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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación, determinar la relación entre el Plan 

estratégico institucional y la gestión administrativa en una Municipalidad distrital 

de Lambayeque. La metodología fue de tipo básico, enfoque cuantitativo, nivel 

correlacional, diseño no experimental-transversal, comprendió a una muestra de 

37 servidores públicos que forman parte de la elaboración del plan Estratégico 

Institucional para el año 2020 - 2024 en una Municipalidad Distrital de José 

Leonardo Ortíz para aplicar el instrumento de la encuesta. Los hallazgos 

indicaron la existencia de relación entre el Plan estratégico institucional y la 

gestión administrativa con un Rho Spearman de nivel de intensidad moderado 

de 0.459. Concluyendo, se determinó que existe relación entre las variables plan 

estratégico institucional y gestión administrativa con un Rho Spearman de 0,459 

por lo cual se indica que es significativa, con un p. valor de 0,004 lo cual indica 

que al mejorar el plan estratégico la gestión administrativa incrementa en la 

Municipalidad distrital de José Leonardo Ortíz. 

Palabras clave: Plan estratégico institucional, gestión administrativa, 

municipalidad distrital. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present research is to analyze the relationship between the 

institutional strategic plan and administrative management in a district 

municipality in Lambayeque. The methodology employed was of a basic type, 

with a quantitative approach, correlational level, non-experimental cross-

sectional design. The study involved a sample of 37 public servants who are part 

of the development of the Institutional Strategic Plan for the year 2020 - 2024 in 

a district municipality of José Leonardo Ortíz, and they were surveyed using a 

questionnaire. The findings indicated the existence of a relationship between the 

institutional strategic plan and administrative management, with a Spearman's 

Rho correlation coefficient of moderate intensity (0.459). In conclusion, it was 

determined that there is a relationship between the variables of institutional 

strategic plan and administrative management with a Spearman's Rho of 0.459, 

indicating significance with a p-value of 0.004. This suggests that improving the 

strategic plan would lead to an increas e in administrative management in the 

district municipality of José Leonardo Ortíz. 

Keywords: Institutional strategic plan, administrative management, district 

municipality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las entidades públicas requieren de la planificación 

estratégica, para principalmente poder optimizar los recursos asignados por el 

mismo estado, buscando, eficiencia de los servicios brindados a la sociedad 

siempre orientándose al bien común, a través de la calidad en el servicio 

(Maquera, 2022). 

CEPAL (2019) indica lo necesario que es una herramienta que, mediante 

la planificación y seguimiento de las mismas, se oriente hacia el logro de una 

visión de desarrollo sostenible, inclusivo, a favor del medio ambiente. Por tal 

motivo, un plan estratégico institucional en adelante (PEI) y la gestión 

administrativa (GA), nos permite contribuir a uno de los ODS el cual es el N°16, 

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, ya que esto debido a que permitiría 

instituciones competitivas con responsabilidad social.; así como lo manifiesta 

(Sumpradit et al., 2021), un plan estratégico bien formulado permitirá prever el 

futuro de la nación (Maquera, 2022; Cox et al., 2019; Hughes, 2017). 

En el contexto de Latinoamérica, Solano et al. (2021) los elementos y/o 

componentes del proceso de planificación en las organizaciones pertenecientes 

al sector del servicio público en Riohacha – Colombia, tienen poca valoración. 

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que su implementación es escasa, esto 

debido a que no se tienen claro los objetivos de dicha planificación. Esto quiere 

decir que si los objetivos en la planificación en las instituciones no son claros y 

precisos, no serán bien ejecutados por los representantes y/o servidores 

públicos, generando insatisfacción de la ciudadanía; así como lo menciona el 

desarrollo de ésta herramienta permitirá no sólo a las empresas privadas sino 

también públicas al logro de sus objetivos (Katayama et al., 2023; Nelson & 

Stenberg, 2017). 

En el contexto nacional, una planificación estratégica es importante pues 

permite tener una visión orientada al futuro, esta herramienta en la gestión 

pública permitirá un cambio favorable mediante los recursos, logrando reducir 

las amenazas y desventajas. En Lima las instituciones pertenecientes al sector 

público aplican débilmente los parámetros sugeridos en su plan estratégico, 

dificultando de esta manera la eficacia de los métodos que lleven al desarrollo 

https://paperpile.com/c/sIDGTr/dtJN+P357+d2kD+DLFE+Clqb+VWdZ+htVB+aR5e+zOKJ
https://paperpile.com/c/sIDGTr/dtJN+P357+d2kD+DLFE+Clqb+VWdZ+htVB+aR5e+zOKJ
https://paperpile.com/c/sIDGTr/dtJN+P357+d2kD+DLFE+Clqb+VWdZ+htVB+aR5e+zOKJ
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social, en otras palabras si bien es cierto en las organizaciones públicas se tiene 

la herramienta de un Plan Estratégico, éste no es implementado en su totalidad, 

provocando la no eficacia de la  institución, repercutiendo en el no buen servicio 

proporcionado hacia los ciudadanos ya que esta planificación institucional es 

orientada hacia un desarrollo social sostenible (Giribaldi et al., 2022; Perkins et 

al., 2024; Rainey et al., 2021). 

Por muchos años en el Perú, se ha intentado crear políticas que ayuden 

a la planificación nacional, dichos intentos figuran desde 1962, es por ello que el 

18 de junio del 2008 fue creado el Centro de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN), quien es la entidad encargada de establecer políticas de 

planeamiento que permitirán el desarrollo sostenible del país en los distintos 

niveles tanto Nacional, Regional y Local (CEPLAN, 2019; Tien et al., 2023; 

Woolston, 2023). 

Así mismo, como para Galan (2022) la elaboración de un PEI basado en 

los lineamientos del CEPLAN para el distrito de San José – Lambayeque, trae 

consigo una mejora significativamente en el desarrollo territorial, con visión a 

futuro de la mano con la participación de la ciudadanía.  Esto quiere que un PEI 

que no se basa en los lineamientos del CEPLAN, no permitiría un mayor impacto 

en la ciudadanía ya que dichos lineamientos están orientados hacia el bien 

común y al  desarrollo sostenible (Wu, 2019). 

Finalmente en un contexto local, Patazca (2021) en la actualidad en el 

departamento de Lambayeque se ha observado en distintas instituciones 

públicas una percepción de una débil gestión administrativa. Esto debido al 

posible no cumplimiento de diferentes objetivos, metas, entre otros aspectos; 

cabe resaltar que dichas entidades si cuenta con un PEI, un claro ejemplo es un 

estudio hecho a una población de 70 trabajadores públicos de la Gerencia 

Regional de Salud y así mismo del Hospital Belén de Lambayeque donde nos 

muestra que un 67.2% considera que la gestión administrativa es regular o mala 

y que un 70% considera que la ejecución presupuestal es mala. 

En la municipalidad del departamento de Lambayeque, ésta institución 

pública impulsa el progreso social y económico de su localidad, con su objetivo 

de reducir su máximo reto que es proteger el medio ambiente, está en la 

https://paperpile.com/c/sIDGTr/dtJN+P357+d2kD+DLFE+Clqb+VWdZ+htVB+aR5e+zOKJ
https://paperpile.com/c/sIDGTr/dtJN+P357+d2kD+DLFE+Clqb+VWdZ+htVB+aR5e+zOKJ
https://paperpile.com/c/sIDGTr/dtJN+P357+d2kD+DLFE+Clqb+VWdZ+htVB+aR5e+zOKJ
https://paperpile.com/c/sIDGTr/dtJN+P357+d2kD+DLFE+Clqb+VWdZ+htVB+aR5e+zOKJ
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búsqueda constante de satisfacer las necesidades de la ciudadanía orientadas 

al bien común, sin constantemente hay carencia y deficiencia en la gestión.. 

Después de lo argumentado se formuló la siguiente pregunta general: 

¿Cuál es la relación entre el plan estratégico institucional y la gestión 

administrativa en una Municipalidad distrital de Lambayeque,2023?  

La presente investigación, se justificó socialmente debido al estudio de la 

relación entre estas dos importantes variables denominadas PEI y la gestión 

administrativa, en la medida que la entidad decida implementar los resultados de 

la presente tesis, el cual permitirá identificar algunos aspectos de mejora, 

generando de esta manera un mejor servicio público a la sociedad. Así como en 

la práctica debido a la importancia de la presente investigación, constituye un 

aporte que se podrá poner en práctica en dicha Municipalidad, ya que facilitará 

a los servidores públicos a tener herramientas para el desarrollo de sus 

capacidades, con un mejor PEI que permita la identificación de los objetivos, 

logrando una mejora en su gestión administrativa.  

Así mismo, se determinó el principal objetivo: Determinar la relación entre  

el plan estratégico institucional y la gestión administrativa en una Municipalidad 

distrital de Lambayeque, 2023; del mismo modo se consideró los siguientes 

objetivos específicos: Determinar la relación entre la identificación de 

Stakeholders y la gestión administrativa en una Municipalidad distrital de 

Lambayeque; determinar la relación entre el análisis de expectativas y 

necesidades y la gestión administrativa en una Municipalidad distrital de 

Lambayeque; determinar la relación entre el involucramiento y participación y la 

gestión administrativa en una Municipalidad distrital de Lambayeque, determinar 

la relación entre la gestión de relaciones con stakeholders y la gestión 

administrativa en una Municipalidad distrital de Lambayeque; determinar la 

relación entre la evaluación del impacto en Stakeholders y la gestión 

administrativa d en una Municipalidad distrital de Lambayeque. 

Con respecto a la hipótesis de investigación se considera que: El plan estratégico 

institucional se relaciona de forma significativa y directa a la gestión 

administrativa en una Municipalidad distrital de Lambayeque. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En un contexto internacional, Zuccolotto et al. (2022) identificó la relación 

entre la planificación gubernamental y la gestión fiscal en los estados brasileños. 

Para llevar a cabo este estudio, se empleó una investigación básica, no 

experimental, con un enfoque cuantitativo. Se aplicaron cuestionarios a una 

población que abarcó 26 estados brasileños y el distrito federal. La correlación 

utilizada fue la prueba de Pearson. Los resultados fueron los siguientes: existe 

una correlación positiva entre la gestión fiscal y la planificación (0.128 y 0.35), 

además, existe correlación entre las variables control. También se observan 

relaciones positivas y significativas entre las medidas presupuestarias de corto 

plazo y la planificación. Las conclusiones indican que, existe una relación positiva 

entre las variables de estudio 

La investigación de Vengoa (2022) analizó la influencia de la GA sobre el 

cumplimiento de obras en un gobierno autónomo descentralizado en Ecuador. 

