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Presentación 

Señores miembros del jurado, 

Guiado por el lineamiento de la unidad de investigación de postgrado de la 

Universidad Cesar Vallejo se presenta la tesis titulada: “Gobernabilidad y 

desarrollo local en la municipalidad provincial de Ica, 2016” con la finalidad de 

determina la relación entre la gobernabilidad y el desarrollo local en la 

municipalidad provincial de Ica, 2016. La tesis es elaborada como requisito 

solicitado por la escuela de post grado de la universidad cesar vallejo para 

obtener el grado académico de doctor en educación maestro en gestión pública. 

El presente documento cuenta con siete capítulos: Introducción, marco 

metodológico, resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, bibliografía que 

fue utilizada como fuente de información y sustento a los aspectos técnicos que 

se mencionan en la investigación, también sirve para brindar la autoría de la 

información a sus respectivos autores, finalmente se presenta los anexos, los 

cuales contiene la matriz, las encuestas, autorizaciones, se adjuntan como 

sustento de la investigación como anexos  al final de la investigación. 

                                          

 

El autor.   
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Resumen 

 La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

la gobernabilidad y el desarrollo local en la Municipalidad Provincial de Ica, 2016; 

teniendo en cuenta que la gobernabilidad es un aspecto fundamental para el 

desarrollo local de los pueblos, la participación de los ciudadanos y el 

cumplimiento fiel de la razón primordial del Estado: la búsqueda constante del 

bien común.  

La investigación obedece a un tipo aplicado de nivel descriptivo 

correlacional y está interesada en la determinación del grado de relación existente 

entre la gobernabilidad y el desarrollo local en la municipalidad provincial de Ica 

en el año 2016. 

El diseño de investigación es no experimental, de corte transversal, al no 

variar en forma intencional las variables independientes. Los instrumentos fueron 

dos cuestionarios diseñados en la escala de Likert para medir las variables en 

una muestra de 103 ciudadanos de la zona urbana de la ciudad de Ica, la misma 

que se obtuvo al azar. 

Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la 

contrastación de las hipótesis se encontró que existe una relación directa entre la 

gobernabilidad y el desarrollo local; gobernabilidad y modernización institucional; 

gobernabilidad y la competitividad y crecimiento económico; gobernabilidad y el 

desarrollo social; gobernabilidad y el medioambiente y fortalecimiento urbano y 

gobernabilidad y la seguridad ciudadana, todos en la Municipalidad Provincial de 

Ica, 2016. Lo que se demuestra con la prueba de Spearman. 

 

Palabras clave: Gobernabilidad, Desarrollo local, Democracia, 

Modernización, crecimiento económico y medio ambiente. 
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Abstract 

 The research aimed to determine the relationship between governance and 

local development in the Provincial Municipality of Ica, 2016; Taking into account 

that governance is a fundamental aspect for the local development of peoples, the 

participation of citizens and faithful fulfillment of the primary reason of the State: 

the constant search for the common good. 

 

The research follows an applied type of correlative descriptive level and is 

interested in determining the degree of relationship between governance and local 

development in the provincial Municipality of Ica in 2016. 

 

The research design is non-experimental, cross-sectional, by not intentionally 

varying the independent variables. The instruments were two questionnaires 

designed on the Likert scale to measure the variables in a sample of 103 citizens 

of the urban area of the city of Ica, the same that was obtained at random. 

 

After processing the data, and having carried out the testing of the hypotheses, it 

was found that there is a direct relationship between governance and local 

development; Governance and institutional modernization; Governance and 

competitiveness and economic growth; Governance and social development; 

Governance and the environment and urban strengthening and governance and 

citizen security, all in the Provincial Municipality of Ica, 2016. What is 

demonstrated by the Spearman test. 

 

Key words: Governance, Local development, Democracy, Modernization, 

economic growth and the environment. 
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1.1 Antecedentes  

Antecedentes Internacionales 

No aparece en la bibliografía Mendoza (2008) en su tesis doctoral titulada 

“Gobernabilidad y Democracia: el factor institucional” en México, planteo el 

análisis comparado que involucro al mayor número de países posibles, 

investigando de qué manera la legitimidad, la eficacia y la estabilidad política 

generan respaldo ciudadano y capital social en los diferentes regímenes políticos 

existentes, evaluó, primero, si es que existe un efecto de las condiciones de 

gobernabilidad en la calidad de la democracia, y segundo, si este efecto es 

plausible y sustentable y a través de qué  mecanismo. Propone el método de 

análisis cuantitativo y multivariado, utilizando para ello, variables susceptibles de 

ser aplicadas en condiciones semejantes en cada uno de los países en estudio 

utilizando un criterio de diferenciación basado en la clasificación provista por el 

índice de libertad de Freedom House  hizo un análisis de regresión lineal, 

asumiendo como hipótesis alternativa que existe un efecto de las variables 

relevantes sobre el capital social, en tanto que la hipótesis nula habrá de postular 

que no existe efecto alguno de estas variables en la creación de capital social. La 

muestra estuvo representada por datos de al menos 80 países para el total de las 

variables a considerar; para las variables independientes, como legitimidad, 

eficacia y participación, se dispone de datos de 174 países; en el caso de las 

mediciones de confianza y satisfacción es posible disponer de datos de 80 países 

considerados en la Encuesta Mundial de Valores del año 2000, (Inglehart, 2000). 

El análisis de correlaciones parciales simple para  la  hipótesis “A” y “B”, en tanto 

que para el corolario “C”, se establecerá un análisis de correlaciones parciales 

controladas por una variable relevante, asumiendo  en  todos los casos como 

hipótesis alternativa, que existe un efecto de las variables relevantes sobre los 

indicadores de capital social, en tanto que la hipótesis nula habrá de postular que 

no existe efecto alguno de estas variables en la creación de capital social. 

Mediante el cálculo del índice de correlación de Pearson, debiendo ser éste 

superior o igual a 0.3 para establecer que existe un efecto relevante de la variable 

independiente sobre la dependiente. El coeficiente  R2 permitirá inferir, además, 
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la fuerza del efecto de  la  variable  independiente sobre la dependiente. El 

referido trabajo de investigación arribo a la siguiente conclusión general:..” Las 

hipótesis de trabajo han sido razonablemente comprobadas, por lo que es posible 

inferir un efecto virtuoso que corresponde al diseño institucional apropiado, 

tomando en consideración las dimensiones analíticas contingentes para la 

democracia y la gobernabilidad, de Legitimidad, Eficacia, Estabilidad  y Expresión 

de Voz y Rendición de Cuentas. Ello refleja el arreglo institucional apropiado para 

la gobernabilidad democrática y para la estabilidad de una democracia con 

desarrollo humano. A lo  largo  del estudio presentado, fue posible ver que el 

arreglo institucional relevante para la gobernabilidad democrática es aquél que 

postula a la gobernabilidad como una función de legitimidad, eficacia y 

estabilidad, considerando a la expresión de voz y rendición de cuentas como 

condición necesaria para la sustentabilidad de la democracia. “ (Pg 84). 

No aparece en la bibliografía Barroso (2016) en su tesis para obtener el grado 

de magister en gobernabilidad y gerencia política, titulada: "la gobernabilidad vista 

desde el liderazgo socio organizativo de la asociación de mujeres waorani de la 

amazonia ecuatoriana amwae (2010-2012), nos presenta una visión de la 

gobernabilidad vista desde la sociedad civil ecuatoriana con mujeres organizadas, 

su diseño investigación basada en distintos tipos de escritos como: documentos 

oficiales de la organización, enciclopedias, libros, revistas, archivos históricos, 

informes técnicos, artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones, 

cintas sonoras, fotografías, videos; entre otros, con la finalidad de conocer 

aspectos históricos, contextuales, demográficos, situacionales, de opinión pública, 

relacionada con la investigación, para identificar los diferentes enfoques sobre el 

Liderazgo Femenino y la Gobernabilidad y analizar los niveles de liderazgo  de  

las mujeres Waorani, de igual forma esta investigación servirá para establecer 

escenarios de fortalecimiento de liderazgo Socio organizativo de la Amwae. 

Además se realizó varias visitas a las comunidades donde se pudo conversar con 

grupos de mujeres las mismas que aportaron con sus conocimientos sobre el 

tema cultural de las mujeres wao. Como conclusión más relevante diremos 

citando  a la autora: “…falta de sistematización de la información  en lo 

administrativo confunde y no permite que la dirigencia sea evaluada por su 

gestión, - la falta de seguimiento a los diferentes proyectos de desarrollo social, 
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genera descuidos a la hora de presentar proyectos y obtener recursos- la poca 

participación de la mujer en las decisiones políticas, genera un ambiente de 

masculinidad, menoscabando la participación femenina” (pg. 55). 

No aparece en la bibliografía Montalvo (2016), en su tesis titulada “la 

economía popular en el distrito metropolitano de Quito: una propuesta alternativa 

para su desarrollo productivo”, cuyo objetivo fue elaborar una propuesta 

alternativa e innovadora que coadyuve a la inserción económica eficiente y 

sostenible de la Economía Popular (EP) del Distrito Metropolitano de Quito, 

referenciándose en las unidades del sector de la metalmecánica, con la 

expectativa de réplica en otros sectores de la EP y de constituirse en una 

herramienta útil para las políticas locales de fomento de la EP. Se utilizó el 

método descriptivo y análisis de caso arribando a la siguiente conclusión general: 

“Es posible generar oportunidades para la EP del DMQ considerando elementos 

de la metodología de Negocios Inclusivos y Share Value, que parten de la 

detección de fallas de mercado como mecanismo para aprovechar y ampliar 

oportunidades locales. En el mismo territorio existen oportunidades para el 

desarrollo productivo, especialmente para los grupos menos favorecidos como los 

de la EP, si bien cabe esperar que el mismo mercado aproveche estas 

oportunidades de negocio disponibles, no siempre sucede esta reacción racional, 

esto se debe a que muchas veces para aprovechar estas ventajas inexplotadas 

se requiere de nuevas capacidades como la asociatividad empresarial, la 

coordinación de actores, y la puesta en marcha de programas integrales (en 

capacitación, financiamiento, etc.), en general estos son ámbitos en los que una 

empresa no tiene experiencia y aventuraras aprovechamiento de grupos 

marginados o de menor desarrollo relativo. El problema es que el gobierno 

tampoco ha detectado estas fallas de mercado, porque esta labor requiere de tres 

elementos esenciales: fuertes capacidades técnicas, la colaboración y liderazgo”. 

(Pg 146) 

 

 Antecedentes nacionales 

     No aparece en la bibliografía  Morí (2012), en su tesis titulada, “propuesta de 

un modelo de desarrollo local basado en la innovación y su aplicación al caso de 
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la provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas, tuvo como objetivo 

proponer un nuevo modelo de desarrollo local basado en la innovación, 

cimentado en redes de colaboración y el uso eficiente de los recursos naturales 

de las comunidades, orientando la economía a la exportación con valor agregado. 

La investigación es descriptiva y la muestra estaba compuesta. Se utilizaron los 

siguientes instrumentos: encuesta a productores y  el Cuestionario de datos. 

Conclusiones: El apoyo del sector público tiene un efecto positivo en la 

innovación y la competitividad de las empresas locales asimismo el investigador 

concluyo en que  los sistemas de innovación local generan dinamización de la 

economía, ya que comparten conocimientos, posibilitan alianzas estratégicas y se 

enmarcan en políticas comunes de producción. 

       Brossard (2010) en su investigación titulada “capacidad operativa del 

gobierno local para la promoción del comercio justo y la incorporación de sus 

beneficiarios en los planes de desarrollo local” municipalidad provincial de Sullana 

– Piura”, cuyo objetivo fue: Conocer la capacidad operativa de la Municipalidad 

Provincial de Sullana, a través del análisis y la evaluación de sus diferentes 

recursos, potencialidades y de su entorno; para sustentar la viabilidad de la 

promoción del Comercio Justo e incorporar a sus beneficiarios en los planes 

municipales del desarrollo local. La metodología que se adapta  es la

 metodología cualitativa. Examinando las preguntas, orientadas a lograr los 

objetivos, la investigación se ha dirigido a conocer la descripción y evaluación de 

los diferentes recursos desde la apreciación y valoración que hacen los actores 

involucrados, tomando en cuenta incluso su actitud y predisposición, para 

garantizar la validez y confiabilidad de la información recogida ha sido auxiliada 

con la incorporación de gráficos resultantes de las variables e indicadores a partir 

de preguntas cerradas a los mismos participantes de las entrevistas 

semiestructuradas  y el Grupo Focal  además la Revisión Documentaria. La 

muestra es de tipo no probabilístico, o sea se ha formulado con la cantidad 

significativa necesaria de elementos o individuos: Se ha entrevistado a diez (10) 

miembros de la Municipalidad Provincial de Sullana, entre autoridades y 

funcionarios municipales; nueve (09) especialistas vinculados al desarrollo local y 

al Comercio Justo y a veinticinco (25) productores, miembros seleccionados de 

las diferentes asociaciones y además dos (02) grupos focales con ocho (08) y 
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doce (12) miembros respectivamente;. Seleccionados de acuerdo al interés de la 

información específica considerada como la requerida para la investigación.  

Arribó a las siguientes conclusiones que citamos a continuación:  

 

“…Se identifica Comercio Justo con política social. Se acepta la compatibilidad de 

las normas y conceptos de política social municipal con las del Comercio Justo. El 

desarrollo social que plantea en sus planes la Municipalidad Provincial de 

Sullana, tiene relación con el que genera el Comercio Justo. Sus objetivos 

generales se orientan a la lucha contra el desempleo y la pobreza. En la práctica, 

el Estado a través de programas y proyectos específicos, principalmente del 

Ministerio de Agricultura, ha favorecido con inversión en algunos casos, a los 

productores vinculados al Comercio Justo. Esto contribuye a sustentar y facilitar 

las decisiones que llegue a tomar la municipalidad para atenderlos. Sin embargo, 

aún se manifiesta incertidumbre y desconfianza para atender sus demandas o 

solicitudes de apoyo. Autoridades y funcionarios municipales restringen su 

apreciación del significado de desarrollo social que implementa la municipalidad, 

sólo a los programas de asistencia alimentaria e inexplicablemente se califica 

como no prioritario el gasto o inversión social para proyectos sociales específicos. 

