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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

participación ciudadana y gestión pública en el distrito de Catacaos, provincia de 

Piura, Perú 2021. Planteado bajo el paradigma positivista de nivel descriptivo, 

diseño no experimental - correlacional, con una metodología cuantitativa. Contó 

con una muestra de 383 pobladores, siendo el 58% el género femenino y el 42% 

masculino; seleccionados por muestreo probabilístico. La recopilación de datos se 

llevó a cabo a través de la técnica de la encuesta con los instrumentos 

cuestionario, validados por el juicio de expertos profesionales en el tema; y 

aplicados a un grupo piloto, cuyos resultados fueron sometidos a la prueba Alfa 

de Cronbach para medir el nivel de confiabilidad. La variable participación 

ciudadana se dimensionó desde la participación social, intercultural y de 

fiscalización; y la variable gestión pública se dimensionó con gestión política, 

administrativa y territorial. Al realizar el cálculo de la correlación de las variables 

dio como resultado que existe correlación entre participación ciudadana y gestión 

pública. Entre las variables se obtuvo un P valor rho= 0.456; y un coeficiente de 

correlación positiva moderada, aceptando la hipótesis general. 

Palabras clave: Participación ciudadana, gestión pública, política, fiscalización. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to determine the relation ship between citizen 

participation and public management in the district of Catacaos, province of Piura, 

Peru 2021. Posed under the positivist paradigm of descriptive level, non-

experimental-correlational design, with a quantitative methodology. It had a 

sample of 383 residents, 58% being female and 42% male; selected by probability 

sampling. Data collection was carried out through the survey technique with 

questionnaire instruments, validated by the judgment of professional experts on 

the subject; and applied to a pilot group, whose results were subjected to 

Cronbach's Alpha test to measure the level of reliability. The citizen participation 

variable was dimensioned from social, intercultural and control participation; and 

the variable public management was dimensioned with political, administrative and 

territorial management. When calculating the correlation of the variables, it 

resulted in a correlation between citizen participation and public management. 

Among the variables, a P value rho= 0.456 was obtained; and a moderate positive 

correlation coefficient, accepting the general hypothesis. 

Keywords: Citizen participation, public management, politics, oversight.



1 

I. INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se entiende la participación ciudadana como proceso 

través del cual los pobladores de una localidad, que no despliegan ningún tipo de 

cargo ni función pública, y que buscan intervenir en algún nivel de decisión en 

relación a los asuntos que les afectan directamente con los actores gubernativos e 

incidir en ellas; aplica a un conglomerado de actividades de manera colectiva que 

efectúan los pobladores con la finalidad de gestionar acciones distintas en favor de 

su comunidad, frente al estado; el mismo que está personificado por el gobierno local 

o municipio. Todos los aportes brindados y las acciones que demandan los

ciudadanos se generan en un proceso en el que el propósito fundamental es 

satisfacer tanto el interés particular y común de las localidades. En este sentido, la 

participación ciudadana involucra la participación de manera directa o indirecta 

mediante representantes de las partes interesadas en decidir respecto a las políticas, 

planes o programas en los que tengan injerencia. (Quick y Bryson, 2016). Se destaca 

además que los grandes desafíos relacionados a la gestión pública de cada gobierno 

local demandan soluciones innovadoras y creativas y que mayormente se vincula a 

nuevos paradigmas de la gestión pública permitiéndole extender la capacidad de 

organización e institucional de las entidades de nivel público que fomentan su 

experticia en afrontar dificultades y para que funcione se precisa de un grupo de 

entidades, normas y reglas que determinan la forma de tramitar y disponer los 

recursos. (Mattar, 2014). Asimismo, de la confianza del ciudadano respecto a las 

entidades y su creencia en el Estado (Naser, Ramírez-Alujas y Rosales, 2017) 

A nivel mundial se han venido implementando diversidad de procesos e instrumentos 

de gestión pertinentes y adecuados para avalar y respaldar la participación de los 

ciudadanos. (Díaz, 2017), inclusive existen muchas evidencias de inversión de 

recursos económicos y sociales para promover a nivel de gobierno la participación 

ciudadana (Fung, 2015).  No obstante, a causa de problemas a nivel político; esta 

participación ciudadana en muchos países de Europa se ha transformado en una 

dificultad progresiva que en el transcurrir de los años   viene   advirtiendo   un 
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abandono   en   los   asuntos de índole público (Schmidt Huber, Piller & Hilgers, 

2019). 

Esto obstaculiza fortalecer los mecanismos que sirven de consulta al ciudadano 

(Campos, 2016). En este sentido, el concepto de “participación ciudadana” contiene 

formas de acción colectiva, de requerimiento o de respuesta a las invitaciones 

formuladas desde el gobierno para enfatizar en las decisiones de política pública. Por 

tanto, la participación ciudadana involucra voluntad de incidencia (Parés, 2009). 

En España se acentúa en los últimos años la existencia de la demanda de instaurar 

un vínculo Estado-Sociedad, como forma de gobierno que instituya la intervención 

mayoritaria de la sociedad civil, debiéndose practicar un gobierno fundado en el 

bienestar y la prosperidad de los pobladores, resultando trascendente instaurar 

mecanismos que acrecienten la participación ciudadana en las disposiciones del 

gobierno (Rey, 2019). Así también, en México se mostraron disímiles conflictos en 

relación a la gestión de componentes de participación ciudadana que aseveren el 

progreso de un gobierno basado y centrado en la comunidad, en peticiones, 

solicitudes y perspectivas de mejora (Cruz y Ochoa, 2015).  

En el Perú a inicios de los años 80 cuando se origina la reforma a nivel de 

municipalidades, se introducen una diversidad de modificaciones significativas 

referidas al nexo entre funcionarios del gobierno municipal y sociedad civil, en la 

medida que todas las autoridades fueron designadas de manera democrática y 

debían dar respuesta a todas las necesidades y demandas del ciudadano que los 

eligió. Desde estos tiempos se vinieron presentando desiguales dificultades respecto 

a cómo dar seguridad y transparencia a la participación del ciudadano en el proceso 

de gestión de un gobierno ya sea provincial y local (Rojas, 2015). Como lo 

argumenta López (2015) que la característica social de las personas y sus relaciones 

de índole interpersonal, social, histórica y cultural en la que su participación 

ciudadana es una parte esencial de dichos valores. Este enfoque destaca los 

deberes y compromisos de las personas.  

En el caso del distrito de Catacaos se ha logrado evidenciar muchos conflictos en 

relación a la gestión de los procesos de participación de los ciudadanos y gestión 

pública, por este motivo se tomó en cuenta en esta investigación el planteamiento del 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Schmidthuber%2C+Lisa
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problema: ¿Qué grado de relación existe entre participación ciudadana y gestión 

pública en el Distrito de Catacaos, provincia de Piura -2021?; Asimismo los 

problemas específicos: 1. ¿Qué grado de relación existe entre participación 

ciudadana y gestión política en el distrito de Catacaos, provincia de Piura – 2021?; 2. 

¿Qué grado de relación existe entre participación ciudadana y gestión administrativa 

en el distrito de Catacaos, provincia de Piura – 2021?; 3. ¿Qué grado de relación 

existe entre participación ciudadana y gestión territorial en el distrito de Catacaos, 

provincia de Piura – 2021? 

La presente investigación pretende analizar la relación existente en la participación 

ciudadana y gestión pública que viene ejerciendo la Municipalidad en el Distrito de 

Catacaos, y que se considere a la participación ciudadana necesaria para lograr la 

democracia, siendo en las instituciones locales el inicio para establecer la 

responsabilidad para obtener instituciones éticas, transparentes y democráticas, 

evitando corrupción que tanto daño le ha ocasionado a nuestro país, región y distrito. 

Así mismo se da a conocer que va a contribuir esta información al Distrito de 

Catacaos ya que no cuentan específicamente con ningún tipo de investigación con 

estas variables de estudio. Se justifica metodológicamente esta investigación 

realizada sobre la participación ciudadana y gestión pública ya que está diseñada 

para recopilar y analizar datos, aportando al conocimiento universal que ha sido 

orientado a la metodología científica y se basa, concretamente en los resultados 

alcanzados. Se justifica en el aspecto social porque los pobladores del Distrito de 

Catacaos tendrán conocimiento sobre su participación dentro de la gestión pública de 

manera que su voto y su voz sea escuchada en todo momento. 

Ante esta situación se planteó el objetivo general de determinar la relación entre 

participación ciudadana y gestión pública en el distrito de Catacaos, provincia de 

Piura-2021. Asimismo, se consideraron los objetivos específicos: 1. Analizar la 

relación que existe entre participación ciudadana y gestión política en el distrito de 

Catacaos, provincia de Piura – 2021; 2. Describir la relación que existe entre 

participación ciudadana y gestión administrativa en el distrito de Catacaos, provincia 

de Piura – 2021; 3. Establecer la relación que existe entre participación ciudadana y 

gestión territorial en el distrito de Catacaos, provincia de Piura – 2021. 
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Al mismo tiempo se planteó a hipótesis general: Hi: El grado de relación entre 

participación ciudadana y gestión pública en el distrito de Catacaos, provincia de 

Piura-2021, es positiva y significativa; Ho: El grado de relación entre participación 

ciudadana y gestión pública en el distrito de Catacaos, provincia de Piura-2021, no 

positiva ni significativa, además tuvo las siguientes hipótesis específicas:H1: El grado 

de relación entre participación ciudadana y gestión política en el distrito de Catacaos, 

provincia de Piura-2021, es positiva y significativa. Ho: El grado de relación entre 

participación ciudadana y gestión política en el distrito de Catacaos, provincia de 

Piura-2021, no es positiva ni significativa.H2: El grado de relación entre participación 

ciudadana y gestión administrativa en el distrito de Catacaos, provincia de Piura-

2021, es positiva y significativa. Ho: El grado de relación entre participación ciudadana 

y gestión administrativa en el distrito de Catacaos, provincia de Piura-2021, no es 

positiva ni significativa. H3: El grado de relación entre participación ciudadana y 

gestión territorial en el distrito de Catacaos, provincia de Piura-2021, es positiva y 

significativa. Ho: El grado de relación entre participación ciudadana y gestión territorial 

en el distrito de Catacaos, provincia de Piura-2021, no es positiva ni significativa. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el entorno internacional se encontró la investigación de: (Paez, et. Al, 2018). 