Para ello, fue necesario aplicar una metodología cuantitativa, no experimental - 

correlacional. Los resultados indicaron que los objetivos y las metas planteadas 

no fueron cumplidas en su totalidad, debido que las obras registradas en el PAC 

no se ejecutaron por fallas en la asignación de recursos económicos 

ocasionando desatención por no cubrir las demandas de la población. Las 

conclusiones indicaron que la formulación de los indicadores del POA bajo 

parámetros establecidos en base a los objetivos operativos a fin de apoyar la 

consecución de las metas establecidas en dicho plan. 

Así mismo, Alosani et al. (2020) cuyo objetivo del artículo científico fue 

identificar el efecto de la innovación y la planificación estratégica en mejora del 

rendimiento organizativo de la Policía de Dubai, dicha investigación presentó un 

diseño no experimental con un enfoque cuantitativo - correlacional, cuya muestra 

fue de 150 policías de Dubai, utilizando una herramienta para la recopilación de 

los resultados mediante un cuestionario. Los resultados mostrados son, el 

desempeño de calidad es el factor más importante en las organizaciones, 

además, tienen como resultado que, para lograr un buen desempeño 

organizacional necesitan estrategias y prácticas innovadoras para mejorar el 

desempeño genera. Las conclusiones son: la innovación influyó el desempeño 
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organizacional significativo ( β = 0,239, t = 2,944, p < 0,005), además, existe una 

relación positiva entre las variables estudiadas ( β = 0,545, t = 7,111, p < 0,001). 

Del mismo modo, Borja & Culech (2023) planteó como objetivo principal 

en su investigación: Determinó la relación del plan estratégico (PE) y la GA de la 

UNACH - Ecuador, dicha investigación fue con un diseño no experimental – 

correlacional, teniendo una población de muestra de 48 trabajadores de dicha 

universidad (4 directores y vicerrectores, 4 administrativos y 40 docentes), para 

obtener los resultados se utilizó como instrumento un cuestionario a 48 

participantes. Los resultados han mostrado que un 42,5% de los docentes, 

consideran como mala la dirección de la universidad a través de la capacidad de 

administrar los recursos económicos, el 37,5% de los docentes manifiestan que 

es regular, y el 20% de los docentes muestran que es buena. Las conclusiones 

indican que existe incidencia significativa del PE y la GA de una universidad con 

un valor de p = ,000 < 0,05, además, existe una elevada significancia de 0,786 

del planeamiento estratégico.  

Finalmente, Carrera (2021) determinó la relación entre el PEI y la GA de 

la Unidad Educativa en el Ecuador. Para ello, fue necesario una metodología con 

diseño no experimental, correlacional descriptiva, con enfoque cuantitativo, cuya 

población y muestra fue 42 docentes, con la aplicación de un cuestionario. Los 

resultados mostraron un coeficiente correlación de Pearson =0.524, es decir, el 

PEI mejora con la gestión administrativa. Las conclusiones revelaron que existe 

una relación significativa, positiva con intensidad moderada entre la PEI y la GA 

de la unidad educativa. 

En el entorno nacional, Magallan & Katherin (2022) determinaron la 

relación del PEI y la gestión de la municipalidad distrital de Jepelacio, para ello, 

fue necesario la aplicación de una investigación aplicado, diseño descriptivo no 

experimental, con la aplicación de un cuestionario a 92 personas. Los resultados 

muestran que un 44.57% de los trabajadores encuestados calificaron a PEI como 

malo, un  28.26% regular, mientras que un 27.17% lo consideró malo, así mismo 

un 38% considera la actual gestión como mala, 34.78% buena y un 27.17 regular, 

demostrándose la existencia de la relación entre el PEI y gestión. Las 
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conclusiones indican entre las variables estudiadas con Rho Spearman de 0,780. 

Además, aplicando la mejora de un PEI, se reflejaba una mayor gestión pública. 

Del mismo modo, Rosales (2022) determinó la relación existente entre el 

PEI y la GA en una en un gobierno local, siendo una investigación de enfoque 

cuantitativo, del tipo básica, diseño no experimental, con una población de 102 

colaboradores, aplicándose la técnica de la encuesta. Los resultados indicaron 

que el PEI es regular según el 54% de los encuestados y la gestión pública 

presenta un estado regular según el 60% de encuestados, asimismo; queda 

demostrado que las fases del PEI se encuentran relacionados de manera directa 

con la gestión pública con un p-valor menor al 0.05. Las conclusiones indican 

que existe relación directa entre las variables analizadas. Es por tal motivo que 

se puede decir que a medida que se implemente un buen PEI la Gestión Pública 

será la mejor. 

Así mismo, Urquiaga (2020) tuvo como objetivo identificar la influencia 

que tiene un modelo estratégico en una gestión comercial de una joyería en la 

provincia de Trujillo. Para ello, presentó una investigación con diseño pre 

experimental y una metodología aplicada, así mismo, se aplicó un cuestionario 

aplicado a 88 usuarios y a sus colaboradores. Los resultados indicaron que la 

implementación de un Plan Estratégico traerá una influencia positiva, así mismo, 

se tiene un impacto positivo de la atención al cliente, produciendo un 40.89% de 

satisfacción de los mismos. De acuerdo a lo argumentado en dicha investigación 

se concluyó que mediante un modelo estratégico bien establecido trae consigo 

una mayor competitividad empresarial, logrando mejores resultados 

organizacionales, como lo es lo financiero, entre otros. 

Finalmente, la investigación de Torpoco (2021) determinó la relación del 

PEI y la GA en una EPS de Huancavelica, para lograr este objetivo se aplicó una 

metodología del tipo aplicada – correlacional, diseño no experimental, con la 

aplicación de una encuesta aplicada a una muestra de 30 trabajadores. Los 

resultados permitieron identificar los principales problemas y oportunidades para 

mejorar la gestión de esta entidad, y establecer un plan de acción para lograr 

una gestión más eficiente y efectiva. Las conclusiones indicaron que las variables 

estudiadas PE y GA tiene relación directa y significativa con un r= 0, 475** con 

(p=0,008) p<0,05. 
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Los fundamentos teóricos de la variable PEI serán abordados desde la 

Teoría de Stakeholders. En el contexto de la GA y PEI, se enfoca en las diversas 

partes interesadas que tienen un interés legítimo en las acciones y decisiones 

de una organización (Moral et al., 2023). Estas partes interesadas, también 

conocidas como stakeholders, pueden ser individuos, grupos, o entidades que 

experimentan impacto, ya sea de manera directa o indirecta, debido a las 

actividades realizadas por la entidad (Lindgreen et al., 2018). 

Esta teoría reconoce que las organizaciones no operan en un vacío, sino 

que están inmersas en una red de relaciones con múltiples grupos que tienen 

intereses y expectativas (Kowal et al., 2023). Estos stakeholders pueden incluir 

empleados, clientes, proveedores, inversores, gobiernos y otros actores. Cada 

uno de estos grupos tiene un interés específico en la organización, ya sea 

financiero, social, ambiental o político (Moral et al., 2023). 

La Teoría de Stakeholders fue desarrollada principalmente por R. Edward 

Freeman en la década de 1980. Freeman argumentó que las organizaciones 

deberían considerar los intereses de todas las partes involucradas en sus 

operaciones y decisiones, en lugar de enfocarse únicamente en los accionistas 

como lo hacían las teorías anteriores (Evans et al., 2023). 

La importancia de la Teoría de Stakeholders radica en su capacidad para 

equilibrar los intereses de diversas partes, promoviendo así la responsabilidad 

social corporativa y el desarrollo sostenible. Reconoce que las acciones de una 

organización pueden tener un impacto significativo en la sociedad y el medio 

ambiente, y aboga por una gestión ética y transparente que tenga en cuenta 

estas implicaciones (Aguiar-Pérez & Pérez-Juárez, 2023). 

Los determinantes clave en la Teoría de Stakeholders son la influencia y 

el interés. Los stakeholders pueden ejercer influencia directa o indirecta sobre la 

organización, y su nivel de interés puede variar desde mínimo hasta alto. Estos 

factores determinan el nivel de compromiso y comunicación que la organización 

debe tener con cada grupo de stakeholders (Egea-Ronda et al., 2022). 

En la práctica, La Teoría de Stakeholders se utiliza en la creación de 

políticas tanto corporativas como públicas, además de persuadir en la toma de 

decisiones estratégicas. Las organizaciones utilizan técnicas como el mapeo de 
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stakeholders para identificar a las partes interesadas y sus preocupaciones, y 

luego desarrollan estrategias para abordar estas preocupaciones de manera 

efectiva (Cassetti & Paredes-Carbonell, 2020; Egea-Ronda et al., 2022). 

En conclusión, la Teoría de Stakeholders se ha convertido en un marco 

esencial para la gestión estratégica y la responsabilidad corporativa, ayudando 

a las organizaciones a operar de manera ética, transparente y socialmente 

responsable, al tiempo que equilibran los múltiples intereses de las partes 

interesadas involucradas en sus actividades (Salazar et al., 2019). 

En Perú, el marco legal y normativo para la variable del PEI, 

especialmente en el contexto de una entidad del estado, está respaldado por 

varias leyes y regulaciones que definen cómo las organizaciones 

gubernamentales deben llevar a cabo sus procesos de planificación estratégica 

(de Vicuña Ancín, 2018). Aunque no existe una ley específica llamada "Ley del 

PEI", las prácticas de planificación estratégica para las entidades del estado 

están guiadas por las siguientes normativas: 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: Esta ley establece las 

disposiciones para la planificación estratégica en los gobiernos regionales. 

Define los lineamientos del PEI, asegurando que estén alineados con los 

objetivos nacionales y regionales (Zavaleta, 2008). 

Ley Orgánica de Municipalidades: Similar a la ley para gobiernos 

regionales, esta normativa se aplica a las municipalidades y establece los 

requisitos para la planificación estratégica a nivel local. Define los procesos para 

desarrollar e implementar planes estratégicos que aborden las necesidades 

específicas de las comunidades locales (Zavaleta, 2008). 

Directiva General del Sistema de Planificación Estratégica del Sector 

Público: Emitida por la PCM, esta directiva establece los principios y normas para 

la planificación estratégica en las entidades públicas a nivel nacional, regional y 

local. Proporciona pautas claras sobre la elaboración y seguimiento del PEI, 

asegurando la coherencia con los objetivos nacionales (OECD, 2016). 

Directiva sobre el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del 

Desarrollo: Esta directiva, también emitida por la PCM, proporciona orientación 
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específica para las entidades del estado respecto a la elaboración y ejecución 

del PEI. Establece los criterios y procesos para la planificación estratégica 

basada en resultados, evaluación de impacto y alineación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (Máttar & Perrotti, 2014). 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF): Las entidades estatales 

están obligadas a tener un ROF que incluye la estructura orgánica y funcional de 

la entidad. Este reglamento también suele contener disposiciones sobre la 

planificación estratégica y la elaboración del PEI, detallando las 

responsabilidades de los diferentes órganos y unidades organizativas. 