Por parte de la municipalidad existe acercamiento con el sector agricultura y con 

el de la producción, lo que posibilita y facilita la atención futura a la agricultura 

orgánica beneficiaria del Comercio Justo. Hay un convencimiento que la 

municipalidad si puede y debe integrar a los productores en sus diferentes planes 

y se evidencia predisposición para incorporar normas específicas a favor de su 

inclusión. Sin embargo, debe tomarse muy en cuenta que muchas de las 

decisiones son de naturaleza política sin el debido rigor técnico…” (Pg. 92). Se 

puede transpolar la siguiente conclusión a la mayoría de municipalidades de 

nuestro país, existiendo un desfase entra la Municipalidad y los generadores de 

economía local y citamos...” Existe capacidad operativa en los diferentes recursos 

con que cuenta la municipalidad, pero son limitados e inapropiados en algunos 

casos, para atender eficientemente a los productores…” (p.93) 

 No está en la Bibliografía Niemeyer (2016), en su tesis titulada “Desarrollo 

de la Participación Ciudadana en los Procesos de Control Social de la Gestión 

Municipal en el Distrito de Comas, Lima, Perú”, investiga pautando su objetivo en 

describir el desarrollo de los procesos de la participación ciudadana y la 
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percepción de los pobladores en los procesos de control social de la gestión 

municipal en el distrito de Comas, Lima, Perú. La investigación  es un estudio 

exploratorio, pues se evalúa el desarrollo de la participación ciudadana en el 

distrito de Comas en un nuevo contexto (Hernández, 1998).Es una investigación 

de tipo cualitativa, tal como la define Franke (2004), a través de la cual se 

conocerá y comprenderá los factores, motivaciones, percepciones y actitudes de 

los pobladores en los procesos participativos. La muestra de estudio estuvo 

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

organizaciones sociales que coordinan con los programas de participación 

ciudadana de ONGs, pobladores en general que participan en organizaciones 

sociales y el grupo de funcionarios y empleados municipales del distrito de 

Comas. Se trata de un muestreo no probabilístico debido a que la incorporación 

de los sujetos en la muestra no incluyó procedimientos aleatorios. Se incluyó 

personas con características definidas en función a los intereses de la 

investigación (Hernández et. al., 1998) para tal fin empleo para la recolección de 

información dos instrumentos: Guía de preguntas para los focus groups y las 

encuestas individuales, cuyos contenidos han sido exclusivamente diseñados y 

elaborados en el marco del estudio. De las conclusiones de la investigación la 

más relacionada a nuestra investigación seria el ítem 13 y cito literalmente: “..A 

nivel general, la percepción de los participantes es que tienen acceso al 

municipio. El alcalde, los regidores y los funcionarios los reciben cordialmente y 

conversan sobre su situación; en este sentido son muy “diplomáticos”. De igual 

manera, el trato por parte del personal de las oficinas de la municipalidad ha sido 

respetuoso y cortés. También es preciso mencionar que, a pesar de este trato, 

muchas veces estos funcionarios no son efectivos en ejecutar o plasmar los 

pedidos de la población. Por esta razón existen básicamente dos vías para lograr 

este objetivo: una, la persistencia, y la segunda, tener “una amistad” para que 

pueda agilizar los trámites o ayudar en la ejecución de la solicitud. Por otro lado, 

los entrevistados prefieren que sus autoridades sean directas y honestas cuando 

ellos van a solicitar una obra o proyecto, que definan si se puede o no realizar su 

pedido. Ellos están llanos a escuchar un “no” en vez de que les creen 

expectativas y al final les digan que no se puede o que no cuentan con el 

presupuesto requerido…” (p. 102). 
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1.2. Fundamentación científica 

Gobernabilidad.  

Durante mucho tiempo se creía que para el desarrollo de los países y los 

individuos sólo se necesitaba impulsar el crecimiento económico, ahora a la luz 

de los resultados se sabe que esto no es posible, como lo menciona Tomassini 

(1993) quien plantea que “hoy en día están comprendiendo que la economía no 

puede funcionar sin un gobierno legítimo, estable y eficiente, y que necesita de 

respaldo o tolerancia política” (p. 23). 

Es por ello la importancia de entender la gobernabilidad, como base de un 

gobierno legítimo, estable y eficiente. Por tal razón que comenzaremos 

mencionando la definición de gobernabilidad: 

Alcántara (1995) cita a Bourricaud (1992) gobernabilidad “como un 

conjunto de condiciones que asegurasen el ejercicio del poder en una sociedad 

sin excesivo riesgo de que ésta llegara a desarticularse violentamente, debía 

aceptarse la existencia de ciertas condiciones que preservaran un mínimo de 

coherencia y de unidad en las sociedades” (p. 35). 

Alcántara (1995) menciona que “puede entenderse por gobernabilidad la 

situación en que concurre un conjunto de condiciones favorables para la acción 

de gobierno de carácter medioambiental o intrínsecas a éste” (p. 39). 

Arbos (1993) citado por Alcántara (1995) menciona que es una “la cualidad 

propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno 

actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la 

ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder 

ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo” (p. 40). 

Camou (2001) plantea que la gobernabilidad debe ser entendida como “un 

estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la 

capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera 

legítima y eficaz” (Mayorga y Córdova, 2007, p.1). 

Para De Quiroga (1999, p.169), gobernabilidad es “un conjunto de 

condiciones para gobernar de manera consensuada, concertada y armónica.” 
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Pero el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace una 

definición más específica sobre gobernabilidad “como el ejercicio de la autoridad 

política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en 

todos los niveles, comprendiendo los mecanismos, procesos e instituciones a 

través de los cuáles ciudadanos y grupos sociales articulan sus intereses, median 

sus diferencias y ejercitan sus derechos y obligaciones legales. La gobernabilidad 

incluye al Estado pero lo trasciende, abarcando a todos los sectores de la 

sociedad, incluidos el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil”. 

Es decir la gobernabilidad es una cualidad propia de una comunidad 

política, donde el ejercicio de la autoridad comprende una serie de mecanismos y 

procesos que benefician a todos los intereses de la comunidad. La gobernabilidad 

prioriza el trabajo de las instituciones del Estado, pero de la mano de sector 

privado y las organizaciones de la sociedad civil para lograr un bienestar social 

general. 

 López (2006) señaló que la gobernabilidad es “el conjunto de condiciones 

de una sociedad que la hacen gobernable, esto es, que hacen que la acción de 

gobierno, desplegado dentro de determinados marcos institucionales, logre 

determinados resultados” (p.8). 

 Alcántara (2014) el autor señaló por gobernabilidad “puede entenderse la 

situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la 

acción de gobierno que se sitúan en su entorno o que son intrínsecas a éste” (p. 

39) 

 Bourricaud (1992) señaló  como  definición del concepto de gobernabilidad  que 

es” un conjunto de condiciones que asegurasen el ejercicio del poder en una 

sociedad sin excesivo riesgo de que ésta llegara a desarticularse violentamente, 

debía aceptarse la existencia de ciertas condiciones que preservaran un mínimo 

de coherencia y de unidad en las sociedades”(p.35). 

Indicadores de la gobernabilidad  

Alcántara (1995) cita a Flisfisch (1989), quien da las siguientes dimensiones para 

la gobernabilidad: “Capacidad de adoptar oportunamente decisiones ante eventos 

que son desafíos que exigen una respuesta gubernamental; efectividad y 

eficiencia de las decisiones adoptadas: aceptación social de esas decisiones; y 

coherencia  
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de las decisiones a través del tiempo, de manera que no produzcan efectos 

contradictorios” (pp. 39-40) 

Cuando se menciona la capacidad de adoptar oportunamente decisiones 

ante eventos que son desafíos que exigen una respuesta gubernamental; se 

entiende que las políticas del gobierno deben estar enfocadas en solucionar los 

principales problemas que atraviesa la sociedad; estos problemas pueden variar 

de sociedad y también de magnitud; por lo que las soluciones deben ser 

planteadas en función a la realidad económica, social, cultural, tecnológica, 

ambiental, etc. de cada sociedad.  

La efectividad y eficiencia de las decisiones adoptadas, plantea que estas 

políticas deben ser diseñadas de tal manera que cumpla con los objetivos 

planteados, con el menor tiempo y con los menores recursos posibles.  

La aceptación social de esas decisiones, es decir las problemáticas 

priorizadas, las políticas y estrategias que se plantean para su solución deben ser 

consultadas a la población, para que se llegue a una solución más efectiva y 

coherente con la necesidad del pueblo.  

La coherencia de las decisiones a través del tiempo, de manera que no 

produzcan efectos contradictorios; ya que las políticas gubernamentales no deben 

ser soluciones pasajeras; sino que deben ser proyectadas de tal manera que sea 

efectiva para la población actual y sus generaciones. 

Los indicadores válidos para este estudio son las planteadas por el instituto 

para la Gobernabilidad del Banco Mundial mencionada por Gonzales (2011) quien 

define la gobernabilidad:  

Como el ejercicio de la autoridad a través de tradiciones e 

instituciones para el bien común, por lo tanto, abarca tres grandes 

dimensiones: la primera es el proceso mediante el cual el gobierno 

es escogido, reemplazado o reelegido y supervisado. La segunda es 

la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas 

adecuadas y por último, el respeto a las instituciones que rigen las 

interacciones económicas y sociales entre los ciudadanos y el 

Estado (p. 165). 
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El instituto para la Gobernabilidad del Banco Mundial mencionada por 

Gonzales (2011) menciona que las “variables que componen la gobernabilidad 

son: i) Voz y Rendición de Cuentas, ii) Estabilidad Política y Ausencia de 

Violencia, iii) Efectividad Gubernamental, vi) Calidad Regulatoria, v) Estado de 

Derecho, y vi.) Control de la Corrupción. (p. 165). 

Voz y rendición de cuentas 

Para Mulgan(2003) citado por Peruzzotti (2007) “rendición de cuentas se refiere a: 

La posibilidad de obligar a los funcionarios públicos a que informen sobre 

y justifiquen acerca de sus decisiones por un lado, y de que puedan, por 

el otro lado, ser eventualmente sancionados por sus accionar. Se 

caracterizada por tres aspectos: 1) en primer lugar, la rendición de 

cuentas es externa, es decir, supone un acto de control o supervisión por 

parte de alguien que no es miembro del cuerpo o agencia sujeta a 

fiscalización, 2) en segundo lugar, toda rendición de cuentas supone una 

interacción o un intercambio bidireccional (la demanda de respuestas, una 

respuesta, y eventualmente la rectificación), 3) la rendición de cuentas 

supone el derecho de una autoridad superior a exigir respuestas, en el 

sentido que los que demandan explicaciones lo hacen en función de 

poseer la autoridad para hacerlo y para eventualmente imponer sanciones 

(p. 4). 

La rendición de cuenta para Schedler (2004) “…tiene dos dimensiones 

básicas, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre 

sus decisiones y de justificarlas en público…Por otro, incluye la capacidad de 

sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes 

públicos” (p.11). 

Tanto Peruzztti como Schedler concuerdan que la rendición de cuenta no sólo 

involucra exigir información a los funcionarios; sino también las sanciones. Por 

ello Schedler (2004) plantea:  

Información y justificación: La rendición de cuentas involucra por tanto 

el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de 

divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho 
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a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el 

ejercicio de poder… 

 Sanciones: la rendición de cuentas implica que quienes rinden cuentas 

no solamente nos cuenten qué es lo que han hecho y por qué, sino que 

también asuman las consecuencias de sus actos, incluyendo 

eventuales sanciones negativas. Ejercicios de rendición de cuentas 

que nada más exponen una conducta inapropiada, sin imponer los 

castigos correspondientes, frecuentemente se ven como ejercicios 

débiles de rendición de cuenta, como ejercicios inocuos, sin garra, que 

se quedan a la mitad. Si camina de la mano con la impunidad, la 

rendición de cuentas aparece más como un acto de simulación que 

una restricción real al poder. (pp. 13-15). 

 

Estabilidad política y ausencia de violencia 

Para Prats (2001) “la gobernabilidad pura y dura –la que se contempla como 

predicado del régimen político y no como atributo del desarrollo- es sinónimo de 

estabilidad política. Ésta es compatible con el conflicto siempre que se trate de un 

tipo de conflicto capaz de resolverse dentro de las reglas y procedimientos 

convenidos y cumplidos por los actores estratégicos” (p. 13). 

Alcántara (1995) cita a Dowding y Kimber (1983) quienes la definen 

estabilidad política como “un Estado vinculado con la capacidad de prevenir 

contingencias que pueden llegar a conducir a la desaparición del objeto político”. 

(p 25) y también cita a Ake (1974) quien la define como “regularidad en el flujo de 

los intercambios políticos” (p 26) 

Para Flisfisch (1989) "para la consecución de la gobernabilidad no basta 

con la pura operación de las reglas del juego democrático (...) exige como 

resultado de la operación de esas reglas un orden. Ese orden no es sino una 

situación de equilibrio social, generalizado y relativamente estable” (Alcántara, 

1995, p.42).  

Se comprende que sin estabilidad política no hay democracia; ya que este 

permite resolver conflictos con reglas y procedimientos claros para todos los 

actores estratégicos. Alcántara (1995) entiende la estabilidad política como: “í) la 
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ausencia de violencia; íi) la longevidad o duración gubernamental; íii) la existencia 

de un régimen constitucional legítimo; ív) la ausencia de cambio estructural, y v) 

atributo de una sociedad multifacética (p.25). 

Manuel Alcántara Sáez (1995) menciona  que la violencia política es “la 

incapacidad del sistema político para institucionalizar el conflicto y medida por los 

indicadores que representan el número y el tipo de manifestaciones de protesta y 

de desórdenes” (p. 28) 

Es decir, es una estabilidad política hay a una ausencia de violencia; ya 

que lo conflictos se resuelven con reglas claras y precisas que son establecidas y 

cumplidas por todos los actores estratégicos; además porque se apoyan por un 

régimen constitucional que no permite cambios estructurales en las reglas de 

juego que se refleja en la duración de los regímenes gubernamentales; ya que 

son percibidos como eficientes y eficaces; ya que dan solución a la problemática 

social.  

 

Efectividad gubernamental 

Para la Real Academia de la lengua española (RAE) la efectividad es la 

capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Este concepto se 

complejiza cuando se habla de  efectividad organizacional para ello Vidalón 

(2013) cita a Daft (2000) quien: 

Asoció con el logro de objetivos relacionados con el proceso 

organizacional. Dentro de esta perspectiva, se desarrollaron tres 

enfoque básicos: i) el enfoque de metas,… que establece la 

efectividad como la medida del logro de un objetivo o un conjunto de 

objetivos operativos o de producto; ii) el enfoque de recursos, que 

considera la efectividad como la capacidad para obtener y mantener 

recursos escasos y, iii) el enfoque de proceso interno (p. 2). 

Por lo tanto la efectividad gubernamental se podría definir como el logro de 

los objetivos de un gobierno para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. 

Es por ello que el Banco mundial plantea que la efectividad gubernamental mide 

la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública y el 
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grado al que es independiente de presiones políticas, la calidad de la formulación 

y ejecución de las políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con esas 

políticas. 

Calidad reguladora 

Según el Banco mundial la calidad reguladora mide la capacidad del gobierno 

para formular y aplicar políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y 

promuevan el desarrollo del sector privado. 

Para lograr medir la calidad reguladora Carvajal (2013) planteó los 

siguientes principios: 

1) Principio de necesidad 

En virtud de este principio se debe racionalizar el uso de la 

regulación como forma particular de intervención del estado, pues la 

regla general sobre el comportamiento de las empresas, de los 

usuarios y ciudadanos sigue siendo el reconocimiento y respeto de 

su libertad, autonomía y demás derechos individuales económicos 

en la mayor medida posible. En concreto, de acuerdo con este 

principio, el estado solo puede adoptar y conservar regulaciones 

para aquellos asuntos y situaciones donde se demuestre que las 

medidas regulatorias -de Derecho duro o blando- resultan realmente 

necesarias a la luz de otros intereses jurídicos amparados tanto 

objetiva como subjetivamente. 

