para el análisis inferencial  

Tabla 4 Prueba de normalidad Kolmogòrov Smirnov 
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El análisis inferencial se hace mediante pruebas no paramétricas, con el objetivo 

de medir el grado de influencia de la variable independiente (Participación 

Ciudadana) dentro de la variable dependiente (Gestión municipal) a un nivel de 

confianza del 95%. Es decir, se puede rechazar la hipótesis nula dado un valor 

P<0.05.  

Para el análisis inferencial consideraremos las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula: 

La Participación Ciudadana no influye de manera significativa en la Gestión 

Municipal dentro la Municipalidad Distrital de Wánchaq al 2022. 

Hipótesis alterna: 

La Participación Ciudadana si influye de manera significativa en la Gestión 

Municipal dentro la Municipalidad Distrital de Wánchaq al 2022. 

4.2.3 De la hipótesis general  

En esta prueba se hizo el análisis de regresión de la variable dependiente (Gestión 

Municipal) sobre la variable independiente (Participación Ciudadana). Esta 

pregunta responde directamente la hipótesis principal. Se muestra el resultado de 

la regresión logística ordinal a continuación: 

 

 

 

Interpretación:  

Dado que el valor p < 0.05, entonces se rechaza la Hipótesis nula, y por lo tanto se 

afirmar que sí hay una influencia estadísticamente significativa de la Participación 

Ciudadana en la Gestión Municipal. De acuerdo al valor de Nagelkerke, el nivel de 

Tabla 5 Análisis de regresión de la gestión municipal sobre la participación 
ciudadana en la municipalidad de Wánchaq - 2022. 



 
 

25 
 

incidencia de la Participación Ciudadana dentro de la Gestión Municipal es de 70% 

aproximadamente. 

 

4.2.4 De las hipótesis específicas 

De la hipótesis especifica A 

Ahora corresponde el análisis de regresión de la variable dependiente (Gestión 

Municipal) sobre la primera dimensión de la variable independiente (Preparación): 

 

Nota: Esta tabla muestra el análisis de regresión entre la variable gestión municipal 

y la dimensión preparación. 

Interpretación 

Dado que el valor p <0.05, se rechaza la Hipótesis nula, y por lo tanto se afirma que 

sí hay una influencia estadísticamente significativa de la dimensión de Preparación 

en la Gestión Municipal.   

De acuerdo al valor de Nagelkerke el nivel de incidencia de la Preparación dentro 

de la Gestión Municipal es de 55%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Análisis de regresión de la gestión municipal sobre la dimensión de preparación 
en la municipalidad de Wanchaq-2022. 
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De la hipótesis especifica B 

En este caso se realizó el análisis de regresión de la variable dependiente (Gestión 

Municipal) considerando la segunda dimensión de la variable independiente, a 

saber; concertación Ciudadana. 

 

Nota: Esta tabla muestra el análisis de regresión de la variable gestión municipal y 

la dimensión concertación ciudadana. 

Interpretación: 

Dado que el valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis nula, y por lo tanto se afirma 

que sí hay una influencia estadísticamente significativa de la dimensión de 

Concertación Ciudadana en la Gestión Municipal.   

De acuerdo al valor de Nagelkerke, el nivel de incidencia de la Concertación 

Ciudadana dentro de la Gestión Municipal es de 55,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Análisis de regresión de la variable Gestión Municipal considerando la 
dimensión Concertación ciudadana en la municipalidad Wánchaq- 2022. 
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De la hipótesis especifica C 

En este caso se realizó el análisis de regresión de la variable dependiente (Gestión 

Municipal) considerando la tercera dimensión de la variable independiente, a saber; 

coordinación. 

  

Nota: Esta tabla muestra el análisis de regresión de la variable gestión municipal y 

la dimensión coordinación. 

Interpretación: 

Dado que el valor p<0.05 se rechaza la Hipótesis nula, y por lo tanto se afirma que 

sí hay una influencia estadísticamente significativa de la dimensión de Coordinación 

dentro de la municipalidad en la Gestión Municipal.   

De acuerdo al valor de Nagelkerke, el nivel de incidencia de la Coordinación en la 

Gestión Municipal es de 26,7%, siendo esta incidencia mucho menor que para la 

primera y segunda dimensión de la variable independiente. 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Análisis de regresión de la variable dependiente Gestión 
Municipal considerando la dimensión Coordinación en la municipalidad de 

Wanchaq-2022. 
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De la hipótesis especifica D 

En este caso se realizó el análisis de regresión de variable dependiente (Gestión 

Municipal) sobre la cuarta dimensión de la variable independiente, a saber; 

Transparencia: 

Nota: Esta tabla muestra el análisis de regresión de la variable gestión municipal y 

la dimensión transparencia. 