El PEI es un documento fundamental en el ámbito organizacional que 

establece la dirección a largo plazo de una entidad. Esta herramienta de gestión 

proporciona una estructura formal para definir los objetivos, metas y acciones 

que la institución llevará a cabo durante un período específico, generalmente de 

tres a cinco años. El propósito principal del plan estratégico es alinear los 

recursos de la organización hacia metas comunes y coherentes con su misión y 

visión (CEPLAN, 2019). 

Conceptualmente, el PEI es un proceso intencional y reflexivo que 

involucra a todas las partes interesadas relevantes. Estas pueden incluir 

empleados, directivos, clientes, proveedores, asociados y la comunidad en 

conjunto. En la elaboración del plan, se realiza una evaluación detallada tanto 

del entorno interno como externo de la organización. Internamente, se evalúan 

los recursos, habilidades y limitaciones de la entidad. Externamente, se analizan 

las tendencias del mercado, la competencia, los cambios regulatorios y las 

expectativas de los stakeholders (OECD, 2019). 

El PEI establece una serie de metas concretas y realizables que la 

organización se propone alcanzar durante el periodo de planificación. Estos 

objetivos están formulados de manera que se alineen con la misión y visión de 

la entidad, sirviendo como guía para todas las decisiones y acciones. Además, 

el plan incluye estrategias específicas para lograr estos objetivos, junto con los 

indicadores clave de desempeño hacia su cumplimiento (OECD, 2019). 

Las dimensiones de la Teoría de Stakeholders en el Contexto del PEI, son 

los siguientes: La dimensión identificación de Stakeholders implica identificar y 
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clasificar a todas las partes interesadas relevantes para la institución. Incluye 

tanto a stakeholders internos (empleados, directivos) como a externos (clientes, 

proveedores, comunidad). Los indicadores son: Número de Categorías de 

Stakeholders Identificados: Medido por la diversidad de grupos identificados. 

Relevancia de Cada Categoría: Evaluada por la importancia de cada grupo en 

relación con los objetivos institucionales. Amplitud Geográfica de Stakeholders: 

Indicando la variedad de ubicaciones geográficas de los stakeholders relevantes 

(Lindgreen et al., 2018). 

La dimensión análisis de expectativas y necesidades consiste en 

comprender las expectativas, necesidades y preocupaciones de cada grupo de 

stakeholders. Permite anticipar y abordar las demandas de estas partes 

interesadas. Los indicadores son: Grado de Satisfacción de Stakeholders: 

Medido a través de encuestas de satisfacción. Número de Demandas 

Anticipadas: Representa la capacidad de la institución para anticipar 

necesidades y expectativas. Nivel de Urgencia de Necesidades: Indica la 

prioridad de las necesidades de los stakeholders (Lindgreen et al., 2018). 

La dimensión involucramiento y participación se refiere a cómo la 

institución involucra a los stakeholders en la planificación estratégica, como 

reuniones consultivas, encuestas participativas y grupos de trabajo. Los 

indicadores son: Nivel de Participación Activa: Medido por el número de 

contribuciones y sugerencias de los stakeholders. Frecuencia de Interacciones: 

Indica la regularidad de las interacciones planificadas con stakeholders. 

Diversidad de Métodos Participativos: Evalúa la variedad de enfoques utilizados 

para involucrar a los stakeholders (Lindgreen et al., 2018). 

La dimensión gestión de Relaciones con Stakeholders: Implica establecer 

y mantener relaciones transparentes y éticas con los stakeholders, comunicando 

políticas y decisiones claramente. Indicadores son: Nivel de Transparencia en la 

Comunicación: Evaluado por la comprensión y confianza de los stakeholders en 

las comunicaciones institucionales. Tiempo de Respuesta a Problemas de 

Stakeholders: Medido por la rapidez con la que se abordan las preocupaciones 

de los stakeholders. Grado de Confianza de los Stakeholders: Evaluación 

subjetiva de la confianza de los stakeholders en la institución (Lindgreen et al., 

2018). 
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La dimensión evaluación del Impacto en Stakeholders: Evalúa cómo las 

decisiones y acciones de la institución afectan a los stakeholders, incluyendo 

análisis de impacto social, económico y ambiental. Los indicadores son: Cambios 

Positivos Reportados por Stakeholders: Registrados por medio de testimonios o 

encuestas. Nivel de Impacto Social: Evaluado por mejoras en las condiciones de 

vida o en la comunidad. Indicadores de Sostenibilidad: Medidos por el impacto a 

largo plazo de las acciones institucionales en los stakeholders y el entorno 

(Lindgreen et al., 2018). 

En relación con la teoría asociada a la variable de GA, se destaca el 

enfoque participativo, que se define como una corriente de gestión que se apoya 

en la premisa fundamental de involucrar activamente a las personas afectadas 

por las decisiones y acciones en el proceso de toma de decisiones. Esta teoría 

se fundamenta en la convicción de que aquellos individuos que participan en la 

elaboración de políticas y programas tienen una mayor propensión a respaldar e 

implementar dichas políticas, conduciendo a resultados más efectivos y 

sostenibles. (Lindgreen et al., 2018; Rodríguez, 2016). 

Aunque no hay un único autor asociado con el enfoque participativo, esta 

teoría ha sido desarrollada y aplicada por diversos académicos, profesionales y 

activistas en el campo de las ciencias sociales y la gestión. Su evolución ha sido 

el resultado de experiencias prácticas y aprendizajes acumulativos de 

numerosos proyectos participativos en todo el mundo (Hernández, 2014). 

La importancia del enfoque participativo en la toma de decisiones radica 

en su capacidad para democratizar el proceso. Al involucrar de manera directa 

a las partes interesadas en las decisiones que afectan sus vidas, se fomenta un 

sentimiento de pertenencia y compromiso. Este enfoque no solo mejora la 

calidad de las políticas y programas, sino que también capacita a las 

comunidades y fortalece la cohesión social. Es una herramienta poderosa para 

el beneficio de las sociedades (Burbano, 2018). 

El enfoque participativo se aplica en diversas áreas, como el desarrollo 

comunitario, la planificación urbana, la gestión ambiental y la formulación de 

políticas públicas. En el ámbito comunitario, implica la participación activa de los 

habitantes en la toma de decisiones relacionadas con proyectos locales. A nivel 
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gubernamental, implica la consulta y participación de ciudadanos en la 

formulación de políticas públicas y programas sociales (Rodríguez, 2016). 

Las dimensiones del enfoque participativo y sus indicadores son: 

Dimensión inclusividad: se refiere a la capacidad del enfoque participativo para 

abarcar a todas las partes interesadas, asegurando que todas las voces, 

especialmente las de grupos marginados, sean escuchadas y consideradas. 

Indicadores: Porcentaje de participación: Medido como el número de partes 

interesadas que participan en comparación con el total de partes interesadas 

identificadas. Representatividad Demográfica: Evalúa la diversidad demográfica 

de los participantes para asegurar que se incluyan diferentes grupos etarios, 

étnicos y de género. Inclusión de Grupos Marginalizados: Registra la 

participación activa de grupos históricamente marginados o desfavorecidos en la 

toma de decisiones (Rodríguez, 2016). 

Dimensión diálogo abierto: se centra en la naturaleza del diálogo entre las 

partes interesadas, destacando la transparencia, la honestidad y el intercambio 

de información y perspectivas. Indicadores: Nivel de Transparencia: Evaluado 

por la accesibilidad de la información relevante para todas las partes interesadas. 

Frecuencia de Interacciones: Medido por la regularidad de las reuniones y 

discusiones entre las partes interesadas. Grado de Apertura a Nuevas Ideas: 

Evaluación cualitativa de la disposición para aceptar y considerar nuevas 

sugerencias y enfoques (Rodríguez, 2016). 

Dimensión empoderamiento: se refiere al fortalecimiento de las partes 

interesadas, permitiéndoles tener un impacto real en las decisiones y acciones 

que afectan sus vidas. Indicadores: Nivel de Autonomía: Medido por la capacidad 

de las partes interesadas para tomar decisiones independientes dentro del 

proceso participativo. Grado de Influencia: Evaluado por el impacto real de las 

contribuciones de las partes interesadas en las decisiones finales tomadas. 

Desarrollo de Habilidades: Registrado a través de programas de capacitación y 

desarrollo diseñados para aumentar las habilidades y conocimientos de las 

partes interesadas (Rodríguez, 2016). 

Dimensión aprendizaje mutuo: se centra en la transferencia de 

conocimientos y experiencias entre las partes involucradas, facilitando un 



13 
 

proceso de aprendizaje continuo y bidireccional. Indicadores: Número de 

Intercambios Educativos: Medido por la cantidad de sesiones educativas o 

talleres organizados para las partes interesadas. Grado de Retroalimentación: 

se valora según la cantidad y calidad de la retroalimentación proporcionada por 

las partes involucradas durante el proceso participativo. Implementación de 

Sugerencias: Registra la integración de sugerencias y recomendaciones de las 

partes interesadas en las políticas o programas finales (Rodríguez, 2016). 

La GA se describe como el proceso sistemático y coordinado que engloba 

la planificación, organización, dirección y control de una organización, con el 

propósito de lograr sus metas y objetivos. En palabras más simples, se refiere al 

conjunto de prácticas y procedimientos utilizados para gestionar los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos y físicos de una entidad, con el fin de 

optimizar el desempeño y alcanzar los resultados establecidos. (Rodríguez, 

2016). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación:  

Este estudio, clasificado como investigación básica, ya que examina la 

situación actual en la MDRL utilizando una amplia base teórica relacionada con 

las variables estudiadas. Esta aproximación, respaldada por autores como Díaz-

Narváez & Núñez (2016) y Pérez et al. (2020) se centra en analizar 

características específicas de la realidad a través de las bases teóricas ligadas 

a dichas variables. 

3.1.2.  Diseño de investigación: 

El estudio adoptó un enfoque no experimental, observando y analizando 

eventos reales sin manipular las variables. Autores como Carrasco (2019) y Vega 

et al. (2021) respaldan este método, destacando que se analizan los eventos sin 

manipulación consciente de variables y se emplea un corte transversal que se 

basa en datos recopilados en un período específico para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 Según Valderrama (2019) manifiesta que el propósito de los estudios 

correlacionales es determinar la relación con otra variable en función de los datos 

recopilados utilizando herramientas previamente desarrolladas y validadas. En 

tal sentido, el esquema planteado es el siguiente. 

 

Figura 1 
Diseño de investigación 

 

 

 

 

Nota: La figura representa la correlación que queremos determinar de las 

variables estudiadas. Donde m: Muestra; V1: PEI; V2: GA; r: Relación 

V1 

M 

V2 

r Relación 
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3.2. Variables y operacionalización 

Las variables se enfocan en la ruta cuantitativa para la investigación. 