2) Principio del efecto económico y conductista 

Este principio nos señala entonces, en primer lugar, que la 

finalidad de una medida regulatoria no se agota con la expedición de 

normas de Derecho duro o blando. Las medidas regulatorias son 

además herramientas que tienen un objeto y/o un efecto económico. 

Sin lugar a dudas, este principio sustancial va de la mano del 

principio de economía y de su sub-principio de eficiencia dentro de 

las actividades administrativas. 

3) Principio de coherencia jurídico-normativa 
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En términos generales, la apuesta por este principio moviliza la 

idea de razonabilidad jurídica de la regulación. Dicha razonabilidad 

se aprecia cuando la regulación adoptada se ajusta al bloque de 

legalidad-constitucionalidad y cuando a lo largo del proceso de 

expedición de la medida regulatoria se respeta el principio del debido 

proceso. 

 

Estado de Derecho 

Para  Díaz (2011) “el Estado de Derecho es el imperio de la ley: exige, por tanto, 

la sumisión, la subordinación a ella de todos los poderes del Estado; y de todos 

los ciudadanos, por supuesto” (p.13).  

Ferrajoli (2001)  

Designa al Estado de Derecho en un sentido formal, cualquier 

ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la 

ley y ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente 

establecido. En un segundo sentido, a aquellos ordenamientos en 

los que los poderes públicos están, además, sujetos a la ley (y, por 

tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las 

formas, sino también en los contenidos (p.31) 

Según el Banco Mundial El Estado de Derecho mide el grado al que los 

agentes confían en las reglas sociales y las obedecen y, en particular, la calidad 

de la ejecución de contratos, la policía y los tribunales, así como la probabilidad 

de que se cometan delito y actos de violencia. 

 

Control de la corrupción 

Una explicación sobre la corrupción es la que da Vargas (2002) quien menciona 

que   

La corrupción en la administración… ocurre generalmente cuando 

hay un requerimiento por un servicio de un usuario y los servidores 

públicos transforman su obligación de servir en poder para hacer o 

romper, para enriquecer o empobrecer y por lo mismo entran en una 
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relación mercantil con los usuarios, en una relación en la que ellos 

están en una relación de fuerza, dan prioridad al que ofrece más y 

esperan que los demás acepten sus condiciones. Por ejemplo las 

altas barreras a las transacciones internacionales alientan a los 

agentes económicos privados a iniciar actos de corrupción. Una 

segunda forma de corrupción resulta cuando los bienes y servicios 

son comprados por el Estado mediante el otorgamiento de contratos 

públicos que favorece la compra de favores (p. 136). 

Para Cano (2008) refiere que: 

La corrupción ha sido diagnosticada como el problema público 

causante del estancamiento económico y la pérdida de legitimidad 

gubernamental…en América Latina. Por lo anterior, se han 

intensificado los esfuerzos para contenerla, de manera que sea 

posible implementar un sistema económico basado en el libre 

mercado y en reglas de competencia claras, así como mantener las 

instituciones democráticas dentro de un marco de legitimidad y de 

legalidad que garanticen niveles aceptables de gobernabilidad. Una 

de las vías…es la participación de los ciudadanos en las estrategias 

anticorrupción de los gobiernos (p.149). 

La idea de involucrar a la sociedad civil en la lucha contra la 

corrupción hace parte de una lógica de acción pública que, en años 

recientes, asumió la denominación de governance, traducido al 

español como gobernanza. Por gobernanza se entiende el proceso 

mediante el cual una sociedad define sus objetivos estructurales y 

coyunturales de convivencia, así como la forma de organizarse para 

realizarlos, de modo que los propósitos sociales se vuelvan hechos 

sociales. En este sentido, el recurso a la participación ciudadana 

como una estrategia de lucha contra la corrupción por parte de los 

gobiernos, puede verse justificado en un amplio rango de 

argumentos y materializado en los más diversos mecanismos de 

participación, con lo cual se hace evidente que no existe una única 

vía para involucrar a la ciudadanía, ni una única vía para enfrentar la 
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corrupción en general. No obstante, en general, es innegable la 

importancia de la participación ciudadana en las actividades 

gubernamentales, y particularmente en las campañas de lucha 

anticorrupción. (Cano, 2008, pp.149-150). 

 

Teorías sobre la gobernabilidad 

La gobernabilidad para ser efectiva necesita de la participación ciudadana como 

un ente activo para la construcción de una mejor sociedad; por eso Vargas y 

Guadalupe (2003) plantean la: 

La teoría de acción colectiva en la estructuración de los movimientos 

sociales y en la sociedad civil: para esta teoría la  acción colectiva 

delimita que el capital social formado por redes de reciprocidad, 

cooperación voluntaria y compromiso, contribuye a la formación de 

la comunidad. La composición de los nuevos movimientos sociales 

se presenta en un proceso de amalgamiento para constituir un 

colectivo (p. 5) 

Vargas y Guadalupe (2003) resaltan el uso de las TICs como forma de 

información, expresión y control que tienen los ciudadanos frente a las acciones 

del Estado: 

La tecnología de la información y la comunicación articulan y tienden 

el entramado de la estructura y funciones de las relaciones 

simbólicas para la organización de los movimientos para la acción 

colectiva mediante la politización de la vida cotidiana. Los nuevos 

movimientos sociales tratan de redefinir la historicidad 

enfrascándose en una lucha cultural para construir identidades 

colectivas mediante la articulación de nuevos escenarios y nuevos 

proyectos sin que necesariamente  se vinculen a intereses políticos. 

Las dimensiones espaciales y temporales son modificadas por las 

tecnologías de la información y la comunicación, lo cual afecta las 

formas de acción colectiva y por tanto, la configuración de las 

identidades sociales y comunitarias. Los nuevos movimientos 

sociales significativos problematizan la identidad y cuestionan 
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nuevos estilos de vida y significados culturales más allá de 

inquietudes políticas y con énfasis en conocimientos, saberes y 

códigos culturales de especial importancia para las sociedades 

actuales (pp. 5-6). 

 

Factores para la crisis de gobernabilidad 

Para Prats (2001) las crisis de gobernabilidad pueden proceder: 

De la incapacidad de las reglas y procedimientos para resolver los 

problemas de interacción (acción colectiva) de los actores 

poderosos, especialmente cuando los equilibrios de poder cambian 

y las reglas precedentes ya no valen (sería la situación de 

gobernabilidad en el México de Fox quien para construir la 

gobernabilidad democrática necesita proceder a una alteración de 

las fórmulas institucionales preexistentes) 

De la débil o la inadecuada institucionalización de las reglas y 

procedimientos (como sucede con regímenes políticos cuyas reglas, 

a la vista de la conformación socio-política históricamente 

construida, llevan ínsitas el riesgo de ingobernabilidad al dificultar la 

formación de las coaliciones necesarias para gobernar 

efectivamente. Caso de Ecuador o Paraguay. 

De la emergencia de nuevos actores estratégicos que plantean 

un cambio radical de las fórmulas (caso de Colombia) 

Del cambio estratégico de actores poderosos que replantean la 

fórmula hasta entonces aceptada (autonomismo de Guayaquil y 

otros territorios latinoamericanos). 

De la incapacidad de los actores estratégicos para mantener 

niveles básicos de ley y orden (caso de Nicaragua, El Salvador y 

otros países y ciudades)” (p. 14). 

 

Importancia de la gobernabilidad 
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Para Kraay y Kaufmann (2000) “existe una importante relación causal entre una 

mejor gobernabilidad y un mayor desarrollo económico y social. Un 

incremento del nivel de firmeza del estado de derecho. Existe un 

conjunto de indicadores comparados para un buen número de 

países con respecto a diversos aspectos de gobernabilidad, que 

señalan inequívocamente que una mejor gobernabilidad influye 

significativamente en el desarrollo económico y social de un país.” 

(pp. 11-13) 

La gobernabilidad es una cualidad propia de una comunidad política, 

donde el ejercicio de la autoridad comprende una serie de mecanismos y 

procesos que benefician a todos los intereses de la comunidad. La gobernabilidad 

prioriza el trabajo de las instituciones del Estado, pero de la mano de sector 

privado y las organizaciones de la sociedad civil para lograr un bienestar social 

general. 

Un actor importante para la gobernabilidad, y que por mucho tiempo no fue 

tomado en cuenta, es la sociedad civil, que con estrategias modernas como las 

TICs pueden informar, controlar y evaluar el papel de Estado. 

Es importante el desarrollo de la gobernabilidad en el país, como en América 

Latina; ya que permitirá, no solo un crecimiento económico, sino un desarrollo 

general, donde los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida resultado de 

prácticas más eficientes y la disminución de la corrupción. 

 

Desarrollo local 

Para dar una aproximación a la definición de desarrollo local tomaremos lo 

planteado por Vereau (2014) que afirmo lo siguiente: 

Desarrollo local, según el banco Mundial es una estrategia diseñada para 

mejorar el nivel de vida, económico y social, de los grupos específicos de 

la población. Por su parte la OECD, lo considera un proceso por medio 

del cual un cierto número de instituciones y/o personas locales se 

movilizan en una localidad determinada con el fin de crear, reforzar y 

estabilizar actividades utilizando de la mejor manera posible lo recursos 

del territorio. (Gónzales Reyes & López-Calva, 2009). Así mismo, el 



33 
 

desarrollo local es un proceso orientado de desarrollo endógeno (desde 

adentro), que resulta de la acción proactiva de actores, actoras y agentes 

que inciden, con su participación y decisiones, en el desarrollo de un 

determinado territorio (Castillo, 2006)y finalmente el desarrollo social es 

visto como un fenómeno relacionado con personas trabajando juntas para 

alcanzar un crecimiento económico sustentable que traiga beneficios 

económicos y mejoras en calidad de vida para todas en la comunidad. La 

comunidad se define aquí como una ciudad, pueblo, área metropolitana o 

región subnacional (Gónzales Reyes & López-Calva, 2009). (p.29). 

Lo que afirma Vereau en base a lo planteado por el banco mundial subraya 

el enfoque endógeno y la proactividad de los actores locales, de su cooperación 

sinérgica y complementaria, con la meta de alcanzar un crecimiento económico 

sustentable con la mayor acumulación de capital financiero en la misma localidad, 

de esta manera se generan puestos de trabajo y la riqueza generada posibilita 

dinámicas internas con el ahorro de tiempo (horas hombre y transporte), así como 

minimizar el derroche de insumos y recursos 

Asimismo Romero (2009) en la Revista Latinoamericana Polis, en su 

artículo Desarrollo Local a escala Humana, afirmo que el desarrollo local es: 

El desarrollo local es un proceso de movilización para la conquista de un 

desarrollo sostenible que armoniza los cambios, la elevación de las 

oportunidades de las poblaciones, el crecimiento económico la 

conservación de los recursos naturales y la igualdad social, bajo de 

postura de innovación (p.22). 

Romero nos recuerda el fin último del desarrollo local que es el desarrollo 

sostenible, que lo diferencia radicalmente del tipo de desarrollo capitalista que 

busca maximizar las ganancias a expensas del ambiente y de las personas, por 

ello el desarrollo local para ser tal busca la igualdad social, un consumo 

responsable y amigable con el medio ambiente esto implica una búsqueda de 

nuevos caminos por ello la innovación es una condición  per se para su 

materialización en la sociedad, por esto la educación debe orientar a emprender y 

a la innovación de productos con valor agregado que genere valor privado y 

público. Las municipalidades ahora tiene la responsabilidad de promover con sus 
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empresarios este tipo de desarrollo local no es cuestión de recaudar sólo 

impuestos y tasas sino fortalecer a nuestros emprendedores con calidad humana 

y ambiental. 

Mokate (2006) citado por Gomis, López, Gentile y Labrunée (s/f) refieren que: 

La literatura académica y las políticas públicas asociadas al 

concepto de desarrollo, presentan diversas interpretaciones del 

mismo, esta ambigüedad dificulta su conceptualización y, por ende, 

el objetivo de los procesos que conducen a él. Estas disímiles 

definiciones corresponden a distintas bases ideológicas o teóricas, 

pero su elemento común radica en asociar los fines o las razones de 

ser del desarrollo con el mejoramiento de las condiciones o la 

calidad de vida de las personas.  

Es así que, la multidimensionalidad de abordajes desde la cual 

puede analizarse el nivel de desarrollo alcanzado por una 

determinada sociedad está asociada a cuestiones económicas, 

políticas, sociales, culturales, ambientales, así como sus 

interrelaciones (p.1).  

De esta manera, el concepto implica tantas dimensiones como espacios y 

fenómenos inciden sobre las condiciones de vida de los individuos, las familias y 

las comunidades. El desarrollo se manifiesta entonces, a través de logros 

materiales, culturales, societales, emocionales y espirituales y depende de las 

dimensiones económica, social, cultural, ambiental y político-institucional (entre 

otras), así como de las interacciones bidireccionales, que representan influencias 

recíprocas entre los mismos 

Según Vázquez (1988), el desarrollo local se “materializa en un proceso de 

crecimiento y cambio estructural que afecta a una comunidad territorialmente 

definida, y que se concreta en una mejora del nivel de vida de sus habitantes”. 

Por otro lado MIM (2009) lo define mencionando que:  

Es la optimización del aprovechamiento de los recursos humanos y 

naturales propios de una zona determinada, llamados endógenos, 

que a través de una política multidimensional cuyo objetivo consiste 
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en el desarrollo integrado de un territorio se logra el crecimiento de 

una región. 

El Desarrollo Local supone que hay recursos humanos, naturales, 

sociales, financieros, entre otros en la localidad, que pueden ser 

movilizados (es endógeno) y que es posible lograr los volúmenes de 

producción que requieren los mercados grandes, a través de la 

asociación de muchos pequeños productores en la localidad.  

El desarrollo establecería dos condiciones: acceso a los servicios sociales 

y participación social activa. En el primero de los casos, se hace referencia a los 

sistemas de educación, y a la satisfacción de las necesidades básicas en 

términos de alimento, vivienda, vestido, salud y seguridad. En el segundo caso, 

se refiere una población informada, responsable e interesada en la gestión de sus 

comunas, un gobierno local predispuesto a la transparencia y a la incorporación 

de la población en su gestión, en el diseño de estrategias, en la priorización de 

proyectos a ejecutarse y en la ejecución de los mismos, compartiendo los 

objetivos, la realización y los beneficios. 

Importancia del desarrollo local 

Para hacer la valoración de este nuevo enfoque de desarrollo revisando,  

convergemos en la postura teórica que a continuación señalo. 

González (2007),  planteó lucidamente lo siguiente: 

Es indudable que la construcción de mercados globales corresponde a los 

intereses de las empresas globales que están minando la soberanía de los 

países en cuanto a decisiones económicas, políticas y sociales, ¿pero qué 

se puede hacer? 

