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RESUMEN 
 

Con respecto al Perú, se sabe que debido a su diversidad cultural y étnica se 

considera como un país mega diverso. Sin embargo, tiene un gran problema, que 

es la brecha que existe de desigualdad, marginación social y pobreza material, así 

como también la brecha de conseguir ciertas opciones de mercado y un trabajo 

digno. Para reducir la pobreza se debe acceder a una adecuada educación, debido 

a que esta origina grandes ingresos y por consiguiente incide en la disminución de 

familias pobres. 

 

Es por ello, fundamental determinar la relación de la mesa de concertación para la 

lucha contra la pobreza en el desarrollo social del distrito Trujillo, 2019, por lo cual, 

es necesario emplear como metodología de la investigación de tipo no 

experimental, transversal, correlacional, con un enfoque cuantitativo, de esta 

manera se utilizó un cuestionario para cada variable para recopilar la información, 

siendo validado de acuerdo con el estudio de Palomino, (2017) y con una prueba 

de confiabilidad alfa de Cronbach, para la variable Mesa de Concertación para la 

lucha contra la pobreza dio con 0,902 y para la variable desarrollo social el resultado 

del alfa de Cronbach fue de 0,885; ambos resultados se encontraron en un nivel de 

confiabilidad de excelente. 

 

Concluyendo, de acuerdo a la muestra de la población Trujillana, una significancia 

de 0,000, menor al 1% de significancia estándar (P<0.01); denotando un coeficiente 

de correlación de: 0,348** mediante una prueba no paramétrica Tau_b de Kendal, 

que significa que es una correlación positiva baja entre variables. Concluyendo, que 

se acepta la hipótesis general: La variable Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza se relaciona significativamente con la variable Desarrollo Social 

en el Distrito Trujillo.  

 

Palabras Claves: Mesa de Concertación, Lucha Contra la Pobreza y Desarrollo 

Social. 

. 
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ABSTRACT 
 

With respect to Peru, it is known that due to its cultural and ethnic diversity it is 

considered a megadiverse country. However, it has a big problem, which is the gap 

that exists of inequality, social marginalization and material poverty, as well as the 

gap of getting certain market options and decent work. In order to reduce poverty, 

adequate education must be accessed, since it originates large incomes and 

consequently affects the reduction of poor families. 

 

For this reason, it is essential to determine the relationship of the dialogue table for 

the fight against poverty in the social development of the Trujillo district, 2019, 

therefore, it is necessary to use as a methodology of non-experimental, cross-

sectional, correlational research, With a quantitative approach, in this way, a 

questionnaire was used for each variable to collect the information, being validated 

according to the study by Palomino, (2017) and with a Cronbach alpha reliability 

test, for the variable Table of Agreement for the fight against poverty gave 0.902 

and for the variable social development the Cronbach's alpha result was 0.885; both 

results were found at an excellent level of reliability. 

 

Concluding, according to the sample of the Trujillana population, a significance of 

0.000, less than 1% of standard significance (P <0.01); denoting a correlation 

coefficient of: 0.348 ** using a Kendal Tau_b nonparametric test, which means that 

it is a low positive correlation between variables. In conclusion, the general 

hypothesis is accepted: The variable Coordination Table for the Fight Against 

Poverty is significantly related to the variable Social Development in the Trujillo 

District. 

 

KeyWords: Concertation Table for the Fight Against Poverty. Social development. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Considerando que las personas buscan la superación y éxito personal, en 

definitiva, se establecen en las diferentes ciudades, ya que estas son 

consideradas como un impulso al desarrollo laboral de las personas, debido a 

que las ciudades son el punto de distintas actividades económicas, las cuales 

otorgan empleos y brindan conocimientos a sus habitantes. Sin embargo, existen 

países que se encuentran aún en vías de desarrollo, es aquí donde hay una 

organización poco deficiente, por lo que muchas personas que habitan en estas 

ciudades no tienen oportunidades laborales, algunos no están debidamente 

capacitados, muchos son desempleados y en su gran mayoría son pobres, más 

aun, existe la marginación a las personas vulnerables y de escasos recursos. 

(Chauvin, 2019). Es fatal que, en la actualidad, ya en el siglo XXI haya personas 

que vivan en condiciones de extrema pobreza. Se observa que aún con todos 

los avances tecnológicos, científicos, entre otros, todavía existe un número 

significativo de personas que viven en la miseria. Asimismo, en un estudio 

realizado por el Banco Mundial en el año 2018 se detalla la verdadera situación 

que está pasando en el mundo respecto a la pobreza y prosperidad. Se afirma 

que hubo un retroceso en los índices de pobreza extrema, pasando de 1,9 

millones en 1990 a 700 millones en el 2015. (Grupo Banco Mundial, 2018). 

Conviene subrayar que, el umbral de pobreza resulta fijado en 1,90 USD diarios 

por cada persona en todo el mundo. Es decir, que muchas personas sobreviven 

con menos de 1,90 dólares diarios. (Kounmé, 2019). 

 

Cabe especificar que, aquellas personas posicionadas bajo el umbral de pobreza 

se encuentran en África subsahariana y en Asia meridional. Pero, en países 

Latinoamericanos también se encuentran números elevados de pobreza. Tal es 

el caso que, según el Informe Anual “Panorama Social de América Latina 2018” 

existen 184 millones de personas consideradas pobres y 62 millones de 

personas que viven en extrema pobreza en Latinoamérica. Dicho informe es 

realizado cada año por CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe). Dicho de otra manera, hay un 30,2% de pobres y 10,2% de pobres 

extremos en América Latina. Por lo que se concluye que, gran número de 

personas no cuentan con dinero suficiente para cubrir su alimentación básica. 

(Fernández, 2019). 
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Además, CEPAL informó que para el año 2019 habrá un incremento de 30,8% 

de la población pobre en Latinoamérica. Puesto que, en el año 2018 se reportó 

185 millones de pobres, incrementándose dicha cifra en 191 millones para el año 

2019, de este último grupo, 72 millones son personas de extrema pobreza. 

Debido a esto, se plantea como punto principal a debatir sobre cómo reducir la 

desigualdad y eliminar de la pobreza. (Deutsche, 2019). 

 

Con respecto al Perú, se sabe que debido a su diversidad cultural y étnica se 

considera como un país mega diverso. Sin embargo, tiene un gran problema, 

que es la brecha que existe de desigualdad, marginación social y pobreza 

material, así como también la brecha de conseguir ciertas opciones de mercado 

y un trabajo digno. Además, se presenta la exposición de las comunidades a 

riesgos ambientales y fenómenos naturales. Otro preocupante problema es la 

exclusión en el ámbito político. A pesar de la evolución económica a través de 

los años, estos problemas han disminuido un poco, sin embargo, aún siguen 

siendo significativos. (Mesa de Concertación, 2015). Según la información 

expresada en el Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018 del Perú, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ocurrió un 

incremento de pobreza en la zona de la sierra del país. A pesar de la disminución 

de pobreza que sucedió entre los años de 2013 y 2018 que fue desde 23,9% 

hasta 20,5% a nivel distrital, habiendo reflejado una considerable disminución de 

pobreza en ciertos distritos, existe aún un aproximado de 10% de ellos que han 

aumentado su población pobre. Siendo más específicos, hay un total de 1.876 

distritos, de los cuales 178 fueron víctimas de un incremento de pobreza en más 

de 5%. Por otro lado, se observa que Oxamarca, Anquia (distritos de Cajamarca) 

y en Uchuraccay (distrito de Ayacucho) son los que reflejan mayor índice de 

pobreza en el país según datos del INEI. (América Economía, 2020). 

 

Según el informe actual presentado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) el 20.5% del total de la población en el Perú son personas 

pobres, dicho de otro modo, más de 6,4 millones forman parte de la población 

que vive con bajos recursos. Cabe resaltar, que dicho informe tiene un enfoque 

monetario, es decir que califica como pobres a las familias que gastan 344 soles 

o menos para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, según un enfoque 
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multidimensional, es decir, considerando los pagos escolares, los gastos 

incurridos en la alimentación básica, las adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles, los gastos médicos y el uso de servicios básicos, el Instituto Peruano 

de Economía (IPE) encontró un índice mayor de pobreza, el cual consta de 327 

mil personas adicionalmente a las detectadas por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Si se observa en la población urbana, la pobreza 

ha disminuido de 14.4% a 9.3%. De lo contrario, en la población rural, la pobreza 

aumenta de 42.1% a 62.8%. En el Perú existen 25 regiones, de las cuales 21 

posee un nivel de pobreza significativamente mayor, considerando como las 

regiones con la población más pobre a Huánuco, Cajamarca y Huancavelica. Por 

el contrario, se identifica a la región de Ica como la que menor pobreza tiene en 

el país, teniendo en cuenta ambos enfoques, monetario y multidimensional. 

(RPP,2020). 

 

Teniendo en cuenta las cifras proporcionadas en el Mapa de Pobreza Monetaria 

Provincial y Distrital 2018 y siguiendo un enfoque monetario, se puede identificar 

que existen 38 provincias que poseen menos de 38% de pobreza, las que 

presentan entre 16.0% y 27.2% son 39 provincias, además, 45 provincias tienen 

un rango de 27.3% a 38.2% de pobreza, 50 provincias poseen un porcentaje 

entre 38.3% a 48.7% y 24 provincias reflejan 48.8% de pobreza monetaria a más. 

En el Perú figuran 20 provincias con mayor índice de pobreza, de las cuales 2 

están ubicadas en el departamento de La Libertad, 3 en Áncash, 10 en 

Cajamarca, una en Ayacucho, una en Pasco, del mismo modo, una en Huánuco, 

otra en Amazonas y también, una en Piura. (García, 2020). 

 

Según un estudio realizado por el Banco Mundial, para reducir la pobreza se 

debe acceder a una adecuada educación, debido a que esta origina grandes 

ingresos y por consiguiente incide en la disminución de familias pobres. Por esto, 

se observa que en el departamento de La Libertad el 26% de personas pobres 

ha culminado sus estudios básicos, y de la población no pobre, el 60% consiguió 

el mismo nivel de educación. Sin embargo, de la población de no pobres existe 

un tercio que además de haber terminado sus estudios básicos, poseen estudios 

superiores y/o algún posgrado. Asimismo, en tal región se presenta un diferente 

tipo de atención médica donde recurre la población. Así, por ejemplo, si se sufre 
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alguna dolencia o enfermedad, el 22% de la población busca ayuda en una 

farmacia, y el 55% de la misma población pobre no tiene atención médica de 

ningún tipo. Por otro lado, en una población de personas no pobres, el 28% 

acuden a una farmacia y el solo el 32% de las personas no se atienden en ningún 

centro de salud. 

 

En cuanto al departamento de La Libertad, existe un 73% de empleos que son 

informales, dicho porcentaje aumenta en las zonas más pobres, llegando hasta 

93%, mientras que en una población no pobre se puede encontrar 69% de 

empleos informales. Asimismo, respecto a las zonas donde se concentra 

mayormente el empleo, existe un contraste dependiendo de las condiciones 

económicas. Con esto se quiere decir que, en una población pobre la principal 

actividad económica es la agricultura (60%). Mientras que, en la población no 

pobre las personas se desempeñan en actividades como manufactura, donde 

labora un 13% de las personas, 19% se dedican al sector agrícola, y el 32% en 

transporte, comercio y telecomunicaciones. (Instituto Peruano de Economía, 

2019). Según un estudio presentado por el Instituto Peruano de Economía, al 

finalizar el año 2019, el 37% de locales públicos ubicados en la región de La 

Libertad contaba con los servicios básicos de luz, agua y desagüe. Esto quiere 

decir que un total del 63% de las escuelas no poseen ni luz eléctrica, ni servicios 

de agua y desagüe, servicios que son esenciales para un ambiente educativo. 