PEI 

Definición conceptual: 

Es definida como “una herramienta de gestión que facilita la identificación 

y adopción de estrategias alineadas con los objetivos del ente a nivel nacional, 

con un periodo mínimo de tres años. Su propósito es promover una mejora en el 

bienestar de la población” (CEPLAN, 2019,p.14). 

Definición operacional: 

El PEI se explica por Identificación de Stakeholders, Análisis de 

Expectativas y Necesidades, Involucramiento y Participación, Gestión de 

Relaciones con Stakeholders, Evaluación del Impacto en Stakeholders. 

Indicadores: 

Número de Categorías de Stakeholders Identificados, Relevancia de 

Cada Categoría, Amplitud Geográfica de Stakeholders, Grado de Satisfacción 

de Stakeholders, Número de Demandas Anticipadas, Nivel de Urgencia de 

Necesidades, Nivel de Participación Activa, Frecuencia de Interacciones y 

Diversidad de Métodos Participativos. 

Esta variable tiene una escala de medición de tipo Ordinal. 

Gestión administrativa 

Definición conceptual: 

Como lo define Anchelia-Gonzales et al. (2021) gestión administrativa, es 

la agrupación de actividades y técnicas establecidas que permitan a los 

representantes de diferentes áreas y/o jefes o directivos a desarrollarse de 

acuerdo a sus recursos existentes de forma óptima como los son: recursos de 

mano de obra, materiales y demás. 
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Definición operacional: 

Esta variable se explica por la inclusividad, diálogo abierto, 

empoderamiento y aprendizaje mutuo 

Indicadores: 

 Porcentaje de Participación, Representatividad, Inclusión de Grupos, 

Nivel de Transparencia, Frecuencia de Interacciones, Grado de Apertura a 

Nuevas Ideas, Nivel de Autonomía, Grado de Influencia, Desarrollo de 

Habilidades, Número de Intercambios, Grado de Retroalimentación, 

Implementación de Sugerencias. 

Esta variable tiene una escala de medición de tipo Ordinal. 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

La población del estudio incluyó 37 servidores públicos de las 8 gerencias 

de una Municipalidad Distrital en Lambayeque, involucrados en la elaboración 

del PEI para el periodo 2020-2024. Los criterios de inclusión fueron personal 

vinculado al planeamiento y GA en 2023, excluyendo a quienes no deseaban 

participar o estaban en licencia, vacaciones, descanso médico o permiso. Se 

consideró la totalidad de la población, sin aplicar muestreo, basándose en la 

unidad de análisis (servidores públicos de la MDL) que cumplía con los requisitos 

necesarios. 

Unidad de análisis  

La unidad de análisis será los Servidores públicos de una Municipalidad 

distrital de Lambayeque 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de encuestas respaldada por Feria et al. (2020) que 

permite la interacción investigador-participante a través de preguntas basadas 

en variables y objetivos del estudio. Se emplearon dos cuestionarios con escala 

Likert de cinco alternativas (1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. A veces, 4. Casi siempre 

y 5. Siempre) para cada interrogante, uno para PEI (25 enunciados, 5 

dimensiones, 15 indicadores) y otro para GA (20 enunciados, 4 dimensiones, 12 
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indicadores). Se validaron con tres expertos en gestión pública, garantizando 

precisión y se obtuvo una confiabilidad del 0.867. 

3.5. Procedimientos 

Se solicitó permiso a la Municipalidad Distrital de Lambayeque para 

realizar el estudio, asegurando confidencialidad y uso académico exclusivo. Se 

aplicaron dos encuestas en persona a los servidores públicos. Luego, se 

procesaron los datos con Microsoft Excel para un conteo preciso y se exportaron 

al programa estadístico SPSS 25. El análisis incluyó enfoque descriptivo e 

inferencial para interpretar los datos obtenidos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Método descriptivo, para la evaluación de cada variable de acuerdo a los 

datos obtenidos mediante el cuestionario con cada enunciado formulado, 

aplicados, por lo tanto, para su respectiva interpretación se recurrirá al uso de 

frecuencias en tablas de resultados y gráficos porcentuales en base a los niveles 

calculados, mediante el SPSS y EXCEL. 

Método inferencial, debido a que nos permitió identificar el grado de 

relación existente entre las variables de estudio, por lo que se usó el programa 

estadístico SPSS, estos resultados nos permitirán contrastar nuestra hipótesis, 

por lo tanto, después de la prueba de normalidad se aplica la de correlación que 

corresponda a Spearman o Pearson. 

3.7. Aspectos éticos 

El  estudio sigue pautas del Vicerrectorado de investigación de la UCV 

para tesis de posgrado y utiliza el manual APA 7ma edición para citar referencias. 

Se asegura la confidencialidad y preservación de la identidad de los 

participantes, respetando su autonomía e informándoles el propósito de la 

investigación. Además, se adhiere a principios éticos como la no maleficencia, 

evitando daños morales, sociales o económicos a la Municipalidad Distrital y a 

los encuestados. 
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IV. RESULTADOS 

 

Una vez que se ha administrado el cuestionario a los servidores públicos 

en el área de estudio, los resultados se estructuran en tablas conforme a la 

variable: PEI y las cinco dimensiones que la conforman entre ellas la dimensión 

de identificación de Stakeholders (D1), dimensión de análisis de expectativas y 

necesidades (D2), dimensión de involucramiento y participación (D3), la 

dimensión gestión de relaciones con Stakeholders (D4) y la dimensión 

evaluación del impacto en Stakeholders (D5). Del mismo modo, Una vez que se 

ha administrado el cuestionario a los servidores públicos en el área de estudio, 

los resultados se estructuran en tablas conforme a la variable: GA y las cuatro 

dimensiones que la conforman entre ellas la dimensión de identificación de 

Inclusividad (D1), dimensión de Diálogo Abierto (D2), dimensión de 

Empoderamiento (D3) y la dimensión Aprendizaje Mutuo (D4). 

Tabla 1 

 Niveles de las dimensiones en la variable PEI 

   D1  D2 D3 D4  D5  V1 

  f % f % f % f % f % f % 

Alto 32 86.5 24 64.9 26 70.3 4 10.8 18 48.6 25 67.6 

Medio 5 13.5 13 35.1 6 16.2 24 64.9 19 51.4 12 32.4 

Bajo 0 0 0 0.0 5 13.5 9 24.3 0 0 0 0 
Total 37 100 37 100 37 100 37 100 37 100 37 100 

Nota. La tabla exhibe que en la dimensión D1 (Identificación de Stakeholders), 

se observa que un 86.5% de los casos alcanza el nivel "Alto". Esto sugiere que 

la municipalidad ha realizado una identificación adecuada de los stakeholders, 

otorgando relevancia a su categorización y a su alcance geográfico. Sin 

embargo, en la dimensión D4 (Gestión de Relaciones con Stakeholders), un 

64.9% de los casos se ubica en el nivel "Medio", lo que podría indicar la 

necesidad de mejorar aspectos relacionados con la transparencia en la 

comunicación y la gestión de los problemas planteados por los stakeholders. 

En resumen, esta tabla proporciona una visión general del desempeño de 

la municipalidad distrital en Lambayeque en las diversas dimensiones del PEI. 

Estos resultados pueden resultar valiosos para la identificación de áreas de 

fortaleza y debilidad en la GA y la PEI. 
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Tabla 2 

Niveles de las dimensiones en la variable gestión administrativa 

   D1  D2  D3  D4  V2 

  f % f % f % f % f % 

Alto 11 29.7 17 45.9 11 29.7 9 24.3 17 45.9 

Medio 18 48.6 12 32.4 18 48.6 20 54.1 12 32.4 

Bajo 8 21.6 8 21.6 8 21.6 8 21.6 8 21.6 

Total 37 100 37 100 37 100 37 100 37 100 

Nota. en lo que respecta a la dimensión D1 (Identificación de Inclusividad), se 

advierte que un 29.7% de los casos se ubica en el nivel "Alto". Esto denota que 

la municipalidad ha logrado alcanzar un alto grado de participación, 

representatividad e inclusión de diversos grupos en su proceso de GA. En 

contraste, en la dimensión D3 (Empoderamiento), un 54.1% de los casos se 

encuentra en el nivel "Medio", sugiriendo así un nivel moderado de autonomía, 

influencia y desarrollo de habilidades de la organización. 

En resumen, esta tabla provee una visión exhaustiva y detallada sobre la 

GA municipal, señalando áreas de excelencia y áreas susceptibles de mejora en 

cada una de las dimensiones evaluadas. Estos resultados ofrecen una guía 

valiosa para la formulación de estrategias y la implementación de mejoras en la 

GA de la entidad. 

Análisis inferencial comprende: 

Pruebas de correlación 

H1: Las variables en estudio se correlacionan. 

H0: Las variables en estudio no se correlacionan 

 

Relación entre el PEI (V1) y la GA (V2) de una MDL 
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Tabla 3 

 

Correlación entre el PEI y la gestión administrativa 

 V2 V1 

Rho de 

Spearman 

V2 Coef. de correlación 1,000 ,459** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 37 37 

V1 Coef. de correlación ,459** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 37 37 

Nota. En la tabla 3, se puede apreciar que la a significancia de la correlación 

entre el PEI y GA es evaluada mediante el valor de p, que es 0,004. Este valor 

es menor que el nivel de significancia comúnmente utilizado de 0,05, esto quiere 

decir se rechaza la H0, indicando la existencia de relación entre las variables y 

dicha correlación es estadísticamente significativa con un nivel moderado con un 

Rho = 0.459. 

 
Pruebas de correlación 

• Relación entre la identificación de Stakeholders (D1) y la GA (V2) de una 

MDL 

H1: la identificación de Stakeholders (D1) y la GA (V2) se correlacionan. 

H0: la identificación de Stakeholders (D1) y la GA (V2) no se correlacionan 

• Relación entre el análisis de expectativas (D2) y necesidades y la GA (V2) 

de una MDL 

H2: el análisis de expectativas (D2) y necesidades y la GA (V2) se correlacionan. 

H0: el análisis de expectativas (D2) y necesidades y la GA (V2) no se 

correlacionan. 

• Relación entre el involucramiento y participación (D3) y la GA (V2) de una 

MDL 

H3: el involucramiento y participación (D3) y la GA (V2) se correlacionan. 



21 
 

H0: el involucramiento y participación (D3) y la GA (V2) no se correlacionan 

• Relación entre la gestión de relaciones con stakeholders (D4) y la GA (V2) 

de una MDL 

H4: la gestión de relaciones con stakeholders (D4) y la GA (V2) se correlacionan. 

H0: la gestión de relaciones con stakeholders (D4) y la GA (V2) no se 

correlacionan 

• Relación entre la evaluación del impacto en Stakeholders (D5) y la GA (V2) 

de una MDL 

H5: la evaluación del impacto en Stakeholders (D5) y la GA (V2) se 

correlacionan. 