En primer lugar, la sociedad en su conjunto debe articular mecanismos 

de control que no permitan la destrucción masiva de capital de trabajo, de 

las materias primas planetarias, ni la influencia de multinacionales dentro 

del orden social y político mundial o la primacía de la propiedad privada 

sobre los derechos y libertades de la población mundial. 

Pero aún más importante es saber adaptar las instituciones y las 

empresas a esta nueva realidad del mundo globalizado aparecido gracias 
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al desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. Es 

necesario que los entes políticos presten ayuda a todos los agentes 

sociales y económicos locales con el fin de procurarles las mínimas 

condiciones necesarias que aseguren su funcionamiento y estabilidad, 

pero este punto, a todas luces, es muy difícil ya que los órganos de 

decisión políticos van a estar supeditados al poder de las multinacionales. 

Si este desarrollo local a todos los niveles no es promovido por las 

instituciones públicas y políticas, tendrá que serlo por la iniciativa privada. 

Son cada vez más las entidades u organizaciones que lanzan iniciativas en 

este sentido, promoviendo, apoyando, financiando o tutelando proyectos 

en lo social y económico. 

Este es un punto esperanzador, ya que si todo sistema tiende a 

solucionar sus conflictos para alcanzar el equilibrio necesario para 

funcionar con eficacia, este “capitalismo real globalizado” puede corregirse 

o adaptarse gracias a sus integrantes que al fin y al cabo somos nosotros.  

Es necesaria, por lo tanto, la aparición de promotores capaces de 

prestar ayuda real a la sociedad a la hora de crear iniciativas 

empresariales, proyectos sociales, movimientos políticos, etc. 

Igual que son legión las organizaciones que apoyan a las 

multinacionales en cuanto al logro de sus objetivos económicos 

apoyándoles en sus campañas publicitarias, en sus aspectos legales y 

mercantiles o en la gestión de sus negocios, igual debería existir apoyo 

para todos aquellos proyectos locales que aseguran un desarrollo 

sostenible y exitoso mediante la aparición de empresas o iniciativas que 

logren dar apoyo y herramientas para competir y consolidarse en los 

nuevos mercados. 

Por lo  que podemos afirmar que muchas veces los actores económicos 

logran por sí mismo el desarrollo local a pesar de sus gobiernos locales como fue 

el caso histórico de Gamarra, claro no es lo óptimo pero la realidad nos informa 

que es posible, el autor menciona como estrategia desde el gobierno local para 

enfrentar mejor los efectos negativos dela globalización. 
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Por otro lado el siguiente autor complementa lo planteado por Gonzales 

desde una óptica más privada, Blacutt (2009), en su artículo "La Iniciativa Privada 

y el Desarrollo Local" planteó lo siguiente: 

 Mientras los modelos de desarrollo tradicionales se basan en las variables 

macroeconómicas y dejan huérfanos de sustento a las unidades productivas 

concretas, el desarrollo local logra su cometido a través del empoderamiento de 

estas unidades 

La síntesis macro-micro ha sido siempre un objetivo muy ponderado por 

los economistas que se alejan del modelo neoclásico para buscar modelos 

más reales y humanos 

El desarrollo local nos ofrece esa gran oportunidad: el desarrollo integral 

del municipio (lo macro) se logra por medio de la creación y el crecimiento 

de sus unidades productivas (lo micro) 

Todo esto, sobre el despertar de la iniciativa privada, tan aletargada en 

Bolivia por su dependencia casi patológica del Estado y de la vergonzosa 

imagen del homo economicus. 

El caso Boliviano es muy parecido al Perú, nuestra dependencia histórica del 

Estado vía gobiernos ultra proteccionistas como el de Alan García mermo 

grandemente nuestra capacidad competitiva y otros como el de Fujimori que casi 

ahogo a los microempresarios opositores a su régimen son las cara de la 

ineficiencia estatal. En Bolivia se está tomando la experiencia Brasileña para su 

desarrollo endógeno local, en los municipios más pobres y alejados de su capital 

financiera y económica. 

 

Teorías sobre desarrollo local 

Teorías sobre el desarrollo Local en América Latina 

La modernización, el desarrollismo 

En esta perspectiva, según el análisis de Cardoso (1980): "si en algo se basó la 

perspectiva desarrollista, al menos la que se elaboró en América Latina, fue 

precisamente en la capacidad de identificar problemas, intentar superar 

obstáculos y abrir caminos para la acumulación de riqueza y para que se 
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pudieran compartir los frutos del progresos técnico". Y sigue "si hubo una 

institución en la que nuestros reformadores iluministas tuvieron fe, fue en el 

Estado". Asimismo señala Cardoso que la preocupación central de estos autores 

(Prebisch, la CEPAL, y también en su primera época, Furtado, Sunkel, Paz) no 

era una teoría del desarrollo sino dar una explicación a las desigualdades entre 

economías nacionales que se venían acentuando a través del comercio 

internacional. Esto se oponía fuertemente a las expectativas de la economía 

neoclásica, que preveía una tendencia a la igualación relativa de la remuneración 

de los factores de producción. 

En suma, la teoría desarrollista impulsada desde la CEPAL negaba la 

importancia del comercio internacional como igualador de oportunidades, 

incorporando a la discusión factores de tipo institucional y estructural situados 

más allá del mercado. Se hacía hincapié, por tanto, en la toma de medidas 

políticas para permitir que la racionalidad técnica resultase en un progreso para 

las naciones y los estratos sociales más perjudicados. 

En este marco, como se señaló, el actor principal era el Estado, desde la creación 

de "agencias públicas de desarrollo", la promoción de la inversión en tecnología y 

la necesidad de expandir los mercados internos. 

Como señala Cardoso, la crítica a estas políticas vino de la derecha y de la 

izquierda. Indica que para la derecha, las tesis cepalinas serían "gruesos errores 

o argumentos maliciosamente usados por los que, siendo en verdad contrarios al 

sistema capitalista, preferían dar la batalla por partes: primero propondrían 

quimeras, como la industrialización y el estatismo, para después abrir el juego 

directamente a favor del socialismo". La crítica de la izquierda planteaba que las 

teorías del desarrollo oscurecían lo principal, que no hay desarrollo sin 

acumulación de capital y que ésta no es más que la expresión de una relación de 

explotación de clases. 

Este enfoque está aún bastante vigente en varios de nuestros países, 

desde los cuales ha derivado algunas veces hacia modelos populistas y otras 

hacia modelos autoritarios. 
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El enfoque de la dependencia 

Diversos autores, incluso algunos de los señalados dentro del modelo 

desarrollista, comienzan a cuestionar los principales puntos de la teoría de la 

modernización. Desde este punto de vista alternativo, señala Portes, "la 

modernización no era otra cosa que el barniz ideológico del capitalismo 

occidental, cuyas incursiones en el resto del mundo generaban estancamiento 

permanente". Autores como Frank o Baran comienzan a defender la tesis del 

"desarrollo del subdesarrollo" para la cual el subdesarrollo es un fenómeno 

activamente manejado en detrimento de los productores de bienes primarios y los 

estados más débiles. Simultáneamente, en América Latina, surge vigorosamente 

la escuela de la dependencia (Cardoso y Faletto, Sunkel, Furtado). Señala 

Portes: "con sus raíces teóricas firmemente implantadas en la economía política 

marxista, los escritos sobre la dependencia ignoraron el peso de ideologías y 

valores culturales y responsabilizaron a las corporaciones multinacionales de la 

pobreza del Tercer Mundo". 

Cardoso señala que el enfoque de la dependencia no puso sólo el acento 

en la "dependencia externa" sino en el análisis de los padrones estructurales que 

vinculan, asimétrica y regularmente, a las economías centrales con las periféricas. 

Se introducía el concepto de dominación, que destacaba que no era posible un 

desarrollo autónomo, sino que la única salida era el socialismo. Es en este 

sentido, en la crítica a la posibilidad de un desarrollo nacional, que abundan 

autores como Dos Santos, Quijano, Marini, Cardoso y Faletto. La dominación, en 

definitiva, era una dominación entre clases y no entre naciones. 

Con respecto a los actores para superar esta situación, allí es 

probablemente donde se encuentre la principal debilidad de los teóricos de la 

dependencia. Cardoso concluye señalando que "en lugar del Estado-reformador 

de los cepalinos, presentamos una imagen de la sociedad reformada, pero no 

llevamos hasta las últimas consecuencias las dos cuestiones clave que se 

percibían en el horizonte: ¿qué tipo de sociedad reformada y por quién?". 

Portes enfatiza en que es necesario, en la búsqueda de alternativas, 

abandonar los debates “modernización vs. dependencia” e ir más allá de 

declaraciones históricas generales. 
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Dimensiones de desarrollo local  

En estudio se trabajó el desarrollo local teniendo en cuenta los objetivos 

estratégicos propuestos para la consecución del desarrollo local en las 

municipalidades, en especial de acuerdo al Plan de desarrollo local concertado de 

la Municipalidad de Comas. 

Modernización institucional 

Según la Municipalidad de Comas (2014, p.88) Busca el fortalecimiento de los 

lazos con los ciudadanos del distrito lo que implica una transformación de los 

enfoques y prácticas de gestión, para que los ciudadanos tengan la oportunidad 

de acceder a bienes y servicios públicos que satisfacen sus necesidades y 

mejoran su bienestar. 

La gestión pública moderna reconoce al ciudadano como su fin y su razón 

de ser. No se sirve a sí misma, sino que está enfocada en conocer y atender de 

manera óptima las necesidades de los ciudadanos. Ello supone que las 

instituciones de la administración pública cuenten con funcionarios y servidores 

idóneos para el puesto, motivados para servir, y respetuosos de los principios 

éticos de la función pública. Una gestión pública que rinda cuentas a la 

ciudadanía, que promueva su participación en la toma de decisiones y se somete 

a su fiscalización; una gestión pública que cuenta con procesos modernos de 

producción de los bienes y servicios que apuntan a brindar una mayor 

satisfacción a los ciudadanos y ciudadanas al menor costo posible. 

Por su parte Steven Levinsky en referido evento manifiesta lo siguiente: 

En el Perú, existe una brecha entre la salud de la economía y la salud del 

gobierno, lo que se puede denominar como la paradoja peruana. Por un lado, el 

país tiene una de las mayores tasas de crecimiento económico en la región y en 

el mundo, pero por otro lado, los niveles más bajos de satisfacción y confianza de 

su población en las instituciones y en los políticos. Sólo el 15% de peruanos 

confía en el congreso y solo el 28% está satisfecho con su democracia. 

 

Competitividad y crecimiento económico 

Según la Municipalidad de Comas (2014, p.91) (...) entendida como una actividad 

que busca satisfacción económica de los actores productivos en función del 
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desarrollo de una economía de bienestar donde sea posible ejercer la libertad 

para comparar diversas oportunidades. 

El crecimiento económico sostenido a altas tasas es una condición 

importante, pero no suficiente para sacar al país adelante, hacia estadios de 

progreso y bienestar propios del primer mundo. También es necesario que ese 

crecimiento genere un desarrollo más equitativo e inclusivo, y que contribuya a 

reducir las asimetrías económicas existentes entre Lima y otras regiones de la 

costa y la sierra y la selva. Es necesario que se continúe formulando políticas 

públicas y trabajando de la mano con el sector privado y las autoridades 

regionales y provinciales para lograr que el Perú se desarrolle integralmente, y 

que ello beneficie a todos los peruanos por igual. (Guevara, 2012, p.41). 

  Es interesante analizar en ese periodo las regiones que más crecieron en 

el Perú para poder transpolar posibles coincidencias con el desarrollo local 

regional y municipal por ello Guevara, 2012, p.42) plantea lo siguiente: 

En algunas regiones, el crecimiento del PBI regional ha superado al crecimiento 

promedio del Perú. En 2010, esto ocurrió en Cusco, Tacna, Tumbes, Apurímac, 

Lima y La Libertad, donde las tasas de crecimiento fueron de 14.8%, 12.8%, 

11.3%, 10.6%, 10.3% y 9%, respectivamente. 

  Ese año, el Perú tuvo un crecimiento del 8.5%, producto del rebote de su 

economía luego del pobre desempeño de 2009. Estas tasas de crecimiento son 

similares a las obtenidas por la China en los últimos 20 años, las que han 

contribuido a que ese país se convierta en la segunda economía más grande del 

mundo y a que haya reducido la pobreza de ingresos de más de 500 millones de 

personas en ese mismo periodo. Estas altas tasas de crecimiento regional en el 

Perú están en cierto modo asociadas al turismo (Cusco) −una industria nueva y 

pujante−, al comercio y la provisión de servicios (Tumbes y Tacna), a las 

exportaciones (minería y agroindustria), a la construcción y al comercio interno 

(Lima, La Libertad). 

Las tasas de crecimiento en la mayoría de las restantes regiones también 

fueron importantes en 2010, con la excepción de Cajamarca y Pasco, donde 

fueron negativas. Esto condujo a que ese año el PBI regional per cápita en 

algunas regiones sobrepasara los 20,000 nuevos soles (Moquegua, Callao y 

Tacna) y que  
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se superara el promedio nacional, de 14,000 nuevos soles, en seis regiones más. 

Es importante anotar que el PBI per cápita de ese año en Moquegua fue superior 

el PBI per cápita de Chile para ese mismo año, un obligado referente peruano en 

temas de crecimiento, desarrollo empresarial, apertura económica y ambiente de 

negocios. 

Los principales desafíos regionales para mantener e incluso aumentar el 

crecimiento del PBI regional continúan siendo el desarrollo de la infraestructura 

productiva y social, la mejora de la presencia, eficiencia y efectividad del Estado y 

la oportuna y proba administración de la justicia y de los programas de educación 

y salud pública de calidad, que contribuyan al desarrollo del más importante 

recurso en el país: las personas. 

Por lo visto podemos inferir que el crecimiento económico se ve catalizado 

por un estado moderno y facilitador de contextos de competitividad, la experiencia 

peruana reciente así lo pone de manifiesto, las regiones mencionadas crecieron 

al ritmo de los tigres asiáticos, por ello el modelo de un estado nacional que 

viabiliza políticas públicas de fomento de crecimiento económico sustentables en 

el tiempo requiere una asociación con sus pares de las regiones y los gobiernos 

locales bajo el principio de subsidiariedad. 

 

Desarrollo social 

Según la Municipalidad de Comas (2014, p.94) entendida como la atención a las 

necesidades básicas de las personas que van desde sus condiciones materiales 

de existencia hasta derechos que se refieren a condiciones de orden más 

intangibles de la dignidad humana. 

El Banco Mundial refiere en su página web oficial lo siguiente: 

El desarrollo social se concentra en la necesidad de “poner a las 

personas en primer lugar” en los procesos de desarrollo. En opinión de 

los propios afectados, la pobreza no solo se trata de bajos ingresos sino 

que también se relaciona con vulnerabilidad, exclusión y aislamiento, 

instituciones que no asumen sus responsabilidades, falta de poder y 

agravamiento de la exposición a la violencia. 
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El desarrollo social promueve la inclusión, la cohesión, la capacidad de 

adaptación, la seguridad ciudadana y la rendición de cuentas como los 

principios operacionales que definen un desarrollo socialmente sostenible.  