Sin embargo, el número de centros educativos con deficiencias en servicios 

básicos ha ido disminuyendo en los últimos dos años, especialmente por la 

implementación de agua potable, es decir que, en el 2017 un total de 61% de 

escuelas no tenían acceso a este servicio y para el año 2019 este porcentaje 

disminuyó a 43%. Actualmente a estos tres servicios de primera necesidad se le 

suma el internet, con esté último los profesores pueden tener más material 

educativo para enseñar a los alumnos y del mismo modo, estos puedan acceder 

a la información colgada en la red. Pero, en la región hay un total de 44 % de 

centros educativos de primaria que no poseen conexión a internet y 27% de 

escuelas secundarias tampoco cuenta con dicho servicio. (Instituto Peruano de 

Economía, 2020). 
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Ante la problemática expuesta, comparada con investigaciones con las mismas 

variables y la teoría la cual es la base científica del estudio se puede plantear 

como pregunta ¿Cuál es la relación de la Mesa de concertación para la lucha 

contra la pobreza en el desarrollo social del Distrito de Trujillo, 2019?, debido 

que es necesario conocer las implicancias prácticas y convenientes, para 

elaborar un diagnóstico real con el objetivo de reducir la pobreza con el fin de 

lograr un desarrollo social. La presente investigación se justifica en un nivel 

práctico debido que hay la necesidad de cambiar de manera positiva el grado de 

profundidad del estudio de la mesa de concertación para la lucha contra la 

pobreza en el desarrollo social, debido que el crecimiento económico cumple un 

rol fundamental en cuanto a su capacidad de generar bienestar y financiar la 

política social, siendo los más beneficiados la población vulnerable. Asimismo, 

el estudio científico se justifica metodológicamente porque se basa en un análisis 

científico, empleando una serie de métodos establecidos e innovando 

estrategias con el fin que los resultados se encuentren en alto nivel de asertividad 

y valides, respaldado con la metodología planteada. También se justifica 

socialmente, debido que, si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de 

las condiciones de vida y de bienestar de toda la población, el desarrollo social 

debe conducir a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las 

sociedades industrializadas, además se plasmará herramientas y estrategias 

que permitan mejorar el desarrollo social de Trujillo. Por último, el estudio se 

justifica en un estudio teórico, porque se realizará con el propósito de añadir una 

nueva ideología y esclarecer conocimientos establecidos enfatizados en el eje 

de estudio, realizando comparación de teorías de diversos autores analizando 

cual se aproxima o coincide con la problemática en estudio para un mejor 

desarrollo enriquecido por teorías fundamentadas en el origen, desenlace y 

resultado.  

 

Es por ello, que el objetivo general es: Determinar la relación de la mesa de 

concertación para la lucha contra la pobreza en el desarrollo social del distrito 

Trujillo, 2019. Asimismo, se presenta los objetivos específicos: OE1 Determinar 

la relación de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza en el 

desarrollo social del distrito Trujillo, 2019. OE2 Determinar la relación de la 
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concertación en el desarrollo social del distrito Trujillo, 2019. OE3 Determinar la 

relación del fortalecimiento de capacitación en el desarrollo social del distrito 

Trujillo, 2019. OE4 Determinar la relación del seguimiento de actividades en el 

desarrollo social del distrito Trujillo, 2019. OE5 Determinar la relación de la 

participación ciudadana en el desarrollo social del distrito Trujillo, 2019. OE6 

Determinar la relación de la educación con la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza en el distrito Trujillo, 2019. OE7 Determinar la relación 

de la salud con la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en el 

distrito Trujillo, 2019. OE8 Determinar la relación del empleo con la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en el distrito Trujillo, 2019. OE9 

Determinar la relación de las instituciones con la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza en el distrito Trujillo, 2019. Y si bien, se busca vincular 

el pensamiento, teoría y los hechos se estructura como respuesta a la pregunta 

de la problemática, la hipótesis es: La mesa de concertación para la lucha contra 

la pobreza se relaciona significativamente en el desarrollo social del distrito 

Trujillo, 2019.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Además, Chávez, (2016), realiza un estudio sobre los determinantes del 

desarrollo del caserío de Santa Rosa, tanto en el aspecto social como en el 

económico. El objetivo principal de la investigación es brindar a los actores 

sociales y políticos un análisis profundo acerca de la situación social y económica 

del caserío con el fin que ellos decidan qué acciones tomar para así poder 

encaminar a la población de Santa Rosa a un desarrollo eficiente y de esa 

manera conseguir un bien común y una mejora en la calidad de vida de las 

personas que pertenecen a este lugar. Toda la información presentada en este 

trabajo busca medir el desarrollo social y económico de la población desde un 

ángulo multidimensional. Además, se ha tratado de incrementar la perspectiva 

que suministra la renta per cápita o indicador del producto, con las líneas de las 

actuales hipótesis alternativas de desarrollo que han aparecido en los últimos 

años, resaltando la hipótesis de Mario Tello sobre el desarrollo humano. Las 

cifras presentadas son del 2015, las cuales reflejan la proyección de los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Teniendo 

como fuente el censo más actual, el del año 2007, lo cual viene a ser de gran 

utilidad para el análisis del desarrollo del caserío de Santa Rosa que se refiere 

el presente trabajo, estableciendo así en donde se deben centrar más las 

energías para optimizar la calidad de vida de las personas que viven en el 

caserío. 

 

Para Paredes, (2016), el principal fin de su estudio es establecer cuál es la 

incidencia del Proceso de Regionalización en el Desarrollo Social de La Libertad, 

en el periodo 2016. Esta investigación es de tipo cuantitativo y no experimental, 

con un diseño correlacional causal, y aplicando los métodos estadístico, 

inductivo y deductivo. Las personas que han formado parte del presente estudio 

laboran en el Centro Regional de Planeamiento Estratégico del Gobierno 

Regional de La Libertad y en Gerencia de Planeamiento y acondicionamiento 

territorial, 2016; se tomó una muestra de esta población que consistía en 100 

laboristas de la entidad, aplicándoles un par de cuestionarios útiles con el fin de 

recolectar información acerca de las variables de estudio para luego procesar 

dichos datos en un software SPSS V23 (software de estadística para ciencias 

sociales). Los resultados que arroja el software son plasmados en figuras y 
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tablas estadísticas. De ello se observa que el coeficiente de prueba es Tau-b de 

Kendall es τ= 0.131Sig. P = 0.001< 0.01. Lo que se puede interpretar como la 

influencia del Proceso de Regionalización sobre el desarrollo social en la región 

de La Libertad durante el año 2016. Se considera un nivel regular al nivel de 

variable de Proceso de Regionalización que consta de 75 trabajadores (75%). 

Del mismo modo, se tiene un nivel significativo en la variable Desarrollo Social 

que consiste en 96 trabajadores (96%). Por todo esto, se concluye como 

admitida la hipótesis planteada por la investigación y se rechaza una hipótesis 

nula. 

 

Según Valderrama, (2016), el objetivo de la investigación es analizar de qué 

manera influye la participación de la población en el manejo del gobierno de la 

Municipalidad Distrital de Poroto a lo largo del año 2015. Se ha realizado una 

investigación de tipo aplicada, sosteniéndose sobre una muestra de 123 

pobladores, bajo un diseño explicativo y utilizando diferentes técnicas y métodos 

que corresponden a enfoques cualitativos y cuantitativos. Del presente estudio 

se puede concluir que la ciudadanía no participa activamente, lo cual no ayuda 

a las autoridades a tomar decisiones respecto a los problemas como inseguridad 

ciudadana y la optimización de la calidad de los servicios públicos necesarios 

para los habitantes del distrito de Poroto. Asimismo, se presentan una mínima 

igualdad de género y movilidad social entre los ciudadanos, motivos que no 

permiten el diálogo entre las personas y tampoco, plantear un consenso para 

solucionar problemas. En definitiva, se propone que la Municipalidad Distrital de 

Poroto realice capacitaciones de inclusión y así promover la participación 

ciudadana, de manera que los habitantes de esta comunidad intercambien 

experiencias con actores políticos y sociales, para así poder conseguir distintas 

opciones útiles para solucionar problemas comunales. 

 

En la investigación realizada por Sosa, (2019), el objetivo es identificar cual es 

la relación entre el desarrollo de programas sociales dirigidos a personas de 

escasos recursos y la planeación estratégica del municipio. En la presente tesis 

se usó un enfoque cuantitativo, siguiendo una investigación de tipo aplicada, con 

diseño no-experimental y transversal, método hipotético-deductivo y de nivel 

correlacional. Se tomó como muestra a la población constituida por 40 



9 
 

trabajadores públicos según el censo. A los cuales se les aplicó una encuesta 

como técnica de estudio y un cuestionario como instrumento para recolectar 

datos, dicho cuestionario estuvo conformado por 12 ítems sobre planificación 

estratégica en la municipalidad y otros 12 para el desarrollo social; con el fin de 

validar el cuestionario se buscó la ayuda de expertos y para respaldar la 

eficiencia del mismo se usó el coeficiente Alpha de Cronbach, resultando para la 

variable planeación estratégica municipal un coeficiente de 0.839 y para la 

variable de desarrollo social un coeficiente de 0.789, lo cual certifica que es un 

instrumento confiable. Asimismo, para la variable de planificación estratégica 

municipal se usó la definición conceptual del libro Gerencia Social perteneciente 

a Walter Andía Valencia, mientras que, para la variable de desarrollo social, se 

tomó en cuenta la definición conceptual del libro Desarrollo social: teoría y 

práctica, escrita por James Midgley; se presentan ciertas teorías, entre las 

principales está la Teoría del juego, El arte de la guerra y Strategy and Structure 

para la primera variable, y por otro lado tenemos la Teoría de dependencia, 

Teoría de la modernización y la Teoría de sistemas mundiales para la segunda 

variable. Todos los datos encontrados fueron procesados por el SPSS, un 

programa estadístico de versión 24, el cual arrojó como resultado una conexión 

positiva media entre las dos variables previamente expuestas, con un coeficiente 

de correlación Rho Spearman 0.600, además se obtiene un grado de 

significancia de 0.000 ≤ 0.01 lo que se traduce como una hipótesis aceptada y 

una tesis verdadera. 

 

Asimismo, Gonzales, (2019), propone en su investigación como objetivo 

encontrar la relación que existe entre la pobreza de la generación de jóvenes 

adultos con la desigualdad y exclusión social, en Villa Puerto Pizarro, un centro 

poblado ubicado en el departamento de Tumbes, al norte del Perú, debido a que 

se identificó una dependencia de la pobreza (variable independiente) frente a la 

desigualdad y exclusión social, es decir que mientras los adultos jóvenes van 

clasificándose como pobres  según sus ingresos monetarios, va apareciendo 

problemas de desigualdad y exclusión social, lo que va a depender del contexto 

y potencial de la comunidad. Para conseguir fijar dicho sometimiento, el autor 

presenta la siguiente hipótesis: la condición económica pobre de la generación 

de adultos jóvenes en el centro poblado Villa Puerto Pizarro tiene una importante 
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relación con la desigualdad y exclusión social en la misma localidad 

perteneciente a Tumbes. En la presente tesis se usó un diseño correlacional, 

descriptivo y de corte transversal, el cual se aplicó en un determinado momento. 

Se tomó una muestra conformada por 70 jóvenes adultos, a los cuales se aplicó 

un cuestionario con el fin de recolectar datos para luego utilizar el Coeficiente 

Alfa o Cronbach, cabe resaltar que dicho coeficiente fue previamente usado en 

una pequeña comunidad que posee similares características y con una muestra 

de solo 10 adultos jóvenes, arrojando como resultado α 0.7600 lo cual significa 

que es sumamente confiable. Volviendo a la población que nos ocupa, se detalla 

que los datos fueron recolectados por profesionales debidamente capacitados, 

usando el azar de una relación otorgada por el municipio del Centro Poblado Villa 

Puerto Pizarro. Obteniendo como resultado que en 48.6% de adultos jóvenes se 

presenta una desigualdad de 1.4%, y en un total de 64.3% de adultos jóvenes 

se encontró un nivel de exclusión de 20%. 