Interpretación: 

Dado que el p valor < 0.05, se rechaza la Hipótesis nula, y por lo tanto se afirma 

que sí hay una influencia estadísticamente significativa de la dimensión de 

Transparencia en la Gestión Municipal.   

De acuerdo al valor de Nagelkerke, el nivel de incidencia de la Transparencia dentro 

de la Gestión Municipal es de 60 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Análisis de regresión de la variable Gestión municipal sobre la dimensión 
transparencia en la municipalidad de Wanchaq-2022. 
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V. DISCUSIÓN  

 
Esta sección tiene como objetivo discutir lo que se encontró, con el contexto 

indicado como base teórica en el Capítulo II. De acuerdo a la tabla 2, se observa 

que sí hay una influencia estadísticamente significativa entre la dimensión de 

Preparación y la Gestión Municipal en la municipalidad distrital de Wánchaq, Cusco 

año 2022, dado que nuestro valor de chi-cuadrado es de 49,988 y el p valor < 0.05. 

Además, de acuerdo al valor de Nagelkerke el nivel de incidencia de la Preparación 

sobre la Gestión Municipal es de 55%.  

 Por lo tanto, se afirma la influencia directa y significativa de la dimensión 

preparación sobre la variable gestión municipal, como evidencia Guaranda (2020) 

quién en su investigación tuvo como objetivo definir la relación que existe entre 

ambos conceptos, en sus resultados obtuvo un Rho de Spearman igual a 0,845; se 

observa una correlación positiva y muy alta. Por consiguiente, se cumple la Hi. 

existe correlación positiva y muy alta entre nivel de gestión pública y participación 

ciudadana; haciendo la comparación pertinente se afirman los resultados ya que 

ambas tienen semejanzas.  

De la misma manera, Blanco (2020) en su estudio referido a la 

administración municipal y la participación ciudadana, la cual tuvo como objetivo 

indicar que la dirección municipal tiene una injerencia en la participación ciudadana, 

tuvo confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach, donde se 

obtuvo 0,947 para gestión municipal y 0,944 para participación ciudadana.  

Del mismo modo se obtiene un valor de chi-cuadrado de 50,757 y el p valor < 0.05, 

con lo cual se puede rechazar la Hipótesis nula, y por lo tanto se puede afirmar que 

sí hay una influencia estadísticamente significativa entre la dimensión de 

Concertación Ciudadana y la Gestión Municipal.   

De acuerdo al valor de Nagelkerke, el nivel de incidencia de la Concertación 

Ciudadana sobre la Gestión Municipal es de 55,9%.  

Por lo tanto, se puede afirmar que hay evidencia de influencia 

estadísticamente significativa de la dimensión concertación sobre la variable 

dependiente gestión municipal. Esta conclusión sigue a los resultados de Gutiérrez 
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(2020), en su investigación referida a la gestión municipal e incentivos a la actividad 

turística en un distrito de La Convención en la región Cusco. 

 Del mismo modo tenemos a Vera (2020) en su investigación referida a todas 

las acciones referidas a la gestión de la localidad con la participación ciudadana en 

una municipalidad de Lima. La cual tuvo como objetivo determinar   la relación entre 

la gobernabilidad municipal y la participación ciudadana. Llegando a la conclusión 

de que la población incluye a 260 participantes de la municipalidad, personas que 

tienen más de dos décadas de vivir en la zona y son participantes activos en las 

reuniones de compromiso cívico, y están disponibles para muestreo. Los resultados 

obtenidos señalaron que se tiene una relación estadística significativa alta y 

directamente proporcional entras las variables analizadas, que son el liderazgo 

municipal y la participación ciudadana en el distrito (rs = 0.842, p < 0.05).  

Realizando una comparación se cumple la Hi. existe correlación positiva y muy alta 

entre nivel de gestión municipal y participación ciudadana; haciendo la comparación 

pertinente se afirman los resultados ya que ambas tienen semejanzas.  