Para que la asistencia del Banco Mundial sea socialmente sostenible se 

requiere abordar una amplia gama de oportunidades, riesgos e impactos 

en este ámbito.  

El desarrollo social incluye a los pobres y excluidos en el proceso de 

desarrollo y traduce en operaciones las complejas relaciones entre 

sociedades, Estados y comunidades. 

El personal dedicado al tema trabaja con Gobiernos, comunidades, la 

sociedad civil y el sector privado para ayudar a promover un Estado que 

sea accesible, con capacidad de respuesta y responsable ante la 

ciudadanía. (Última actualización: Mar 01, 2014) 

 

Medio ambiente y fortalecimiento urbano 

Según la Municipalidad de Comas (2014, p.97) consiste en el manejo de residuos 

sólidos para mejorar la calidad de vida y del ambiente, garantizando la efectiva 

cobertura y calidad de servicio de limpieza pública sostenible. 

Con el propósito de avanzar en forma coherente con los principios del 

desarrollo sostenible establecidos en la legislación ambiental y los Objetivos del 

Milenio, la gestión ambiental urbana  tiene en Colombia uno de los mejores 

ejemplos a seguir ellos plantean su praxis  dentro de los desarrollos conceptuales 

de la ‘ciudad sostenible’. 

De acuerdo con dichos desarrollos conceptuales y en el marco de esta 

política, la ciudad sostenible se entenderá como aquella que integra la dimensión 

ambiental, combina el desarrollo económico, la elevación de la calidad de vida y 

el desarrollo social de su población, sin agotar la base de los recursos naturales 

renovables en que se sostiene, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 

las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades 
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Este concepto se complementa con las consideraciones de los 

Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia, según 

los las cuales, “la sostenibilidad de las ciudades no puede referirse únicamente a 

las formas de ocupar, producir y consumir el espacio construido para garantizar la 

permanente regeneración de sus sistemas sociales y económicos mediante la 

adopción de patrones de ordenamiento y ocupación del suelo urbano. La vida 

humana en las ciudades depende fundamentalmente de su relación con regiones 

próximas y lejanas de las cuales obtiene los insumos de energía y materia 

esenciales para su reproducción sostenida y creciente. 

En este orden de ideas, la gestión de las ‘ciudades sostenibles’ requiere la 

acción planificada, coordinada, concurrente y subsidiaria de las autoridades 

ambientales, sectoriales y territoriales que tienen relación con el centro urbano, 

para que cada una, dentro de su ámbito de acción, pueda garantizar su 

planificación armónica e integral, con miras a asegurar la adecuada interacción 

del centro urbano con la región que lo alberga y de la región con el centro urbano 

que la utiliza como soporte de su supervivencia y sostenibilidad. 

Seguridad ciudadana 

Según la Municipalidad de Comas (2014, p.100) situación social donde 

predomina la sensación de confianza entendiéndosela como ausencia de riesgos 

y daños a la integridad física y psicológica. Es garantizar la vida, la libertad y el 

patrimonio ciudadano. 

 

1.3 Realidad Problemática 

Teniendo como base el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal del año 

2016 de la provincia de Ica, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 811-2015-

AMPI. 

1) Una pobre participación ciudadana que se aplica por la escases de la 

participación vecinal en la gestión de desarrollo local. 

2) Desaprovechamiento del potencial participativo de sectores poblacionales con 

recursos disponibles para serlo. 

3) Escasa participación juvenil en los procesos de presupuesto participativo y en 

espacios de toma de decisiones sobre desarrollo local. 
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4) Informalidad en las organizaciones juveniles respecto a su saneamiento legal. 

5) Inexistencia de un registro de organizaciones juveniles. 

6) Inexistencia de un programa municipal de voluntariado local. 

Asimismo en el referido instrumento (POI) se señala que la situación actual de la 

provincia de Ica tiene necesariamente su correlato y explicación en los serios 

problemas internos que han venido aquejando desde hace décadas en la 

municipalidad provincial de Ica, y que aún se mantienen: 

Deficitaria planificación de las actividades 

A) Escasa planificación de las actividades por parte de las gerencias, 

subgerencias y áreas sub funcionales y áreas funcionales. Inexistencia de 

planificación en la mayoría de ellas. 

B) Desarticulación entre el quehacer cotidiano y el logro de objetivos 

estratégicos. 

C) Dispersión de esfuerzos y recursos en la ejecución de actividades no 

prioritarias y sin resultados de impacto. 

D) Divorcio entre el quehacer municipal y lo que la población demanda. 

E) El activismo y espontaneismo poco productivo y sin resultados de impacto, 

de los funcionarios de la municipalidad de la MPI. 

F) Sobrevaloración del activismo, espontaneismo, inmediatismo sobre el 

trabajo planificado. 

G) Divorcio entre el plan y el presupuesto. Excesivas modificaciones 

presupuestales por realización de actividades no programadas o mal 

presupuestadas (presupuesto basado en una deficiente planificación de las 

actividades). 

H) Desdén de los funcionarios hacia la planificación. Desconocimiento de la 

importancia de la planificación, como herramienta orientadora de las 

acciones de toda institución. 

I) Débil organización interna. 

1. Limitaciones de la estructura orgánica actual que no responde a los 

objetivos estratégicos del MPI, las exigencias actuales de la Política de 

modernización de la gestión pública, ni a los requerimientos del plan de 

incentivos. 
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2. Escasa coordinación entre órganos y unidades orgánicas, escaso 

trabajo de equipo y sin unidad de enfoque por persistencia de 

concepciones parcelarias del quehacer municipal. 

3. Endeble conocimiento de las competencias de los órganos y unidades 

orgánicas, así como de las funciones de los trabajadores que laboran  

en ella. 

4. Unidades orgánicas poco eficaces por el divorcio entre los perfiles de 

puesto que demanda las unidades orgánicas y los perfiles de los 

trabajadores que los ocupa. 

5. Concepción anacrónica de la organización institucional, que concibe la 

estructura orgánica como una relación jerárquica entre las instancias 

minimizando la verdadera función de la misma, en términos de 

articulación del trabajo y el flujo de información y decisiones. 

6. Procesos administrativos internos inadecuados e ineficientes. 

7. Instrumentos de gestión desactualizados e inexistencia de muchos de 

ellos. 

8. Inexistencia de normas municipales de urgente necesidad para 

enfrentar la actual problemática provincial y los requerimientos de la 

política de la modernización de la gestión del Estado. 

9. Normatividad municipal anacrónica y desactualizada no acorde con la 

realidad actual. 

10. Inexistencia de un digesto de normas municipales por dimensión, rubro 

o tema, que permitan diagnosticar su validez, pertinencia y 

operacionalización o en su defecto su modificación. 

Deficiencia en la limpieza pública: 

1. Deficitario servicio de recolección de los residuos sólidos por parte de las 

empresas prestadoras de servicio DIESTRA S.A.C. 

2. Generación de botaderos urbanos por disposición incorrecta e 

irresponsable de los residuos sólidos por parte de los recicladores 

informales. 
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3. Escases de recursos hídricos para el riego de áreas verdes. 

1.3  Justificación 

Práctica.  

La realización de este trabajo se justifica puesto que el mismo proporciona 

información relevante sobre dos variables trascendentales en la vida pública, esta 

información puede ser usada con fines de mejorar los procesos de gestión por los 

partidos de turnos para mejorar las condiciones de vida toda la población. El 

estudio es importante en la medida que se busca el bienestar de toda la población 

de la provincia de Ica.    

Metodológica.  

Las conclusiones a las que arribe esta investigación podrán ser usado por otros 

investigadores de distintos niveles con la finalidad de seguir investigando para 

recoger más información sobre la variable, además les permitirá partir de unos 

resultados ya establecidos avanzar con miras a entender practicar la democracia 

como estilo de vida. Además los instrumentos construidos podrán ser empleados 

y mejorados para medir las variables del estudio en otros contextos con la 

finalidad de buscar soluciones a los problemas que se encuentren. 

1.4    Formulación del problema 

Problema General: 

¿Qué relación existe entre la gobernabilidad y el desarrollo local en la 

Municipalidad provincial de Ica, 2016? 

Problemas Específicos: 

Problema específico 1 

¿Qué relación existe entre la gobernabilidad y la modernización institucional en la 

municipalidad provincial de Ica, 2016? 

Problema específico 2 

¿Qué relación existe entre la gobernabilidad y la competitividad y crecimiento 

económico en la municipalidad provincial de Ica, 2016? 
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Problema específico 3 

¿Qué relación existe entre la gobernabilidad y el desarrollo social en la 

Municipalidad provincial de Ica, 2016? 

Problema específico 4 

¿Qué relación existe entre la gobernabilidad y el medioambiente y fortalecimiento 

urbano en la municipalidad provincial de Ica, 2016? 

Problema específico 5 

¿Qué relación existe entre la gobernabilidad y la seguridad ciudadana en la 

municipalidad provincial de Ica, 2016? 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

Hipótesis General 

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y el desarrollo local en la 

Municipalidad provincial de Ica, 2016 

Hipótesis específicas: 

Hipótesis específica 1 

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y la modernización institucional 

en la municipalidad provincial de Ica, 2016 

Hipótesis específica 2 

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y la competitividad y 

crecimiento económico en la municipalidad provincial de Ica, 2016 

Hipótesis  específica 3 

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y el desarrollo social en la 

Municipalidad provincial de Ica, 2016 

Hipótesis específica 4 

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y el medioambiente y 

fortalecimiento urbano en la municipalidad provincial de Ica, 2016 
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Hipótesis específica 5 

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y la seguridad ciudadana en la 

municipalidad provincial de Ica, 2016. 

 

1.6. Objetivos 

Objetivo General 

Determina la relación entre la gobernabilidad y el desarrollo local en la 

Municipalidad provincial de Ica, 2016. 

Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar  la relación entre la gobernabilidad y la modernización institucional en 

la municipalidad provincial de Ica, 2016? 

Objetivo específico 2 

Determinar la relación entre la gobernabilidad y la competitividad y crecimiento 

económico en la municipalidad provincial de Ica, 2016 

Objetivo específico 3 

Determinar la relación entre la gobernabilidad y el desarrollo social en la 

Municipalidad provincial de Ica, 2016 

Objetivo específico 4 

Determinar la relación entre la gobernabilidad y el medioambiente y 

fortalecimiento urbano en la municipalidad provincial de Ica, 2016 

Objetivo específico 5 

Determinar la relación entre la gobernabilidad y la seguridad ciudadana en la 

municipalidad provincial de Ica, 2016  
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2.1  Identificación de variables  

Definición conceptual de las variables 

Variable 1: Gobernabilidad 

Siguiendo a Alcántara (2014) la gobernabilidad “puede entenderse la situación en 

la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de 

gobierno que se sitúan en su entorno o que son intrínsecas a éste” (p. 39) 

 

Variable 2: Desarrollo local  

Asimismo, Romero  (2009) sostuvo que el desarrollo local es un proceso de 

movilización para la conquista de un desarrollo sostenible que armoniza los 

cambios, la elevación de las oportunidades de las poblaciones, el crecimiento 

económico la conservación de los recursos naturales y la igualdad social, bajo de 

postura de innovación (p.22). 

 

2.2  Operacionalización de las variables 

De la variable 1: Gobernabilidad   

Se evalúa la gobernabilidad a través de las dimensiones que nos permitirá 

conocer la percepción sobre la variable para que de este modo se pueda lograr 

mejorar la gobernabilidad en la municipalidad provincial de Ica.  Consta de 19 

preguntas y se medirá a través de una escala ordinal.  
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable la Variable 1: Gobernabilidad. 

Indicadores Ítems Escalas 

   

Voz y rendición de cuentas 

 

4  

Estabilidad política y ausencia 

de violencia 

4 Ordinal 

Efectividad del gobierno 5  

Imperio de la ley 4  

Control de la corrupción 4  

 

De la Variable 2: Desarrollo local  

Se evalúa la motivación laboral a través de las dimensiones que nos permitió 

conocer el nivel de percepción en lo que refiere al desarrollo local para que de 

este modo se pueda lograr mejorar la gobernabilidad en la municipalidad 

provincial de Ica.  El instrumento utilizado consta de 20 preguntas y se medirá a 

través de una escala ordinal. 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable la Variable 2: Desarrollo local 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Modernización 

institucional 

Modernización de la 

gestión 

 

Espacios de 

participación 

ciudadana 

 

4 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Competitividad y 

crecimiento 

económico 

Incremento de la 

formalización 

 

Fomento del turismo 

4 
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Desarrollo social Cobertura de 

programas 

 

Actividades 

estratégicas 

4 

Medioambiente y 

fortalecimiento urbano 

Sensibilización en 

gestión ambiental 

 

Reducción de la 

informalidad urbana 

 

4 

Seguridad ciudadana Acciones de3 

prevención 

 

Acciones de control 

4 

 

 

Metodología 

Uno de los métodos utilizados en la presente investigación es el método 

hipotético deductivo. En el método hipotético deductivo, se trata de establecer la 

verdad o falsedad de las hipótesis que no podemos comprobar directamente, por 

su carácter de enunciados generales, o sea leyes, que incluyen términos teóricos, 

a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias observacionales, unos 

enunciados que se refieren a objetos y propiedades observables, que se obtienen 

deduciéndolos de las hipótesis, y cuya verdad o falsedad estamos en condiciones 

de establecer directamente. Estas consecuencias observacionales son 

predicciones de que algo sucederá si la hipótesis es verdadera. Al respecto 

Valdez (2008) afirmo que “el método deductivo toma aspectos o elementos 

generales para explicaciones particulares”. (p.27) 

Cada una de las variables y dimensiones han sido agrupadas por niveles 

con sus correspondientes baremos o intervalos. 

Se realizaron las contrastaciones de las hipótesis con su correspondiente  

análisis descriptivo de las variables y dimensiones de investigación, generándose 

previamente las y tablas correspondientes. 
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2.4 Tipo de estudio 

Desde el punto de vista de  Hernández, Fernández y Baptista (2010), La 

investigación es de tipo básico correlacional, y está interesada en la 

determinación del grado de relación existente entre  la gobernabilidad y el 

desarrollo local en la municipalidad provincial de Ica, en el año 2016.  

El presente estudio es básico, dado que se pretende determinar la relación 

entre las variables. Al respecto, Zorrilla (1993, Citado por Grajales, 2000), 

refiriéndose al tipo de investigación, afirma que "La básica denominada también 

pura o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos 

teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con 

vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. 

2.5  Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal. 

Sobre las investigaciones no experimentales Hernández, Fernández, y 

Baptista, (2010), refieren que; “es la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigaciones donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes” (p.140). 

Los diseños de investigación transaccional o transversal Según Carrasco 

(2009) se utiliza para realizar estudios de investigación de hechos y fenómenos 

de la realidad, en un momento determinado del tiempo. (p.72). 