 

Para Casquino (2018) la concertación social ayuda a que las personas se 

desarrollen de manera económica, así como también ayuda a promover la 

igualdad social. Pero para ello se necesita tener las condiciones suficientes. El 

autor plantea como objetivo principal que, en la presente tesis se determine de 

qué manera la concertación social incide sobre el desarrollo territorial rural de la 

sociedad perteneciente a la provincia de Condesuvos. En esta investigación se 

usó una metodología cuantitativa, no experimental, con diseño correlacional, y 

de corte transversal. Lo cual fue aplicado a una muestra de 376 ciudadanos, 

dicha muestra estuvo conformada por 104 personas del distrito de Yanaquigua, 

64 pertenecientes a Cayanari, 63 de Chuquibamba, 60 de Río Grande, 30 que 

pertenecen a Salamanca, 25 del distrito de Chichas, 16 de Andaray y 14 de Iray, 

los cuales fueron seleccionados mediante una estratificación aleatoria con los 

distritos ya mencionados. Gracias al presente estudio se llegó a la conclusión 

que efectivamente hay una correlación entre el desarrollo territorial y la 

concertación social. Del mismo modo, se afirma que la comunicación social y los 

convenios tienen una gran influencia sobre el desarrollo territorial y la 

transformación productiva. Finalmente, se propone tener siempre presente los 

resultados para la realización de futuros proyectos destinados a la mejora de la 

visión de los ciudadanos que han respondido a la encuesta en forma negativa.  
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Por otro lado, Hinosa & Ticona, (2018), proponen que la participación ciudadana 

y mecanismos de concertación son una consecuencia de la reforma municipal, 

que fija la elección de autoridades en el municipio de la localidad, así como 

también la representatividad democrática frente a las personas que forman parte 

de la sociedad civil, apoyándose sobre la participación ciudadana y la voluntad 

de los gobernantes políticos. Por ello, la presente tesis busca explicar y detallar 

de qué manera influyen los espacios y los mecanismos de la participación 

ciudadana que se propone en el desarrollo de la gestión de la municipalidad de 

Llave. Se aplicó un tipo de estudio cuantitativo, siguiendo un diseño no 

experimental en la investigación y sincronizado con el horizonte temporal, se 

analizó a las personas que forman parte de la sociedad civil, mientras que la 

unidad de observación está compuesta por los personajes institucionales y 

sociales (presupuesto participativo, consejo de coordinación local, mesa de 

concertación, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas), se estudió a un 

conjunto de 54138 personas que conforman una población, del cual se 

seleccionó a 381 personas como muestra. Asimismo, se aplicó, sobre la muestra 

ya mencionada, encuestas y cuestionarios como técnicas para recolectar datos 

de fuentes primarias, y se usó también como fuentes secundarias libros, artículos 

científicos, informes y tesis. Además, para procesar toda la información 

previamente obtenida se utilizó el software estadístico spss v22.00 Windows 

para una óptima interpretación de resultados. Finalmente, se puede decir que en 

el distrito de Llave existe una pobre participación ciudadana en espacios y 

mecanismos de concertación, lo cual sucede por distintas causas como es el 

caso de la falta de información, falta de interés o desconocimiento sobre la 

gestión municipal en el distrito objeto de estudio. 

 

Además, Palomino, (2017), realizó una investigación teniendo como propósito 

encontrar cual es la conexión que hay entre los roles de la Mesa de Concertación 

para la lucha frente a la pobreza para ayudar al progreso social en Huancayo en 

el año 2017. Dicha investigación es de tipo no experimental, usando un método 

cuantitativo y con diseño correlacional de corte transversal. Para un eficiente 

análisis se tomó una muestra de 47 habitantes de la provincia, los cuales fueron 

seleccionados por muestreo no probabilístico según el criterio del autor, las 

personas seleccionadas son miembros del comité ejecutivo distrital, provincial y 
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regional y miembros de la MCLCP de Huancayo. Asimismo, se usó la encuesta 

como técnica de recolección de datos, y el cuestionario como instrumento, 

ambos fueron previamente validados. Se usó el estadígrafo de coeficiente Alfa 

de Cronbach para validar el cuestionario. También, se usó el estadígrafo SPSS 

V23 para procesar la información recogida y colocadas en figuras y tablas, los 

mismos que fueron debidamente analizados teniendo en cuenta el objetivo 

principal de la tesis. Por último, se arrojaron los resultados, los cuales reflejaron 

una supremacía en niveles del desarrollo social, dicho de otro modo, el nivel 

medio arrojó un 44.7%, el nivel bajo un 42.6% y finalmente el nivel alto presentó 

un 12.8%, caso similar sucede con la otra variable que es roles de la MCLCP, 

donde sobresale también el nivel medio, el cual presenta un 44.7%, a 

continuación, con 36.2% está el nivel bajo y por último el nivel alto, con 19.1%. 

De todo lo expuesto y considerando también que el coeficiente de correlación de 

spearman resultó ser de 0,763, es decir con significancia a nivel 0,01; se 

concluye que entre la variable desarrollo social y la variable roles de la MCLCP 

hay una relación significativa. 

 

Por otra parte, cuando se funda, en el año 2001, la Mesa de Concertación para 

la Lucha contra la Pobreza-MCLCP se crea también una zona que une a las 

instituciones estatales con la sociedad civil, la cual tiene como fin establecer de 

manera veraz, eficiente, clara y justa alternativas para combatir la pobreza en las 

diferentes regiones, provincias y distritos del país. Se sabe que para la MCLCP 

eliminar la pobreza no es una consecuencia impensada de un aspecto político, 

económico, ni mucho menos es función únicamente del Estado, por el contrario, 

se necesita de una activa participación ciudadana, para conocer las necesidades 

de todos y coordinar las acciones que se tomarán para luchar contra la pobreza. 

Asimismo, se debe considerar como esencial a las personas que califican como 

pobres, tanto hombres como mujeres, quienes atraviesan una mala situación 

económica, ellos son quienes deben participar en la búsqueda de una solución 

para si mismos. Cabe resaltar que la Mesa de Concertación para la Lucha contra 

la Pobreza es una instancia propia del país y a la vez descentralizada, es por 

esta razón que posee una estructura idéntica a los niveles de organización de 

Estados, es decir que su estructura está compuesta por nivel local (provincias y 

distritos), regional y nacional. Además, la MCLCP está fundada sobre ciertos 
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valores, como por ejemplo el respeto de los derechos humanos, la democracia, 

justicia, dignidad humana, solidaridad, inclusión y participación ciudadana. (VI 

Encuentro Nacional, 2018). 

 

Como se afirmó en el párrafo anterior, la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza es una zona apta para el encuentro y la comunicación del 

Estado con las personas que conforman la sociedad civil, además de esto, desde 

un punto de vista práctico, se forma un área de gestión, donde se ejerce la 

elección democrática y la participación de la comunidad. Así también, la MCLCP 

supone que es necesario ejecutar un plan plasmado en la misma localidad 

dirigido a erradicar la pobreza para así cumplir con el objetivo propuesto, pues a 

la pobreza se le considera como una situación exclusiva, no equitativa e injusta. 

Como punto de partida para poder concertar, se plantea reunir y convencer a la 

mayoría de los pobladores que participen activamente de las actividades 

propuestas a fin de eliminar la pobreza. Es de suma importancia que todo ello se 

realice al mismo tiempo que se instala la nueva Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza, asimismo, se deberá reunir a la población cada 

determinado tiempo para dialogar, reflexionar y conocer la opinión de quienes 

conforman la mesa que se encuentra operativa. Es importante que las personas 

más influyentes y/o con ciertos cargos de autoridad en una comunidad, estén 

presentes en cada reunión de la mesa de concertación, y además estén 

constantemente analizando algunas faltas o problemas que sucedan, para poder 

buscar soluciones a ello. En fin, se propone que en las reuniones se coloque, de 

manera ilustrativa, un espacio vacío, con el propósito de considerar a aquellas 

organizaciones que por diversos motivos no puedan participar en ese momento, 

y así poder encontrar la manera de promover la concertación. (VI Encuentro 

Nacional, 2018). 

 

Según la opinión de Aragonez, (2013), toda mesa de concertación tiene como 

objetivo hacer entender a los ciudadanos cuán importante es conocer acerca del 

desarrollo humano y como esto actúa sobre la localidad en la que vivimos. Otro 

objetivo importante es motivar a que las personas desarrollen sus habilidades, lo 

cual se hace efectivo gracias a la participación de los diferentes sectores. 

Incentiva a nivel local la planificación concertada de desarrollo, y que de esa 
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manera se pueda conseguir dar mayor relevancia a las inversiones tanto públicas 

como privadas, originando una calidad de vida más óptima para las personas. 

Promover una responsabilidad mutua entre la sociedad y el Estado para buscar 

una alternativa de lucha contra la pobreza. La mesa de concertación tiene por 

objetivo, también, mantener un control sobre la vigilancia de los resultados que 

se logren de la ejecución de programas sociales y de políticas propuestas. Sirve 

para fortalecer las organizaciones sociales y a los gobiernos locales, lo que 

conlleva a consolidar una institucionalidad democrática. Promueve la identidad 

cultural, lo cual sirve para una mejor convivencia y prosperidad. Finalmente, 

también tiene por objetivo buscar constantemente la inclusión en todos y cada 

uno de los sectores, especialmente en aquellos que están marginados y tienen 

poca participación en espacios de concertación. 

 

A continuación, Argones, (2013), propone algunos tipos de intervención que 

puede realizar la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza para 

lograr sus metas establecidas: Recolectar información y perfeccionar el 

diagnóstico respecto al objetivo planteado, para así precisar de forma clara los 

compromisos, las acciones y responsabilidades. Realizar ideas eficientes de 

proyectos de inversión que sean útiles para dar fin a algún problema o conseguir 

un importante objetivo. Proponer a una de las instituciones como a la 

municipalidad, ONG's, iglesias, organismos gubernamentales o cooperantes que 

estén desarrollando algún programa, que puedan promover en ellos acciones 

que den solución a los objetivos principales. Llevar un control constante de los 

programas que realizan las entidades para poder avalar que se estén cumpliendo 

eficientemente. Incentivar la vigilancia de la población y especialmente de las 

organizaciones sociales para que así todos cumplan con sus respectivos 

deberes. Motivar a que se solucione con facilidad cualquier conflicto que pueda 

existir entre los ciudadanos y/o las organizaciones. Perfeccionar las capacidades 

de organizaciones sociales y gobiernos locales, las cuales sirven para 

implementar acciones en el plan de trabajo. Dar a conocer todas las propuestas 

destinadas a combatir el asunto u objetivo priorizado y a la vez incentivar a la 

población a que lo pongan en práctica. Mantener informada a la comunidad sobre 

en qué medida se estén consiguiendo los resultados y las mejoras logradas con 

relación al asunto u objetivo priorizado. 
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Además, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza establece al 

desarrollo como derecho y a la vez como responsabilidad de todas las personas, 

la cual necesita de actividad participativa para su planificación. Asimismo, viene 

a ser el motor de la humanidad, además se considera como un conjunto de 

derechos y obligaciones. Por todo esto, existen distintas dimensiones de estudio 

que corresponden a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, 

como, por ejemplo: Participación ciudadana, Concertación, Fortalecimiento de 

Capacidades, y Seguimiento de Actividades. Una de las tres dimensiones de la 

variable roles es la participación ciudadana. En la tesis, Guilena A., K. Saenz, J 

Castillo (2009) escribieron un artículo científico, el cual fue denominado “Origen, 

espacio y niveles de participación ciudadana”, donde habla acerca de cómo 

influye la participación ciudadana sobre la toma de decisiones de los 

gobernantes, es decir, que se logra una introducción de toda la población en las 

decisiones y desarrollo de la sociedad. En conclusión, se asegura que debido a 

la ley orgánica de municipalidades 27972, la participación ciudadana es 

considerada como herramienta estratégica de desarrollo, la cual permite que 

tanto la sociedad como las autoridades puedan formar parte de la gestión de su 

gobierno, de manera que dicha gestión resulte fortalecida. Siempre ha existido 

interés porque la ciudadanía pueda participar en la gestión del Estado, y gracias 

a la participación ciudadana, esto es posible. También, expresa Calderon (2010), 

que la participación ciudadana es una motivación para el interés público, para 

tomar decisiones y controlar las acciones apolíticas de las organizaciones y 

gobernantes que estén en el poder. Existen niveles de participación ciudadana, 

los cuales son: la información, seguido de la consulta, toma de decisiones, y 

finalmente el control y vigilancia, mediante estos podemos tener acceso a 

cuestiones de interés común. 

 

Otro de los importantes roles de la MCLCP es la concertación, ya que enuncia 

las decisiones tomadas por cada sector dependiendo de sus prioridades y según 

los acuerdos conciliados. Como dice Calderon, (2010), los mecanismos de 

concertación conforman instrumentos útiles de gestión que sirven para la marcha 

de un buen gobierno., creando una red que une a las comunidades, autoridades, 

asociaciones de base, sociedad civil y población en general, de manera que 

exista un mejor entendimiento y se aprovechen todos los acuerdos en pro del 
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desarrollo, equidad e inclusión social. Además, las técnicas mencionadas 

requieren una participación activa de los actores sociales con iniciativa política e 

ímpetu de cambio, donde las distintas autoridades, ONGs, regidores, etc. 

concreticen un ambiente de concertación y participación para dar origen a 

propuestas de desarrollo y así fortalecer los gobiernos. También, se considera a 

la concertación como una estrategia vital para implementar un correcto sistema 

de gobernabilidad tanto en gobiernos regionales como en gobiernos locales, con 

el objetivo que los mismos se desarrollen eficientemente. Finalmente se puede 

decir que la concertación viene a ser un punto esencial para conseguir el 

desarrollo de la comunidad, así, Licha, (2003) (citados de Hintze, 2016). Afirma 

que, según la administración social, la concertación puede cooperar para 

alcanzar un mayor progreso social y desarrollo financiero en la comunidad, todas 

las propuestas son sustentadas en procesos, resultado de la fama popular y 

procesos de deliberación de autoridades, gobernantes o actores clave, gracias 

a esto es posible alcanzar los objetivos de incorporación social, que va de la 

mano con la administración democrática y el fortalecimiento ciudadano. 