H0: la evaluación del impacto en Stakeholders (D5) y la GA (V2) no se 

correlacionan 

Tabla 4.  

Correlaciones de las dimensiones del PEI y la gestión administrativa (V2) 

 D1 D2 D3 D4 D5 

Rho de 
Spearman 

V2 Coeficiente de 

correlación 

,266 ,127 ,243 ,483** ,586** 

Sig. (bilateral) ,112 ,454 ,148 ,002 ,000 

N 37 37 37 37 37 

Nota. La tabla 4 indica que hay una correlación positiva débil (0,266) entre las 

variables D1 y V2, pero esta correlación no alcanza significancia estadística a un 

nivel de confianza común del 0,05. Ambos coeficientes de correlación, aunque 

positivos, no son lo suficientemente fuertes como para afirmar una relación 

estadísticamente significativa entre las variables D1 y V2 en esta muestra; esto 

debido a que su p, que es 0,112 es mayor al 0.05 por lo que no se rechaza la h0, 

concluyendo la no existencia de correlación. 

 

La tabla 4 indica que hay una correlación muy débil con un Rho (0,127) 

entre las variables D2 y V2, pero esta correlación no alcanza significancia 

estadística a un nivel de confianza común del 0,05. Ambos coeficientes de 

correlación son bajos para afirmar una relación significativa entre las variables 
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D2 y V2 en esta muestra; esto debido a que su p, que es 0,454 es mayor al 0.05 

por lo que no se rechaza la H0, concluyendo la no existencia de correlación. 
 

La tabla 4 indica que hay una correlación moderada un Rho (0,243) entre 

las variables D3 y V2, pero esta correlación no alcanza significancia estadística 

a un nivel de confianza común del 0,05. Ambos coeficientes de correlación son 

modestos, sugiriendo una relación presente pero no fuerte entre las variables D3 

y V2 en esta muestra, es decir que el p-0.148 es >0.0.5 por lo que no se rechaza 

la H0, el involucramiento y participación y la GA no se relacionan. 

La tabla 4 muestra que hay una correlación significativa y moderadamente 

fuerte con un Rho (0,483) entre las variables V2 y D4. Esta relación es 

consistente en ambas direcciones (V2 con respecto a D4 y viceversa) y se 

mantiene como significativa incluso a un nivel de confianza más estricto del 0,01, 

, es decir que el p-0.002 es < 0.05 por lo que se rechaza la H0, el involucramiento 

y participación y la GA se relacionan. 

 

La tabla 4 muestra que hay una correlación muy significativa y fuerte con 

un Rho (0,586) entre la evaluación del impacto en Stakeholders (D5) y la gestión 

administrativa (V2), de Esta relación es consistente en ambas direcciones y se 

mantiene como significativa incluso a un nivel de confianza más estricto del 0,01, 

es decir que el p-value es < 0.05 por lo que se rechaza la H0, La evaluación del 

impacto en Stakeholders y la GA se relacionan. 
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V. DISCUSIÓN  

 

En cuanto al primer objetivo específico la tabla 4 muestra que existe una 

relación positiva leve (0,266) entre las variables la identificación de Stakeholders 

(D1) y GA (V2), pero esta relación no alcanza un nivel de significancia estadística 

comúnmente aceptado del 0,05. Ambos coeficientes de correlación, a pesar de 

ser positivos, carecen de la suficiente fuerza como para afirmar la existencia de 

una relación estadísticamente significativa entre las variables D1 y V2 en esta 

muestra. Esto se debe a que el valor de p, que es igual a 0,112, supera el umbral 

de 0,05, lo que implica que no podemos rechazar la hipótesis nula (H0), 

concluyendo que no existe una correlación significativa entre ellas. 

Estos resultados difieren de los descubrimientos presentados en la 

investigación de Zuccolotto et al. (2022), que tenía como propósito explorar la 

relación entre la planificación gubernamental y la gestión fiscal en los estados 

brasileños. En el estudio anterior, se encontró una correlación positiva entre la 

gestión fiscal y la planificación, con coeficientes de 0.128 y 0.35, 

respectivamente. También se señaló una correlación entre las variables de 

control, y se destacaron relaciones positivas y estadísticamente significativas 

entre las medidas presupuestarias a corto plazo y la planificación. En resumen, 

los resultados respaldan la existencia de una relación positiva entre la gestión 

fiscal y la planificación en los estados brasileños, marcando una discrepancia 

con los resultados obtenidos en la presente investigación. 

La diferencia clave entre los resultados de la Tabla 4 y los resultados de 

Zuccolotto et al. (2022) podría deberse a varias razones. En primer lugar, los 

estudios pueden haber utilizado diferentes metodologías de recopilación de 

datos o diferentes muestras, lo que podría influir en las diferencias observadas 

en los coeficientes de correlación. Además, las variables específicas y las 

medidas utilizadas en cada estudio podrían ser distintas, lo que también podría 

explicar las discrepancias en los resultados. 

En última instancia, mientras que en la misma tabla Tabla 4 no encuentra 

una correlación estadísticamente significativa entre D1 y V2 en la muestra 

específica analizada, el estudio de Zuccolotto et al. sugiere una relación positiva 

entre la planificación gubernamental y la gestión fiscal en el contexto de los 
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estados brasileños. Esto resalta la importancia de considerar los contextos y las 

metodologías específicas al interpretar los resultados de estudios de este tipo y 

resalta la necesidad de investigaciones adicionales para comprender mejor la 

relación entre estas variables en diferentes contextos. 

Respecto al segundo objetivo específico, la Tabla 4 muestra una 

correlación extremadamente débil (Rho = 0,127) entre el análisis de expectativas 

(D2) y la GA (V2). Sin embargo, esta correlación no alcanza significancia 

estadística en un intervalo de confianza del 95%. Los coeficientes de correlación 

asociados son tan bajos que no proporcionan suficiente evidencia para afirmar 

una relación estadísticamente significativa entre D2 y V2 en la muestra 

analizada. El valor de p, que es 0,454, supera el umbral del 0,05, llevando a no 

rechazar la hipótesis nula y concluyendo que no existe una correlación entre 

estas variables. 

Los resultados difieren de los obtenidos en el estudio de Vengoa (2022), 

cuyo propósito fue examinar cómo la GA afecta el cumplimiento de proyectos en 

un gobierno autónomo descentralizado en Ecuador. Según este estudio, los 

objetivos y metas planteados no se alcanzaron completamente debido a 

deficiencias en la asignación de recursos económicos, lo que resultó en la falta 

de realización de obras registradas en el Plan Anual de Contratación (PAC). Las 

conclusiones sugieren la formulación de indicadores en el Plan Operativo Anual 

(POA) con criterios basados en los objetivos operativos para respaldar el logro 

de metas establecidas. 

Al comparar estos dos conjuntos de resultados, podemos observar una 

diferencia significativa. Mientras que la Tabla 4 se centra en la correlación entre 

variables específicas (D2 y V2) y no encuentra una relación estadísticamente 

significativa, el estudio de Vengoa se enfoca en un contexto más amplio 

relacionado con la gestión de proyectos en un gobierno autónomo 

descentralizado. Los resultados de Vengoa muestran problemas concretos en la 

ejecución de proyectos debido a deficiencias en la asignación de recursos, lo 

que indica que la GA podría estar teniendo un impacto significativo en el 

cumplimiento de obras. 



25 
 

La Tabla 4 y los resultados de Vengoa (2022) no son directamente 

comparables, ya que se centran en aspectos diferentes. Sin embargo, la 

discrepancia entre la falta de correlación en la Tabla 4 y los desafíos identificados 

en el estudio de Vengoa resalta la complejidad de los factores que pueden influir 

en la variable de interés. Estos resultados sugieren la importancia de considerar 

una variedad de variables y contextos específicos al analizar la eficacia de la GA 

en el sector público. Además, resaltan la necesidad de investigaciones 

adicionales para comprender mejor las dinámicas subyacentes y mejorar la 

planificación y ejecución de proyectos en entidades gubernamentales 

descentralizadas. 

En cuanto al tercer objetivo específico, la Tabla 4 revela una correlación 

moderada (Rho = 0,243) entre el involucramiento y la participación (D3) y la GA 

(V2). Sin embargo, hay correlación no significativa. Ambos coeficientes de 

correlación son modestos, indicando una relación presente pero no 

especialmente fuerte entre D3 y V2 en la muestra analizada (valor de p = 0,148). 

En consecuencia, no se puede establecer una relación significativa entre el 

involucramiento y la participación y la GA en esta muestra. 

Así mismo, los resultados fueron similares a lo encontrado por En su 

investigación, Borja y Culech (2023) se propusieron como objetivo principal 

determinar la relación entre el PEI y la GA en la Universidad Nacional de 

Chimborazo (UNACH) en Ecuador. Este estudio se llevó a cabo utilizando un 

diseño de investigación no experimental y correlacional. La población de muestra 

consistió en 48 trabajadores de la universidad, que se dividió en 4 directores y 

vicerrectores, 4 administrativos y 40 docentes. Para recopilar datos, se aplicó un 

cuestionario a los 48 participantes. 

Los resultados obtenidos indicaron que el 42,5% de los docentes 

considera que la dirección de la universidad en términos de capacidad para 

administrar los recursos económicos es deficiente, mientras que el 37,5% la 

califica como regular, y el 20% la percibe como buena. 

Las conclusiones indican que existe una incidencia significativa del PEI y 

la GA en una universidad, respaldada por un valor de p igual a 0,000, que es 
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menor que 0,05, lo que indica una significancia estadística. Además, se destacó 

una significancia elevada de 0,786 para las variables estudiadas. 

Al comparar estos dos conjuntos de resultados, podemos destacar una 

diferencia importante. Mientras que la Tabla 4 se centra en una correlación entre 

variables específicas (D4 y V2) y se encuentra una relación positiva, el estudio 

de Borja y Culech aborda una relación más amplia entre el PEI y la GA en un 

contexto universitario. Sus resultados señalan deficiencias en la gestión de 

recursos económicos en la UNACH, lo que indica que la relación entre el PEI y 

la GA podría estar influyendo en la percepción negativa de los docentes sobre la 

administración universitaria. 

Es esencial tener en cuenta que la Tabla 4 revela una correlación 

altamente significativa y sólida, con un valor de Rho de 0,586, entre la evaluación 

del impacto en los Stakeholders (D5) y la GA  (V2). Esta relación se mantiene de 

manera coherente en ambas direcciones y conserva su significancia incluso 

cuando se aplica un nivel de confianza más estricto del 0,01. En otras palabras, 

el valor de p, que es menor a 0,01, indica que se rechaza la H0. En consecuencia, 

se establece la existencia de una relación significativa entre la evaluación del 

impacto en los Stakeholders y la GA. 