Ambiente de la participación ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: literatura y 

revisión (2007- 2017). Revista de ciencia General José María Córdova, Colombia. Se 

planteó el objetivo de analizar la participación ciudadana en países de Latinoamérica 

y el caribe. Se desarrollo mediante una metodología cuantitativa. Refiriendo el 

estudio a nivel descriptivo, modelo no experimental, grupo muestral y población, el 

método utilizado fue analizar documentos y apoyado de una guía para realizar el 

análisis documental. Concluyendo que la seguridad ciudadana expresa respecto al 

resultado de descentralización de tipo gubernamental y en el nivel de alineación de 

esta seguridad ciudadana, sufriendo la variabilidad conceptual de seguridad nacional, 

la que lleva en efecto con acciones estratégicas, planes, y políticas públicas en las 

distintas comunidades con el propósito de dar solución precisa a situaciones 

delictuosas. No obstante, a causa de factores como el la carencia de transparencia 

interna en las acciones y toma de decisiones a nivel de entidad, han dado apertura al 

vínculo entre la ciudadanía y las autoridades que tienen la responsabilidad de ofrecer 

la seguridad ciudadana, generando que las decisiones sean tomadas a nivel 

organizacional por causa de la escasez de ayuda de la ciudadanía para dar 

reforzamiento a las acciones y estrategias direccionadas a minimizar cualquier tipo 

de riesgo en la calle; además, se tuvo conocimiento que en los países de América 

Latina, todo el panorama referido a ciudadanía necesita de institucionalidad hacia las 

organizaciones que fueron elegidas para que administren los recursos e implementen 

actividades estratégicas para optimizar y alcanzar la tranquilidad de los pobladores. 

En su investigación de González (2014) indicó su estudio Estrategia para el 

empoderamiento y participación ciudadana en el control de la gestión pública, 

Bárbula – Venezuela, en la Universidad de Carabobo; se orientó mediante el objetivo 

de describir una estrategia para empoderamiento y participación ciudadana; 

desarrollando el estudio a partir de una metodología cuantitativa. Partiendo de la 

premisa que la participación de la ciudadanía con el transcurrir de los años ha forjado 

derechos y compromisos para los pobladores debiendo ser estimada como una 

forma de distribución social que promueva el progreso social de la región, pues 
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simbolizaría en una creciente escala la contribución del incremento de recursos 

económicos y del bienestar social de la ciudadanía. En tal sentido relacionar la 

participación ciudadana con el progreso, involucra optimar la calidad de las 

intervenciones de los administradores, así mismo capacitar a todas las comunidades 

en aspectos políticas como técnicos, para que puedan acceder al aparato público y 

puedan concretizar su participación en la producción de estudios a nivel técnico, 

toma de decisiones, intervención de programas y proyectos basados en las 

demandas y necesidades del municipio, elaborar un sin número de mecanismos para 

controlar y evaluar, con la finalidad de transformarse en efectivos supervisores 

sociales de la gestión pública. Por lo tanto, plantea como objetivo fundamental 

formular estrategias para el empoderamiento y participación de todos los ciudadanos 

para controlar la gestión pública, en la medida que se demanda de actores precisos 

que se expresan en personas, entidades, sectores constituidos al interior de las 

comunidades, pobladores organizados para efectuar actividades comunes y 

compromisos de índole colectiva. Los ciudadanos actualmente asumen el desafío de 

integrarse con su intervención en la gestión púbica, en efecto, no puede permitirse 

que los líderes que administran las diferentes entidades públicas del estado lo 

realicen sin el invariable monitoreo, seguimiento, control y evaluación de sus 

actividades llevadas a cabo por los beneficiarios de la gestión. 

En el ámbito nacional encontramos a Calzado, (2020) en su artículo referido a 

participación ciudadana y a gestión pública en la provincia de Caraz, quién 

demuestra que existe una significativa y alta correlación entre sus variables. El 

objetivo relacionar la participación ciudadana y gestión pública. Se desarrollo a través 

de una metodología inductivo deductivo. Como instrumento utilizó fichas de análisis 

documental. Concluyendo: a) Enfatiza que se debe efectuar actividades de control en 

la certeza de todas las actividades y servicios efectuados por la gestión local a través 

de la intervención de los ciudadanos. b) La participación ciudadana, representa 

distintas cosas para diversas personas, pero sustancialmente está referida a la 

participación que hace que en los ciudadanos pueda perturbar el tomar asertivas 

decisiones, cumplimiento y seguimiento de las diferentes decisiones públicas.  

Rueda, (2019) en su estudio de tesis, investigó el tema Gestión pública y gestión de 
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recursos humanos en el gobierno regional del Cusco. Se planteó el objetivo de 

determinar la relación de la gestión pública y gestión de recursos humanos. 

Utilizando una metodología cuantitativa y la aplicación de cuestionarios a través de 

una encuesta, la que fue aplicada a un considerable grupo de trabajadores, los que 

fueron seleccionados a través de muestreo probabilístico. Refiriendo que la 

investigación fue de diseño exploratorio, por la cual se manifestó con ese diseño para 

tener la responsabilidad de dar respuesta a las preguntas del presente estudio, con 

enfoque de resultados óptimos. Concluyendo que las variables tienen una relación 

estadísticamente significativa. 

Arriciaga (2019), en su artículo, señala que la participación ciudadana es 

constitucional y debe ser garantizada por todas las entidades del Estado, sin 

embargo, uno de los principales problemas es el débil compromiso en la 

administración pública de los gobiernos municipales que no fomentan e integran la 

participación ciudadana, como medio necesario para garantizar la transparencia y el 

plan de trabajo conforme a las necesidades de la sociedad. Su objetivo es analizar 

cuáles son los principales problemas que ocasionan y que hace que no se respete un 

derecho constitucional colectivo o individual en la gestión pública. Se desarrollo 

mediante una metodología de enfoque cuantitativo; valiéndose de encuestas y 

cuestionarios para recopilar la información de un notable grupo muestral. En 

conclusión, el gobierno local no presenta interés en el que se promueva la 

participación del ciudadano para el control interno de los trabajadores públicos, 

quienes deben garantizar y permitir la información pública de forma inclusiva. 

Asimismo, el talento humano del gobierno local no cuenta con competencias, 

habilidades y empoderamiento y esto limita o impide que los pobladores participen 

activamente.  

Valencia (2018), refirió en su investigación participación ciudadana en el sistema de 

gestión territorial llevada a cabo en la Universidad Central del Ecuador. Se propuso 

determinar el nivel de participación de los ciudadanos en el sistema de gestión 

territorial. Este estudio tuvo un enfoque cualitativo, en la medida que analizó un 

fenómeno en el campo sociopolítico; fue de nivel exploratorio y descriptivo, porque se 

dedicó a examinar un tema particular y sus resultados analizaron todos los 
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elementos intervinientes en las variables; al mismo tiempo fue un tipo de 

investigación de campo vinculada a la investigación de nivel documental. Cómo parte 

del proceso metodológico para lograr obtener datos confiables y demostrables se 

efectuaron análisis a diversos documentos y entrevistas; por otro lado, se utilizó la 

encuesta como técnica. Concluyendo que la participación de los ciudadanos y la 

gestión de índole territorial al formar parte primordial del estado y la administración 

pública, están conformados por elementos trascendentales para conocer el progreso 

de la comunidad, la gestión local y ambiental; acceden la optimización de las 

condiciones de vida. Se tiene conocimiento que un 80% de los ciudadanos 

consideran la existencia de la contaminación visual y auditiva en su propio barrio, al 

mismo tiempo que le crean satisfacción las áreas verdes. A pesar de que un 55% 

revela que su barrio no es tan seguro, además que el alumbrado público es expresa 

como regular y malo y que todas las vías necesitan un urgente mantenimiento. Un 

50% de los pobladores seleccionó acomodamientos del espacio público y prácticas 

de valoración del medio ambiente y de convivencia para el perfeccionamiento que se 

quiere llegar. 

Vela (2018), en su tesis de maestría Influencia del servicio policial y serenazgo en la 

participación ciudadana en el distrito de Tarapoto, 2018. Universidad César Vallejo, 

Tarapoto, Perú. Se propuso determinar la influencia del servicio policial y serenazgo 

en la participación ciudadana. Menciona que su estudio se desarrolló mediante la 

metodología cuantitativa; fue no experimental, diseño de enfoque correlacional, su 

población estuvo determinada por 78,101 habitantes, seleccionando de ellos un 

grupo muestral de 138. Con la finalidad de recolectar información de la muestra se 

aplicó una encuesta respaldada por un cuestionario. Concluyendo que: a causa de 

que el coeficiente de Pearson estimó 0,1358, demostró que hubo presencia de 

elementos o datos correlativos entre variables que aseveran que estriban entre ellas, 

pero en acentuados niveles bajos. Al mismo tiempo, que el coeficiente de 

determinación fue 0,0185, se puede enfatizar que la incidencia de la variante 

independiente respecto a la dependiente es de nivel muy bajo, por causa que los 

ciudadanos se sienten seguros aún sin la presencia o proximidad del servicio policial 

o serenazgo. E tal sentido, al encontrar que las correlaciones no fueron sustentadas 
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por valoraciones de correlación significativas, se establece que las actividades que 

despliega servicio policial no influye sobre la participación de los ciudadanos, por 

tanto se hace razonable aseverar que esta no tiene dependencia de esta variable, 

sino que más bien se haya sujeta a diversos factores, consiguientemente, a pesar de 

que se efectúen estas actividades, no se obtendrán diferenciaciones significativas 

respecto a  la disposición de los ciudadanos por interferir o cooperar con la 

organización; no obstante, está no debe considerarse una razón para dejar de seguir 

mejorando estas acciones de manera inquebrantable, si no ayudan a optimizar la 

intervención del poblador, es de gran importancia para poder generar confianza y 

seguridad a los ciudadanos ya sea dentro o fuera de sus hogares. 