Por otra parte, Abanto (2020) en su investigación referida a la participación 

ciudadana en el contexto de una municipalidad de la región Lima, esta investigación 

tuvo como objetivo general comprender la relación entre las variables “participación 

ciudadana y "participación local", quien arribo a los siguientes: Identificando las 

relaciones que existen entre las variables estudiadas, se determinó que 

la cooperación cívica y la gobernabilidad municipal están fuertemente 

correlacionadas, ya que el coeficiente Rho de Spearman fue de 0,835 puntos en el 

rango de 0,7 a 0,9, donde el valor de p calculado fue menor a 0,05. . Por lo tanto, 

el foco está en la importancia de involucrar a los ciudadanos en la toma de 

decisiones con el único objetivo de mejorar sus propias percepciones sobre el 

poder ejecutivo que los representa. Realizando una comparación se cumple la Hi. 

existe correlación positiva y muy alta entre nivel de gestión municipal y participación 

ciudadana; haciendo la comparación pertinente se afirman los resultados ya que 

ambas tienen semejanzas. 

 Con una perspectiva diferente Solís (2019) en su investigación referida a la 

participación ciudadana, en el contexto de la gestión de una Municipalidad 

Provincial de la región de Pasco. La cual tuvo como objetivo determinar el impacto 

del Plan de Desarrollo Armonizado en la gestión del municipio, en conclusión, se 

ha demostrado un efecto directo y significativo entre la participación ciudadana y el 
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gobierno local; demostrar que la variable de participación ciudadana consiste en 

medidas coordinadas de desarrollo, metas institucionales, toma de decisiones. 

Realizando una comparación se cumple la Hi. existe correlación positiva y muy alta 

entre nivel de gestión municipal y participación ciudadana; haciendo la comparación 

pertinente se afirman los resultados ya que ambas tienen semejanzas.  

Desde otra perspectiva Tovar (2018) con la investigación referida a la 

participación ciudadana en el contexto de la gestión pública, dicha investigación 

tuvo como objetivo a la administración estatal, así como a las diversas funciones y 

actividades bajo la jurisdicción directa de un mismo municipio, quien llego a la 

conclusión de que el mismo poder se aplica a las inversiones estatales y sociales 

reguladas por estatutos, que muestran muchos ejemplos que muestran la relación 

entre el estado y sus acciones hacia sus ciudadanos, por lo que su confianza 

muestra que su poder está funcionando. . Realizando una comparación se cumple 

la Hi. existe correlación positiva y muy alta entre nivel de gestión municipal y 

participación ciudadana; haciendo la comparación pertinente se afirman los 

resultados ya que ambas tienen semejanzas.  

Por otro lado, Palomino y Llano (2018) en su investigación referida a la 

participación de los pobladores en el entorno de ser una opción de comunicación 

en la perfección del prestigio institucional de un municipio llegando a la conclusión 

de que la participación ciudadana es una adecuada alternativa de comunicación 

para el prestigio institucional. Realizando una comparación se cumple la Hi. existe 

correlación positiva y muy alta entre nivel de gestión municipal y participación 

ciudadana; haciendo la comparación pertinente se afirman los resultados ya que 

ambas tienen semejanzas.  

Desde otro punto de vista Miranda y Delgado (2022) en su investigación 

referida a la ejecución que tienen los proyectos en referencia a la inversión de sus 

servicios públicos con la participación ciudadana de los pobladores de una 

municipalidad de la región Cusco , el propósito del estudio fue conocer en qué 

medida existe una correlación entre la ejecución de proyectos de inversión de 

servicio público y la participación cívica de los vecinos del municipio de Santa 

Teresa en el período 2015-2018. Los resultados de la investigación muestran que 

𝑝 = 0.008 < 0.05, en la prueba Chi – cuadrado y según el estadístico de Spearman 

el grado de relación es del 54%, en conclusión, realizando una comparación se 

cumple la Hi. existe correlación positiva y muy alta entre nivel de gestión municipal 
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y participación ciudadana; haciendo la comparación pertinente se afirman los 

resultados ya que ambas tienen semejanzas. Del mismo modo Silva (2018) en su 

estudio referido a los componentes asociados a la adherencia a programas de 

incentivos para mejorar la gobernabilidad municipal en la región Cusco. El cual tuvo 

como objetivo los factores relacionados con el cumplimiento de los programas de 

incentivos para mejorar la gobernabilidad municipal en la región Cusco. La 

conclusión que se considera muestra a toda la población, ya que se puede acceder 

a toda la información en las páginas electrónicas del Ministerio de Economía y 

Finanzas y del Instituto Nacional de Informática y Estadística. La tecnología 

utilizada es la edición de documentos virtuales y la herramienta es una hoja de 

cálculo de Excel, realizando una comparación con nuestro proyecto de 

investigación se puede ver que la población también se afirma los resultados ya 

que existe el acceso a las páginas electrónicas y por lo tanto existe una basta 

información en la municipalidad donde se trabajó por lo que concluimos que existe 

al menos en ese aspecto semejanza con dicha investigación.  