 

Dónde: 

X 

Y 
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M  : Muestra de Estudio 

X  : Gobernabilidad 

Y  : Desarrollo local 

01 y 02: Puntuaciones de las variables 

R : Correlación 

 

2.6   Población, muestra y muestreo 

 La población se define Según Ñaupas y otros (2011) “la población es el 

conjunto de individuos o personas o instituciones que son motivo de 

investigación”. (p.183), del mismo modo Hernández, et al. (2010) “la población es 

el conjunto de todos los casos que concuerden con una  serie de especificaciones 

que se deben establecer con claridad con la finalidad de delimitar los parámetros 

muéstrales”. (p.239).   

La población estuvo compuesta por todos los ciudadanos de la zona 

urbana de Ica, es decir una población infinita. 

La muestra “es el subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y 

debe ser representativo de ésta” (Hernández, et al 2006, p. 173). Para nuestro 

caso el tamaño de la muestra estuvo compuesta por 103 ciudadanos que fueron 

seleccionados al azar. 

 

2.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica 

Según Eyssautier (2006) la técnica podría definirse como: 

El conjunto de procedimientos y recursos de que se vale la ciencia 

para conseguir su fin. Además, la técnica como la estructura del 

proceso de la investigación científica propone una serie de normas o  

etapas dentro de la investigación científica (diseño de investigación), 

un aporto instrumental y medios para la recolección, concentración y 
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conservación de datos y proporciona a la ciencia el instrumental 

experimental. (p. 42).  

Para la presente investigación se empleó la técnica de la encuesta, que 

según Bernal (2010), es una técnica de recolección de información. Se 

fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas (p. 194). 

Instrumento  

 El instrumento usado es el cuestionario que correspondiente a la técnica de la 

encuesta, según carrasco (2013) “los cuestionarios consisten en presentar a los 

encuestados unas hojas conteniendo una serie ordenada y coherente de 

preguntas formuladas, con claridad, precisión y objetividad, para que sean 

resueltas de igual modo” (p. 318).  

Validez y confiabilidad de los Instrumentos de medición 

 Siguiendo los procedimientos de elaboración del instrumento para 

determinar su fiabilidad se someterá a la validez siguiente:   

Validez a juicio de expertos: Dicho procedimiento de validez se realizó por 

criterio de jueces, realizado por el docente del módulo de desarrollo del trabajo de 

investigación quien evaluó la pertinencia, relevancia y claridad, mediante la 

aplicación del certificado de validez de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

César Vallejo con sede en Lima.   

 Tabla 3 

Juicio de expertos para el instrumento que mide la variable gobernabilidad  

Apellidos y nombres Claridad Pertinencia Relevancia  

Experto 1 Aplicable  Aplicable  Aplicable  

Experto 2 Aplicable  Aplicable  Aplicable  

  Experto 3 Aplicable  Aplicable  Aplicable  

          

Confiabilidad  
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  La confiabilidad del instrumento se realizó mediante la técnica de prueba 

previa o conocida como prueba piloto. En los resultados de la prueba piloto, Con 

los datos obtenidos se procedió a la prueba del Alfa de Cronbach para determinar 

la consistencia interna del instrumento.  

Tabla 4. 

Coeficiente de confiabilidad de los instrumentos utilizados. 

Instrumento Alfa de Cronbach 

Gobernabilidad ,971 

Desarrollo local ,948 

 

2.8 Métodos y Análisis de datos 

Se procedió a la elaboración de la base de datos y procesamiento de datos. 

Se empleó  una PC y el programa informático SPSS, versión 22.0 para Windows. 

Los datos fueron  resumidos en tablas de contingencia, para ver la 

distribución de las frecuencias en el cruce de las variables, de acuerdo a lo que 

cada objetivo establece. 

Para Cook (2004), citado por Hernández et al (2010) la conversión de 

variables ordinales requiere un proceso de estructuración de niveles de modo tal 

que la tendencia específica se determine en el análisis descriptivo de cada una de 

las variables así como del contenido en general, Amon (1998) sostiene que el 

análisis de variables con índice de escala continua precisa un establecimiento de 

baremo para determinar las tendencias de opinión. 

La prueba de hipótesis se hizo con el estadístico no paramétrico de 

Spearman, porque las variables se midieron en escala ordinal. 

 

2.9 Aspectos éticos  

El presente trabajo de investigación está basado en la veracidad de los datos 

recopilados por los diferentes teóricos del mundo académico en los aspectos de 

antecedentes y teorías. Las sugerencias se plantean con la finalidad de mejorar 
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los aspectos de gobernabilidad y el desarrollo local en la municipalidad provincial 

de Ica, 2016. 

Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el 

diseño de investigación cuantitativa de la Universidad Cesar Vallejo. Asimismo, se 

ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 

hace referencia de las autoridades con sus respectivos datos de editorial y la 

aparte ética que éste conlleva. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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3.1  Descripción de resultados  

Tabla 5 

Tabla de contingencia de la variable gobernabilidad y desarrollo local.  

Desarrollo local 

 Gobernabilidad  

Bueno Regular Malo Total 

fi % fi % Fi % fi % 

Bajo 1 11,1 8 88,9 0 0 9 8,7 

Moderado  0 0 65 78,3 18 21,7 83 80,6 

Alto 0 0 2 18,2 9 81,8 11 10,7 

Total 1 0,97% 75 72,8% 27 26,2% 103 100% 

 

 

 

Figura 1. Gobernabilidad y Desarrollo local. 

Se observa que de todos los encuestados que manifiestan que el desarrollo local  

alcanza el nivel bajo, el 88.9% manifiesta que la gobernabilidad es regular y el 

11.1% manifiesta que es bueno. De todos los encuestados que manifiestan que el 

desarrollo local alcanza el nivel moderado, el 78,3% manifiesta que la 

gobernabilidad es regular y el 21.7% manifiesta que es malo. De todos los 

encuestados que manifiestan que el desarrollo local  alcanza el nivel  alto, el 
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81,8% manifiesta que la gobernabilidad es malo y el 18.2% manifiesta que 

regular. 

Tabla 6 

Contingencia de la variable gobernabilidad y la dimensión Modernización 

institucional 

Modernización 

institucional 

 Gobernabilidad 

Malo Regular Bueno Total 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 1 6,7 14 93,3 0 0 15 14,6 

Moderado  0 0 56 74,7 19 25,3 75 72,8 

Alto 0 0 5 38,5 8 61,5 13 12,6 

Total 1 0,97% 75 72,8% 27 26,2% 103 100% 

 

 

Figura 2. Gobernabilidad y la dimensión Modernización institucional  

Se observa que de todos los encuestados que manifiestan que la dimensión 

Modernización institucional alcanza el nivel alto, el 61.5% manifiesta que la 

gobernabilidad es malo y el 38.5% manifiesta que es regular. De todos los 

encuestados que manifiestan que la dimensión modernización institucional  
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alcanza el nivel moderado, el 74,7% manifiesta que la gobernabilidad es regular y 

el 25.3% que es buena. De todos los encuestados que manifiestan que la 

dimensión modernización institucional alcanza el nivel bajo el 93,3% manifiesta 

que la gobernabilidad es regular y el 6.7% que es mala. 

Tabla 7: 

Contingencia entre el gobernabilidad  y dimensión competitividad y crecimiento 

económico. 

Competitividad y 

crecimiento 

económico 

 Gobernabilidad 

Malo Regular Bueno Total 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 0 0 9 100 0 0 9 8,7 

Moderado  1 1,3 59 75,6 18 23,1 78 75,7 

Alto 0 0 7 43,8 9 56,3 16 15,6 

Total 1 0,97% 75 72,8% 27 26,2% 103 100% 

 

 

 

Figura 3: Gobernabilidad  y la dimensión competitividad y crecimiento económico. 
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Observamos que de todos los encuestados que manifiestan que la dimensión 

competitividad y crecimiento económico alcanza el nivel alto el 56.3% manifiesta 

que la gobernabilidad es buena y el 43.8% que es regular. De todos los 

encuestados que manifiestan que la dimensión competitividad y crecimiento 

económico alcanza el nivel moderado, el 75,6% manifiesta que la gobernabilidad 

es regular, el 23.1% que es buena y solo el 1,3 que es malo. Todos los 

encuestados que manifiestan que la dimensión competitividad y crecimiento 

económico alcanza nivel el bajo, el 100% manifiesta que la gobernabilidad es 

regular.  

Tabla 8 

Contingencia de la variable gobernabilidad  y la dimensión desarrollo 

social. 

Desarrollo social 

 Gobernabilidad  

Malo Regular Bueno Total 

fi % fi % fi % Fi % 

Bajo 1 4,3 20 87 2 8,7 23 22,3 

Moderado  0 0 52 76,5 16 23,5 68 66 

Alto 0 0 3 25 9 75 12 11,7 

Total 1 0,97% 75 72,8% 27 26,2% 103 100% 
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Figura 4: Gobernabilidad  y la dimensión desarrollo social 

Observamos que de todos los encuestados que manifiestan que la dimensión 

desarrollo social alcanza el nivel alto, el 75% manifiestan que la gobernabilidad es 

buena y el 25% que es regular. De todos los encuestados que manifiestan que la 

dimensión desarrollo social  alcanza el nivel moderado, el 76,5% manifiesta que la 

gobernabilidad es regular y el 23.5% que es buena. De todos los encuestados 

que manifiestan que la dimensión desarrollo social alcanza el nivel bajo, el 87% 

manifiesta que la gobernabilidad es regular, el 8,7% que es buena y solo el 4,3% 

que es mala. 
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Tabla 9 

Contingencia de la variable gobernabilidad y la dimensión medioambiente y 

fortalecimiento urbano. 

Medioambiente y 

fortalecimiento 

urbano   

 Gobernabilidad 

Malo Regular Bueno Total 

fi % fi % fi % Fi % 

Bajo 0 0 17 100 0 0 17 16,5 

Moderado  1 1,3 56 71,8 21 26,9 78 75,7 

Alto 0 0 2 25 6 75 8 7,8 

Total 1 0,97% 75 72,8% 27 26,2% 103 100% 

 

 

Figura 5: Gobernabilidad y la dimensión medioambiente y fortalecimiento urbano 

 

Observamos que de todos los encuestados que manifiestan que la dimensión 

medioambiente y fortalecimiento urbano alcanza el nivel alto, el 75% está 

manifiesta que la gobernabilidad es buena y el 25% que es regular. De todos los 

encuestados que manifiestan que la dimensión medioambiente y fortalecimiento 

urbano alcanza el nivel moderado, el 71,8% manifiesta que la gobernabilidad es 
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que manifiestan que la dimensión medioambiente y fortalecimiento urbano 

alcanza nivel el bajo, el 100% manifiestan que la gobernabilidad es regular. 

Tabla 10 tabla  

Contingencia de la variable gobernabilidad y la dimensión Seguridad ciudadana.  

Seguridad 

ciudadana 

 Gobernabilidad  

Bueno Regular Malo Total 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 0 0 18 90 2 10 20 19,4 

Moderado  1 1,3 56 72,7 20 26 77 74,8 

Alto 0 0 1 16,7 5 83,3 6 5,8 

Total 1 0,97% 75 72,8% 27 26,2% 103 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: gobernabilidad y la dimensión Seguridad ciudadana. 

Se observa que de todos los encuestados que manifiestan que la dimensión 

Seguridad ciudadana alcanza el nivel alto, el 83,3% manifiesta que la 

gobernabilidad es buena Malo y el 16.7% que es regular. De todos los 

encuestados que manifiestan que la dimensión Seguridad ciudadana alcanza el 

nivel moderado, el 72,7% manifiesta que la gobernabilidad es regular, el 26% que 
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es buena malo y el 1,3% que es mala. De todos los encuestados que manifiestan 

que la dimensión Seguridad ciudadana  alcanza el nivel bajo, el 90% manifiesta 

que la gobernabilidad es regular y el 10% que buena Malo. 

 

5.2 Contrastación de las hipótesis: 

Hipótesis General  

H1: Existe una relación directa entre la gobernabilidad y el desarrollo local en la 

Municipalidad provincial de Ica, 2016  

Ho: No existe una relación directa entre la gobernabilidad y el desarrollo local en 

la Municipalidad provincial de Ica, 2016 

Tabla 11: 

Gobernabilidad y desarrollo local en la municipalidad provincial de Ica 

 Gobernabilidad Desarrollo 

Local 

Rho de 

Spearman 

Gobernabilidad  

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .638** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 103 103 

Desarrollo local 

Coeficiente de 

correlación 
.638** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 103 103 

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

 

En la Tabla 11 podemos observar que se encontró una asociación lineal 

estadísticamente significativa, moderada y directa (Spearman= 0.638, nivel de 

significancia=0.000), entre la variable gobernabilidad y desarrollo local. Por tanto 

se acepta la hipótesis alterna: Existe una relación directa entre la gobernabilidad y 

el desarrollo local en la Municipalidad provincial de Ica, 2016 
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Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1. 

H1: Existe una relación directa entre la gobernabilidad y la modernización 

institucional en la municipalidad provincial de Ica, 2016. 

Ho: No existe una relación directa entre la gobernabilidad y la modernización 

institucional en la municipalidad provincial de Ica, 2016 

Tabla 12: 

Correlación de la variable gobernabilidad y la dimensión modernización 

institucional  

 Gobernabilidad Modernización 

institucional 

Rho de 

Spearman 

Gobernabilidad 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .617

**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 103 103 

Modernización 

institucional 

Coeficiente de 

correlación 
.617

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 103 103 

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

 

Descripción del grado de relación entre las variables:  

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

directa y moderada (r = 0,617), entre  la variable gobernabilidad y la dimensión 

modernización institucional.  

Decisión estadística  

La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01, lo que permite 

señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe una relación directa entre la 

gobernabilidad y la modernización institucional en la municipalidad provincial de 

Ica, 2016 
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Hipótesis específica 2 

H1: Existe una relación directa entre la gobernabilidad y la competitividad y 

crecimiento económico en la municipalidad provincial de Ica, 2016. 

Ho: No existe una relación directa entre la gobernabilidad y la competitividad y 

crecimiento económico en la municipalidad provincial de Ica, 2016. 

Tabla 13: 

Correlación de la variable gobernabilidad y la dimensión competitividad y 

crecimiento económico 

 Gobernabilidad Crecimiento 

económico 

Rho de 

Spearman 

Gobernabilidad  

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .623

**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 103 103 

Competitividad y 

Crecimiento 

económico 

Coeficiente de 

correlación 
.623

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 103 103 

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

 

Descripción del grado de relación entre las variables:  

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

directa y moderada (r = 0,623), entre la variable gobernabilidad y la  dimensión 

competitividad y crecimiento.  

Decisión estadística  

La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01, lo que permite 

señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa entre la 

gobernabilidad y la competitividad y crecimiento económico en la municipalidad 

provincial de Ica, 2016. 

Hipótesis específica 3 
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H1: Existe una relación directa entre la gobernabilidad y el desarrollo social en la 

Municipalidad provincial de Ica, 2016. 

Ho: No existe una relación directa entre la gobernabilidad y el desarrollo social en 

la Municipalidad provincial de Ica, 2016 

 

Tabla 14: 

Correlación de la variable la gobernabilidad y la dimensión desarrollo social. 