 

El fortalecimiento de capacidades es presentado como la tercera dimensión, la 

cual consiste en que la población en su totalidad refuerce sus distintas 

capacidades con el fin de lograr sus objetivos, así como lo demuestra la PNUD 

(2009) en su artículo denominado: “Desarrollo de capacidades”, donde expresa 

que el fortalecimiento de capacidades es un proceso donde las asociaciones, 

ordenes sociales y personas en general desarrollan sus aptitudes a fin de definir 

y lograr sus objetivos y metas propuestas a lo largo de su vida. Es decir que el 

desarrollo de capacidades es una buena estrategia para conseguir el logro y 

continuidad en la población. Asimismo, el PNUD propone al cambio como un 

elemento principal sobre el fortalecimiento de capacidades. El cambio es capaz 

de ajustar las mentalidades y actitudes de las personas, también forma líderes, 

genera empoderamiento en la población, aumenta la responsabilidad para con 

las obligaciones en organizaciones y en toda la sociedad. 

 

Como cuarta y última dimensión está el seguimiento de actividades, la cual 

consiste en supervisar y controlar que se cumplan todos los objetivos 

propuestos. Tal y como afirma Van De Velde, (2009) en su obra llamada 



17 
 

“Sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos sociales”, él dice 

lo siguiente: “El seguimiento de actividades, o comúnmente llamado monitoreo o 

acompañamiento, así como también la evaluación, son comparadas con ambas 

caras de una misma moneda. Dicho de otro modo, la evaluación se realiza 

únicamente al finalizar un proyecto, mientras que el seguimiento de actividades 

es una acción de recurrencia diaria. Sin embargo, ambos van de la mano, ya que 

el seguimiento es un análisis diario del proyecto, lo cual al final será de gran 

utilidad para la etapa de evaluación, asimismo, se podrán realizar los ajustes que 

sean necesarios cada cierto tiempo. Antes de empezar una nueva etapa 

superior, se necesita de la evaluación para conocer y valorar de manera global 

lo que se esté realizando. (pág. 17). En resumen, para poder comprender la 

variable roles de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la pobreza es 

necesario conocer sobre la MCLCP, la cual se origina gracias a un acuerdo 

político entre la sociedad civil y el Estado con el D.S. N°001-2001.PROMUDEH, 

aquel que fue posteriormente modificado por el D.S. N°014-2001-PROMUDEH. 

Cabe recalcar que la MCLCP es un mecanismo de concertación y de 

coordinación, donde se encuentra el Estado y la Sociedad Civil para que puedan 

identificar problemas, intercambiar ideas y plantear soluciones para erradicar la 

pobreza. 

 

En cuanto al modelo de crecimiento hacia fuera. Es un modelo que surgió entre 

los años de 1850 y 1930 en Latinoamérica, también es llamado como modelo de 

Centro-Periferia, durante este tiempo los países de América Latina adoptaron el 

capitalismo y junto a ello el modelo económico de crecimiento hacia afuera, es 

así como la acumulación de capital y el crecimiento económico se basan en la 

minería y la agricultura, en otras palabras, los países de América Latina surgieron 

como economías primario-exportadoras, siendo el mercado externo el motor que 

impulsa a la economía. Además, Guillén, (2008), afirma en el ambiente interno 

que: “Se estableció un “dual” sistema productivo; con un sector “moderno” 

conformado por únicamente el sector exportación, el cual aparece desligado de 

la economía en general; y también un sector “atrasado” o de “subsistencia” 

destinados a suministrar las necesidades de los mercados locales y las 

necesidades de autoconsumo” (p. 16). Durante este tiempo se prioriza la 

importación de cobre, oro y plata, y los productos manufacturados, si nos fijamos 
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en el sector externo, sin embargo, existe una crítica, la cual decía que este 

modelo originó desigualdad entre países periféricos, es decir primario-

exportadores y los países del centro, o industrializados, así como también 

surgieron diferencias dentro de cada uno de estos. 

 

Otro punto a tratar es la teoría de los stakeholders y bien común, el cual surge 

de que la empresa es un conjunto donde intervienen distintos agentes ya sea de 

manera directa o indirecta y, por ende, resultan afectados por algún problema 

que suceda, aunque es común pensar que esto es solo importante para los 

trabajadores o propietarios, esta es una idea errónea. En la actualidad, es 

recomendable la aplicación de esta teoría, para poder generar propuestas sobre 

responsabilidad social. Además, Borga, (2014), afirma que las empresas tienen 

una responsabilidad que oscila entre dos puntos extremos, en primer lugar, la 

responsabilidad social brinda ayuda a las empresas para que puedan alcanzar a 

todos los agentes internos y externos, entre los cuales están los accionistas, 

sindicatos, proveedores, clientes, etc. El segundo punto puede no ser muy 

conveniente, ya que la mayoría de personas intentan disminuir sus obligaciones 

porque solo se preocupan por buscar el beneficio propio o de sus accionistas y 

no buscan un beneficio común. (Argandoña, 1998). 

 

Por otro lado, Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn (2010), son economistas de 

profesión que diferencian entre necesidades, satisfactores y bienes económicos. 

Se dice que las primeras son finitas, clasificables, históricas y están en relación 

constante. Ademas, se distinguen dos tipos; 1) Necesidades humanas 

fundamentales o axiológicas: ocio, libertad, afecto, identidad, comprensión, 

subsistencia, protección, participación y recreación; y 2) Necesidades 

existenciales: son los sucesos relacionados con ser, estar, tener y hacer. Por 

otro lado estan los satisfactores, a quienes no se les considera como bienes 

económicos materiales, ya que envuelven elementos instrumentales, normas, 

prácticas, soportes, estructuras, actividades, relaciones, objetos, materiales y no 

materiales. 

 

Según Pico (1995), Razeto (1995) y Reyes (2001), el desarrollo de un pais viene 

a ser la condicion social del mismo, donde las necesidades que puedan tener la 
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comunidad son satisfechas gracias al correcto uso de los recursos naturales. El 

manejo de estos recursos se apoya en la tecnología, siempre que esta respete 

los derechos humanos y la diversidad cultural. El presente concepto detalla que 

los grupos sociales pueden acceder a los servicios de salud, educación, 

nutrición, vivienda, y que se respeten las costumbres y tradiciones culturales. 

Desde un punto de vista económico, esto quiere decir que en el país existen 

opciones de empleo para los ciudadanos, se cubren las necesidades básicas de 

la población, además se indica cual es la tasa positiva de distribución y 

redistribución del patrimonio a nivel nacional. Por otro lado, desde un ángulo 

político, este concepto afirma que los sistemas de gobierno poseen veracidad 

legal, al otorgar beneficios sociales en pro de la población. 

 

Lo que expresan Donati & Lucas (1987:60-61), es que ellos diferencian cuatro 

modelos de política social, dichos modelos se basan en Titmus, suceden tanto 

en la teoría como en la vida misma, y sirven como referencia de determinadas 

situaciones: 1) Residual: se presentan un par de canales naturales gracias a las 

que se pueden satisfacer necesidades, estos canales son la familia y el mercado 

privado. También se presentan las instituciones sociales, sin embargo estas 

participan solo si los canales antes mencionados faltan. 2) Adquisitivo-

realizativo: toda necesidad que pueda tener la comunidad podrán satisfacerse 

según la capacidad productiva que pueda generar cada persona. 3) Modelo 

institucional-redistributivo: Este modelo prioriza el bienestar común, evitando las 

consecuencias del cambio social, siguiendo el principio de equidad en la 

sociedad. 4) Modelo total: Aquí se plasma completamente la planificación, la 

misma que no solo se desarrolla siguiendo criterios universales, sino que 

también indaga sobre otros criterios que puedan ser útiles para las necesidades 

de la población, todo ello según la normativa. 

 

Para UI Haq, (1995), acerca de los paradigmas del Desarrollo Humano dice: El 

desarrollo tiene como fin no solo generar ingresos, sino también, expander las 

alternativas de las personas. Asimismo, el paradigma del desarrollo humano 

busca el progreso de las habilidades humanas mediante su inversión en ellas, y 

también en el adecuado uso de las mismas mediante un marco que llleve al 

surgimiento y creación de empleos. Se puede decir que el desarrollo humano 
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tiene a la igualdad, sustentabilidad, productividad y empoderamiento como sus 

pilares base. Así como el crecimiento económico juega un papel fundamental, 

también es importante la distribución y calidad del mismo; además estudia la 

relación que existe con las familias y si estas pueden mantenerse a largo plazo. 

En conclusión, el paradigma del desarrollo humano es quien determina cuales 

son los objetivos a seguir para lograr un desarrollo común, y estudia cuales son 

los caminos mas beneficiosos a  tomar para conseguir tales objetivos. 

 

Otra opinión respecto a este punto es la de Vasilachis, (2007), quien dice que el 

paradigma es “... Marco teórico – metodológico requerido por estudiosos con el 

fin de analizar los fenomenos sociales que adquiere una sociedad determinada”. 

Aguilar, (2002), afirma que todo paradigma se apoya en procesos ideolgicos para 

luego ejecutarse gracias a un determinado método de investigación. Se puede 

comprobar que el paradigma cuantitativo tiene una conexión directa con la 

investigación social, es decir, que busca una descripción exacta, lo mas cercano 

a la realidad. Para conseguir todo lo mencionado se utilizan técnicas estadisticas 

como el analisis estadístico de datos secundarios y la encuesta. De todo esto, 

podemos resaltar que se debe generar un conocimiento objetivo, alejado de 

cualquier distorsión o algun dato que pueda llevar a la subjetividad. Así se podrá 

determinar las normas de conducta en base a las generalizaciones producidas 

empíricamente. 

 

Por otro lado, Ricoy enuncia acerca del positivismo que “Un paradigma positivista 

viene a ser racionalista, científico tecnológico, cuantitativo, empirico-analítico y 

sistemático gerencial”. De lo expuesto, se dice que el paradigma positivista sirve 

como apoyo para un estudio que busque comprobar su hipótesis a través de 

medios estadísticos o establecer mediante expresiones numéricas cuales son 

los parametros de una variable en específico. Asimismo, teniendo en cuenta el 

método cuantitativo, el saber cientifico recibe la calificación de objetivo, racional, 

basado en lo verídico, observable y manipulabe. Una teoría apoyada en el 

positivismo viene a ser admitir únicamente experiencias reales que haya tenido 

el sujeto, dicho en otras palabras el positivismo es aceptar el empirismo. Según 

el principio de verificación de proposiciones, son aceptadas solamente los 

aprendizajes que se obtuvieron por medio de la observación y/o experiencias 
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reales. Es así como la experimentación se convierte en la forma principal de 

producir cuaquier teoría en este paradigma. (Hernández et al.,2010). 

Si bien, Hernández et al., (2010), afirma que el Post-Positivismo concentra todas 

las características del paradigma post-positivista, en el cual se acepta a la 

realidad como algo no necesariamente perfecto, además es posible que el autor 

sea participe del fenómeno de interés, puede también influenciar sobre el objeto 

de estudio y este sobre el autor, el cual debe tener presente que sus cualidades 

personales o valores podrían influir en su teoría, es necesario correr el riesgo de 

un nivel de error en las mediciones de los distintos fenómenos a analizar, es 

poible llevar a cabo un estudio de labortorio o diseño cuasi-experimental y todo 

resultado deberá ser previamente comprobado y respaldado con fundamentos 

teóricos verídicos. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación es el, no experimental porque el estudiante solo 

analizo, describió la situación real de la unidad de estudio, evitando inferir 

en los resultados o en la percepción de la población. (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014) Asimismo, se utilizó un enfoque cuantitativo, 

debido que se consideró necesario conocer la percepción de la población, 

la cual se cuantifico, para saber el valor o puntuación de las opiniones de 

la muestra con respecto a las variables midiéndolas objetivamente. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014) El tipo de investigación es 

aplicada, debido que se busca brindar alternativas de solución compuesta 

por indicadores ante la problemática descrita, las cuales dependerá de la 

entidad si lo pone en práctica. (Gianechini, 2013) Se utilizó un diseño 

correlación, porque el estudio consta de dos variables (Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza y Desarrollo Social) de 

investigación; asimismo el estudio es transversal, debido que el análisis de 

las variables fue en un tiempo determinado, también se optó por la relación, 

debido que se busca conocer la incidencia de una variable en otra. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M Muestra (Población del Distrito de Trujillo) 

V Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. 