Según (Doria, 2018), realizó una investigación para plantear la relación del dominio 

de la gestión pública en Huarochirí, con respecto a la competencia laboral. 

Planteándose el objetivo de establecer la relación entre dominio de gestión pública y 

la competencia laboral; utilizó una metodología cuantitativa, siguiendo el método 

descriptivo y correlacional, se trabajó con una población de 130 trabajadores de la 

comuna. Llegando el investigador a concluir: Que existe un nexo directo y 

significativo, según trabajadores de la población de Huarochirí (p < 0,05). En 

consecuencia, a mayor nivel de modernización mejor niveles de competencia laboral. 

El primer objetivo específico se ha obtenido como resultado la existencia de una 

relación propiamente directa y de mucha significatividad entre mejora continua y 

competencia laboral. Existiendo un vínculo directo y de considerable significatividad 

entre eficiencia administrativa y competencia laboral. Respecto al tercer objetivo 

propuesto, se obtuvieron como resultados la existencia de un nexo entre 

transparencia y competencia laboral, así como la existencia de una relación muy 

directa y con mucha significatividad entre transparencia y competencia laboral 

manifestada por los trabajadores de la comuna. 

En el estudio de Samalvides, (2018) investigó el tema sobre La nueva gestión pública 

y la aplicación de indicadores de gestión en las municipalidades provinciales de la 

macro región sur. El objetivo planteado fue establecer entre la gestión pública y los 

indicadores de gestión. Utilizó el enfoque metodológico cuantitativo; aplicando 

instrumentos y en la encuesta para recopilar información de la muestra. Concluyendo 
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que en los análisis de la investigación existe vínculo entre las dos variables, 

relacionándose de manera significativa con una correlación positiva con un 0.78; por 

lo que se recomendó algunas estrategias. 

Como expresó (Maguiña, 2018) en su estudio de investigación que tuvo por finalidad 

encontrar el vínculo de la innovación de la gestión pública frente a la gestión de 

índole administrativa en una institución educativa. Desplego una metodología de 

nivel cuantitativo. Considerando una muestra representativa. Esta investigación fue 

de diseño correlacional y causal y es así que, utilizando una encuesta escala Likert y 

mediante el análisis de datos. Concluyendo que la modernización pública puede 

influir de manera muy significativa en la gestión administrativa. 

Quea (2018) ejecutó un estudio denominado La participación ciudadana en la gestión 

de la municipalidad Provincial de Tambopata, 2018. Se propuso el objetivo de 

describir la participación ciudadana en la gestión municipal, desarrollándose a través 

de una metodología cuantitativa, donde se aplicaron cuestionarios mediante una 

encuesta a un grupo de 67 trabajadores. Concluyendo que: un 39,74%, expresa que 

la participación ciudadana exterioriza nivel alto, un 33,1% manifiesta que la gestión 

municipal posee nivel adecuado. Comprobándose la existencia de un vínculo 

significativo entre las variables de estudio (p=0,000<0,005) y alta (r=0,875). 

Romero (2017) en su estudio de investigación: Gestión municipal y la participación 

ciudadana en la Municipalidad distrital de Huanchaco, 2015. Planteándose el objetivo 

de determinar la relación de la gestión municipal y la participación ciudadana; tuvo un 

enfoque metodológico cuantitativo; presentó un grupo muestral de 118 trabajadores 

los quienes los sometió a una encuesta a través de cuestionarios, uno de cada 

variable. Llegando a concluir que, de acuerdo a los trabajadores la participación 

ciudadana en un 57,6% muestra un nivel regular, por otro lado, la gestión municipal, 

un 51,7% exterioriza nivel bueno, demostrando que entre las variables existe un nexo 

significativo (p=0,000< 0,005) y correlación moderada (r=0,451). 

De acuerdo a García & Téllez, (2017), en su artículo Institutionalized citizen 

participation in the municipal governments of Jalisco. México between the limitation or 

the participatory impulse, tuvieron como propósito analizar la participación en 

gestiones municipales y valorar si los mecanismos participativos lo favorecen; 



 

11 
 

desarrollándose mediante una metodología cuantitativa. Concluyendo que existe una 

institucionalidad baja de la participación de los pobladores, porque pocas veces la 

formalizan y los criterios formales se identifican por restringir en lugar de impulsar la 

participación. 

En el estudio efectuado por Limaco, (2017) llamado Nivel de participación ciudadana 

de los pobladores del distrito de San Martín de Porres - Lima, 2015, se planteó 

especificar el nivel de participación ciudadana en los vecinos. Su investigación fue un 

estudio de enfoque básico, cuantitativo, descriptivo y no experimental. Su muestra 

seleccionada la constituyeron 943 ciudadanos del distrito en mención, a quienes se 

le sometió a una encuesta a través de un cuestionario en calidad de técnica e 

instrumento, respectivamente las conclusiones indicaron 79,78% de pobladores 

presentan un nivel alto en participación ciudadana, un 18% revela un nivel moderado 

y un 2,12% nivel bajo. 

Según lo argumentado por Gambini, G. (2014), en su tesis de grado denominada La 

participación ciudadana en la gestión del presupuesto participativo y su influencia en 

el nivel de satisfacción de la población del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, 

período 2007 - 2009. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú. 

Se propuso conocer la influencia de la participación ciudadana respecto a la 

satisfacción de los pobladores. Cuyo enfoque metodológico fue cuantitativo. Fue un 

estudio de tipo no experimental, diseño descriptivo correlacional. Su grupo muestral 

lo constituyeron 220 pobladores; aplicándoseles una encuesta como técnica y un 

cuestionario en calidad de instrumento. Concluyendo que el nivel de datos respecto a 

la gestión del presupuesto participativo de los que intervienen en tertulias generales 

posee efectos inseguros en relación al grado de cumplimiento por parte de los 

pobladores, en la medida que los ocupantes manejan deficiente información 

relacionada a los beneficios que ofrece el presupuesto participativo, áreas de interés 

del habitante y rara vez vinculados con la organización de entidades. Asimismo, no 

cuentan son información digna respecto a requerimientos previos apropiados que 

deben formalmente considerarse para su integración en el presupuesto participativo. 

Definitivamente, el estudio sostiene que existe un vínculo de impacto importante, el 
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gasto participativo del personal ejecutivo y el grado de acatamiento de la cantidad de 

pobladores del distrito focalizado.  

Según Márquez y Távara, (2010) nos dan a conocer dos herramientas 

transcendentales para la participación de un grupo social organizado en el espacio 

privativo, se halla la intervención de índole social y comunitaria encauzadas a la 

solicitud de todos aquellos intereses habituales que buscan el bienestar y 

optimización de una plena calidad de vida del poblador; en el espacio, se hallan la 

participación ciudadana en el gobierno municipal y la intervención a nivel política de 

los ciudadanos en los diversos partidos políticos. Al mismo tiempo, se observan las 

participaciones en actividades relacionadas al referéndum nacional, la participación 

en juntas de ciudadanos y el cabildo abierto (Parycek, Ginner, 2014). 

Describe Arnstein, (2019) tipos de participación y no participación, correspondiente a 

la extensión del poder hacia los ciudadanos, donde los escalones más bajos son la 

manipulación y terapia, los cuáles describen niveles de “no participación” y tiene el 

objetivo de impedir que los ciudadanos se involucren en la planeación o 

implementación de programas, y que faculten a los que poseen el poder para educar 

a los participantes. Los escalones son informar y consultar, estos permiten a los 

ciudadanos escuchar y tener voz, pero no aseguran que los que poseen el poder 

tengan en cuenta sus opiniones ya que cuando la participación se limita a dichos 

niveles no existe monitoreo y, en consecuencia, no existe seguridad de modificar el 

status. Es así que, se puede comprender que desde el poder político pueden emanar 

diversas modalidades de incluir la participación ciudadana, las cuáles en ciertos 

casos serán positivas y permitirán incluir a las juntas vecinales y sus líderes como 

actores activos con participación constante, para organizarse y ejecutar programas 

en coordinación con los gobiernos de turno, no obstante, hay otras modalidades en la 

que los gobiernos merman la participación de los ciudadanos, y no les otorgan la 

confianza y potestad para participar y expresar su voluntad como un aporte al 

desarrollo de la política ejercida. 

Como expresa Herrero, (2019) la participación ciudadana está direccionada a iniciar 

procedimientos de consulta para que el ciudadano consiga ejercer control respecto a 
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la gestión local. Al mismo tiempo, debe existir interés en aprobar normas, leyes y 

reglamentos vinculados al progreso a nivel local, educacional y de salud. 

Gestión Pública o administración pública, hacemos referencia a la ejecución de las 

políticas de gobierno, es decir, a la planificación, organización y distribución de los 

recursos del Estado con el propósito de promover el progreso y la prosperidad; la 

diferencia radica en que gestión pública se refiere al conocimiento y la 

conceptualización, en tanto administración pública es la parte práctica y real, ambos 

conceptos hacen referencia como manejar los recursos del estado, mediante la 

gestión pública se planifica, se organiza, se programa los planes de gobierno, en la 

administración se ejecuta, valiéndose de un grupo de estrategias y herramientas 

haciendo de este modo operativa la gestión pública, la misma que está determinada 

también como una práctica social, ejecutada por equipos de personas versadas 

sobre la materia, quienes asumen responsabilidades de las tomas de decisiones que 

realizan en la aplicación de las políticas de gobierno. (Felcman, 2015). 