Desde otro punto de vista se tiene a Pinochet (2018) quien realizó una 

investigación referida a la injerencia ciudadana en el contexto de la Gestión Pública 

Local, en una de las comunas chilenas. La cual tuvo como objetivo analizar el 

trabajo en el municipio, verificar la participación de los ciudadanos y asegurarse de 

su cumplimiento con la situación general en diferentes municipios del país, como  

conclusión se tiene que  en algunos países, la participación ciudadana se ha 

transformado en un componente crucial en la gestión pública, y el cual deriva en el 

progreso de diversidad de todas las políticas que va a estar bajo el mando de cierta 

medida de la intervención ciudadana en la administración pública. Realizando una 

comparación en cuanto a nuestro proyecto se puede corroborar dichos resultados 

ya que afirmamos que para que la gestión municipal o local sea eficiente es 

menester que exista dicha participación de los civiles o en todo caso de los 

ciudadanos, por lo que decimos que los ciudadanos tienen esa obligación de 

intervenir en las decisiones de la administración pública de la gestión municipal, por 

lo mismo que afirmamos los resultados.  

Con otro punto de vista García (2019) en su investigación referida a la 

Gestión municipal en el contexto de la calidad de los servicios que hay dentro de la 

misma discapacidad que hay en las Comunas de toda Ñuñoa y El Bosque. Tuvo 

como objetivo los avances de las discapacidades no son obstáculos para que los 
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mismos ciudadanos con estas situaciones no estén ajenos a que se involucren a 

los mecanismos de la municipalidad desde la década del año 1990 hasta los 2000. 

Llegando a la conclusión de que se observó los resultados en cuanto a la 

concertación entre los mismos ciudadanos con la entidad gubernamental. Y que las 

secretarías demuestren que sus acciones desde sus iniciativas presenten 

resultados óptimos para que muestren que el estado puede lograr obtener 

resultados favorables a los que presentan discapacidad. Realizando una 

comparación con la investigación se puede observar que si bien es cierto en la 

investigación no presentamos mayor alcance respecto a los ciudadanos que sufren 

discapacidad, nuestra investigación no es ajeno a ello ya que cuando nos referimos 

a ciudadanos no solo hablamos de aquellos que se encuentren óptimos en cuanto 

a su estado de salud sino  hacemos referencia de manera general por lo que se 

puede inferir que  la participación de los pobladores o residentes de un lugar en 

específico es necesario y urgente para tomar decisiones adecuadas, sin hacer 

diferencias; por lo que se afirman los resultados ya que dicha participación será 

determinante para una buena gestión municipal.  

Por otro lado, con otra perspectiva se tiene a Fuentes (2021) quien realizó 

una investigación referida a la intervención ciudadana en el contexto de la 

administración local, referido a un municipio del país de Chile. El estudio tiene como 

objetivo realizar un análisis de cómo los municipios chilenos aprovecharon este 

impulso, y a partir del presente caso, se  llegó a la conclusión: el  comienzo a todo 

esto es la experiencia de una ciudad chilena, que en su momento se caracterizó 

por su gestión municipal, se realizó un análisis el cual brinda una idea del prospecto, 

y también permite tener en cuenta ciertos elementos y requisitos previos al 

considerar el inicio de la política de participación ciudadana en las autoridades 

elegidas. Realizando una breve comparación se puede aseverar que si bien es 

cierto no existe un alto grado de semejanza, si existe similitud en el sentido que la 

investigación menciona que la participación ciudadana es importante para la 

gestión municipal por ende influye de manera significativa; en cuanto a la 

investigación de Fuentes también afirma en parte dichos resultados, pero también 

menciona que para dicha participación se debe tener y seguir un prospecto o 

parámetros para que esta sea eficiente.  