V Desarrollo Social. 

R Relación entre las variables 
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3.2. Variables y operacionalización 

 

Definición conceptual: 

Variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza: 

Es una zona apta para el encuentro y la comunicación del Estado con las 

personas que conforman la sociedad civil, además de esto, desde un punto 

de vista práctico, se forma un área de gestión, donde se ejerce la elección 

democrática y la participación de la comunidad. Así también, la MCLCP 

supone que es necesario ejecutar un plan plasmado en la misma localidad 

dirigido a erradicar la pobreza para así cumplir con el objetivo propuesto, 

pues a la pobreza se le considera como una situación exclusiva, no 

equitativa e injusta. (VI Encuentro Nacional, 2018) 

 

Variable Desarrollo social: 

Según Pico (1995), Razeto (1995) y Reyes (2001), el desarrollo de un pais 

viene a ser la condicion social del mismo, donde las necesidades que 

puedan tener la comunidad son satisfechas gracias al correcto uso de los 

recursos naturales. El manejo de estos recursos se apoya en la tecnología, 

siempre que esta respete los derechos humanos y la diversidad cultural. 

 

Definición operacional 

Se analizó las variables, a través de sus dimensiones e indicadores, las 

cuales ayudaron a cuantificar la percepción de los participantes.  

 

Dimensiones e indicadores 

Variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza: 

Se analizó a través de las siguientes dimensiones: Participación ciudadana 

(6 indicadores), concertación (6 indicadores), fortalecimiento de 

capacidades (4 indicadores), Seguimiento de actividades (7 indicadores). 

 

Variable Desarrollo Social:  

Se analizó a través de las siguientes dimensiones: Educación (7 

indicadores), salud (6 indicadores), empleo (4 indicadores), institucional (4 

indicadores). 
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Escala de medición 

Ordinal – Escala Likert 

Nunca (1), A Veces (2), Siempre (3) 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población 

La población en el Distrito de Trujillo está conformada por 31 4939 

habitantes.  

 

Criterios de inclusión 

Mayores de 18 años 

Pertenecientes a la sociedad civil 

 

Criterios de exclusión 

Menos de 18 años 

Población que no pertenezca a ningún colectivo.  

 

Muestra 

Se empleó como muestra, la muestra por cuotas, debido que se segmento 

a la población de estudio en función a las variables de interés “Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza” y “Desarrollo Social”: 

seleccionando como cuotas a los colectivos sociales (Sociedad Civil). 

 

Tabla 1 

Sociedad Civil del Distrito de Trujillo.  

 Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Comedor popular 25 39 
Asoc. de comercio 
ambulatorio 

14 22 

Asoc. de Transportistas 14 22 
Asoc. de emolienteros  11 17 

Total 64 100 
Fuente. Directorio de colectivos sociales de la Gerencia de Desarrollo Social de la 

Municipalidad de Trujillo. 
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Muestreo 

Se optó por el muestreo no probabilístico porque no es posible extraer un 

muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de tiempo o 

costo. El muestreo no probabilístico es un método menos estricto, este 

método de muestreo depende en gran medida de la experiencia de los 

investigadores.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos, brindaron al investigador una información 

adecuada, gracias a los filtros en la recopilación de datos.  

 

Técnicas  

La encuesta. Permitió adquirir, datos directos de la Gerencia del Desarrollo 

Social, con el propósito de describir minuciosamente la situación de 

necesidad que atraviesa la población. 

 

Instrumento.  

Debido al enfoque de investigación, se optó por emplear un cuestionario 

para conocer la opinión de la población, quienes dieron opinión sobres los 

indicadores de las variables en estudio.  

 

Cuestionario de Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza: 

Estuvo conformado por las dimensiones: Participación ciudadana (6 

indicadores), concertación (6 indicadores), fortalecimiento de capacidades 

(4 indicadores), Seguimiento de actividades (7 indicadores). Los 

indicadores se convirtieron en preguntas cerradas con una escala ordinal – 

Escala Likert: Nunca (1), A Veces (2), Siempre (3). 

 

Cuestionario de Desarrollo Social:  

Estuvo conformado por las siguientes dimensiones: Educación (7 

indicadores), salud (6 indicadores), empleo (4 indicadores), institucional (4 

indicadores). Los indicadores se convirtieron en preguntas cerradas con 

una escala ordinal – Escala Likert: Nunca (1), A Veces (2), Siempre (3) 
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Confiabilidad y validez de recolección de datos 

De acuerdo con el estudio de Palomino, (2017), sostiene que lo 

Instrumentos fueron validados por el Dr. Dionicio Godofredo, González 

González. Así también, el autor realizó una prueba de confiabilidad alfa de 

cronbach, para la variable Mesa de Concertación para la lucha contra la 

pobreza dio como resultado 0,902 y para la variable desarrollo social el 

resultado del alfa de Cronbach fue de 0,885; ambos resultados se 

encontraron en un nivel de confiabilidad de excelente 

 

3.5. Procedimientos 

Se agrupo los cuestionarios por variables. 

Se elaboró una basé de datos con las respuestas de la población en un 

Excel. 

Las respuestas fueron agrupadas en dimensión por variable. 

Los resultados fueron analizados estadísticamente plasmados en tablas y 

una figura.  

 

3.6. Método de análisis de datos 

Se empleó la prueba kolmogorov Smirnov con el fin de determinar la 

correlación de una variable y otra, obteniendo unos resultados menores al 

0.5%, por lo cual, se optó por emplear una no paramétrica eligiendo la 

Prueba de Correlación, Tau_b Kedall para determinar la hipótesis.  

 

3.7. Aspectos éticos 

Se reservó la identidad de los participantes. 

No se persuadió al talento humano que participó.  

Se respetó la fecha indicada para recopilar la información.  
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IV. RESULTADOS 

De acuerdo a la metodología, se empleó una prueba de normalidad para luego optar el tipo de pruebas estadísticas se iban a 

emplear para demostrar a hipótesis. 

 

Tabla 2 

Prueba de normalidad Kolmogorov aplicado a la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza y dimensiones.  

  
MCLCP Concertación 

Fortalecimiento de 
Capacitación 

Seguimiento de 
Actividades 

Participación 
Ciudadana 

N 64 64 64 64 64 

Parámetros 
normalesa,b 

Media 48.55 13.22 8.50 13.98 12.84 

Desv. 
Desviación 

7.892 2.081 1.681 3.254 2.602 

Máximas 
diferencias 
extremas 

Absoluto 0.149 0.143 0.211 0.217 0.232 

Positivo 0.149 0.143 0.211 0.217 0.174 

Negativo -0.110 -0.107 -0.180 -0.205 -0.232 

Estadístico de prueba 0.149 0.143 0.211 0.217 0.232 

Sig. asintótica(bilateral) ,001c ,002c ,000c ,000c ,000c 

 
Fuente: Directorio de colectivos sociales de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trujillo.   

 

Descripción. 

De acuerdo al resultado de la tabla n°2, se visualiza que el análisis de la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra 

la Pobre con sus dimensiones; dando como resultado en la significancia estándar un valor menor al 0.5% (p < 0.05), lo que 

afirma que se empleó pruebas no paramétricas, optando específicamente por la prueba Tau_b Kendal. 
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Tabla 3 

Prueba de normalidad Kolmogorov aplicado a la variable desarrollo social y dimensiones y a la variable planificación estratégica.  

 

  Desarrollo Social Educación Salud Empleo Institucional 

N 64 64 64 64 64 

Parámetros 
normalesa,b 

Media 75.23 26.11 23.98 13.14 12.00 

Desv. 
Desviación 

11.309 4.698 4.460 2.861 3.008 

Máximas 
diferencias 
extremas 

Absoluto 0.078 0.141 0.095 0.111 0.172 

Positivo 0.078 0.080 0.051 0.082 0.125 

Negativo -0.066 -0.141 -0.095 -0.111 -0.172 

Estadístico de prueba 0.078 0.141 0.095 0.111 0.172 

Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d ,003c ,000c,d ,050c ,000c 

 
 
Fuente: Directorio de colectivos sociales de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trujillo.   

 
 
Descripción. 

De acuerdo al resultado de la tabla n°3, se visualiza que el análisis de la variable Desarrollo Social con sus dimensiones; dando 

como resultado en la significancia estándar un valor menor al 0.5% (p < 0.05), lo que afirma que se empleó pruebas no 

paramétricas, optando específicamente por la prueba Tau_b Kendal. 
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4.1. Contrastación de la hipótesis General 

 

Tabla 4 

Vinculación de la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza y dimensiones. 

 

 

MCLCP 
Desarrollo 

Social 

T
a

u
_

b
 d

e
 K

e
n

d
a

ll 

MCLCP 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,348** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 64 64 

Desarrollo 

Social 

Coeficiente de 

correlación 

,348** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 64 64 

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

Fuente: Cuestionario aplicado a la población Trujillana.   

 
 

Interpretación.  

De acuerdo a la muestra en estudio de la población de Trujillo, se visualiza 

una significancia de 0,000, menor al 1% de significancia estándar (P<0.01); 

denotando un coeficiente de correlación de: 0,348** mediante una prueba no 

paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que es una correlación positiva 

baja entre variables. Concluyendo, que se acepta la hipótesis general: La 

variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza se relaciona 

significativamente con la variable Desarrollo Social en el Distrito Trujillo.  
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4.2. Contrastación de la hipótesis Específica 

 

Tabla 5 

Correlación estadística entre la dimensión concertación y la variable desarrollo 

social. 

 

Concertación 
Desarrollo 

Social 

T
a

u
_

b
 d

e
 K

e
n

d
a

ll Concertación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,307** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 64 64 

Desarrollo 

Social 

Coeficiente de 

correlación 

,307** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 64 64 

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

Fuente: Cuestionario aplicado a la población Trujillana.   

 
 

Interpretación.  

Según la opinión de la muestra conformada por personas pertenecientes a 

comedores populares, asociación de comercio ambulatorio, asociación de 

transportistas y asociación de los emolienteros, quienes indican que existe un 

coeficiente de correlación con un valor de 0,307**, con una significancia de 

0,000, menor al 1% de significancia estándar (P<0.01); mediante una prueba no 

paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que es una correlación positiva baja 

entre dimensión (Concertación) y variable (Desarrollo Social). Concluyendo, que 

se acepta la hipótesis especifica: La dimensión Concertación de la variable Mesa 

de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza se relaciona significativamente 

con la variable Desarrollo Social en el Distrito Trujillo.  
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Tabla 6 

Correlación estadística entre la dimensión fortalecimiento de capacitación y la 

variable desarrollo social. 

 

Fortalecimiento 

de capacitación 

Desarrollo 

Social 

T
a

u
_

b
 d

e
 K

e
n

d
a

ll 

Fortalecimiento 

de capacitación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,272** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 64 64 

Desarrollo 

Social 

Coeficiente de 

correlación 

,272** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 64 64 

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

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población Trujillana.   

 
 
Interpretación.  

De acuerdo a la muestra en estudio de la población de Trujillo, se visualiza una 

significancia de 0,000, menor al 1% de significancia estándar (P<0.01); 

denotando un coeficiente de correlación de: 0,272** mediante una prueba no 

paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que es una correlación positiva baja 

entre dimensión (Fortalecimiento de capacitación) y variable (Desarrollo Social). 

Concluyendo, que se acepta la hipótesis especifica: La dimensión fortalecimiento 

de capacitación de la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza se relaciona significativamente con la variable Desarrollo Social en el 

Distrito Trujillo.  
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Tabla 7 

Correlación estadística entre la dimensión seguimiento de actividades y la 

variable desarrollo social. 