La gestión pública se traduce como la administración de conocimiento, que 

mayormente busca resaltar problemáticas y viabilizar actividades de los pobladores y 

de sus entidades; en todo este proceso demanda contar con recursos humanos 

calificados, para anticiparse a los obstáculos y conflictos y a la vez dar solución a 

situaciones dificultosas, así como proyectarse al futuro posible y delinear las vías 

necesarias que admitan su integración con la sociedad. (Andia, 2009) 

Raffino, (2020) menciona que la gestión pública puede hacer referencia a la 

implementación de las políticas gubernamentales con el objetivo de suscitar 

bienestar de los pobladores. 

De acuerdo a Doria, (2018) menciona que toda gestión pública es concebida como 

un proceso a través del cual se interrelacionan disímiles organizaciones y entidades 

de la administración, que deben vigilar el adecuado acatamiento de sus programas 

laborales, proyectos y planes, así como su respectiva evaluación, que permitirán el 

fortalecimiento y toma de decisiones. 

En el contexto histórico, mientras su perspectiva histórica Sánchez, (2017) sostuvo 

que la participación de la ciudadanía surgió en el Perú durante los años 80 de la 

mano de la elección democrática, además, durante los años 90, dicho concepto se 
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aceptaba como una definición políticamente correcta, de modo que la participación 

ciudadana encontró su espacio para consolidar la gestión de un gobierno local, 

dándole los atributos de concertación y participación en los distintos espacios en 

articulación con juntas vecinales o los denominados comités de gestión. Se puede 

entender esta participación ciudadana como derechos democráticos, que le permiten 

al ciudadano ser tomado en cuenta e incluido en la política nacional, y colaborar con 

el desarrollo social. 

En el contexto a nivel económico, la participación ciudadana en el progreso 

sostenible está directamente relacionada con las capacidades productivas y viable 

económicamente de las regiones campestres para producir bienes y riquezas 

necesarias que requieren hoy y en un futuro sus pobladores (Lee & Lauer, 2019). 

Asimismo, se considera la relevancia de las labores mancomunadas de sectores 

productores para enlazar acciones esenciales con actividades adecuadas del 

proceso y la comercialización del producto final todo en el marco del uso razonable y 

de sostenibilidad de diversos recursos naturales (Sepúlveda, 2008). 

En el contexto social, con el propósito de garantizar la seguridad y efectividad de la 

gestión pública en el Perú se demanda de la implementación de un modelo fundado 

en innovación y creatividad y de esta manera se puede hacer que la participación del 

ciudadano se transforme en una táctica primordial del progreso de las actividades y 

acciones que efectúe el gobierno regional, provincial y local, apoyándose en la 

democracia participativa y el ejercicio de gobiernos orientados a desarrollar 

integralmente sus regiones o localidades. (Morales, et al, 2014). 

En el contexto político, comprende una diversidad de acciones a través de las cuáles 

el estado y gobiernos regionales, provinciales y de distrito, delinean sus actividades, 

acciones y estrategias para cumplir sus metas, fines y operaciones del gobierno 

central, así como las entidades ordenadoras de servicio público, encuadradas por 

políticas a nivel gubernamental, direccionadas por el ente ejecutivo. En tal sentido, 

existen perspectivas para dilucidar la gestión pública, una de ellas entendida como 

una manera de administrar todos los bienes de orden público, ya sea infraestructura, 

áreas públicas y otros; a partir de productos, es una manera de gestionar recursos o 

materias primas pertenecientes a una población o localidad; simultáneamente 
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involucra una acción practicada por un conjunto de ciudadanos que realizan la 

gestión de estos recursos, y se lleva acabo con el propósito de producir favores para 

el estado y por ende para los grupos sociales (Aliaga, 2011). 

Respecto a las bases teóricas relacionadas al tema, tenemos la teoría sobre 

participación ciudadana por Ramírez (2015) sobre los enfoques teóricos de 

participación ciudadana donde establece tres teorías, entre ellas hace mención al 

modelo teórico liberal, comunitaria y republicana. 

De acuerdo a la teoría liberal de la participación ciudadana Ramírez (2015) señala 

que esta teoría hace énfasis sobre la importancia del individuo y su capacidad para 

transcender a un grupo colectivo. Además, reconoce que los individuos cooperan 

juntos para resolver problemas de carácter colectivo por medio del estado, que es el 

único medio para resolver los problemas públicos. Esta perspectiva liberal concede a 

las personas un conjunto de derechos que garantiza el estado, de esa manera se 

garantizan en igualdad de los derechos políticos y civiles para que sean recibidos de 

igual manera por todos los miembros de una comunidad. En este enfoque 

observamos que el ciudadano es un ser que actúa de acuerdo a sus intereses, 

necesidades particulares y en defensa de su libertad y propiedad. 

En el estudio concordamos con la definición conceptual, las características o 

propiedades establecidas en la primera variable participación ciudadana, donde se 

establecen las siguientes dimensiones como: participación social, participación 

intercultural y participación de fiscalización, y como segunda variable gestión pública 

con las dimensiones siguientes: gestión política, gestión administrativa y gestión 

territorial. 

La participación ciudadana involucra un proceso de cimentación social de las 

políticas públicas. Se concibe además como un derecho, un compromiso y 

complemento de todos aquellos mecanismos cotidianos de representación política. 

(Carter, 2011, p.89) 

Esta participación ciudadana está determinada por el proceso por el cual las 

inquietudes, necesidades, preocupaciones y valores de los ciudadanos se 

concentran en la toma de decisiones. Por otro lado, se trata de una comunicación e 
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interacción bidireccional, con el propósito general de optar por las mejores decisiones 

que cuentan con el apoyo del ciudadano. (Huamán, 2001) 

La dimensión participación social corresponde a todas aquellas iniciativas a nivel 

social en que las personas forman parte de un espacio, posicionándose y 

adicionándose a incuestionables grupos para efectuar concluyentes causas que 

dependen para su ejecución en la práctica, de la administración de las diversas 

estructuras sociales de poder (Gonzáles, 2001). 

La dimensión participación intercultural significa que los ciudadanos están 

convocados a participar dada su condición ciudadana, atendiendo a la multiplicidad 

que esta involucra. En efecto, el hecho de tener la condición de inmigrante o de ser 

parte de una minoría cultural no involucraría ninguna barrera de intervención, como 

tampoco ocurriría, por ejemplo, por razones de la edad, sexo u orientación sexual. 

(Fonseca, 2012) 

La gestión pública es concebida como una especialidad que radica en la culta 

gerencia y dirección de los diversos recursos del estado con la finalidad de dar 

satisfacción a las demandas de sus pobladores y estimular el progreso del país. 

Asimismo, es aquella que está constituida por entes institucionales y procesos 

mediante los cuales el gobierno proyecta e implementa una serie políticas, distribuye 

diversos bienes y servicios, regulándolos con la finalidad de dar curso a sus 

funciones. (Palacios, 2010, p. 14). Según, (Lahera, E, 2004) indica que las políticas 

públicas son las soluciones brindadas a determinadas problemáticas o demandas de 

la sociedad, ellas son consideradas un elemento común en la política y en la toma de 

decisiones gubernamentales y del grupo opositor. 

La gestión administrativa está referida al conjunto de actividades que se efectúan con 

la finalidad de dirigir a través de direcciones que provienen de los recursos, el 

esfuerzo y las diferentes tareas desplegadas. Toda buena gestión administrativa 

favorece la apropiada dirección sistemática y obtención de los resultados. Es muy 

importante, ya que ayuda a observar todos los procedimientos y medios ineludibles 

para que se logren los objetivos y se disminuyan ciertos efectos negativos. (Pacheco, 

Josefina, 2020). De acuerdo a (Mendoza, B, 2017) sostiene que la gestión 

administrativa posee un carácter sistémico, en el sentido que es transportadora de 
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actividades coherentemente encaminadas al logro de las metas planteadas a través 

del cumplimiento de las clásicas de toda la gestión en los procedimientos 

administrativos, como es el caso de planificación, organización, dirección y el control. 

Para Ramírez (2016), la incorporación de un modelo nuevo de gestión administrativa 

acomoda una evaluación precedente y absoluta del contexto actual, de tal manera 

que se conozcan la mayoría de los procesos administrativos perfeccionados al 

interior de la entidad y los elementos que median en ellos, a nivel personal, como 

material. 

La gestión territorial es concebida como aquellas actividades programadas como 

parte de las diversas políticas de tipo social que buscan forjar recursos que de una u 

otra manera contribuyan a solucionar problemáticas de índole social, con el fin de 

conservar la integridad de las personas. Se consiguen evaluar desde entidades 

públicas o privadas, vinculando energías para brindar atención a las personas que 

presentan mayores demandas de tipo económico, educativas, culturales o 

ambientales. Rebuscando la generación del progreso sostenible para las 

colectividades como parte fundamental del ordenamiento de tipo social. (Sen, 2008). 

En cuanto, (Tobar, 2010) expresa que la gestión territorial, está referida al progreso 

iniciado desde una perspectiva rigurosa y de una disyuntiva de nivel territorial y surge 

rumbo al acopio de resultados, indagando que el sistema de la oferta, la necesidad 

de recursos y servicios diversos compense las insuficiencias de los pobladores de 

una comunidad. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

El estudio investigativo se puntualizó a ser básico, paradigma positivista, de enfoque 

cuantitativo, dado que sus resultados expresaron valoraciones originadas a partir de 

los instrumentos de cada variable que fueron aplicados a la muestra focalizada 

evidenciados estadísticamente con tablas, gráficos y comprobaciones de hipótesis. 

(Hoffmann, T, 2018) 

Nivel descriptivo - correlacional, descriptivo, de acuerdo a cómo se manifestaron en 

sus particularidades las variables, las que se analizaron acorde a sus dimensiones e 

indicadores, realizándose una medición del grado o nivel nexo entre ambas 

variables, de esa manera poder determinar si están asociadas o no, y posteriormente 

hallar la demostración de las hipótesis planteadas. (Hernández, et al., 2017). 