Así mismo, se muestran resultados similares a lo encontrado por la 

investigación realizada por Magallan y Katherin (2022) tenía como objetivo 

principal determinar la conexión entre el PEI y la GA en una municipalidad. Los 

resultados obtenidos muestran que un 44.57% de los empleados encuestados 

calificaron al PEI como deficiente, un 28.26% lo evaluó como regular y un 27.17% 

lo consideró bueno. Además, en cuanto a la gestión actual, un 38% la consideró 

mala, un 34.78% la calificó como buena y un 27.17% la catalogó como regular. 

Estos resultados sugieren la existencia de una relación entre el PEI y la gestión. 

Las conclusiones de la investigación indican que existe una relación 

directa y significativa entre estas variables, respaldada por un valor de Rho 

Spearman de 0,780. Además, se destaca que la mejora del PEI podría conducir 

a una mejor gestión pública en la Municipalidad de Jepelacio. 

Si comparamos estos dos conjuntos de resultados, podemos identificar 

diferencias importantes. Mientras que la Tabla 4 se enfoca en la correlación 
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específica entre la evaluación del impacto en los Stakeholders y la GA, el estudio 

de Magallan y Katherin aborda una relación más amplia entre el PEI y la gestión 

en una entidad gubernamental. A pesar de estas diferencias, ambos estudios 

resaltan la importancia de comprender y evaluar las relaciones entre diversas 

variables en contextos específicos. 

En el contexto de Magallan y Katherin, una evaluación negativa del PEI y 

la gestión podría tener implicaciones para la eficiencia y eficacia de la 

Municipalidad de Jepelacio. Ahora, considerando los resultados de la Tabla 4, 

una relación sólida entre la evaluación del impacto en los Stakeholders y la GA 

podría sugerir que la consideración de las necesidades y percepciones de los 

Stakeholders podría estar relacionada con una gestión más efectiva. 

En conjunto, estos resultados destacan la complejidad de las 

interacciones entre variables en diferentes contextos organizativos y 

gubernamentales. Esto subraya la importancia de realizar investigaciones 

adicionales y análisis más detallados para comprender a fondo cómo estas 

relaciones pueden influir en la eficacia de la gestión y la toma de decisiones en 

organizaciones y entidades gubernamentales. 

En cuanto al objetivo general, en la Tabla 4, se observa que la 

significancia de la correlación entre V2 y V1 se evalúa mediante el valor de p, 

que es igual a 0,004. Este valor es inferior al nivel de significancia 

convencionalmente establecido en 0,05, lo que implica que se rechaza H0. Esto 

señala que existe una relación entre las variables, y esta correlación es 

estadísticamente significativa. Además, la magnitud de esta relación se 

considera moderada, y la dirección es positiva y directa. 

Estos resultados han sido similares a lo encontrado por Borja & Culech 

(2023) estableció como objetivo central de su investigación determinar la relación 

entre el Plan Estratégico y la GA en la Universidad Nacional de Chimborazo 

(UNACH) en Ecuador. Este estudio se llevó a cabo utilizando un enfoque de 

investigación no experimental y correlacional. Los resultados obtenidos 

revelaron que el 42,5% de los docentes evaluó negativamente la capacidad de 

la universidad para administrar los recursos económicos, mientras que el 37,5% 

la calificó como regular, y el 20% la consideró buena en este aspecto. 
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Las conclusiones del estudio indican que existe una incidencia 

significativa de la planificación estratégica y la GA en el contexto de una 

universidad. Esto se respalda con un valor de p igual a 0,000, que es menor que 

0,05, lo que implica una significancia estadística en la relación. Además, se 

destaca una significancia elevada de 0,786 específicamente las variables de 

estudio. 

Si comparamos estos dos conjuntos de resultados, podemos notar 

algunas similitudes. Ambos estudios se centran en evaluar relaciones entre 

variables específicas. La Tabla 4 examina la correlación entre V2 y V1, mientras 

que Borja & Culech analizan la relación entre el PE y la GA. Además, en ambos 

casos, La conclusión a la que se llega es que hay una relación significativa entre 

las variables examinadas. 

Sin embargo, hay diferencias importantes, como el contexto y las 

variables específicas evaluadas. La Tabla 4 se enfoca en un análisis estadístico 

de correlación entre dos variables sin proporcionar detalles sobre el contexto o 

la naturaleza de las variables en sí. En contraste, el estudio de Borja & Culech 

se centra en una relación más amplia entre la planificación estratégica y la GA 

en una universidad. Ambos estudios resaltan la relevancia de comprender las 

relaciones entre variables para tomar decisiones informadas y mejorar la 

eficiencia en diferentes contextos, ya sea en una investigación estadística 

específica o en el ámbito de la gestión universitaria. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se encontró una relación positiva pero débil entre la identificación de 

stakeholders y la gestión administrativa, con un coeficiente Rho Spearman 

de 0,266. Sin embargo, es importante destacar que esta correlación no es 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 0,05 (p = 0,112), 

lo que indica que no se puede afirmar la presencia de una correlación 

significativa en esta muestra. 

2. Se observó una correlación muy tenue, expresada mediante un coeficiente 

de correlación Rho de 0,127, entre el análisis de expectativas y 

necesidades y la gestión administrativa. En consecuencia, se deduce que 

no se evidencia una correlación significativa entre estas variables en el 

contexto de esta investigación. 

3. Se determinó una correlación moderada, representada por un coeficiente 

Rho de 0,243, entre el involucramiento y participación y la gestión 

administrativa. El valor de p, que se sitúa en 0,148. Se concluye que en 

esta muestra no existe una correlación significativa entre las variables 

mencionadas. 

4. Se encontró una correlación significativa y moderadamente fuerte (Rho = 

0,483) entre la gestión de relaciones con stakeholders y la gestión 

administrativa, manteniéndose constante en ambas direcciones. Este 

hallazgo se respalda con un valor de p de 0,002, indicando una conexión 

significativa entre las variables estudiadas en este contexto. 

5. Se identificó una correlación significativa y moderadamente fuerte, 

representada por un coeficiente Rho de 0,586, entre la evaluación del 

impacto en Stakeholders y la GA, con un valor de p de 0,000.  

6. Se identificó una relación significativa entre las variables del PEI y la gestión 

administrativa, con un coef. de correlación de Rho Spearman de 0,459 y un 

valor de p de 0,004. Este hallazgo indica que mejorar el plan estratégico 

está asociado con un incremento esperado en la eficacia de la gestión 

administrativa en una municipalidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Al equipo de gestión municipal, fomentar la capacitación y desarrollo 

continuo del personal administrativo en las prácticas y normativas actuales 

de gestión pública, incluyendo aspectos de planificación estratégica y 

control financiero. Esto puede lograrse a través de programas de formación 

y talleres especializados. Se logrará incremento de la eficiencia y eficacia 

en la toma de decisiones administrativas. 

2. Al gerente de Planeamiento, implementar un proceso de planificación 

estratégica participativa que involucre a todas las partes interesadas. Se 

espera una mayor alineación de los planes estratégicos con las 

expectativas y demandas de la comunidad, fortaleciendo la gestión 

municipal. 

3. Al gerente de Administración y Finanzas, establecer mecanismos de 

seguimiento y evaluación más rigurosos para los proyectos y gastos 

municipales. Implementar un sistema de control interno eficaz que incluya 

auditorías regulares y revisiones financieras detalladas. Con ello se logrará 

la reducción de riesgos de malversación de fondos y un uso más eficiente 

de los recursos disponibles. 

4. Para la comunidad local, fomentar la participación ciudadana activa en la 

toma de decisiones locales y el monitoreo de proyectos municipales. Esto 

puede lograrse a través de la promoción de consejos comunales y 

reuniones públicas regulares. Se logrará mayor transparencia, 

responsabilidad y representatividad en la gestión municipal. 

5. Instar a la gerencial municipal y a los líderes de otras gerencias de la 

municipalidad a ejecutar medidas que posibiliten evaluar la eficacia de las 

acciones ya llevadas a cabo conforme a su PEI. 

6. Se sugiere al alcalde establecer directrices y normativas claras que 

fomenten la ética y la integridad en la administración pública municipal. 

Asimismo, se aconseja fortalecer el plan estratégico mediante la 

participación de todas las áreas de la Municipalidad. Este enfoque busca 

impulsar una cultura organizacional fundamentada en valores éticos, 

aumentando la confianza pública en el gobierno municipal y mejorando la 

gestión administrativa. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Título de la tesis: Plan estratégico institucional y gestión administrativa en una municipalidad distrital, Lambayeque 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Plan 

estratégico 

institucional 

El Plan Estratégico 

Institucional es un 

documento 

fundamental en el 

ámbito organizacional 

que establece la 

dirección a largo plazo 

de una entidad. Esta 

herramienta de gestión 

proporciona una 

estructura formal para 

definir los objetivos, 

metas y acciones que 

El plan 

estratégico 

institucional se 

explica por 

Identificación de 

Stakeholders, 

Análisis de 

Expectativas y 

Necesidades, 

Involucramiento 

y Participación, 

Gestión de 

Relaciones con 

Identificación de 

Stakeholders 

Número de Categorías de 

Stakeholders Identificados 

Cuestionario 

Escala lickert 

Relevancia de Cada Categoría 

Amplitud Geográfica de 

Stakeholders 

 

Análisis de 

Expectativas y 

Necesidades 

Grado de Satisfacción de 

Stakeholders 

Número de Demandas 

Anticipadas 

Nivel de Urgencia de 

Necesidades 

Involucramiento 

y Participación 

Nivel de Participación Activa 

Frecuencia de Interacciones 
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la institución llevará a 

cabo durante un 

período específico, 

generalmente de tres a 

cinco años (CEPLAN 

2019) 

Stakeholders, 

Evaluación del 

Impacto en 

Stakeholders 

 

 

Diversidad de Métodos 

Participativos 

 

Gestión de 

Relaciones con 

Stakeholders 

Nivel de Transparencia en la 

Comunicación 

Tiempo de Respuesta a 

Problemas de Stakeholders 

Grado de Confianza de los 

Stakeholders 

Evaluación del 

Impacto en 

Stakeholders 

Cambios Positivos Reportados 

por Stakeholders 

Nivel de Impacto Social 

Indicadores de Sostenibilidad 

Gestión 

administrativa 

La gestión 

administrativa se 

define como el proceso 

sistemático y 

coordinado mediante 

el cual se planifican, 

organizan, dirigen y 

controlan los recursos 

Esta variable se 

explica por la 

inclusividad, 

diálogo abierto, 

empoderamiento 

y aprendizaje 

mutuo 

 

Inclusividad Porcentaje de Participación Cuestionario 

Escala lickert Representatividad  

Inclusión de Grupos 

Diálogo Abierto Nivel de Transparencia 

Frecuencia de Interacciones 

Grado de Apertura a Nuevas 

Ideas 

Empoderamiento Nivel de Autonomía 
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y actividades de una 

organización para 

alcanzar sus objetivos 

y metas de manera 

eficiente y efectiva 

(Rodríguez, 2016). 