 

 

Seguimiento de 

Actividades 

Desarrollo 

Social 

T
a

u
_

b
 d

e
 K

e
n

d
a

ll 

Seguimiento de 

Actividades 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,243** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 64 64 

Desarrollo 

Social 

Coeficiente de 

correlación 

,243** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 64 64 

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

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población Trujillana.   

 
 
Interpretación.  

Según la opinión de la muestra conformada por personas pertenecientes a 

comedores populares, asociación de comercio ambulatorio, asociación de 

transportistas y asociación de los emolienteros, quienes indican que existe un 

coeficiente de correlación con un valor de 0,243**, con una significancia de 

0,000, menor al 1% de significancia estándar (P<0.01); mediante una prueba no 

paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que es una correlación positiva baja 

entre dimensión (Seguimiento de actividades) y variable (Desarrollo Social). 

Concluyendo, que se acepta la hipótesis especifica: La dimensión Seguimiento 

de actividades de la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza se relaciona significativamente con la variable Desarrollo Social en el 

Distrito Trujillo.  



33 
 

 

 

Tabla 8 

Correlación estadística entre la dimensión participación ciudadana y la variable 

desarrollo social. 

 

Participación 

Ciudadana 

Desarrollo 

Social 

T
a

u
_

b
 d

e
 K

e
n

d
a

ll 

Participación 

Ciudadana 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,169 

Sig. (bilateral) . ,070 

N 64 64 

Desarrollo 

Social 

Coeficiente de 

correlación 

,169 1,000 

Sig. (bilateral) ,070 . 

N 64 64 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población Trujillana.   

 
 
Interpretación.  

De acuerdo a la muestra en estudio de la población de Trujillo, se visualiza una 

significancia de 0,070, mayor al 0.5% de significancia estándar; denotando un 

coeficiente de correlación de: 0,169 mediante una prueba no paramétrica Tau_b 

de Kendal, que significa que es una correlación positiva muy baja entre 

dimensión (Participación Ciudadana) y variable (Desarrollo Social). 

Concluyendo, que se acepta rechaza la hipótesis especifica: La dimensión 

participación ciudadana la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra 

la Pobreza no se relaciona significativamente con la variable Desarrollo Social 

en el Distrito Trujillo.  
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Tabla 9 

Correlación estadística entre la dimensión educación y la variable Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. 

 

 

Educación  MCLCP 

R
h
o

 d
e

 S
p
e

a
rm

a
n

 

Educación 

Coeficiente de correlación 1,000 ,157 

Sig. (bilateral) . ,082 

N 64 64 

MCLCP 

Coeficiente de correlación ,157 1,000 

Sig. (bilateral) ,082 . 

N 123 123 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población Trujillana.   

 
 
Interpretación.  

Según la opinión de la muestra conformada por personas pertenecientes a 

comedores populares, asociación de comercio ambulatorio, asociación de 

transportistas y asociación de los emolienteros, quienes indican que existe un 

coeficiente de correlación con un valor de 0,157, con una significancia de 0,082; 

mediante una prueba no paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que es una 

correlación positiva muy baja entre dimensión (Educación) y variable (Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza). Concluyendo, que se acepta la 

hipótesis especifica: La dimensión educación de la variable desarrollo social no 

se relaciona con la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza en el Distrito Trujillo.  
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Tabla 10 

Correlación estadística entre la dimensión salud y la variable Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. 

 

Salud MCLCP 

R
h
o

 d
e

 S
p
e

a
rm

a
n

 

Salud 

Coeficiente de correlación 1,000 ,691** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 64 64 

MCLCP 

Coeficiente de correlación ,691** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 64 64 

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

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población Trujillana.   

 
 
Interpretación.  

De acuerdo a la muestra en estudio de la población de Trujillo, se visualiza una 

significancia de 0,000, menor al 1% de significancia estándar (P<0.01); 

denotando un coeficiente de correlación de: 0,691** mediante una prueba no 

paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que es una correlación positiva 

moderada entre dimensión (Salud) y variable (Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza). Concluyendo, que se acepta la hipótesis especifica: 

La dimensión salud de la variable Desarrollo Social, se relaciona 

significativamente con la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza en el Distrito Trujillo.  
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Tabla 11 

Correlación estadística entre la dimensión empleo y la variable Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. 

 

 

Empleo MCLCP 

R
h
o

 d
e

 S
p
e

a
rm

a
n

 

Empleo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,253** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 64 64 

MCLCP 

Coeficiente de correlación ,253** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 64 64 

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

Fuente: Encuesta al talento humano.   

 
 
Interpretación.  

Según la opinión de la muestra conformada por personas pertenecientes a 

comedores populares, asociación de comercio ambulatorio, asociación de 

transportistas y asociación de los emolienteros, quienes indican que existe un 

coeficiente de correlación con un valor de 0,253**, con una significancia de 

0,000, menor al 1% de significancia estándar (P<0.01); mediante una prueba no 

paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que es una correlación positiva baja 

entre dimensión (Empleo) y variable (Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza). Concluyendo, que se acepta la hipótesis especifica: La 

dimensión Empleo de la Variable Desarrollo Social se relaciona 

significativamente con la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza en el Distrito Trujillo.  
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Tabla 12 

Correlación estadística entre la dimensión institucional y la variable Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. 

 

 

Institucional MCLCP 

R
h
o

 d
e

 S
p
e

a
rm

a
n

 

Institucional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,379** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 64 64 

MCLCP 

Coeficiente de correlación ,379** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 64 64 

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

Fuente: Encuesta al talento humano.   

 
 
Interpretación.  

De acuerdo a la muestra en estudio de la población de Trujillo, se visualiza una 

significancia de 0,000, menor al 1% de significancia estándar (P<0.01); 

denotando un coeficiente de correlación de: 0,379** mediante una prueba no 

paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que es una correlación positiva baja 

entre dimensión (Institucional) y variable (Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza). Concluyendo, que se acepta la hipótesis especifica: La 

dimensión Institucional de la Variable Desarrollo Social se relaciona 

significativamente con la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza en el Distrito Trujillo.  
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V. DISCUSIÓN 

A nivel nacional, se conoce que debido a su diversidad cultural y étnica se 

considera un país megadiverso. Sin embargo, tiene un gran problema, que es 

la brecha que existe de desigualdad, marginación social y pobreza material, 

así como también la brecha de conseguir ciertas opciones de mercado y un 

trabajo digno. Además, se presenta la exposición de las comunidades a 

riesgos ambientales y fenómenos naturales. Otro preocupante problema es la 

exclusión en el ámbito político. A pesar de la evolución económica a través de 

los años, estos problemas han disminuido un poco, sin embargo, aún siguen 

siendo significativos. (Mesa de Concertación, 2015). Así también, se verifica 

que las cifras proporcionadas en el Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y 

Distrital 2018 y siguiendo un enfoque monetario, se puede identificar que 

existen 38 provincias que poseen menos de 38% de pobreza, las que 

presentan entre 16.0% y 27.2% son 39 provincias, además, 45 provincias 

tienen un rango de 27.3% a 38.2% de pobreza, 50 provincias poseen un 

porcentaje entre 38.3% a 48.7% y 24 provincias reflejan 48.8% de pobreza 

monetaria a más. En el Perú figuran 20 provincias con mayor índice de 

pobreza, de las cuales 2 están ubicadas en el departamento de La Libertad, 3 

en Áncash, 10 en Cajamarca, una en Ayacucho, una en Pasco, del mismo 

modo, una en Huánuco, otra en Amazonas y también, una en Piura. (García, 

2020). Por tal motivo, se analizó la situación actual de los pobladores en el 

distrito de Trujillo, con ayuda de un cuestionario se pudo obtener diversas 

opiniones y el sentir de la población, manifestando que si existe una 

correlación positiva baja, con una valor de 0,348**, afirmando que la variable 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza se relaciona 

significativamente con la variable Desarrollo Social en el Distrito Trujillo, 

debido que la población tiene gran expectativa para cubrir sus necesidades y 

proteger a quienes mas aman, de esta manera, intentan asistir y cooperar con 

las autoridades, dando como resultado la decepción en ellos debido al poco 

interés de las autoridades porque más prima el interés lucrativo de las 

autoridades; Por otro lado, Hinosa & Ticona, (2018), proponen que la 

participación ciudadana y mecanismos de concertación son una consecuencia 
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de la reforma municipal, que fija la elección de autoridades en el municipio de 

la localidad, así como también la representatividad democrática frente a las 

personas que forman parte de la sociedad civil. 

 

Según un estudio realizado por el Banco Mundial, para reducir la pobreza se 

debe acceder a una adecuada educación, debido a que esta origina grandes 

ingresos y por consiguiente incide en la disminución de familias pobres. Por 

esto, se observa que en el departamento de La Libertad el 26% de personas 

pobres ha culminado sus estudios básicos, y de la población no pobre, el 60% 

consiguió el mismo nivel de educación. Sin embargo, de la población de no 

pobres existe un tercio que además de haber terminado sus estudios básicos, 

poseen estudios superiores y/o algún posgrado. (RPP,2020). Corroborando 

esta información la opinión de los pobladores de Trujillo, indicando 60 de ellos, 

que la educación siempre es importante, siendo controversial con las 

respuestas de la tabla 9, puesto que la muestra conformada por personas 

pertenecientes a comedores populares, asociación de comercio ambulatorio, 

asociación de transportistas y asociación de los emolienteros, indican que 

existe un coeficiente de correlación con un valor de 0,157, con una 

significancia de 0,082; mediante una prueba no paramétrica Tau_b de Kendal, 

que significa que es una correlación positiva muy baja entre dimensión y 

variable. Concluyendo, que se acepta la hipótesis especifica: La dimensión 

educación de la variable desarrollo social no se relaciona con la variable Mesa 

de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en el Distrito Trujillo. 

Asimismo, se verifica que Chávez, (2016), busca incrementar la perspectiva 

que suministra la renta per cápita o indicador del producto, las cuales reflejan 

la proyección de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. Teniendo como fuente el censo más actual, el del 

año 2007, lo cual viene a ser de gran utilidad para el análisis del desarrollo del 

caserío de Santa Rosa que se refiere el presente trabajo, estableciendo así 

en donde se deben centrar más las energías para optimizar la calidad de vida 

de las personas que viven en el caserío.  
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VI. CONCLUSIÓN 

 

6.1. Existe una correlación positiva baja entre variables, obteniendo la 

variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza un 

coeficiente de correlación de 0,348** con la variable Desarrollo Social 

del distrito de Trujillo, según a la prueba Tau_b de Kendal, que significa 

que es una correlación positiva baja entre variables. 

 

6.2. Se corrobora que existe una correlación positiva baja entre la 

dimensión concertación de la variable Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza con un coeficiente de correlación de 0,307** 

en la variable Desarrollo Social del distrito de Trujillo, según la prueba 

no paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que es una correlación 

positiva baja entre la dimensión y la variable. 

 

6.3. Se concluye que la muestra conformada por personas pertenecientes 

a comedores populares, asociación de comercio ambulatorio, 

asociación de transportistas y asociación de los emolienteros. Indican 

que la dimensión fortalecimiento de capacitación de la variable Mesa 

de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza tiene un coeficiente 

de correlación de 0,272**, con la variable Desarrollo Social en el Distrito 

Trujillo.  

 

6.4. Existe una correlación positiva baja entre la dimensión seguimiento de 

actividades de la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra 

la Pobreza con un coeficiente de correlación de 0,243** con la variable 

Desarrollo Social en el distrito de Trujillo, según a la prueba Tau_b de 

Kendal, que significa que es una correlación positiva baja entre 

variables. 

 

6.5. Se corrobora que existe una correlación positiva baja entre la 

dimensión participación ciudadana de la variable Mesa de Concertación 

para la Lucha Contra la Pobreza con un coeficiente de correlación de 

0,169 en la variable Desarrollo Social del distrito de Trujillo, según la 
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prueba no paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que no existe 

una correlación entre la dimensión y la variable. 

 

6.6. Se concluye que la muestra conformada por personas pertenecientes 

a comedores populares, asociación de comercio ambulatorio, 

asociación de transportistas y asociación de los emolienteros. Indican 

que la dimensión educación de la variable desarrollo social tiene un 

coeficiente de correlación de 0,157, con la variable Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en el Distrito Trujillo.  

 

6.7. Existe una correlación positiva baja entre la dimensión salud de la 

variable desarrollo social con un coeficiente de correlación de 0,691** 

con la variable Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

en el distrito de Trujillo, según a la prueba Tau_b de Kendal, que 

significa que es una correlación positiva media entre la dimensión y 

variables. 