 

Diseño 

La investigación se efectuó en los parámetros de un diseño no experimental, donde 

no se evidenció alteración o manipulación en las variables por parte de la 

investigadora, es decir se hizo el estudio en su espacio natural (Hernández et al., 

2017). Al mismo tiempo, fue transversal, donde la investigadora recolectó datos en 

una sola jornada y tiempo establecido, logrando especificar las variables de su 

estudio, consiguiendo examinar los incidentes que se fueron desplegando. 

 

                             V1               Donde: 
                                                                 M= muestra 
         
        
        M                   r  V1= variable participación ciudadana 
 V2= variable gestión pública 
                             r= relación entre variables 
                             

      V2 Figura 1. Representación del tipo de investigación 
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3.2  Variables y operacionalización  

Variable 1. Participación ciudadana 

Definición conceptual: 

La participación ciudadana se concibe como la capacidad para enunciar decisiones 

que sean reconocidas por el contexto social y que afectan claramente a la vida de las 

personas y/o de la comunidad. (Roger Hart, 1993). 

Definición operacional: 

Es el ordenamiento de una comunidad para participar tomando decisiones que 

pueden perturbar su estancia y armonía; la cuál será medida a través de un 

cuestionario. 

Indicadores: Participación interactiva, trabajo organizado, desempeño, pasividad, 

acción positiva, participación activa 

Escala de medición: Ordinal 

Variable 2. Gestión pública 

Definición conceptual: 

La gestión pública está determinada por un conglomerado de procesos de naturaleza 

administrativa comisionados en definir e instituir las bases de una óptima gestión en 

una institución. (Louffat, 2015) 

Definición operacional: 

Se medirá a través de las dimensiones política, administrativa y territorial. 

Indicadores: Desarrollo organizacional, gestión calificada, espíritu de cooperación, 

capacidad y confianza, estado centralizado y descentralizado. 

Escala de medición: Ordinal 
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3.3 Población, muestra y muestreo 

Según el INEI - Compendio Estadístico Piura, la población proyectada al 30 de junio 

2016 en el distrito de Catacaos de la Región Piura equivale a 73,393 ciudadanos. 

Población: N: 73,393 

Muestra: 383 personas 

Criterios de inclusión: a) Se aplicaron los instrumentos a los pobladores de ambos 

sexos; b) Se aplicó el cuestionario a pobladores de 18 a 60 años, así mismo se 

incluyó sólo a los residentes en el distrito de Catacaos. 

Criterios de exclusión: a) Se excluyeron a pobladores menores de edad. b) A los 

pobladores que no quieren participar en el cuestionario. c) Trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Catacaos. 

Unidad de análisis: Estuvo representada por los pobladores del distrito de 

Catacaos, provincia de Piura.  

Muestreo  

Para esta investigación, la elección de la muestra se realizó a través de la técnica del 

muestreo probabilístico. 

Según Otzen y Manterola (2017), manifiesta que el muestreo probabilístico brinda la 

posibilidad de incluir a todos los sujetos encuestados, seleccionándolos al azar (p. 

228). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El estudio recurrió a la encuesta como técnica con la finalidad de recolectar 

información de las unidades de análisis. 

En lo que respecta a los instrumentos, se diseñaron y adaptaron con la intención de 

contextualizarlos y adecuarlos a la necesidad que demanda el ámbito implicado. 

Para este fin se utilizaron cuestionarios estructurados con ítems valorados. Se 

analizaron cada una de las preguntas y se enmarcaron dentro de las variables y 

dimensiones del presente estudio, haciendo que sea el soporte teórico para la 

justificación de cada una, y se aceptó el respaldo y sustento del análisis de los 

resultados 
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Los instrumentos quedaron estructurados con ítems, dimensiones e indicadores, que 

fueron valorados con las escalas: Nunca (0), Casi nunca (1), Algunas veces (2), Casi 

siempre (3) y Siempre (4). 

El proceso referido a la validación de los cuestionarios residió en la responsabilidad 

de 3 expertos, quienes revisaron cada uno de los ítems para comprobar su 

pertinencia y consistencia; para cuyo efecto aplicaron una matriz de valoración de 

instrumentos, enmarcada en los criterios: claridad, coherencia y relevancia; esta 

matriz fue normalizada por la Universidad César Vallejo. 

La viabilidad del proceso de confiabilidad de los instrumentos fue evaluada por un 

estudio piloto compuesto por 20 personas, sistematizándose luego sus resultados 

mediante la prueba estadística Alfa de Cronbach, cuyos valores calculados 

determinaron la fiabilidad y seguridad interna de cada ítem propuesto. Por lo tanto, la 

confiabilidad se efectuó a los 2 instrumentos de las variables. Este nivel de 

confiabilidad indicó el grado de integridad del instrumento determinado por sus 

resultados, dándoles solidez y pertinencia. 

3.5 Procedimientos 

El estudio focalizó su estrategia en dos fases: 1) Análisis de contenidos de los 

diversos medios referidos (primera unidad de análisis); 2) encuesta de cuestionario a 

pobladores del distrito (segunda unidad de análisis). 

Para el estudio se clasificaron diferentes fuentes bibliográficas, analizándose e 

interpretándose y discutiendo los resultados; al mismo tiempo contrastando con 

estudios previos, postulados teóricos, así como el marco operacional de ambas 

variables con la finalidad que se reflejen en la operacionalización de las mismas. 

Al dar solución de los cuestionarios permitió conocer el criterio de interés en la 

investigación. Luego de la aplicación de los cuestionarios se procedió la información 

tanto en hoja de cálculo Excel, y se mostraron los resultados en tablas estadísticas y 

permitieron realizar una evaluación descriptiva de las variables. 

La evaluación central del trabajo de aplicación de instrumentos está a cargo de la 

investigadora titular. 
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3.6  Métodos de análisis de datos 

El estudio se formalizó a partir un enfoque cuantitativo; con un paradigma positivista, 

tipo correlacional y un nivel descriptivo, de esta manera se respaldó la subsiguiente 

dirección para analizar sus datos.  Recurriéndose a una prueba de normalidad 

Kolmogorov-Shapiro Wills, por el número de individuos comprometidos, para decretar 

si la información que indagamos en las variables es normal o no, y provenir de 

acuerdo a los protocolos estadísticos respectivos al final.  Con resultados obtenidos 

de las variables, se visualizó una base de datos mediante las herramientas 

informatizadas, manejando Microsoft Excel 2010 y SPSS en su versión 21. De 

acuerdo al tipo de investigación y objetivos trazados se utilizó los estadísticos de 

correlación. De acuerdo a su diseño investigativo, se efectuó el análisis cuantitativo y 

bivariado. Se diseñaron tablas de correlación, generadas por aplicaciones digitales. 

El análisis de la información estuvo basado en la aplicación de cuestionarios, que 

fueron evaluados por 3 expertos y sometidos a la valoración de fiabilidad de Alfa de 

Cronbach para determinar su consistencia interna. Se prosiguieron protocolos 

concernientes a estadística de nivel descriptivo e inferencial para interpretar datos 

relevantes acordes a los objetivos y contrastación de hipótesis. Con el objetivo de 

demostrar la correlación de las variables propuestas, cuyas características son 

cualitativas, se procedió a utilizar el coeficiente de correlación Rho Spearman, para 

demostrar una distribución no normal de resultados que permitió apreciar la 

asociación lineal que existe entre variables de característica cuantitativa y que están 

relacionadas a los cuestionarios formulados. 

3.7 Aspectos éticos 

Durante este proceso se han tomado en cuenta las nociones éticas, respetando las 

normas APA 6ª edición. Además, en cada etapa de estudio, se tomó en cuenta el 

profesionalismo, la autenticidad de la investigación, la objetividad y la fidelidad de los 

resultados y los principios fundamentales como la honestidad, la integridad, el 

respeto y la responsabilidad. A la vez, está fundada en los principios éticos como 

son: 



 

23 
 

Autonomía, expresando el respeto ante la decisión de los participantes de la muestra 

en el estudio de investigación, respecto a su derecho de participar de manera 

espontánea o no de la investigación. 

Beneficencia, en la medida que esta investigación, generó confianza hacia los 

ciudadanos e interés por aportar para el mejoramiento de las organizaciones 

estatales hacia la población. 

Confidencialidad, tomándose en cuenta la sensatez de la información obtenida, 

custodiando la identidad de los participantes; por tal razón los cuestionarios serán 

anónimos. 

No maleficencia, pues no se pretende causar perjuicio alguno a los participantes de 

la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Prueba de normalidad de las hipótesis 

 

 

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Participación 

ciudadana  
0,080 383 0,000 

Gestión pública  
0,072 383 0,000 

 

Criterio de decisión: 

Si p<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la Hi. 

Si p>0,05 entonces aceptamos la Ho y se rechaza la Hi. 

Cuando se cuenta con una muestra >50, la prueba de normalidad a interpretar es 

Kolmogórov-Smirnov, observada en la tabla 1, obteniéndose un nivel de 

significancia estadística 0,000, (p<0,05), rechazándose la hipótesis Ho, por ende, 

la investigación muestra una distribución no normal, optándose por la estadística 

no paramétrica; utilizándose el coeficiente Rho Spearman, para estimar el nivel 

de correlación de las variables y sus dimensiones. 
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Tabla 2 

Correlación entre participación ciudadana y gestión pública. 

 

 Gestión pública 

Spearman Participación 

ciudadana 

Rho de correlación  0,456** 

Significancia  0,000 

N  383 

 

 

Apreciaciones:  

- La tabla 2 expresa la valoración del coeficiente Rho Spearman, entre 

participación ciudadana y gestión pública sobre los 383 ciudadanos encuestados 

del distrito de Catacaos. 

- El P valor o nivel de significancia de 0,000<0,01; comparado con el índice del 

SPSS (1% = 0,01).  

- La comparación obtenida fue 0,01, rechazando la hipótesis general nula: Ho. No 

existe correlación entre participación ciudadana y gestión pública. 