Con investigaciones internacionales Sánchez y Córdova (2022) en su 

proyecto referido a la contribución ciudadana en el contexto del Gobierno Municipal 
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de Amecameca, México. La cual tuvo como objetivo la meta para la participación 

de un organismo público que busca la calidad de vida de sus residentes, las 

condiciones de vida de los ciudadanos en relación con la gestión municipal de dicho 

organismo público, la investigación concluye que la participación ciudadana debe 

involucrar al individuo. Efectivamente, realizando la comparación se puede afirmar 

que al resultado que arribo dicha investigación tiene semejanza con nuestra 

investigación ya que cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos 

en primera instancia a la población y cuando hablamos de población también nos 

dirigimos al individuo que forma parte de esta; la participación del individuo 

básicamente se llevara a cabo porque existe un interés de mejora por parte de su 

municipalidad o en su defecto por la entidad que los respalda, por lo mismo que 

dicho individuo no debe ser ajeno a esta realidad; con todo lo manifestado nuestros 

resultados se asemejan al de la investigación de Sánchez y Córdova. 

Del mismo modo Taguenca y Lugo  (2021) quien realizó una investigación 

referida a la incidencia de la participación ciudadana en la eficiencia municipal de 

la administración local, referido a un municipio del país de México, utilizando los 

marcos conceptuales, teóricos, metodológicos e instrumentales anteriores para 

generar evidencia empírica de su impacto en la eficacia de la gestión pública, 

estudiar la infraestructura social municipal recibida en el municipio de Hidalgo, 

utilizando un enfoque econométrico utilizando datos de panel y modelos de 

efectos aleatorios. Resultados en el fondo Los resultados obtenidos muestran que 

la participación ciudadana es beneficiosa para la eficiencia fiscal local en Hidalgo, 

realizando una comparación con la investigación podemos encontrar un grado 

semejanza en el sentido de que  si bien es cierto existe un grado de influencia o en 

todo caso incidencia entre participación ciudadana y la eficiencia financiera local, 

por lo tanto aceptamos los resultados ya que encontramos a una nuestras variables 

que es participación ciudadana dentro de esta investigación, también encontramos 

que dicha variable tiene la condición de influir o incidir sobre otra variable, tal como 

se encuentra en la presente investigación. Con otra perspectiva Ispizua, et al. 

(2021) en su investigación referida a las políticas públicas y la participación 

ciudadana con el objetivo de indagar en las diversas formas de gestión de cada 

experiencia, , realizando  la comparación se asevera el grado de semejanza de tal 

investigación ya que si bien es cierto las políticas públicas no influyen en la 

participación ciudadana como tal, existe una relación entre dichas variables. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: Se determinó que hay influencia entre la Participación Ciudadana y la 

Gestión Municipal. 

Dado que nuestro valor de chi-cuadrado es de 72,54 y el p valor < 0.05, entonces 

se puede rechazar la Hipótesis nula, y por lo tanto se puede afirmar que sí hay una 

influencia estadísticamente significativa de la Participación Ciudadana en la 

Gestión Municipal. De acuerdo al valor de Nagelkerke, el nivel de incidencia de la 

Participación Ciudadana dentro de la Gestión Municipal es de 70% 

aproximadamente. 

Segunda: Se determinó que hay influencia entre la dimensión preparación y la 

variable gestión municipal, dado que nuestro valor de chi-cuadrado es de 49,988 y 

el p valor < 0.05, se puede rechazar la Hipótesis nula, y por lo tanto se puede afirmar 

que sí hay una influencia estadísticamente significativa de la dimensión de 

Preparación en la Gestión Municipal.   

De acuerdo al valor de Nagelkerke el nivel de incidencia de la Preparación dentro 

de la Gestión Municipal es de 55%.  

Tercera: Se determinó que hay influencia entre la dimensión concertación en la 

gestión municipal, dado que nuestro valor de chi-cuadrado es de 50,757 y el p valor 

< 0.05, se puede rechazar la Hipótesis nula, y por lo tanto se puede afirmar que hay 

sí una influencia estadísticamente significativa de la dimensión de Concertación 

Ciudadana en la Gestión Municipal.   

De acuerdo al valor de Nagelkerke, el nivel de incidencia de la Concertación 

Ciudadana dentro de la Gestión Municipal es de 55,9%.  