 

6.8. Se corrobora que existe una correlación positiva baja entre la 

dimensión empleo de la variable desarrollo social con un coeficiente de 

correlación de 0,253** con la variable Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza en el distrito de Trujillo, según la prueba no 

paramétrica Tau_b de Kendal, que significa que existe una correlación 

entre la dimensión y la variable. 

 

6.9. Se concluye que la muestra conformada por personas pertenecientes 

a comedores populares, asociación de comercio ambulatorio, 

asociación de transportistas y asociación de los emolienteros. Indican 

que la dimensión institucional de la variable desarrollo social tiene un 

coeficiente de correlación de 0,379**, con la variable Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en el Distrito Trujillo.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1. Se recomienda a la Gerencia Municipal, actualizar el Plan Estratégico 

Institucional, que permita implementar una gerencia que realice las 

funciones básicas del estado con firmeza, transparencia, eficacia y 

eficiencia.  Que tenga la capacidad de liderar, convocar y lograr la 

movilización de la sociedad para defender para detener y afrontar los 

problemas que afectan al distrito.  

 

7.2. Se recomienda a la Sub Gerencia de Derechos Humanos. Para lograr 

una sociedad más inclusiva y sostenible, se debe de promover la 

solidaridad y el respeto, es necesario un gran pacto entre 

administraciones, agentes sociales y económicos y la ciudadanía. Este 

pacto quedaría en “papel mojado” si no se realiza un buen diagnóstico 

de la situación, se analizan los orígenes del problema, se articulan y 

priorizan los objetivos y las medidas concretas, se elaboran indicadores 

de seguimiento y se dotan partidas presupuestarias. 

 

7.3. Se recomienda a la Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y 

Deporte. La inclusión de los jóvenes es donde parece encontrarse uno 

de los desafíos más complejos. Cuando se habla de jóvenes que no 

estudian ni trabajan, se refiere a jóvenes que directamente no hacen 

nada, o que entran y salen del trabajo y de la escuela con mucha 

frecuencia, es decir, no logran sostenerse ni en el sistema laboral ni en 

el sistema educativo. 

 

7.4. A la Sub Gerencia de Participación Vecinal. La integración social 

implica lograr una situación en la que el nivel de participación activa y 

pasiva de los individuos sea similar independientemente al distrito que 

habitan. La participación activa se refiere al grado de envolvimiento de 

las personas en el proceso político de toma de decisiones, en tanto que 

la participación pasiva se relaciona con los niveles de ingreso, 

educación, salud y vivienda de la población. 
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7.5. Gerencia de Desarrollo Económico Local. Fortalecer el turismo y 

actividades conexas, como la artesanía mediante capacitaciones y 

proyectos de identifican a la población con la cultura e historia local.  

 

7.6. Gerencia de Desarrollo Económico Local. Se recomienda a la 

Municipalidad que los cursos de emprendedorismo y programas para 

MIPES puedan ser de acuerdo a cada sector económico de la sociedad 

civil puesto que su necesidad o falencias son múltiples.  
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Matriz de Consistencia de las variables 

 

 

FORMULACI
ON 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

MARCO 
TEORICO 

HIPÓTESIS 
VARIABL

E 
DIMENSIONES 

TECNICAS/INSTRUMENTOS 

METODOLOGIA RECOLECCION 
DE DATOS 

ANALISIS DE 
DATOS 

Pregunta 
General 

¿Cuál es la 

relación de la 
Mesa de 
concertación 
para la lucha 
contra la 
pobreza en el 
desarrollo social 
del Distrito de 
Trujillo, 2019? 
 
 

Objetivo 
General  
Determinar la 
relación de la 
mesa de 
concertación 
para la lucha 
contra la 
pobreza en el 
desarrollo social 
del distrito 
Trujillo, 2019. 
 
Objetivos 
Específicos 
 
OE1 Determinar 
la relación de la 
concertación en 
el desarrollo 
social del distrito 
Trujillo, 2019.  
 
OE2 Determinar 
la relación del 

La Mesa de 
Concertación para 
la Lucha contra la 
Pobreza es una 
instancia propia del 
país y a la vez 
descentralizada, es 
por esta razón que 
posee una 
estructura idéntica a 
los niveles de 
organización de 
Estados, es decir 
que su estructura 
está compuesta por 
nivel local 
(provincias y 
distritos), regional y 
nacional. Además, 
la MCLCP está 
fundada sobre 
ciertos valores, 
como por ejemplo el 
respeto de los 
derechos humanos, 

 
Hipótesis 
General 
La mesa de 
concertación para 
la lucha contra la 
pobreza se 
relaciona 
significativamente 
en el desarrollo 
social del distrito 
Trujillo, 2019.  
 
Hipótesis Nula 
 
La mesa de 
concertación para 
la lucha contra la 
pobreza se 
relaciona 
significativamente 
en el desarrollo 
social del distrito 
Trujillo, 2019. 

M
e
s
a
 d

e
 c

o
n
c
e
rt

a
c
ió

n
 p

a
ra

 

la
 l
u
c
h
a
 c

o
n
tr

a
 l
a
 p

o
b
re

z
a

 

Concertación  
Las técnicas e 
instrumentos 
brindaron al 
investigador una 
información 
adecuada, 
gracias a los 
filtros en la 
recopilación de 
datos.  
La encuesta. 
Permitió adquirir, 
datos directos de 
la Gerencia del 
Desarrollo Social, 
con el propósito 
de describir 
minuciosamente 
la situación de 
necesidad que 
atraviesa la 
población. 
Debido al 
enfoque de 

Se agrupo los 
cuestionarios 
por variables. 
Se elaboró una 
basé de datos 
con las 
respuestas de 
la población en 
un Excel. 
Las respuestas 
fueron 
agrupadas en 
dimensión por 
variable. 
Los resultados 
fueron 
analizados 
estadísticament
e plasmados en 
tablas y una 
figura.  
 
 

No experimenta. 
Transversal  
Correlacional 
causal. 
Básico 
Cuantitativo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dónde: 
M  
Muestra (Sociedad 
Civil) 
 
V  
Mesa de 
Concertación para 

Fortalecimiento de 
Capacitación 

Seguimiento de 
Actividades 

Participación 
Ciudadana 

D
e
s
a
rr

o
llo

 S
o
c
ia

l 
 

Educación 

Salud 

Empleo 

Institucional 
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fortalecimiento 
de capacitación 
en el desarrollo 
social del distrito 
Trujillo, 2019.  
 
OE3 Determinar 
la relación del 
seguimiento de 
actividades en el 
desarrollo social 
del distrito 
Trujillo, 2019.  
 
OE4 Determinar 
la relación de la 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo social 
del distrito 
Trujillo, 2019.  
 
OE5 
Determinar la 
relación de la 
educación con la 
Mesa de 
Concertación 
para la Lucha 
Contra la 
Pobreza en el 
distrito Trujillo, 
2019.  
 
OE6 Determinar 
la relación de la 
salud con la 
Mesa de 
Concertación 
para la Lucha 
Contra la 
Pobreza en el 

la democracia, 
justicia, dignidad 
humana, 
solidaridad, 
inclusión y 
participación 
ciudadana. (VI 
Encuentro Nacional, 
2018). 
 
Según la opinión de 
Aragonez, (2013), 
toda mesa de 
concertación tiene 
como objetivo hacer 
entender a los 
ciudadanos cuán 
importante es 
conocer acerca del 
desarrollo humano y 
como esto actúa 
sobre la localidad en 
la que vivimos. 
 
Por otro lado, Max-
Neef, Elizalde & 
Hopenhayn (2010), 
son economistas de 
profesión que 
diferencian entre 
necesidades, 
satisfactores y 
bienes económicos. 
Se dice que las 
primeras son finitas, 
clasificables, 
históricas y están en 
relación constante. 
Además, se 
distinguen dos tipos; 
1) Necesidades 
humanas 

 investigación, se 
optó por emplear 
un cuestionario 
para conocer la 
opinión de la 
población, 
quienes dieron 
opinión sobres 
los indicadores 
de las variables 
en estudio. 

Se empleó la 
prueba 
kolmogorov 
Smirnov con el 
fin de 
determinar la 
correlación de 
una variable y 
otra, 
obteniendo 
unos resultados 
menores al 
0.5%, por lo 
cual, se optó 
por emplear 
una no 
paramétrica 
eligiendo la 
Prueba de 
Correlación, 
Tau_b Kedall 
para determinar 
la hipótesis. 

la Lucha Contra la 
Pobreza. 
 
V  
Desarrollo Social. 
 
R 
Relación entre las 
variables 
 

 

 



79 
 

distrito Trujillo, 
2019.  
 
OE7 Determinar 
la relación del 
empleo con la 
Mesa de 
Concertación 
para la Lucha 
Contra la 
Pobreza en el 
distrito Trujillo, 
2019.  
 
OE8 Determinar 
la relación de las 
instituciones con 
la Mesa de 
Concertación 
para la Lucha 
Contra la 
Pobreza en el 
distrito Trujillo, 
2019. 

fundamentales o 
axiológicas: ocio, 
libertad, afecto, 
identidad, 
comprensión, 
subsistencia, 
protección, 
participación y 
recreación; y 2) 
Necesidades 
existenciales: son 
los sucesos 
relacionados con 
ser, estar, tener y 
hacer. Por otro lado 
estan los 
satisfactores, a 
quienes no se les 
considera como 
bienes económicos 
materiales, ya que 
envuelven 
elementos 
instrumentales, 
normas, prácticas, 
soportes, 
estructuras, 
actividades, 
relaciones, objetos, 
materiales y no 
materiales. 

 
Según Pico (1995), 
Razeto (1995) y 
Reyes (2001), el 
desarrollo de un 
pais viene a ser la 
condicion social del 
mismo, donde las 
necesidades que 
puedan tener la 
comunidad son 
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Pedro Otoniel Morales Salazar                                                    Victor Ivan Pereda Guanilo 

 

 

satisfechas gracias 
al correcto uso de 
los recursos 
naturales. El manejo 
de estos recursos se 
apoya en la 
tecnología, siempre 
que esta respete los 
derechos humanos 
y la diversidad 
cultural. 
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Operacionalización de variables 
 

V
a

ri
a
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 d
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DIFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 
ESCALA 

MEDICIÓN 

La MCLCP Fue 
constituida 

desde el Estado 
como una 

política Pública 
que debía crear 

en todos los 
niveles de 
gobierno. 
Regional, 

provincial y 

distrital, 

espacios 

institucionales 

de concertación 

entre 

funcionarios 

públicos, 

sociedad civil y 

autoridades 

políticas, la 

participación 

ciudadana y 

concertación 

surgió como una 

forma de 

reforzar la 

institucionalidad. 

(Aldo Panfichi) 

 

Son 
mecanismos 
que usa la 

MCLCP para 
integrar a la 

sociedad civil y 
Estado 

mediante la 
participación 
ciudadana, 

concertación, 
fortalecimiento 
de capacidades 
y seguimiento 
de actividades 

para mejorar las 
acciones 

referentes a los 
programas y 

proyectos 
sociales y así 

lograr una 
calidad de vida 
digna, a fin de 

alcanzar el 
desarrollo social 
en educación, 

salud y empleo. 