 Gobernabilidad  Desarrollo social 

Rho de 

Spearman 

Gobernabilidad 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .504

**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 103 103 

Desarrollo social 

Coeficiente de 

correlación 
.504

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 103 103 

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

 

Descripción del grado de relación entre las variables:  

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

directa y moderada (r = 0,504), entre la variable la gobernabilidad y la dimensión 

desarrollo social.  

Decisión estadística  

La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01, lo que permite 

señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa entre la 

gobernabilidad y el desarrollo social en la Municipalidad provincial de Ica, 2016 

Hipótesis específica 4 

H1: Existe una relación directa entre la gobernabilidad y el medioambiente y 

fortalecimiento urbano en la municipalidad provincial de Ica, 2016 

Ho: No existe una relación directa entre la gobernabilidad y el medioambiente y 

fortalecimiento urbano en la municipalidad provincial de Ica, 2016 
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Tabla 15: 

Correlación de la variable  gobernabilidad y la dimensión medioambiente y 

fortalecimiento urbano. 

 Gobernabilidad Medioambiente y 

fortalecimiento urbano 

Rho de 

Spearman 

Gobernabilidad 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .576

**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 103 103 

Medioambiente y 

fortalecimiento 

urbano 

Coeficiente de 

correlación 
.576

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 103 103 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Fuente. Estadísticas propia 

 

Descripción del grado de relación entre las variables:  

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

directa y moderada (r = 0,576), entre la variable  gobernabilidad y la dimensión 

medio ambiente y fortalecimiento urbano.  

Decisión estadística  

La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01, lo que permite 

señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa entre la 

gobernabilidad y el medioambiente y fortalecimiento urbano en la municipalidad 

provincial de Ica, 2016 

 

Hipótesis específica 5 

H1: Existe una relación directa entre la gobernabilidad y la seguridad ciudadana 

en la municipalidad provincial de Ica, 2016. 
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Ho: No existe una relación directa entre la gobernabilidad y la seguridad 

ciudadana en la municipalidad provincial de Ica, 2016. 

Tabla 16 

Correlación de la variable gobernabilidad y la dimensión seguridad ciudadana 

 Gobernabilidad Seguridad ciudadana 

Rho de 

Spearman 

Gobernabilidad 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .506

**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 103 103 

Seguridad 

ciudadana 

Coeficiente de 

correlación 
.506

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 103 103 

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

 

Descripción del grado de relación entre las variables:  

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

directa y moderada (r = 0,506), entre la variable gobernabilidad y la dimensión 

seguridad ciudadana.  

Decisión estadística  

La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01, lo que permite 

señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa entre la 

gobernabilidad y la seguridad ciudadana en la municipalidad provincial de Ica, 

2016. 
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Los resultados de la investigación nos muestran las percepciones de los vecinos 

en relación a las variables en cuestión. En esta sección cabe analizarlas los 

resultados por separado de cada variable para luego comparar los mismos con lo 

encontrado por otros investigadores en relación a cada uno de los objetivos 

planteados. 

 Sobre el desarrollo local el 80,6% de los encuestados manifiestan que en 

la provincia de Ica alcanza un nivel moderado, mientras que el 10,7% sostiene 

que está en un nivel alto. Esto nos da a entender que casi el 90% de los 

encuestados considera que el desarrollo local no alcanza el nivel óptimo y solo el 

8,7% 10.7 alto considera que si esta realidad puede ser perjudicial para la 

provincia, pues el desarrollo local es trascendental para el progreso de los 

pueblos. Estos resultados están en coherencia con lo consignado. 

Sobre la gobernabilidad, se hace evidente que la categoría ‘En proceso’ 

tuvo la más alta frecuencia con un 52.1% de los 242 encuestados. La segunda 

categoría más frecuente fue ‘Incipiente’ con un 35.5% del total. Finalmente el 

12.4% se categorizó como ‘Aceptable’. Como también se aprecia en la siguiente 

figura. La población en general tiene la percepción que los que gobiernan en la 

municipalidad no están efectuando bien el ejercicio de la autoridad que 

comprende una serie de mecanismos y procesos que benefician a todos los 

intereses de la comunidad. La gobernabilidad prioriza el trabajo de las 

instituciones del Estado, pero de la mano de sector privado y las organizaciones 

de la sociedad civil para lograr un bienestar social general.  

Para otros estudiosos para que la gobernabilidad alcance niveles más altos 

es necesario la concurrencia de los ciudadanos a través de la participación, en 

esta dirección está el estudio realizado por Díaz (2013), “Participación ciudadana 

y gobernabilidad en el Municipio de Colotenango, Huehuetenango 2012”, quien 

concluye que los puntos favorecedores es que a la sociedad civil se le considera 

parte de la energía gubernamental porque es una unidad de transacción y 

engloba a los sujetos jurídicos y económicos, mismos que pueden ser parte de 

ese mecanismo de formulación de estrategias de gobierno para la atracción de 

más ciudadanos a los espacios de participación. De tal manera que las juntas de 

vecinos y organizaciones propias de las comunidades queden inscritas dentro de 
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un estatuto legal del municipio, que reconozca sus acciones, así también, las 

controle y regule, que no queden al margen del poder municipal, para que no 

intenten su usurpación. En este sentido es necesario resaltar el estudio de 

Sánchez (2011), titulada: “La cultura política, identidad política y gobernabilidad 

en Monterrey”, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Unidad Mederos. 

Concluyendo que si el gobierno resuelve otros problemas y no les atiende los 

problemas que la población jerarquiza como prioritarios, está cada vez desconfía 

más de ello. La tesis liberal de que el hombre se interesa más por lo que le es 

cercano en tiempo y espacio, además de aquellos hechos que lo afectan. Peor 

aún si el acercamiento con la población no es tampoco un asunto prioritario del 

gobierno, y sólo lo concibe como un requisito legal para la realización y 

aprobación de sus planes de desarrollo. Además no existen los mecanismos 

legales que les permitan a los ciudadanos participar en los procesos de decisión, 

y cuándo ocurren son captados por el propio gobierno. El resultado es la apatía y 

la desconfianza, y el privilegiar los asuntos privados sobre los públicos. 
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Primera: 

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y el desarrollo local en la 

Municipalidad provincial de Ica, 2016. Lo que se demuestra con la prueba de 

Spearman (sig. bilateral= .000 < .0,01; Rho = 0.638). 

Segunda: 

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y la modernización institucional 

en la municipalidad provincial de Ica, 2016. Lo que se demuestra con la prueba 

de Spearman (sig. bilateral= .000 < .0,01; Rho = 0.617). 

Tercera:  

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y la competitividad y 

crecimiento económico en la municipalidad provincial de Ica, 2016. Lo que se 

demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral= .000 < .0,01; Rho = 0.623). 

Cuarto:  

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y el desarrollo social en la 

Municipalidad provincial de Ica, 2016. Lo que se demuestra con la prueba de 

Spearman (sig. bilateral= .000 < .0,01; Rho = 0.504). 

Quinto: 

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y el medioambiente y 

fortalecimiento urbano en la municipalidad provincial de Ica, 2016. Lo que se 

demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral= .000 < .0,01; Rho = 0.576). 
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Sexto: 

Existe una relación directa entre la gobernabilidad y la seguridad ciudadana en la 

municipalidad provincial de Ica, 2016. Lo que se demuestra con la prueba de 

Spearman (sig. bilateral= .000 < .0,01; Rho = 0.506). 
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En mérito al análisis de los resultados, y las conclusiones obtenidas de acuerdo a 

los objetivos del estudio se formulan las siguientes recomendaciones para la 

consideración de la comunidad científica y los funcionarios de la Municipalidad 

Provincial de Ica. 

Primera recomendación: A los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica 

se plantea modernizar la gestión local, mejorar la comunicación y creando 

espacios para la participación ciudadana  

Segunda Primera recomendación: A los funcionarios de la Municipalidad 

Provincial de Ica se plantea intensificar la participación de la sociedad civil y el 

empresariado en la construcción del desarrollo provincial. 

Tercera recomendación: A los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica 

se plantea desarrollar programas para incentivar la generación de puestos de 

trabajo en el sector privado. 

Cuarta recomendación: A los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica se 

plantea desarrollar una gestión eficiente de la disposición final de los residuos 

sólidos. 

Quinta recomendación: A los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica se 

plantea mejorar la seguridad ciudadana de las personas en la provincia. 

Sexta recomendación: A los investigadores se siguiere profundizar la 

investigación de la relación entre gobernabilidad el desarrollo local y la 

participación ciudadana.   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO:    Gobernabilidad y el desarrollo local en la Municipalidad provincial de Ica, 2016 
AUTOR:    

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre la 
gobernabilidad y el desarrollo local en 
la Municipalidad provincial de Ica, 
2016? 
Problemas Específicos: 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la 
gobernabilidad y la modernización 
institucional en la municipalidad 
provincial de Ica, 2016? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la 
gobernabilidad y la competitividad y 
crecimiento económico en la 
municipalidad provincial de Ica, 2016? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la 
gobernabilidad y el desarrollo social 
en la Municipalidad provincial de Ica, 
2016? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la 
gobernabilidad y el medioambiente y 
fortalecimiento urbano en la 
municipalidad provincial de Ica, 2016? 
Problema específico 5 

¿Qué relación existe entre la 
gobernabilidad y la seguridad 
ciudadana en la municipalidad 

 
Objetivo general: 
Determina la relación entre la 
gobernabilidad y el desarrollo local en 
la Municipalidad provincial de Ica, 
2016. 
Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar  la relación entre la 
gobernabilidad y la modernización 
institucional en la municipalidad 
provincial de Ica, 2016? 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la 
gobernabilidad y la competitividad y 
crecimiento económico en la 
municipalidad provincial de Ica, 2016 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la 
gobernabilidad y el desarrollo social 
en la Municipalidad provincial de Ica, 
2016 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la 
gobernabilidad y el medioambiente y 
fortalecimiento urbano en la 
municipalidad provincial de Ica, 2016 
Objetivo específico 5 

Determinar la relación entre la 
gobernabilidad y la seguridad 
ciudadana en la municipalidad 

 
Hipótesis General 
Existe una relación directa entre la 
gobernabilidad y el desarrollo local en 
la Municipalidad provincial de Ica, 
2016 
Hipótesis específicas: 
Hipótesis específica 1 
Existe una relación directa entre la 
gobernabilidad y la modernización 
institucional en la municipalidad 
provincial de Ica, 2016 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación directa entre la 
gobernabilidad y la competitividad y 
crecimiento económico en la 
municipalidad provincial de Ica, 2016 
Hipótesis  específica 3 
Existe una relación directa entre la 
gobernabilidad y el desarrollo social en 
la Municipalidad provincial de Ica, 
2016 
Hipótesis específica 4 
Existe una relación directa entre la 
gobernabilidad y el medioambiente y 
fortalecimiento urbano en la 
municipalidad provincial de Ica, 2016 
Hipótesis específica 5 

Existe una relación directa entre la 
gobernabilidad y la seguridad 
ciudadana en la municipalidad 

Variable 1: Gobernabilidad  

Indicadores Ítems 
Niveles 

o rangos 

Voz y rendición de cuentas 4 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Estabilidad política y ausencia de violencia 
 

4 

Efectividad del gobierno 5 

Imperio de la ley 4 

Control de la corrupción 5 

Variable 2: Desarrollo local    

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles 

o rangos 

Modernización 
institucional 

Modernización de 
la gestión 
 
Espacios de 

4 
 

 

Alto 
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provincial de Ica, 2016? provincial de Ica, 2016 provincial de Ica, 2016. 

 

 

participación 
ciudadana 

Medio 

Bajo 

 

Competitividad y 
crecimiento 
económico 

Incremento de la 
formalización 
 
Fomento del 
turismo 

4 

Desarrollo social 

Cobertura de 
programas 
 
Actividades 
estratégicas 

4 

Medioambiente y 
fortalecimiento 
urbano. 

Sensibilización en 
gestión ambiental 
 
Reducción de la 
informalidad 
urbana 

4 

Seguridad ciudadana 

Acciones de3 
prevención 
 
Acciones de 
control 

4 
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CUESTIONARIO  DE GOBERNABILIDAD 

INSTRUCCIONES: Estimado ciudadano(a), el presente cuestionario tiene por finalidad recabar información 

relevante con miras a contribuir a en el desarrollo de nuestro distrito, por lo que le pedimos responder con 

sinceridad.  

 MARCA UNA (X) EN EL RECUADRO TU RESPUESTA  SEGÚN LA   SIGUIENTE ESCALA DE VALORES: 

 

 

 

 

 

 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

Nº  1 2 3 4 5 

1 Las autoridades comunican a la población los proyectos y obras 
realizadas.   

     

2 Las autoridades municipales dan cuenta de las inversiones y gastos.      

3 La municipalidad toma en cuenta las demandas de la población      

4 Los ciudadanos protestan condenando los malos manejos en la 
gestión. 

     

  1 2 3 4 5 

5 Las autoridades cuentan con el respaldo de la población.      

6 Los ciudadanos valoran las ciudad y respetan las normas      

7 En nuestro distrito se ha logrado erradicar el pandillaje y la 
delincuencia. 

     

8 En nuestra ciudad la población vive sin amenazas de violencia      

  1 2 3 4 5 

9 Los trabajadores municipales demuestran conocimiento y cordialidad      

10 La atención en la municipalidad es rápida y ordenada      

11 Los ciudadanos confiamos en las autoridades.      

12 El alcalde cumple con lo prometido en campaña      

  1 2 3 4 5 

13 Las normas emitidas por el consejo municipal benefician a la 
población 

     

14 Las autoridades y trabajadores municipales son los primeros en 
cumplir con las normas. 

     

15 La municipalidad exige el cumplimiento del pago de los arbitrios 
municipales. 

     

16 La municipalidad ha obliga a las empresas a respetar las normas.      

  1 2 3 4 5 

17 Las autoridades trabajan en coordinación con los dirigentes vecinales.      

18 La municipalidad ha emitido  normas para combatir la corrupción.      

19 Las autoridades brindan información que la población solicite.      
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CUESTIONARIO  SOBRE DESARROLLO  LOCAL 

 

INSTRUCCIONES: Estimado ciudadano(a), el presente cuestionario tiene por finalidad recabar 
información relevante con miras a contribuir a en el desarrollo de nuestro distrito, por lo que le 
pedimos responder con sinceridad.  

 MARCA UNA (X) EN EL RECUADRO TU RESPUESTA  SEGÚN LA   SIGUIENTE ESCALA DE 
VALORES: 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

Nº  1 2 3 4 5 

1 Los trámites en la municipalidad son  ágiles, no se demoran      

2 Muchos trámites municipales se hacen por internet.      

3 Se promueve la rendición de cuentas y el acceso a la información      

4 La municipalidad convoca a cabildos abiertos.      

  1 2 3 4 5 

5 En las calles de nuestro distrito ha disminuido el comercio 

ambulatorio. 