Cuarta: Se determinó que hay influencia entre la dimensión coordinación en la 

gestión municipal, dado que nuestro valor de chi-cuadrado es de 20,499 y el p valor 

< 0.05, se puede rechazar la Hipótesis nula, y por lo tanto se puede afirmar que sí 

hay una influencia estadísticamente significativa de la dimensión de Coordinación 

dentro de la municipalidad en la Gestión Municipal.   
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De acuerdo al valor de Nagelkerke, el nivel de incidencia de la Coordinación en la 

Gestión Municipal es de 26,7%, siendo esta incidencia mucho menor que para la 

primera y segunda dimensión de la variable independiente.   

Quinta: Se determinó que hay influencia entre la dimensión transparencia y la 

gestión municipal, dado que nuestro valor de chi-cuadrado es de 56,703 y el p valor 

< 0.05, se puede rechazar la Hipótesis nula, y por lo tanto se puede afirmar que sí 

hay una influencia estadísticamente significativa de la dimensión de Transparencia 

en la Gestión Municipal.   

De acuerdo al valor de Nagelkerke, el nivel de incidencia de la Transparencia dentro 

de la Gestión Municipal es de 60 %.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero: Se recomienda a la ciudadanía empaparse más en temas respecto a lo 

concerniente a gestión municipal, con el fin de fortalecer la relación ya que dicha 

injerencia ciudadana influye en la dirección y administración municipal. 

Segundo: En cuanto a la preparación de la colaboración ciudadana, se 

recomienda a las personas que participan constantemente en las decisiones que 

repercuten a la misma población de Wánchaq, estar en constante actualización 

respecto a la información  y el trabajo que realiza y brinda la municipalidad, para 

que no exista una participación vacía sino coherente y con bases sólidas. 

Tercera: Con respecto a la concertación de la participación ciudadana, se 

recomienda a la población activamente participativa que haya previo acuerdo en 

cuanto realicen dicha participación en la municipalidad con fines de interés social, 

es decir que existan acuerdos para que la participación que hagan sea eficaz y 

eficiente. 

Cuarta: Con respecto a la coordinación de la participación ciudadana, se 

recomienda a la población entablar dicha coordinación con la municipalidad, ya 

que al averiguar un tema muy importante como el de la gestión municipal es 

necesario que ambas partes coordinen respecto a temas trascendentales para el 

distrito de Wánchaq. 

Quinta: Con respecto a la transparencia ciudadana, se recomienda a la 

municipalidad que al brindar información respecto a la gestión municipal sean 

claros y concisos, no se oculte ni se evada ninguna información que podría ser de 

vital importancia para el crecimiento de la población. 
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ANEXOS 

  

VARIABLES 

DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Participación 

ciudadana  

Es un proceso democrático directo, 

voluntario e incluyente que permite a las 

personas discutir y tomar decisiones 

sobre el presupuesto y las políticas 

públicas. (Ubiratan de Souza, 1998). 

El desarrollo de participación 

incluye los siguientes pasos: 

elaboración, aprobación, 

aprobación y formalización. 

(Congreso, 2003) 

Preparación 

● Comunicación 

● Sensibilización 

● Convocatoria 

● Capacitación 

1= Nunca  

2=Casi nunca  

3=Algunas 

veces  

4=Casi 

siempre 

5= Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertación 

● Desarrollo de talleres de trabajo 

●  Formulación de acuerdos y 

Compromisos 

● Articulación de políticas 

● Reglamentos 

Coordinación 
● GRL (Gobierno Regional Local) 

● GLD (Gobierno Local de Desarrollo) 

Transparencia 

● Coordinación para la inclusión de PIP en 

el PIA. 

● Nivel de Corrupción 

● Rendiciones de Cuentas 

ANEXO I MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 



 
 

 

 

Gestión 

Municipal 

El conjunto de actividades y/o proyectos 

que componen el proceso de una entidad 

pública es fundamental para la prestación 

de los servicios públicos. Estos procesos 

requieren construir relaciones entre 

proveedores y consumidores internos, 

aumentando la eficiencia y flexibilidad 

para alcanzar las metas establecidas en 

el plan de negocios de la entidad pública.  

(ISOTOOLS, 2013) 

Para Álvarez (2015) Corresponde 

a actividades realizadas por 

organismos o dependencias 

municipales, al momento de 

cumplir los objetivos o metas 

institucionales, las cuales fueron 

fijadas en los programas y planes 

de trabajo, por medio de la unión 

de recursos materiales, 

económicos y humanos. 