P
a

rt
ic

ip
a
c
ió

n
 

 C
iu

d
a

d
a

n
a
 

1. Involucramiento de la población en la vigilancia ciudadana 

ORDINAL 
 

Bajo 
Medio 
Alto  

2. Fortalecimiento de los comités ejecutivos Regionales, provinciales y distritales 

3. Difundir derechos y deberes que norman la participación y vigilancia ciudadana 

4. Promover la transparencia mediante la participación ciudadana 

5. Promover la participación y articulación entre Estado y Sociedad Civil 

6. La participación y vigilancia ciudadana mejoran la gestión de desarrollo regional y local 

C
o
n

c
e

rt
a

c
ió

n
 

7. Promover el dialogo entre Estado Sociedad Civil. 

8. Crear espacios de concertación entre Estado y Sociedad Civil. 

9. La MCLCP servirá como instancia de consulta para elaboración de planes de desarrollo concertado 

10. Estrategias de coordinación entre Estado y sociedad civil 

11. Mantener activa a la población en asuntos de interés publico 

12. Participación de la mesa de concertación en formulación y seguimiento de proyectos de desarrollo. 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 

d
e

  

C
a
p

a
c
id

a
d
e

s
 13. Mmecanismos de fortalecimiento de capacidades para el Estado y Sociedad Civil 

14. Iinterés por las instituciones del Estado para fortalecer sus capacidades 

15. Iinterés por las organizaciones de la Sociedad Civil para fortalecer sus capacidades y generar cambios 

16. Fortalecimiento de capacidades para mejorar el desempeño de los funcionarios públicos 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 d
e

  

A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

17. Conformación de grupos de seguimiento concertado Estado y Sociedad Civil 

18. Elaboración de plan de trabajo concertados para priorizar el seguimiento a los acuerdos 

19. Mejorar los acuerdos de gobernabilidad entre el Estado y Sociedad Civil que promueva la MCLCP 

20. Incorporación de mecanismos de priorización de acuerdos de gobernabilidad  

21. Implementar acuerdos de Gobernabilidad y planes de seguimiento en espacios regional y municipal 

22. Elaboración de reportes y acciones que contribuyan a la toma de decisiones 

23. Elaboración de propuestas de dialogo en organizaciones políticas que aspiran a ser gobierno. 
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V
a

ri
a

b
le

 D
e
p

e
n

d
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n
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D
e
s

a
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o
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o
c
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DIFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 
ESCALA 

MEDICIÓN 

El desarrollo 
social que en 

todo momento, 
incentiva al 

cambio de las 
condiciones de 

vida de la 
ciudadanía en 

diferentes 
dimensiones: 

salud, 
educación, 
nutrición, 
vivienda, 

vulnerabilidad, 
seguridad 

social, trabajo, 
sueldos, 

principalmente. 
Disminución de 
la pobreza y la 
desigualdad en 

la 
remuneración. 
Es deber del 

Estado 
promotor y ente  

rector con el  
apoyo de la 

dinámica social 
abierta y activa. 

(Madgley, 
2005) 

Proceso para 
mejorar la calidad 

de vida de la 
población y 

reducción de la 
pobreza en los 

distintos 
segmentos 

sociales como 
educación salud, 

vivienda y 
empleo, que es 

fundamental para 
la población para 

satisfacer sus 
necesidades   

E
d

u
c
a
c
ió

n
 

Respetar el calendario de inicio del año escolar 

ORDINAL 
 

Bajo 
Medio 
Alto  

Contratación de docentes fue oportuna al inicio del año escolar 

Distribución oportuna de materiales educativos a los estudiantes 

Calidad educativa y resultados son iguales en área urbana y rural 

Impulsar la educación intercultural con identidad en cada espacio territorial 

Aprendizajes adecuados y de calidad en los estudiantes 

Docentes competitivos en cada institución educativa 

S
a

lu
d
 

     Disminuir el índice de desnutrición infantil en menores de 5 años mediante programas nutricionales (PAN) 

Acceder al servicio de salud a través del seguro integral de salud SIS 

Mejorar la calidad de atención al paciente o usuario por el personal MINSA    

Atención a los servicios de salud sin discriminación por el personal de salud hacia el paciente o usuario 

    Prevención y control de enfermedades transmisibles 

    Disminuir el índice de mortalidad materno neonatal 

E
m

p
le

o
 

Adecuados salarios laborales 

Satisfacción de necesidades básicas 

   Condiciones de trabajo apropiadas 

   Buen clima laboral 

In
s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Confianza de la población en la gestión de sus autoridades 

Ciudadanos conocen y respetan sus derechos y deberes para promover el desarrollo social 

Intervención de programas sociales logran mejoras para la población usuaria 

Mecanismos de gestión pública transparente para el desarrollo social 



80 
 

Matriz de puntuación de los instrumentos.  

Variable “Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza”

PERSONAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2

5 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

9 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2

10 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2

11 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3

13 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3

14 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

15 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

16 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

19 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2

21 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2

22 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

23 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2

24 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

25 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

26 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3

27 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3

28 1 3 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3

29 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

31 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

32 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

34 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2

35 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2

36 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2

37 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3

38 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2

39 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2

40 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

41 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

42 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3

43 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

44 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1

45 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2

46 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

47 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3

48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

49 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

50 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

51 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

52 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2

53 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2

54 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

56 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

57 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2

58 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2

59 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

60 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2

61 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3

62 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

64 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3

Concertaión
Fortalecimiento de 

Capacidades
Seguimiento de actividades Participación Ciudadana
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Variable Desarrollo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 4 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4

3 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 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 2 3 2 3

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4

8 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 1 2 2 5 2 1 1 5 2 4 4 4

9 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3

10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

12 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2

13 4 4 4 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4

16 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5

17 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5

18 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3

19 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3

21 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

22 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

23 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4

24 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3

25 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 1 3 2 3 2 3 3

26 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 3

27 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3

28 4 2 2 3 2 2 1 3 2 4 1 2 2 4 2 1 4 2 2 4 2 2

29 5 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30 5 3 4 2 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3

31 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

32 1 2 5 2 2 2 1 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 5 1 2 4 3

33 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 2 3 4 4 3 3 3 3

34 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3

35 3 4 5 5 5 5 5 5 3 1 2 2 2 1 2 5 1 1 3 4 4 3

36 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 2 5 2 5 4 4 4 5

37 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 2 5 2 5 4 4 4 5

38 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 4 3 3 4 4

39 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4

40 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3

41 3 4 5 4 4 4 4 1 1 1 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2

42 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 2 4 5 2 3 3 3

43 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 2 4 4 5 2 3 3 4 1 1 2 1

44 2 4 4 5 3 3 4 4 1 1 1 4 4 5 1 3 3 1 1 3 2 2

45 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4

46 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 5 3 2 3 4 1 2 2 2

47 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 2 5 3 3 4 4

48 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1 4 4 5 2 2 3 3

49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4

50 5 4 4 5 2 2 4 4 3 4 3 5 5 5 2 3 4 4 3 1 2 4

51 5 4 4 4 5 5 2 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 3 3 2

52 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 2 3 4 4

53 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3

54 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 2 5 1 1 2 2

55 3 3 4 5 3 3 3 3 5 4 2 3 3 4 5 1 2 3 3 3 3 3

56 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4

57 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 4 4 5 3 2 5 5 1 1 2 2

58 5 5 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4

59 5 3 5 3 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 1 2 3 4

60 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 1 2 2

61 4 4 5 3 5 5 3 1 4 4 2 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3

62 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3

63 2 4 5 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 2

64 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5

EDUCACIÓN SALUD EMPLEO INSTITUCIONAL
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Instrumentos de las variables.  

 

CUESTIONARIO ROLES DE LA MCLCP 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente cuestionario es para conocer su opinión sobre los roles de la Mesa De 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza en el distrito de Trujilllo.  Marque con un 

aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la escala de (nunca, a veces y siempre) que 

crea conveniente por cada pregunta:   

 ITEMS Nunca A Veces Siempre 

CONCERTACIÓN    

1 
Se promueve el diálogo entre Estado y 
Sociedad Civil  

   

2 
Se crear espacios de concertación entre 
Estado y Sociedad Civil 

   

3 
La MCLCP sirve como instancia de consulta 
para la elaboración de planes de desarrollo 
concertado 

   

4 
Existen estrategias de coordinación entre 
Estado y Sociedad Civil 

   

5 
Se mantiene activa a la población en los 
asuntos de interés público 

   

6 
Existe la participación de la MCLCP en la 
formulación y seguimiento de proyectos de 
desarrollo 

   

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Nunca A Veces Siempre 

7 
Existen mecanismos de fortalecimiento de 
capacidades para el Estado y Sociedad Civil 

   

8 
Existe interés de las instituciones del Estado 
para fortalecer sus capacidades 

   

9 
Existe interés en la sociedad civil para 
fortalecer sus capacidades y generar cambios 

   

10 
   Se fortalece capacidades para mejorar el 

desempeño de los funcionarios públicos          
   

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Nunca A Veces Siempre 
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11 
Existe grupos de seguimiento concertado 
entre Estado y Sociedad Civil 

   

12 
Se realizan planes de trabajo concertados 
priorizando aspectos de seguimiento de los 
acuerdos 

   

13 
Existen acuerdos de gobernabilidad entre el 
Estado y Sociedad Civil que promueve la 
MCLCP 

   

14 
Existen mecanismos de priorización en 
acuerdos de gobernabilidad 

   

15 
Existen acuerdos de gobernabilidad y planes 
de seguimiento en espacios regional y 
municipal 

   

16 
Se realizan reporte y acciones que 
contribuyan a la toma de decisiones 

   

17 
Se realizan propuestas de dialogo con 
organizaciones políticas que aspiran ser 
gobierno. 

   

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Nunca A Veces Siempre 

18 
Existe involucramiento de la población en la 
vigilancia ciudadana 

   

19 
Se realizan fortalecimiento de comités 
ejecutivos regionales, provinciales y 
distritales 

   

20 
Se difunde los deberes y derechos que 
norman la participación y vigilancia 
ciudadana 

   

21 
Se promueve la transparencia mediante la 
participación ciudadana 

   

22 
Se promueve la participación y articulación 
entre Estado y Sociedad Civil 

   

23 
La participación y vigilancia ciudadana 
mejora la gestión del desarrollo regional y 
local. 
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CUESTIONARIO - DESARROLLO SOCIAL 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente cuestionario es para conocer su opinión sobre desarrollo social en el distrito 

de Trujillo.  Marque con un aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la escala de (nunca, 

a veces, y siempre) que crea conveniente por cada pregunta:   

 

ITEMS Nunca 
A 

Veces 
Siempre 

EDUCACIÓN     

1 
Se respetó el calendario de inicio del año 
escolar en las Instituciones Educativas 

   

2 

  
La contratación a los docentes fue oportuna al 
inicio del año escolar 
 

   

3 
El material educativo se distribuyó en forma 
oportuna a los estudiantes 

   

4 
La calidad educativa y sus resultados son 
iguales en el área urbano y rural. 

   

5 
Existe la educación intercultural con identidad, 
por cada espacio territorial en Huancayo 

   

6 
 
Los aprendizajes son adecuados y de calidad 
en las instituciones educativas. 

   

7 
La institución educativa cuentas con docentes 
competitivos. 

   

SALUD Nunca 
A 

Veces 
Siempre 

8 
Ha disminuido el índice de desnutrición infantil 
en niños menores de 5 años. 

   

9 
Existe acceso al servicio de salud a través del  
seguro integral de salud SIS 

   

10 
El personal de salud MINSA mejora la 
calidad de atención al paciente o usuario. 
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11 
Existe atención a los servicios de salud sin 
discriminación por el personal de salud hacia 
los pacientes o usuarios 

   

12 
Esta informado sobre la Prevención y control 
de las más frecuentes enfermedades 
transmisibles. 

   

13 
Ha disminuido el índice de mortalidad materno 
neonatal  

   

EMPLEO Nunca 
A 

Veces 
Siempre 

14 Cree que existe adecuados salarios laborales.    

15 
El sueldo de su trabajo satisface las 
necesidades básicas. 

   

16 
Cuenta con las condiciones laborales 
adecuadas en la institución donde labora. 

   

17 
Existe un buen clima laboral en la institución 
donde trabaja. 

   

INSTITUCIONAL  Nunca 
A 

Veces 
Siempre 

18 
Las autoridades regionales, municipales 
generan confianza en la gestión del desarrollo. 

   

19 
La ciudadanía conoce y respeta sus derechos 
y deberes para promover el desarrollo social. 

   

20 

Considera que la intervención de los 
Programas Sociales está logrando resultados 
de mejora para la población usuaria o 
beneficiaria. 

   

21 
Existen mecanismos de gestión pública 
transparente para el desarrollo social. 
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       Grados de coeficiente de correlación 

  

 LOR r INTERPRETACIÓN 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0.90  a  -0.99 Correlación negativa muy alta (muy fuerte) 

-0.70  a  -0.89 Correlación negativa alta (fuerte o considerable) 

-0.40  a  -0.69 Correlación negativa moderada (media) 

-0.20  a  -0.39 Correlación negativa baja (débil) 

-0.01  a  -0.19 Correlación negativa muy baja (muy débil) 

00 Correlación nula (no existe correlación) 

0.01  a  0.19 Correlación positiva muy baja (muy débil) 

0.20  a  0.39 Correlación positiva baja (débil) 

0.40  a  0.69 Correlación positiva moderada (media) 

0.70  a  0.89 Correlación positiva alta (fuerte o considerable) 

0.90  a  0.99 
Correlación positiva muy alta (muy fuerte) 

1 Correlación positiva perfecta 
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             Autorización de aplicación del instrumento firmado por la respectiva 

autoridad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