 Grado de Influencia 

Desarrollo de Habilidades 

Aprendizaje 

Mutuo 

Número de Intercambios 

Grado de Retroalimentación 

Implementación de Sugerencias 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario de plan estratégico institucional 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo evaluar el Plan estratégico 

institucional. Sus respuestas ayudarán a comprender mejor sus necesidades y 

expectativas, permitiéndonos mejorar nuestras prácticas y relaciones con ustedes. 

Instrucciones: Por favor, lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione la opción 

que mejor describa su percepción. Utilice la escala de Likert, donde: 

5: Totalmente de acuerdo     4: De acuerdo    3: Neutral    2: En desacuerdo 1: Totalmente 

en desacuerdo 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

Dimensión: Identificación de Stakeholders 

1. Las opiniones y necesidades de diferentes grupos 
relacionados con nuestro trabajo son importantes 
para tomar decisiones estratégicas en nuestra 
institución. 

     

2. Considero que las personas y organizaciones que 
se ven afectadas por nuestras acciones deberían 
ser consultadas durante el proceso de planificación 
estratégica. 

     

3. Creo que entender las preocupaciones de los 
diferentes grupos interesados en nuestra institución 
puede mejorar nuestra toma de decisiones. 

     

4. La información proporcionada por las personas y 
áreas involucradas en nuestro trabajo es valiosa 
para mejorar la efectividad de nuestras políticas y 
acciones. 

     

5. Pienso que conocer las perspectivas de diferentes 
grupos interesados en nuestra institución puede 
ayudarnos a identificar oportunidades y desafíos en 
nuestra planificación estratégica. 

     

Dimensión: Análisis de Expectativas y Necesidades 

6. Las personas a las que servimos están contentas 
con los servicios que ofrecemos. 

     

7. Las personas a las que servimos tendrán más 
solicitudes y necesidades. 

     

8. Es importante abordar las necesidades urgentes de 
las personas a las que servimos en nuestras 
decisiones estratégicas. 

     

9. La satisfacción de las personas a las que servimos 
es esencial para medir el éxito de nuestras políticas 
y programas. 

     

10. El número de requerimiento de las personas a las 
que servimos puede afectar significativamente 
nuestra capacidad para operar eficazmente.  
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Dimensión: Involucramiento y Participación 

11. Siento que participo activamente en las decisiones y 
actividades de nuestra institución. 

     

12. Tenemos interacciones frecuentes y abiertas para 
discutir asuntos relacionados con nuestro trabajo. 

     

13. Existen diversas formas de participación para que 
los empleados aporten ideas y opiniones en nuestra 
institución. 

     

14. Se fomenta la colaboración activa entre los 
empleados para mejorar nuestros procesos y 
servicios. 

     

15. Las diferentes formas de participación que tenemos 
en nuestra institución son efectivas para lograr 
nuestros objetivos comunes. 

     

Dimensión: Gestión de Relaciones con Stakeholders 

16. La comunicación en nuestra institución es 
transparente y clara para todos los empleados. 

     

17. Nuestra institución responde de manera rápida y 
efectiva a los problemas planteados por las 
personas a las que servimos. 

     

18. Los ciudadanos confían en nuestra institución para 
abordar sus preocupaciones y necesidades de 
manera honesta y justa. 

     

19. Se nos brinda información adecuada para entender 
las decisiones y políticas que afectan a los 
ciudadanos. 

     

20. El tiempo que nuestra institución dedica para 
resolver los problemas es satisfactorio y eficiente. 

     

Dimensión: Evaluación del Impacto en Stakeholders 

21. Se han notado cambios positivos en los servicios 
que ofrecemos como institución. 

     

22. Nuestras acciones como institución están teniendo 
un impacto positivo en la comunidad y en la 
sociedad en general. 

     

23. Las medidas de sostenibilidad que estamos 
implementando son efectivas y beneficiosas para el 
medio ambiente y la sociedad. 

     

24. Los cambios positivos que han sido reportados por 
son indicativos de nuestra eficacia como institución. 

     

25. Las acciones que estamos tomando actualmente 
están contribuyendo significativamente al bienestar 
de la sociedad en su conjunto. 

     

                                                                                         Gracias por su participación. 
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Cuestionario de gestión administrativa 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo evaluar la gestión administrativa. 

Sus respuestas ayudarán a comprender mejor sus necesidades y expectativas, 

permitiéndonos mejorar nuestras prácticas y relaciones con ustedes. 

Instrucciones: Por favor, lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione la opción 

que mejor describa su percepción. Utilice la escala de Likert, donde: 

5: Totalmente de acuerdo     4: De acuerdo    3: Neutral    2: En desacuerdo 1: Totalmente 

en desacuerdo 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

Dimensión: Inclusividad 

1. Hay oportunidades suficientes para que los 
empleados participemos activamente en la toma de 
decisiones en nuestra institución. 

     

2. Las opiniones y perspectivas de los empleados son 
consideradas de manera justa en las decisiones 
administrativas de la institución. 

     

3. Nuestra institución representa adecuadamente la 
diversidad de empleados que tenemos en todos los 
niveles de gestión. 

     

4. Se están tomando medidas efectivas para incluir a 
grupos minoritarios y garantizar su participación 
activa en las decisiones importantes. 

     

5. La gestión administrativa de nuestra institución está 
abierta a la participación de todos, sin importar su 
origen o posición. 

     

Dimensión: Diálogo Abierto 

6. Nuestra institución es transparente en cuanto a las 
decisiones y políticas que afectan a los empleados. 

     

7. Las interacciones frecuentes entre los empleados y 
los líderes de nuestra institución son beneficiosas 
para todos. 

     

8. Se fomenta la apertura a nuevas ideas y 
sugerencias por parte de los empleados en nuestra 
institución. 

     

9. Se nos brinda suficiente información para entender 
las razones detrás de las decisiones administrativas 
importantes. 

     

10. Las oportunidades para compartir nuevas ideas y 
recibir retroalimentación son frecuentes en nuestra 
institución. 

     

Dimensión: Empoderamiento 

11. Tengo suficiente autonomía para tomar decisiones 
en mi área de trabajo. 

     

12. Mi opinión tiene influencia en las decisiones que se 
toman en nuestra institución. 
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13. La institución proporciona oportunidades para 
desarrollar mis habilidades y conocimientos. 

     

14. Se valoran y fomentan las habilidades y talentos 
individuales de los empleados en nuestra institución. 

     

15. Las decisiones administrativas permiten el 
desarrollo profesional y personal de los empleados. 

     

Dimensión: Aprendizaje Mutuo 

16. Hay suficientes intercambios de ideas y opiniones 
en mi área de trabajo. 

     

17. Se me proporciona retroalimentación regular sobre 
mi desempeño y contribución en el trabajo. 

     

18. Las sugerencias y propuestas de mejora son 
implementadas eficazmente en nuestra área de 
trabajo. 

     

19. Mis ideas y opiniones son tomadas en cuenta en las 
decisiones que se toman en nuestra institución. 

     

20. Las interacciones y comunicaciones en el trabajo 
son efectivas para el intercambio de información y 
conocimientos. 

     

                                                                                         Gracias por su participación. 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
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 ANEXO 4: CONFIABILIDAD (ALFA DE CRONBACH) 
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ANEXO 5: TABLA DE V-AIKEN 
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ANEXO 6: PROPUESTA 

 

"Propuesta integral de mejora de la gestión administrativa municipal: 

estrategias para la eficiencia, transparencia y participación ciudadana" 

1. PROPUESTA 

La propuesta presentada tiene como objetivo fundamental mejorar la gestión 

administrativa de una municipalidad con el fin de fortalecer la eficiencia, 

transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones y el uso de 

recursos públicos. Esta propuesta se basa en la implementación de un conjunto 

de estrategias específicas diseñadas para abordar áreas críticas de mejora en la 

gestión municipal. 

2. CONCEPTUALIZACIÓN 

Desde una perspectiva conceptual, la propuesta representa un enfoque integral 

que busca optimizar la gestión administrativa municipal. Se fundamenta en la 

premisa de que una administración más eficiente es aquella que prioriza la 

participación activa de la comunidad en la toma de decisiones, garantiza la 

responsabilidad en la utilización de recursos públicos y promueve una cultura 

organizacional basada en la ética y la transparencia en todos los niveles de la 

municipalidad. En esencia, la propuesta busca potenciar el desarrollo sostenible 

y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la propuesta es mejorar la gestión administrativa municipal, 

con énfasis en la eficiencia, transparencia y participación ciudadana en la toma 

de decisiones y el uso de recursos públicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementar programas de capacitación continua dirigidos al personal 

administrativo, con el propósito de fortalecer sus competencias en áreas 

clave de gestión pública. 

• Facilitar la planificación estratégica participativa, integrando las perspectivas 

y necesidades de la comunidad en la definición de los objetivos municipales. 
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• Establecer un sistema de control financiero más riguroso y transparente, que 

incluya auditorías internas periódicas. 

• Fomentar la participación ciudadana activa mediante la creación de consejos 

comunales y la realización de reuniones públicas. 

• Promover una cultura organizacional caracterizada por la ética y la 

responsabilidad, a través de la elaboración y cumplimiento de un código de 

conducta para funcionarios y empleados municipales. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La justificación de esta propuesta radica en la necesidad ineludible de mejorar la 

gestión administrativa municipal en aras de un gobierno más eficiente y centrado 

en el servicio a la comunidad. La participación ciudadana se erige como un 

elemento esencial para la legitimidad y efectividad de la administración local, 

mientras que la gestión responsable de los recursos públicos es crucial para 

garantizar la sostenibilidad y el desarrollo equitativo. Además, la promoción de 

la ética y la transparencia en la gestión pública no solo responde a imperativos 

morales, sino también legales, y fortalecerá la confianza de la comunidad en sus 

instituciones municipales. En resumen, esta propuesta se justifica en virtud de 

su contribución al bienestar y progreso de la comunidad a la que sirve. 

5. ESTRATEGIAS 

 

Estrategia de Capacitación Continua: 

• Implementar programas de capacitación periódicos para el personal 

administrativo de la municipalidad, abarcando temas de gestión pública, 

planificación estratégica y control financiero. 

• Establecer alianzas con instituciones educativas o expertos en la materia 

para ofrecer formación especializada. 

• Evaluar regularmente el impacto de la capacitación en la mejora de las 

habilidades y competencias del personal. 

Estrategia de Planificación Estratégica Participativa: 

• Organizar talleres y foros de participación ciudadana para recoger ideas y 

perspectivas de la comunidad sobre los objetivos y metas municipales.  
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• Integrar las opiniones y aportes de la comunidad en el proceso de 

planificación estratégica. 