Planificación 

● Objetivo, percepción y enfoque 

● Significar 

● Comisiones por trabajos 

● Financiación del Gobierno 

Escala Likert: 

 

1= Nunca  

2=Casi nunca  

3=Algunas 

veces  

4=Casi 

siempre 

5= Siempre 

 

Organización 
● Formación de los empleados 

● Organización interna 

Dirección 

● Alcanzando metas 

●  Desarrollo institucional 

●  Administración de presupuesto 

Control 
● Actividades realizadas 

●  Ejecución presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo II. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: La participación ciudadana y la gestión municipal en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, Cusco en el 2022 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  Variable y 

dimensiones 

Metodología 

¿En qué medida la participación 

ciudadana influye en la gestión 

municipal en la Municipalidad Distrital 

de Wanchaq, Cusco en el 2022? 

Determinar la medida en que la 

participación ciudadana influye la 

gestión municipal en la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, Cusco en el 

2022 

La participación ciudadana influye 

directa y significativamente en la 

gestión municipal de la 

Municipalidad Distrital de Wanchaq, 

Cusco en el 2022 

Variable 1 

independiente:  

Participación 

ciudadana 

 

Dimensiones:  

Preparación 

Concertación 

Coordinación 

Formalización 

 

Variable 2 

Tipo:  

Básico 

 

Diseño: 

No experimental 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Alcance: 

Correlacional  

 

Preguntas especificas Objetivos específicos Hipótesis especificas 

¿De qué manera la preparación de la 

participación ciudadana influye en la 

Gestión Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, Cusco en el 

2022? 

Determinar en qué manera la 

preparación de la participación 

ciudadana influye en la Gestión 

Municipal de la Municipalidad Distrital 

de Wanchaq, Cusco en el 2022. 

La preparación de la participación 

ciudadana influye directa y 

significativamente en la Gestión 

Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, Cusco en el 

2022. 

¿Cómo la concertación de la 

participación ciudadana influye en la 

Establecer como la concertación de la 

participación ciudadana influye en la 

La concertación de la participación 

ciudadana influye directa y 



 
 

 

Gestión Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, Cusco en el 

2022? 

Gestión Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, Cusco en el 

2022. 

significativamente en la Gestión 

Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, Cusco en el 

2022. 

dependiente: 

Gestión Municipal 

 

Dimensiones:  

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 

Población: 

220 trabajadores de 

la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq  

Instrumento:  

● Cuestionario de 

encuesta. 

● 84 encuestas. 

¿De qué manera la coordinación de la 

participación ciudadana influye en la 

Gestión Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, Cusco en el 

2022? 

Determinar de qué manera la 

coordinación de la participación 

ciudadana influye en la Gestión 

Municipal de la Municipalidad Distrital 

de Wanchaq, Cusco en el 2022. 

La coordinación de la participación 

ciudadana influye directa y 

significativamente en la Gestión 

Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, Cusco en el 

2022. 

¿En qué medida la transparencia de la 

participación ciudadana influye en la 

Gestión Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, Cusco en el 

2022? 

Establecer la medida en que la 

transparencia de la participación 

ciudadana influye en la Gestión 

Municipal de la Municipalidad Distrital 

de Wanchaq, Cusco en el 2022. 

La transparencia de la participación 

ciudadana influye directa y 

significativamente en la Gestión 

Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, Cusco en el 

2022. 



 
 

 

ANEXO III: INSTRUMENTOS 

ENCUESTA 

Previo cordial saludo, 

Esta encuesta es parte del trabajo de tesis: “La participación ciudadana y 

la gestión municipal en una Municipalidad distrital de la provincia de Cusco 

en el 2022” a defenderse dentro de la Maestría en Gestión Pública de la 

Universidad Cesar Vallejo. Esta encuesta busca medir la relación entre la 

Participación Ciudadana y el desempeño de la Gestión Municipal.  

Su participación es voluntaria y anónima.  

Instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (x) la alternativa 

que mejor refleje su punto de vista. No hay respuestas correctas o 

incorrectas.   

2. Cada pregunta tiene cinco alternativas, descritas a continuación: 

1 = Nunca  

2 = Casi nunca  

3 = Algunas veces  

4 = Casi siempre  

5 = Siempre 

3. Marque solo una alternativa.   

4. Procure contestar todas las preguntas.  

 

VARIABLE 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALTERNATIVAS 

N° PREGUNTAS 1  2 3 4 5 

DIMENSIÓN: PREPARACIÓN 

1 
¿Cree Ud. que los gobiernos locales deben informar sobre 

los mecanismos de Participación Ciudadana? 
     