- Al ser (Rho= 0,456), se determina una correlación positiva moderada; 

aceptándose la hipótesis específica. 
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Tabla 3 

Correlación entre participación ciudadana y gestión política 

 

 Gestión política 

Spearman Participaci

ón 

ciudadana 

Rho de correlación  0,353** 

Significancia  0,000 

N  383 

 

 

Apreciaciones: 

- La tabla 3 apreciamos la valoración del coeficiente Rho Spearman, entre las 

variables participación ciudadana y gestión política sobre los 383 pobladores del 

distrito de Catacaos.  

- El P valor o significancia de 0,000<0,01; comparado con el índice de SPSS (1% 

= 0,01).  

- La comparación fue menor a 0,01, rechazando la hipótesis general nula: Ho. No 

existe correlación entre participación ciudadana y gestión política. 

- Al ser (Rho= 0,353) se identifica correlación positiva baja entre participación 

ciudadana y gestión política; aceptándose la hipótesis específica. 
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Tabla 4 

Correlación entre participación ciudadana y gestión administrativa 

 

 Gestión administrativa 

Spearman Participación 

ciudadana 

Rho de correlación  0,234** 

Significancia  0,000 

N  383 

 

 

Apreciaciones: 

- La tabla 4 expresa el cálculo del Rho Spearman, entre variables participación 

ciudadana y gestión administrativa.  

- El P valor o nivel de significancia de 0,000<0,01; comparado con el índice de 

SPSS (1% = 0,01).  

- La comparación expuesta fue menor a 0,01, rechazando la hipótesis general 

nula: Ho. No existe correlación entre participación ciudadana y gestión 

administrativa. 

- Al ser (Rho= 0,234), determina una correlación positiva baja entre participación 

ciudadana y gestión administrativa; aceptándose la hipótesis específica. 
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Tabla 5 

Correlación entre participación ciudadana y gestión territorial 

Gestión territorial 

Spearman Participaci

ón 

ciudadana 

Rho de correlación 0,338** 

Significancia 0,000 

N 383 

Apreciaciones: 

- La tabla 5, se visualiza el cálculo del coeficiente Rho Spearman, entre las

variables participación ciudadana y gestión territorial.

- El P valor o nivel de significatividad estadística bilateral fue (0,000), revelando ser

menor que 0,05, comparado con el índice de SPSS (1% = 0,01).

- La comparación fue menor a 0.01, rechazando la hipótesis general nula: Ho. No

existe correlación entre participación ciudadana y gestión territorial.

- De acuerdo a la estimación baremo, el coeficiente (Rho=0,338), revela que si

existe correlación positiva baja entre participación ciudadana y gestión territorial;

aceptándose la hipótesis específica.
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V. DISCUSIÓN 

En la tabla 2, se aprecia el cálculo de correlación entre la participación ciudadana y la 

gestión pública sobre los 383 pobladores, con un P valor o significancia (bilateral) de 

0,000 que comparado con el índice 1% = 0,01, y al ser menor conlleva a rechazar la 

hipótesis general nula Ho, aceptando la hipótesis alterna Hi: Sí existe correlación 

entre las variables. Al respecto, Quea (2018) realizó un estudio a 67 trabajadores del 

Municipio de Tambopata concluyendo que en un 39,74%, la participación ciudadana 

muestra nivel alto, la gestión pública revela un nivel adecuado en un 33,1%. 

Comprobándose la existencia de un vínculo significativo entre variables investigadas 

(p=0,000 y < a 0,005) y alta (r=0,875). Comparándose con el estudio de Buendía 

(2017), demuestra relación significativa de variables y eficaz manejo de gestión 

pública, el 52,69% exterioriza nivel moderado, corroborándose la intervención de los 

ciudadanos en asuntos de gestión es insuficiente, para el caso de la presente 

investigación la participación ciudadana se presenta muy eficiente en un 32% y la 

gestión pública un 67% regular, permitiendo indicar cierto grado de semejanza 

respecto a los resultados. Los hallazgos coinciden con los resultados de Romero 

(2017) cuando concluye que un 39,74%, expresa que participación ciudadana está 

en nivel alto y la gestión pública revela nivel adecuado en un 33,1%. Comprobándose 

la existencia de una relación 0,838 de significancia. Emparentándose con el estudio 

de González (2014), revelando estrategias de empoderamiento y participación en el 

proceso de control de la gestión pública, en tal sentido relaciona la participación con 

el progreso, e involucra optimizar la calidad de las injerencias, para que puedan 

acceder al mecanismo público, toma de decisiones, intervención de proyectos 

basados en las demandas y necesidades de la municipalidad. 

 

Se muestra en la tabla 3, el cálculo de correlación entre la participación ciudadana y 

la dimensión gestión política. Con un P valor o significancia (bilateral) emanado de 

0,01, la comparación del índice fue 1% = 0,01, y ser menor, lleva a rechazar la 

hipótesis general nula Ho, resultando que no existe correlación entre la variable 

participación ciudadana y dimensión gestión política, en un nivel positivo bajo. Se 

comprueba lo encontrado por Romero (2017) quien asume en su estudio que entre 
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participación ciudadana guarda un nexo positivo moderado con la gestión política 

(rho= 0.492). Según el estudio de Márquez y Távara, (2010) nos dan a conocer 

herramientas transcendentales para la participación social organizado en el espacio 

privativo, se halla la intervención de índole social y comunitaria, que buscan el 

bienestar y optimización de una plena calidad de vida de los pobladores; en el 

espacio, se hallan la participación ciudadana en el gobierno municipal y la 

intervención a nivel política de los ciudadanos en los diversos partidos políticos. Al 

mismo tiempo, se observan las participaciones en actividades relacionadas al 

referéndum nacional, la participación en juntas de ciudadanos y el cabildo abierto. Al 

respecto, P. Ginner, (2014) teoriza que se puede comprender desde el poder político 

y emanar diversas modalidades de incluir la participación ciudadana, las cuáles en 

ciertos casos serán positivas y permitirán incluir las juntas vecinales con sus líderes 

como actores activos con participación constante, para organizarse y ejecutar 

programas en coordinación con los gobiernos de turno, no obstante, hay otras 

modalidades en la que los gobiernos merman la participación de los ciudadanos, y no 

les otorgan la confianza y potestad para participar y expresar su voluntad como un 

aporte al desarrollo de la política ejercida. Estos resultados, permiten destacar lo 

sostenido por Gonzáles (2014), quien argumenta que su investigación nos permite 

realizar un aspecto estudiado, refiriéndose al aparecimiento y reproducción de las 

élites a nivel político que existen entre los grupos de la sociedad civil. Se investigó la 

trayectoria de un grupo muestral de altas perspectivas de Poder Ejecutivo (área 

política y social) y se identificó el grupo derivado de la sociedad civil, este último se 

coaliciona a la política y a una notable y mayor dotación de capital de tipo cultural y 

educativo. Se trata de un grupo élite “tecno político” con adiestramiento previo en el 

interior de la sociedad civil constituida. Al respecto del estudio, analiza sobre la base 

de los datos, tres modalidades donde se verificó la propuesta anterior: las redes de 

conocimiento técnico, alianzas estratégicas de nivel público/privadas y movimientos 

ciudadanos de tipo urbanos. En diferentes espacios de la política pública, estas tres 

modalidades logran significativos resultados de acontecimiento transformando 

programas, engendrando reformas a nivel institucional, que promueven con éxito una 

nueva legislación, reformas de presupuesto y regulatorias, indicando una correlación 
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positiva considerando que esas decisiones de participación son trascendentales en la 

gestión política. 

En la tabla 4, calculamos la correlación entre las variables participación ciudadana y 

gestión administrativa, obteniendo un nivel de significancia de 0.000<0.01; 

comparándolo con el parámetro de SPSS. Rechazando la hipótesis general nula: Ho. 

Refiriendo según Maguiña, (2018) que su investigación tuvo por finalidad encontrar el 

vínculo de la innovación de la gestión pública frente a la gestión de índole 

administrativa. Está investigación fue de diseño correlacional y causal y es así que, 

utilizó el instrumento de la encuesta con escala Likert y mediante el análisis de datos, 

se determinó que la modernización pública puede influir de manera significativa en la 

gestión administrativa. Con la similitud de que no existe correlación entre 

participación ciudadana y gestión administrativa. Aceptándose ambas 

investigaciones su hipótesis específica. Según Arriciaga (2019), en su artículo, 

delimita que la participación ciudadana es constitucional y garantizada por las 

entidades del Estado, por lo tanto, uno de los principales problemas es el endeble 

acuerdo en la gestión administrativa de los gobiernos municipales que no promueven 

e integran la participación ciudadana, como medio necesario para garantizar la 

transparencia y el plan de trabajo conforme a las necesidades de la sociedad. Su 

objetivo es analizar los principales problemas que ocasionan y que hace que no se 

respete un derecho constitucional colectivo o individual en la gestión pública. 

Concluyendo, que el gobierno local no presenta interés en el que se promueva la 

participación del ciudadano para el control interno de los trabajadores públicos, 

quienes deben garantizar la información pública de forma inclusiva, asimismo, el 

talento humano del gobierno local tiene deficientes competencias, habilidades y esto 

limita o impide que los pobladores participen activamente. 