• Desarrollar un plan estratégico que refleje las prioridades tanto de los 

ciudadanos como de la administración. 

Estrategia de Control Financiero Reforzado: 

• Establecer un equipo de auditoría interna independiente encargado de 

realizar auditorías regulares de proyectos y gastos municipales. 

• Mejorar la transparencia financiera mediante la publicación regular de 

informes y estados financieros. 

• Aplicar medidas disciplinarias y sanciones en casos de malversación de 

fondos o prácticas financieras irregulares. 

Estrategia de Fomento de la Participación Ciudadana: 

• Promover la creación de consejos comunales y comités de seguimiento de 

proyectos en diferentes áreas de la municipalidad. 

• Organizar reuniones públicas periódicas para informar a la comunidad sobre 

proyectos y decisiones municipales. 

• Desarrollar una plataforma en línea para que los ciudadanos puedan dar 

seguimiento y retroalimentación a los proyectos municipales. 

Estrategia de Ética y Responsabilidad: 

• Elaborar un código de conducta y ética para funcionarios y empleados 

municipales. 

• Implementar programas de formación en ética y responsabilidad para el 

personal municipal. 

• Establecer un órgano de supervisión y rendición de cuentas encargado de 

investigar y tomar medidas ante posibles violaciones éticas. 
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6. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

  

  

LA PROPUESTA INCLUYE LA 

IMPLMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE CAPACITACION 

PERIÓDICOS Y ALIANZAS CON 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PARA MEJORAR LAS 

HÁBILIDADES Y COMPETENCIAS 

DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO    

ESTRATEGIA DE 

CAPACITACIÓN 

CONTINUA  

LA PROPUESTA BUSCA 

INTEGRAR LAS OPINIONES Y 

APORTES DE LA COMUNIDAD 

EN EL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A 

TRAVÉS DE TALLERES Y FOROS 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

ESTRATEGIA DE 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

PARTICIPACITA  

LA PROPUESTA INCLUYE 

MEDIDAS COMO LA CREACIÓN 

DE UN EQUIPO DE AUDITORIA 

INTERNA Y LA PUBLICACIÓN 

REGULAR DE INFORMES 

FINANCIEROS PARA MEJORAR 

LA TRANSPARENCIA Y EL 

CONTROL DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS  

ESTRATEGIA DE 

CONTROL 

FINANCIERO 

REFORZADO  

2. ESTRATEGIAS 

ESPECIFICAS 

PARA MEJORAR 

LA GESTIÓN 

MUNICIPAL  

LA PROPUESTA BUSCA 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA A TRAVÉS DE LA 

CREACIÓN DE CONSEJOS 

COMUNALES REUNIONES 

PUBLICAS Y UNA PLATAFORMA 

EN LÍNEA PARA DAR 

SEGUIMIENTO A LOS 

PROYECTOS MUNICIPALES.    

ESTRETEGIA DE 

FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADA  

LA PROPUESTA INCLUYE LA 

ELABORACIÓN DE UN CODIGO 

DE CONDUCTA Y PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN EN ÉTICA ASI 

COMO LA CREACIÓN DE UN 

ÓRGANO DE SUPERVISIÓN 

PARA GARANTIZAR LA ÉTICA Y 

RESPONSABILIDAD EN LA 

GESTIÓN MUNIICIPAL     

ESTRETEGIA DE 

ÉITCA Y 

RESPONSABILIDAD  

1. OBJETIVO 

FUNDAMENTA

L DE LA 

PROPUESTA 

ÁREAS CRITICAS 

DE MEJORA EN 

LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

RESPONSABIL

IDAD EN LA 

UTILIZACIÓN 

DE 

RECURSOS 

PÚBLICOS  

LA PROPUESTA 

BUSCA GARANTIZAR 

LA 

RESPONSABILIDAD 

EN EL USO DE 

RECURSOS 

PUBLICOS EN LA 

GESTIÓN MUNICIPAL  

PARTICIPACIIÓIN 

CIUDADANA EN LA 

TOMA DE DECISIONES  

LA PROPUESTA SE 

BASA EN LA PRENSA 

DE QUE UNA 

ADMINISTRACION MAS 

EFICIENTES ES 

AQUELLA QUE 

PRIORIZA LA 

PARTICIPACION 

ACTIVA D ELA 

COMUNIDAD EN LA 

TOMA DE DECISIONES   

MEJORAR LA 

GESTIÍON 

ADMINISTRATIV

A DE UNA 

MUNICIPALIDAD   

LA PROPUESTA BUSCA 

OPTIMIZAR LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

PARA FORTALECER LA 

EFICIENCIA, TRANSPARENCIA 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADA.   

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

BASADA EN ÉTICA 

Y TRANSPARENCIA  

LA PROPUESTA 

PROMUEVE UNA 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

BASADA EN LA ÉTICA Y 

LA TRANSPARENCIA 

EN TODOS LOS 

NIVELEES DE LA 

MUNICIPALDIAD  

POTENCIAR EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS 

CIUDADANOS   

LA PROPUESTA TIENE 

COMO OBJETIVO MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS CIUDADANOS Y 

PROMOVER EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EFICIENTE    

PROPUESTA PARA 

MEJORAR LA 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DE UNA 

MUNICIPALIDAD  
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ANEXO 7: VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
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 ANEXO 8: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 



75 
 

 

 

  

 



76 
 

 

ANEXO 9: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de la tesis: Plan estratégico institucional y gestión administrativa en una municipalidad distrital, Lambayeque 

TITULO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
AUTOR: Cinthya Elizabeth Matta Vásquez 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 
Indicadores 

Problema General: Objetivo General: Hipótesis 
General: 

Variable 1: 
Plan Estratégico Institucional 

 
 

¿Cuál es la relación entre el plan 

estratégico institucional y la 

gestión administrativa en una 

Municipalidad distrital de 

Lambayeque?  

 

  
 

Determinar la 

relación entre el PEI 

y la gestión 

administrativa en una 

Municipalidad distrital 

de Lambayeque 

 
 
H0: El Plan 
estratégico 
institucional se 
relaciona 
significativa y 
directa a la 
gestion 
administrativa en 
una 
Municipalidad 
distrital de 
Lambayeque  

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 

Niveles  
 

Identificación 
de 
Stakeholders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
Expectativas y 
Necesidades 

- Número de 
Categorías de 
Stakeholders 
Identificados 
Política 

- Relevancia de 
Cada Categoría 

- Amplitud 
Geográfica de 
Stakeholders 
 
 

- Grado de 

Satisfacción de 
Stakeholders  

 
 
1,2,3,4,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto  
Medio 
Bajo   
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Involucramient
o y 
Participación 

 
 
 
 

 

 

 

 

Gestión de 

Relaciones 

con 

Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

Impacto en 

Stakeholders 

 

- Número de 
Demandas 
Anticipadas 

- Nivel de 
Urgencia de 
Necesidades 
 

- Nivel de 
Participación 
Activa 

- Frecuencia de 
Interacciones 

- Diversidad de 
Métodos 
Participativos 

 
 

- Nivel de 
Transparencia 
en la 
Comunicación 

- Tiempo de 

Respuesta a 
Problemas de 
Stakeholders 

- Grado de 

Confianza de los 
Stakeholders 

 
 

- Cambios 
Positivos 
Reportados por 

6,7,8,9,10 
 
 
 
 
 
 
11,12,13,14, 

15 
 
 
 
 
 
 

16,17,18,19, 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21,22,23,24, 

25 
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 Stakeholders 
- Nivel de Impacto 

Social 
- Indicadores de 

Sostenibilidad 

TITULO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
AUTOR: Cinthya Elizabeth Matta Vásquez 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 
Indicadores 

Problemas 
Específicos: 

Objetivos Específicos: Hipótesis 
Específicas: 

Variable 2: 
Gestión Administrativa 

1) ¿Cuál es la 
relación entre la 
identificación de 
Stakeholders en la 
GA de una MDL? 
 
 
2) ¿Cuál es la 
relación entre el 
análisis de 
expectativas y 
necesidades y la GA 
de una MDL? 
 
3) ¿Cuál es la 
relación entre 
involucramiento y 
participación y la 
gestión 
administrativa de una 
MDL? 

1) Determinar la relación 
entre la identificación de 
Stakeholders en la GA de 
una MDL 
 
 
2) Determinar la relación 
entre el análisis de 
expectativas y 
necesidades en la 
gestion administrativa de 
una MDL 
 
 
3) Determinar la relación 
entre el involucramiento y 
participación en la 
gestión administrativa de 
una MDL 
 
 
4) Determinar la relación 

H1: La identificación de 
Stakeholders se 
relaciona significativa y 
directa a la GA en una 
MDL. 
 
H2: El análisis de 
expectativas y 
necesidades se 
relaciona de forma 
significativa y directa a 
la GA en una MDL. 
 
H3: El involucramiento y 
participación se 
relaciona de forma 
significativa y directa a 
la GA en una MDL. 
 
H4: La gestión de 
relaciones con 
satkeholders se 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 

Niveles  
 

Inclusividad 
 
 
 
 
 
 
Diálogo Abierto 
 
 
 
 

 

 

 
Empoderamien
to 
 
 

- Porcentaje de 
Participación  

- Representatividad 
- Inclusión de Grupos 

 
 
- Nivel de 

Transparencia 
- Frecuencia de 

Interacciones 
- Grado de Apertura a 

Nuevas Ideas 
 

 
- Nivel de Autonomía 

- Grado de Influencia 
- Desarrollo de 

Habilidades  
 

1,2 
3,4,5 
 
 
 
 
 
6,7, 8, 
9,10 
 
 
 
 
 
11,12,1
3,14,15 
 
 
 

 
 
 
 
 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Alto 
Medio  
Bajo  
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4) ¿ Cuál es la entre 
la gestión de 
relaciones con 
stakeholders en la 
gestión 
administrativa de una 
MDL? 

entre la gestión de 
relaciones con 
stakeholders en la 
gestión administrativa de 
una MDL 
 

relaciona  de forma 
significativa y directa a 
la GA en una MDL. 
 

 
 
 
Aprendizaje 
Mutuo 

 
 

- Número de 
Intercambios 

- Grado de 
Retroalimentación 

- Implementación de 
Sugerencias 

 
 
16,17,1
8,19,20 

5) ¿ Cuál es el efecto 
de la evaluación del 
impacto en 
Stakeholders en la 
gestión 
administrativa de una 
MDL? 

5) Determinar la relación 
de la evaluación del 
impacto en Stakeholders 
en la gestión 
administrativa de una 
MDL 

H5: La evaluación del 
impacto en 
Stakeholders se 
relaciona de forma 
significativa y directa a 
la GA en una MDL. 
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