2 

¿Cree Ud. que la Municipalidad de Wanchaq realiza una 

comunicación adecuada hacia la sociedad civil para lograr su 

participación activa en la Gestión Municipal? 

     

3 

¿Cree Ud. que la ciudadanía considera que su participación 

dentro de la Gestión Municipal logra beneficios para su 

comunidad?  

     

4 
¿Cree Ud. que la sociedad civil se capacita frecuentemente 

sobre temas de Gestión Municipal?  
     

DIMENSIÓN:  CONCERTACION CIUDADANA  

N.º 



 
 

 

5 

¿Cree Ud.  que los ciudadanos buscan mantener buenas 

relaciones con los demás para obtener beneficios dentro de 

su comunidad? 

     

6 
¿Cree Ud. que la ejecución de obras públicas mejora la 

calidad de vida de los ciudadanos? 
     

7 
¿Cree Ud. que el Presupuesto de Inversión se 

ejecutan en forma concertada con la ciudadanía? 
     

8 
¿Cree Ud. que la Participación Ciudadana afianza la Gestión 

Municipal?  
     

 DIMENSIÓN: COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD 

9 

¿Cree Ud. que la Participación Ciudadana permite una mejor 

administración de los recursos públicos dentro de la 

Municipalidad? 

     

10 
¿Cree Ud. que Participación Ciudadana mejora la 

asignación del gasto dentro de la Municipalidad? 
     

11 
¿Cree Ud. que la Participación Ciudadana mejora la 

ejecución del gasto dentro de la Municipalidad? 
     

DIMENSIÓN: TRANSPARENCIA 

12 

¿Cree Ud. que la Municipalidad de Wanchaq cumple con la 

programación de ejecución de obras o necesidades 

priorizadas? 

     

13 

¿Cree Ud. que la Municipalidad Distrital de Wanchaq ofrece 

una rendición de cuentas efectiva y transparente a la 

población? 

     

14 

¿Cree Ud. que la Participación Ciudadana   en la toma de 

decisiones puede ayudar a reducir el factor de corrupción 

entre funcionarios y servidores? 

     

 

VARIABLE 2: GESTIÓN MUNICIPAL 
ALTERNATIVAS 

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 5 

15 
¿Cree Ud. que la Municipalidad promueve el desarrollo 

urbano y rural? 
     

16 
¿Cree Ud. que la Municipalidad brinda servicios adecuados 

a los ciudadanos?  
     

17 
¿Cree Ud. que la Participación Ciudadana promueve el 

desarrollo económico y social del distrito?  
     

18 
¿Cree Ud. que los ciudadanos muestran un nivel adecuado 

de Participación Ciudadana? 
     

DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN 



 
 

 

19 
¿Cree Ud. que la Municipalidad atiende permanentemente a 

los ciudadanos? 
     

20 
¿Cree Ud. que la Municipalidad usa y actualiza el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos – TUPA? 
     

21 
¿Cree Ud. que la Municipalidad actualiza y publica su 

organigrama? 
     

22 
¿Cree Ud. que es frecuente la coordinación entre Gerencias 

Municipales?  
     

DIMENSIÓN: DIRECCIÓN 

23 
¿Cree Ud. que la municipalidad de Wanchaq cumple con lo 

establecido en su plan estratégico institucional? 
     

24 
¿Cree Ud. que la administración de los recursos públicos se 

ejecuta en base a la misión institucional? 
     

2

5 

¿Cree Ud. que la municipalidad ejecuta su 

presupuesto en su totalidad? 
     

26 
¿Cree Ud. que la Municipalidad es capaz de recaudar 

recursos propios? 
     

DIMENSIÓN: CONTROL 

27 
¿Cree Ud. que se realizan evaluaciones periódicas dentro de 

cada Gerencia de la Municipalidad de Wanchaq? 
     

28 
¿Cree Ud. que las obras ejecutadas han sido supervisadas 

de lo suficiente? 
     

29 
¿Cree Ud. que las obras ejecutadas han sido de buena 

calidad? 
          

30 

¿Cree Ud. que los órganos de auditoría interna ejercen su 

función de forma pertinente?  

 

     

  

 Gracias por su participación, 

Tesista : Paola Alejandra Mejía Henríquez. 

CEL : 984408568 
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ANEXO IV: VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
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