En la tabla 5, se visualiza el cálculo del coeficiente Rho (0,338), entre las variables 

participación ciudadana y gestión territorial, encontramos un nivel de significancia 

estadística bilateral fue (0.000) <0,05, comparado con el índice de SPSS (1% = 

0.01). Rechazando la hipótesis general nula: Ho. Y dando como resultado que no 
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existe correlación entre participación ciudadana y gestión territorial. Los resultados 

encontrados en la hipótesis específica caben reconocer lo aportado por Valencia 

(2018) quien llega a concluir que la participación ciudadana y gestión territorial son 

partes esenciales del Estado y la administración a nivel pública, además se 

conforman elementos primordiales para conocer, cómo la legislación actual, el 

desarrollo a nivel comunitario, la gestión local y ambiental; acceden a la optimización 

de las condiciones de vida del ciudadano. En relación a la hipótesis específica se 

apreció un coeficiente correlacional rho= 0,538, entre gestión territorial y bienestar 

ciudadana, comprobando la existencia de un notable porcentaje que necesita 

optimizar su bienestar por motivo de no sentirse satisfechos. Refiriendo a García & 

Téllez, (2017), en su artículo, analizaron la participación en gestiones municipales 

valorando si los mecanismos participativos lo favorecen. Concluyendo que existe una 

similitud en su correlación positiva baja entre las variables participación ciudadana y 

gestión territorial, mostrando pocas veces la formalización y los criterios que 

identifican por restringir en lugar de impulsar la participación. Por ello, la gestión 

territorial es percibida como aquellas actividades que se programan como parte de 

las diversas políticas sociales que averiguan recursos que de una u otra manera 

contribuyan a solucionar problemáticas de índole social, con el fin de conservar la 

integridad de las personas. (Sen, 2008). 

 

FORTALEZA 

Se considera al aspecto metodológico como un elemento significativo en todo estudio 

investigativo lo que se convierte en un recurso indispensable para conducir y orientar 

diferentes herramientas y técnicas teórico-prácticas para proponer soluciones a 

problemáticas a través del método científico. La investigadora se vio en la necesidad 

de efectuar un análisis para seleccionar una metodología cuantitativa de acuerdo a 

las características de la muestra focalizada y de todos los procedimientos que 

demandaban ser aplicados. Esta metodología fue utilizada por Calzado, (2020) en su 

artículo referido a participación ciudadana y a gestión pública en la provincia de 

Caraz, quién demuestra que existe una significativa y alta correlación entre sus 

variables.  
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Enfatizando que se debe llevar a cabo actividades de control y servicios efectuados 

por la gestión local a través de la intervención de los ciudadanos. La participación 

ciudadana y gestión pública representan distintas cosas para diversas personas, 

pero sustancialmente están referidas a la participación que realizan los ciudadanos 

que pueda perturbar el tomar asertivas decisiones, cumplimiento y seguimiento de 

las diferentes decisiones públicas. 

DEBILIDADES 

Cabe mencionar además que existieron ciertas debilidades en el proceso del 

desarrollo de la investigación las que se evidenciaron en el ámbito metodológico, y 

estuvieron enfatizadas en la disposición de tiempo requerido para aplicar las 

encuestas a las unidades de análisis; a ello también se suma la tarea de diseño y 

adecuación de los instrumentos los que se organizaron con ítems para guardar 

relación directa con las variables, dimensiones e indicadores; además en el proceso 

de confiabilidad y validación se presentaron algunas dificultades para poder contactar 

a los expertos, lo que demandó también un tiempo no previsto; otro aspecto 

transcendental fue la menor profundidad de análisis de las preguntas que debían 

responder los participantes de la muestra por motivo de temor y preocupación 

ocasionados por la pandemia, pudo haber ocasionado sesgos en las respuestas. 

RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, se torna importante porque ha dado lugar a los paradigmas de 

una representación del hecho o fenómeno, convirtiéndolo en un reto por aplicar todos 

los conocimientos, estudios a la situación insegura en las variables participación 

ciudadana y gestión pública. Al mismo tiempo, los resultados inferenciales 

permitieron establecer lineamientos para consolidar, reforzar las cogniciones y 

motivar, influenciando significativamente con la participación de los pobladores del 

distrito de Catacaos; coinciden con lo que concluyó Romero, (2017) quien muestra 

experiencias, que hacen visibles ventajas y desventajas de implementación de la 

participación ciudadana en gestión pública como parte fundamental de la 

democracia. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: La relación entre participación ciudadana y gestión pública, respecto sobre 

sus 383 pobladores estudiados del distrito de Catacaos, provincia de Piura, expresa 

una correlación positiva moderada; concluyendo que si es eficiente la participación 

ciudadana la gestión pública será más efectiva, demostrándose la hipótesis general 

positiva planteada; corroborándose con los aportes teóricos y los estudios previos 

relacionados al tema, enfatizándose que la participación ciudadana al asumir un alto 

nivel de responsabilidad la gestión pública se verá afectada positivamente indicando 

predisposición para lograr la satisfacción de los ciudadanos. 

Segunda: La relación entre participación ciudadana y dimensión gestión política; en 

contexto con los pobladores del distrito de Catacaos, provincia de Piura, manifiesta 

una correlación positiva baja; concluyendo que existe una ineficiente participación 

ciudadana con respecto a la gestión pública, acreditando el rechazo de  la hipótesis 

general nula, nos llevó a corroborar el hallazgo sobre el tema de la intervención de 

carácter local y política con nivel bajo de participación por parte de los ciudadanos.  

Tercera: Se determinó una correlación positiva baja entre las variables participación 

ciudadana y dimensión gestión administrativa; y con ello se comprueba la aceptación 

de la hipótesis específica, corroborando hallazgos de teorías y aportes de trabajos 

previos; concretizándose que debe existir efectividad en los procedimientos como la 

planificación, control, organización y dirección, sean ineludibles para que se puedan 

lograr los objetivos y se disminuyan ciertos efectos negativos que perturban la 

participación ciudadana.  

Cuarta: Se ha establecido una correlación entre participación ciudadana y dimensión 

gestión territorial; estableciendo el cálculo con un nivel positivo bajo, conllevando a 

rechazar la hipótesis general negativa. Por lo que se afirma que ha menor 

participación por parte de los pobladores, menor será la gestión territorial; 

acentuándose que frente a una eficiente promoción del desarrollo sostenible 

direccionando a las colectividades se logrará un eficaz ordenamiento social. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. Frente a la relación de la participación ciudadana y gestión pública, se

encontró que mientras los pobladores se vean más involucrados en los temas

de gestión pública se recomienda que el alcalde del municipio, debe efectuar

reuniones de cabildo abierto con el propósito de comunicar respecto al

progreso de su gestión y a la vez tome en cuenta a la sociedad civil para que

participe proponiendo estrategias que promuevan el desarrollo de actividades

para cubrir necesidades prioritarias.

2. Frente al conocimiento científico previo que muestran los resultados en

relación a la participación ciudadana y la dimensión gestión política, se sugiere

que la municipalidad a través del área de planeamiento de a conocer el

avance de los planes operativos estratégicos a los representantes de la

sociedad civil con el propósito de replantear actividades contempladas y que

no están cumpliendo con las necesidades y problemática para las que fueron

implementadas.

3. Que el gerente del municipio involucre al colectivo civil en actividades que

despliega la municipalidad, al mismo tiempo realizar coordinaciones con las

juntas vecinales respecto al planteamiento de estrategias que puedan

realizarse para concertar con aliados estratégicos del ámbito y desplegar

acciones direccionadas a cubrir necesidades prioritarias de los pobladores.

4. Los representantes de la junta vecinal y asentamientos humanos del distrito de

Catacaos deben ser persistentes en coordinar con las autoridades municipales

para que prioricen programas que permitan generar recursos y fiscalización de

servicios públicos, a fin de contribuir y garantizar a soluciona los problemas de

indoles social de la comunidad y la transparencia de los recursos municipales.
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ANEXO 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

V1. 

Participación 

ciudadana 

Se define como la 

participación 

ciudadana con el 

derecho inherente 

en la persona 

humana para 

ejercer el derecho 

a opinar y 

proponer para el 

desarrollo común 

de una sociedad. 

(Tamayo, 2014) 

Es el 

ordenamiento 

que se le otorga 

a una población 

para participar 

de manera activa 

en la toma de 

decisiones que 

puedan afectar 

su estancia, 

convivencia, la 

cuál será medida 

a través de un 

cuestionario. 

• Participación 

social 

 

 

 

• Participación 

Intercultural 

 

 

 

• Participación 

de fiscalización 

• Participación 

interactiva 

• Trabajo 

organizado 

 

• Desempeño 

• Pasividad 

 

 

• Acción positiva 

• Participación 

activa 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

V2.  

Gestión 

pública  

Comprende una 

serie de 

actividades 

emprendidas por 

los gobiernos de 

turno para atender 

asunto de interés 

público para la 

ciudadanía y el 

desarrollo de las 

regiones, 

provincias y 

distritos, así como 

para ampliar la 

eficacia y 

eficiencia en los 

servicios 

municipales, 

dentro de un 

marco de 

modernización y 

reforma de la 

administración 

municipal (Olías, 

2011) 

Se medirá a 

través de un 

cuestionario a 

partir de las 

dimensiones 

política, 

administrativa y 

territorial. 

 

• Gestión 

política 

 

 

• Gestión 

administrativa

. 

 

• Gestión 

territorial 

• Desarrollo 
organización  

• Gestión 
calificada 
 

• Espíritu de 
cooperación 

• Capacidad y 
confianza 

 

• Estado 
centralizado y 
descentralizado 

 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 



 

 

ANEXO 2. Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 

1. DATOS GENERALES 
 
1.1. Código: ………………………………………………………… 
1.2. Sexo  :   Edad:  
  
• Instrucciones  

Estimado participante, te saludamos y solicitamos responder el presente cuestionario; la información 
recogida se utilizará de manera confidencial, por lo que rogamos a usted, sea sincero en sus 
respuestas. Debe marcar con una “X” la respuesta que considere pertinente. 

  
Escala Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Valor 0 1 2 3 4 

  

D
IM

. N° ÍTEMS 
Escala 

0 1 2 3 4 

P
a

rt
ic

ip
a
c
ió

n
 s

o
c
ia

l 

Participación interactiva  

1 La municipalidad promueve la participación ciudadana para la creación de 
fuentes de trabajo para los pobladores del distrito. 

     

2 
Ud. considera que la municipalidad debe estar en constante supervisión sobre 
el tema del trabajo de los menores de edad como forma de explotación. 