     

6 Todas las tiendas que conozco tienen autorización de funcionamiento      

7 Se cuidan los restos arqueológicos del distrito.      

8 Se promocionan los circuitos turísticos del distrito.      

  1 2 3 4 5 

9 La municipalidad apoya el mejoramiento de la  infraestructura de los 

colegios 

     

10 Existen programas sociales impulsados por la municipalidad      

11 Se impulsa el mejoramiento de los lugares recreativos en 

coordinación con la municipalidad Metropolitana. 

     

12 Se realizan actividades de teatro y música en coordinación con 

asociaciones culturales 

     

  1 2 3 4 5 

13 La municipalidad cuenta con un equipo de profesionales que 

promocionan el cuidado del medio ambiente 

     

14 Hay campañas municipales que promocionan el reciclaje      

15 La municipalidad exige los documentos técnicos para la construcción 

de una vivienda. 

     

16 La municipalidad hace campañas de prevención de riego y desastre.      

  1 2 3 4 5 

17 Se ejecutan programas de promoción del empleo para  jóvenes      
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18 Se han identificado las zonas de mayor inseguridad      

19 La municipalidad ha implementado patrullaje  vehicular        

20 La municipalidad, en alianza con otras entidades, ha creado 

programas de resocialización para delincuentes. 
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Base de datos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

p1 5 4 5 5 3 5 5 3 3 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 5 3 2 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 

p2 5 4 5 4 3 4 5 3 3 4 3 5 4 4 3 4 5 5 3 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 3 3 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 

p3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3 2 1 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 1 

p4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 2 2 1 

p5 3 4 2 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 

p6 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

p7 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 5 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

p8 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

p9 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 1 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 

10 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

11 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 

12 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 

13 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 

14 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 

p1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

p16 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 2 

p17 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

p18 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 

p19 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 

p20 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
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p21 2 4 3 4 2 3 5 5 5 2 3 5 5 3 3 2 5 3 2 3 2 3 5 3 3 3 5 5 5 3 2 5 5 2 3 2 5 5 2 5 3 5 5 3 3 2 5 5 3 3 

p22 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 2 1 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 3 4 1 4 1 1 2 2 2 

p23 4 5 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 5 3 2 3 5 4 4 5 2 4 4 3 4 4 5 3 5 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 

p24 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 

p25 2 3 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 1 1 1 5 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 

p26 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

p27 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 2 5 5 5 2 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 2 

p28 1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 2 2 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 

p29 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 2 4 2 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 

p30 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 

p31 3 3 2 2 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 2 4 3 3 4 5 2 1 5 5 2 2 

p32 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 4 2 3 1 2 4 2 3 2 2 3 1 2 4 2 2 3 3 4 5 2 4 1 2 3 1 4 3 2 

p33 2 4 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 

p34 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 

p35 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

p36 5 5 5 5 3 5 3 2 3 4 4 2 5 5 4 4 5 5 3 3 2 3 4 2 5 3 4 5 3 2 3 3 3 5 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

p37 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 4 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

p38 1 5 1 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 4 3 2 1 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 

p39 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 1 3 5 5 5 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 1 1 3 1 1 3 1 1 5 3 3 1 

p40 3 4 3 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 

p41 2 4 3 4 3 2 4 2 4 2 2 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 1 1 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 

p42 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
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p43 3 4 4 3 5 4 5 3 4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 5 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 2 4 2 2 3 3 2 4 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 

p44 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 2 1 3 1 4 5 2 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 3 4 1 4 1 1 2 2 1 

p45 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 

p46 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 

p47 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 

p48 2 3 3 3 2 3 4 4 2 5 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 3 4 2 2 2 4 4 4 4 1 2 2 4 3 3 3 

p49 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

p50 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

p51 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 

p52 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 

p53 4 4 4 3 2 3 3 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 1 

p54 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

p55 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 1 5 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 4 

p56 3 5 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

p57 3 4 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 2 2 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 1 

p58 5 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 1 1 4 3 4 2 2 2 1 3 1 1 4 5 5 5 2 2 1 2 2 1 1 1 5 3 5 3 

p59 3 5 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

p60 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 

p61 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

p62 2 4 1 2 4 5 5 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 1 2 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

p63 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 

p64 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 
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p65 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 

p66 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 

p67 2 4 1 3 3 2 4 3 4 4 4 4 5 3 5 1 3 4 2 2 1 3 5 3 5 5 4 3 3 4 1 4 5 2 2 1 4 4 1 4 2 3 4 2 3 1 2 3 1 3 

p68 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 

p69 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 

p70 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 5 2 4 3 4 5 3 3 2 4 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 2 

p71 4 3 3 5 5 4 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

p72 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 

p73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

p74 3 4 4 4 4 3 5 3 3 2 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 

p75 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 

p76 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 4 5 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 

p77 3 4 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 

p78 3 4 2 2 3 2 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

p79 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 

p80 3 2 1 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 3 4 1 3 3 4 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

p81 5 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 2 2 5 2 2 5 1 2 2 3 3 5 5 5 2 2 3 5 3 5 2 2 5 5 1 2 2 2 3 5 5 2 5 5 5 2 

p82 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

p83 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

p84 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 

p85 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 

p86 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 3 
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p87 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 

p88 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

p89 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

p90 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 

p91 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 

p92 2 3 1 3 3 2 5 2 1 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 5 2 2 1 1 5 2 1 1 1 3 1 3 1 3 5 2 2 1 1 1 2 1 

p93 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

p94 1 4 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 1 3 1 4 4 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 1 

p95 2 4 3 3 4 1 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 1 

p96 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 

p97 2 4 4 1 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 5 4 3 2 1 3 4 3 2 3 3 2 1 1 3 4 3 3 1 3 4 3 2 2 2 2 2 1 

p98 2 4 1 2 3 1 3 2 1 4 1 3 2 3 1 1 3 2 1 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 3 1 1 4 1 4 3 3 2 1 1 1 1 1 

p99 5 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 1 3 4 3 5 3 3 2 5 3 3 5 3 3 3 2 1 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 

p100 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 

p101 2 5 4 5 3 1 5 1 3 1 5 3 4 5 4 1 5 1 2 4 1 2 5 1 4 1 4 1 4 1 1 4 5 3 2 1 2 5 2 5 4 2 5 3 1 5 2 3 4 1 

p102 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 

p103 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo de determina la relación entre la gobernabilidad 

y el desarrollo local en la municipalidad provincial de Ica, 2016; obedece a un tipo 

básico de nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental, transversal. 

Los instrumentos fueron dos cuestionarios diseñados en la escala de Likert para 

medir las variables en una muestra de 103 ciudadanos de la zona urbana de la 

ciudad de Ica, la misma que se obtuvo al azar, se encontró que Existe una relación 

directa entre la gobernabilidad y el desarrollo local en la Municipalidad provincial de 

Ica, 2016. Lo que se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral= .000 < 

.0,01; Rho = 0.638). 

 

Palabras claves: Gobernabilidad, desarrollo local, democracia, modernización, 

crecimiento económico y medio ambiente. 

 

Abstrac 

 

The research aimed to determine the relationship between governance and local 

development in the provincial municipality of Ica, 2016; Obeys a basic type of 

correlational descriptive level and non-experimental, transverse design. The 

instruments were two questionnaires designed on the Likert scale to measure the 

variables in a sample of 103 citizens of the urban area of the city of Ica, the same 

that was obtained at random, it was found that there is a direct relationship between 

governance and Local development in the provincial municipality of Ica, 2016. This is 

demonstrated by the Spearman test (bilateral = .000 <.0,01; Rho = 0.638). 
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Keywords: Governance, local development, democracy, modernization, economic 

growth and the environment. 

 

Introducción 

Durante mucho tiempo se creía que para el desarrollo de los países y los individuos 

sólo se necesitaba impulsar el crecimiento económico, ahora a la luz de los 

resultados se sabe que esto no es posible, como lo menciona Tomassini (1993) 

quien plantea que “hoy en día están comprendiendo que la economía no puede 

funcionar sin un gobierno legítimo, estable y eficiente, y que necesita de respaldo o 

tolerancia política” (p. 23).  Asimismo, Romero  (2009) sostuvo que el desarrollo local 

es un proceso de movilización para la conquista de un desarrollo sostenible que 

armoniza los cambios, la elevación de las oportunidades de las poblaciones, el 

crecimiento económico la conservación de los recursos naturales y la igualdad 

social, bajo de postura de innovación (p.22).  El desarrollo sostenible, que lo 

diferencia radicalmente del tipo de desarrollo capitalista que busca maximizar las 

ganancias a expensas del ambiente y de las personas, por ello el desarrollo local 

para ser tal busca la igualdad social, un consumo responsable y amigable con el 

medio ambiente esto implica una búsqueda de nuevos caminos por ello la 

innovación es una condición  per se para su materialización en la sociedad, por esto 

la educación debe orientar a emprender y a la innovación de productos con valor 

agregado que genere valor privado y público. Las municipalidades ahora tiene la 

responsabilidad de promover con sus empresarios este tipo de desarrollo local no es 

cuestión de recaudar sólo impuestos y tasas sino fortalecer a nuestros 

emprendedores con calidad humana y ambiental. 

 

Método 

El estudio es de enfoque cuantitativo, con método hipotético deductivo. La unidad de 

análisis fueron los ciudadanos de la ciudad de Ica. La investigación corresponde a 

un diseño no experimental. En la muestra los grupos ya están formados por lo tanto 
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se considera grupos intactos. La población estuvo compuesta por todos los 

ciudadanos de la zona urbana de Ica, es decir una población infinita. Para nuestro 

caso el tamaño de la muestra estuvo compuesta por 103 ciudadanos que fueron 

seleccionados al azar. 

 Se empleó la técnica de la encuesta, que según Bernal (2010), es una técnica 

de recolección de información. Se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas 

(p. 194). El instrumento usado es el cuestionario para cada una de las variables, los 

mismos pasaron las pruebas de validez y confiabilidad; la primera a través del juicio 

de expertos y la segunda a través del alfa de Cronbach. 

 

 El método de análisis de datos se efectúo mediante tabla de distribución de 

frecuencias, absoluta, relativa y porcentual, gráfico de barras y para la prueba de 

hipótesis el estadístico no paramétrico de Spearman, porque las variables se 

midieron en escala ordinal 

 

Resultados de la investigación 

Tabla 5 

Tabla de contingencia de la variable gobernabilidad y desarrollo local”. 

Modernización 

institucional 

 Gobernabilidad 

Malo Regular Bueno Total 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 1 11,1 8 88,9 0 0 9 8,7 

Moderado  0 0 65 78,3 18 21,7 83 80,6 

Alto 0 0 2 18,2 18,2 81,8 11 10,7 

Total 1 0,97% 75 72,8% 27 26,2% 103 100% 

 
Se observa que de todos los encuestados que manifiestan que la dimensión 

Modernización institucional alcanza el nivel bajo, el 88.9% manifiesta que la 

gobernabilidad es regular y el 11.1% manifiesta que es bueno, De todos los 
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encuestados que manifiestan que el desarrollo local alcanza el nivel moderado el 

78.3% manifiesta que la gobernabilidad es regular y el 21.7% manifiesta que es 

malo. De todos los encuestados que manifiestan que el desarrollo local alcanza el 

nivel alto, el 81,8% manifiesta que la gobernabilidad es malo y el 18% manifiesta 

regular.  

Tabla 11: 

Gobernabilidad y desarrollo local en la municipalidad provincial de Ica 

 Gobernabilidad Desarrollo Local 

Rho de 

Spearman 

Gobernabilidad  

Coeficiente de correlación 1.000 .638
**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 103 103 

Desarrollo local 

Coeficiente de correlación .638
**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 103 103 

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

 

 

En la Tabla 11 podemos observar que se encontró una asociación lineal 

estadísticamente significativa, moderada y directa (Spearman= 0.638, nivel de 

significancia=0.000), entre la variable gobernabilidad y desarrollo local. Por tanto se 

acepta la hipótesis alterna: Existe una relación directa entre la gobernabilidad y el 

desarrollo local en la Municipalidad provincial de Ica, 2016 

Discusión 

Sobre el desarrollo local el 80,6% de los encuestados manifiestan que en la 

provincia de Ica alcanza un nivel moderado, mientras que el 10,7% sostiene que 

está en un nivel alto. Esto nos da a entender que casi el 90% de los encuestados 

considera que el desarrollo local no alcanza el nivel óptimo y solo el 8,7% considera 

que sí.  Esta realidad puede ser perjudicial para la provincia, pues el desarrollo local 

es trascendental para el progreso de los pueblos. Estos resultados están en 

coherencia con lo consignado. 

Sobre la gobernabilidad, se hace evidente que la categoría ‘En proceso’ tuvo 

la más alta frecuencia con un 52.1% de los 242 encuestados. La segunda categoría 

Figura 1.  
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más frecuente fue ‘Incipiente’ con un 35.5% del total. Finalmente el 12.4% se 

categorizó como ‘Aceptable’. Como también se aprecia en la siguiente figura. La 

población en general tiene la percepción que los que gobiernan en la municipalidad 

no están efectuando bien el ejercicio de la autoridad que comprende una serie de 

mecanismos y procesos que benefician a todos los intereses de la comunidad. La 

gobernabilidad prioriza el trabajo de las instituciones del Estado, pero de la mano de 

sector privado y las organizaciones de la sociedad civil para lograr un bienestar 

social general.  

Para otros estudiosos para que la gobernabilidad alcance niveles más altos es 

necesario la concurrencia de los ciudadanos a través de la participación, en esta 

dirección está el estudio realizado por Díaz (2013), “Participación ciudadana y 

gobernabilidad en el Municipio de Colotenango, Huehuetenango 2012”, quien 

concluye que los puntos favorecedores es que a la sociedad civil se le considera 

parte de la energía gubernamental porque es una unidad de transacción y engloba a 

los sujetos jurídicos y económicos, mismos que pueden ser parte de ese mecanismo 

de formulación de estrategias de gobierno para la atracción de más ciudadanos a los 

espacios de participación. De tal manera que las juntas de vecinos y organizaciones 

propias de las comunidades queden inscritas dentro de un estatuto legal del 

municipio, que reconozca sus acciones, así también, las controle y regule, que no 

queden al margen del poder municipal, para que no intenten su usurpación. En este 

sentido es necesario resaltar el estudio de Sánchez (2011), titulada: “La cultura 

política, identidad política y gobernabilidad en Monterrey”, en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, Unidad Mederos. Concluyendo que si el gobierno 

resuelve otros problemas y no les atiende los problemas que la población jerarquiza 

como prioritarios, está cada vez desconfía más de ello. La tesis liberal de que el 

hombre se interesa más por lo que le es cercano en tiempo y espacio, además de 

aquellos hechos que lo afectan. Peor aún si el acercamiento con la población no es 

tampoco un asunto prioritario del gobierno, y sólo lo concibe como un requisito legal 

para la realización y aprobación de sus planes de desarrollo. Además no existen los 

mecanismos legales que les permitan a los ciudadanos participar en los procesos de 
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decisión, y cuándo ocurren son cooptados por el propio gobierno. El resultado es la 

apatía y la desconfianza, y el privilegiar los asuntos privados sobre los públicos. 
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