     

Trabajo organizado 

3 
La municipalidad propone a la población en cabildo abierto metas sobre el 
mejoramiento de los servicios de educación en el distrito. 

     

4 
La municipalidad inspecciona regularmente el funcionamiento adecuado de los 
servicios de educación básica regular en el distrito 

     

P
a

rt
ic

ip
a
c
ió

n
 i
n

te
rc

u
lt
u

ra
l 

Pasividad 

 

5 

Ud. considera que la municipalidad tiene actualizada la información sobre la 
diversidad cultural en el distrito, a través del portal de transparencia 
institucional. 

     

6 
Ud. tienes conocimiento que la municipalidad promueve eventos culturales 
reconociendo la participación de la población del distrito de Catacaos. 

     

Desempeño 

7 
Ud. considera que la municipalidad con la participación ciudadana debe 
programar un calendario anual de eventos socio- culturales en el distrito 

     

8 
Ud. considera que la municipalidad debe desarrollar programas de difusión 
permanentes sobre la diversidad cultural existente en nuestro distrito 

     

M F  



P
a

rt
ic

ip
a
c
ió

n
 d

e
 

fi
s
c
a

liz
a
c
ió

n
  

Participación activa 

9 La municipalidad invita a la población a participar de los comités de vigilancia 
ciudadana en la gestión municipal 

10 La municipalidad invita a la población a verificar el presupuesto y gasto público 
a través de su portal de transparencia 

Acción positiva 

11 
La municipalidad difunde información actualizada referida sobre su gestión en 
su página o portal web. 

Fuente: Adaptado de tesis “Participación ciudadana y gestión municipal en el distrito de San Jerónimo provincia de 
Andahuaylas, 2019”. 



 

 

CUESTIONARIO DE GESTIÓN PÚBLICA 
 

2. DATOS GENERALES 
 
1.1. Código: …………………………………………………………… 
1.2. Sexo  :   Edad:  
  
• Instrucciones  

Estimado participante, te saludamos y solicitamos responder el presente cuestionario; la información 
recogida se utilizará de manera confidencial, por lo que rogamos a usted, sea sincero en sus 
respuestas. Debe marcar con una “X” la respuesta que considere pertinente. 

  

Escala Nunca Casi nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Valor 0 1 2 3 4 

  

D
IM

. N° ÍTEMS 
Escala 

0 1 2 3 4 

G
e

s
ti
ó

n
 p

o
lí
ti
c
a

  

Desarrollo organizacional 

1 La municipalidad es eficaz en el presupuesto participativo.      

2 
La municipalidad establece políticas públicas a través de 
ordenanzas municipales para el beneficio de la población. 

     

Gestión calificada 

3 
La municipalidad asigna el presupuesto de manera adecuada 
a las necesidades de la comunidad. 

     

4 
La municipalidad ejecuta su plan local de seguridad 
ciudadana, tomando en cuenta el apoyo de los pobladores. 

     

G
e

s
ti
ó

n
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a

  

Espíritu de cooperación 

 

5 

Los funcionarios y servidores públicos, contribuyen a una 
buena gestión administrativa. 

     

6 
Usted considera que los pobladores han sido parte de las 
actividades comunales dentro de su entorno con los 
funcionarios públicos  

     

Capacidad y confianza 

7 
La municipalidad a estado dispuesta a capacitar y emprender 
nuevos proyectos relacionados con el perfil de los 
pobladores. 

     

8 
La municipalidad invita a la ciudadanía para participar en la 
elaboración del plan de prevención y riesgos de desastres del 
distrito. 

     

M F  



G
e

s
ti
ó

n
 t
e

rr
it
o

ri
a

l 
Estado centralizado o descentralizado 

9 
La municipalidad cumple con decisiones descentralizadas en 
su comunidad. 

10 
La comunidad participa en los temas de la descentralización 
de la municipalidad. 

Importancia de acciones participativas 

11 
El gobierno local se manifiesta con acciones positivas para el 
ordenamiento urbano y rural en el distrito. 

12 
Considera usted que los pobladores participan activamente 
en las acciones de vigilancia de los recursos naturales y 
patrimonio cultural del distrito. 

Fuente: Adaptado de tesis “Participación ciudadana y gestión municipal en el distrito de San Jerónimo provincia de 
Andahuaylas, 2019”. 



 

 

ANEXO 3. Cálculo del tamaño de la muestra 

Población: N= 73,393 

 

  

donde: 

 

Considerando: 

𝑍 (1−∝) = 1.96 (95% confianza) 

𝑃 = 0.5 

𝑄 = 0.5 

𝜀 = 5% = 0.05 

𝑁 = 73,393 

n = (1.96) ² (0.5) (0.5) (73393)  

 (0.05) ² (73393 − 1) + (1.96) ² (0.5) (0.5) 
 
 
n =     (3.8416) (0.5) (0.5) (73393)  

(0.0025) (73392) + (3.8416) (0.5) (0.5) 
 
 
𝑛 =  70486 
   
            183.48+0.9604 
 
𝑛 =           70486 
 184.4404 

𝑛 = 382.16                        = >            n = 383. 

 

Muestra: 383 personas 



 

 

ANEXO 4. Validez y confiabilidad  

Experto 1.  

 

 







 

 

 





 

 

 



 

 

 



 

 

 







 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experto 2. 
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Anexo 4. Prueba de confiabilidad de los instrumentos 

 

Cuadro 1. Estadísticas de fiabilidad del instrumento de la variable participación 

ciudadana 

 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,854 11 

 

Cuadro 2. Estadísticas del total de los elementos 
 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

VAR00001 28,4000 22,989 ,807 ,822 

VAR00002 27,8000 25,432 ,455 ,848 

VAR00003 28,6000 22,989 ,707 ,828 

VAR00004 28,8000 23,116 ,662 ,832 

VAR00005 28,3000 21,905 ,877 ,814 

VAR00006 29,5000 28,684 -,026 ,882 

VAR00007 29,6000 24,253 ,677 ,833 

VAR00008 28,1000 22,411 ,691 ,829 

VAR00009 28,1000 24,305 ,449 ,851 

VAR00010 27,9000 25,989 ,376 ,853 

VAR00011 27,9000 25,989 ,376 ,853 

 

Se puede observar en los cuadros 1 y 2 el cálculo de la prueba del Alfa de Cronbach, 

en la variable participación ciudadana, cuyo resultado fue 0,854, identificando un 

nivel Bueno; por lo tanto, el instrumento puede aplicarse a la muestra seleccionada 

 

 

 



Cuadro 3. Estadísticas de confiabilidad de instrumento de gestión pública. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,811 12 

Cuadro 4. Estadísticas de total de elementos de la gestión pública. 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

VAR0001 31,6000 26,568 ,052 ,822 

VAR0002 31,3000 29,484 -,393 ,858 

VAR0003 31,4000 22,358 ,511 ,792 

VAR0004 32,0000 21,263 ,795 ,768 

VAR0005 31,4000 23,200 ,508 ,794 

VAR0006 32,2000 21,432 ,670 ,777 

VAR0007 32,4000 20,884 ,724 ,771 

VAR0008 31,9000 19,884 ,921 ,751 

VAR0009 33,1000 26,411 ,005 ,836 

VAR00010 33,2000 22,274 ,699 ,779 

VAR00011 31,7000 20,221 ,749 ,766 

VAR00012 31,7000 23,379 ,331 ,811 

Se puede observar en los cuadros 3 y 4 el cálculo de la prueba del Alfa de Cronbach, 

en la variable gestión pública cuyo resultado fue 0,811, identificando un nivel Bueno; 

por lo tanto, el instrumento puede aplicarse a la muestra seleccionada. 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO:  La participación ciudadana y la gestión pública en el Distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Perú 2021.Piura – Perú, 2018 

FORM. PROBLEMA HIPOTESIS  OBJETIVOS  VARIABLES E INDICADORES / PRECATEGORIAS 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación entre la 

participación ciudadana y la 

gestión pública en el distrito 

de Catacaos, provincia de 

Piura-2021? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

1. ¿Cuál es la relación entre la 

participación ciudadana y la 

gestión política en el distrito de 

Catacaos, provincia de Piura – 

2021? 

2. ¿Cuál es la relación de 

entre la participación 

ciudadana y la gestión 

administrativa en el distrito de 

Catacaos, provincia de Piura – 

2021? 

HIPÓTESIS GENERAL  

Hi: Existe relación directa y 

significativa entre la 

participación ciudadana y 

la gestión pública en el 

distrito de Catacaos, 

provincia de Piura-2021. 

H0: No existe relación 

directa y significativa entre 

la participación ciudadana 

y la gestión pública en el 

distrito de Catacaos, 

provincia de Piura-2021. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H1: Existe relación directa 

significativa entre la 

participación ciudadana y la 

gestión política en el distrito 

OBJETIVO GENERAL: 
- Determinar la relación 

entre la participación 

ciudadana y la gestión 

pública en el distrito 

de Catacaos, provincia 

de Piura-2021. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Analizar la relación 

que existe entre 

participación 

ciudadana y la gestión 

política en el distrito 

de Catacaos, provincia 

de Piura – 2021. 

2. Describir la relación 

que existe entre 

participación 

ciudadana y la gestión 

administrativa en el 

distrito de Catacaos, 

provincia de Piura – 

2021. 

3. Establecer la relación 

que existe entre la 

participación 

VARIABLE: Participación Ciudadana 

Dimensiones  Indicadores / rasgos  Escala de 
medición  

Participación 

social 

• Participación interactiva 

• Trabajo organizado   

  
 

Ordinal  
Participación 
Intercultural 

• Desempeño 

• Pasividad 

Participación 
fiscalización 

• Acción positiva 

• Participación activa 

VARIABLE:  Gestión Pública 

Dimensiones Indicadores / rasgos Escala de 
medición  

Gestión 
Política 

• Desarrollo organizacional 

• Gestión calificada 

 
 

 

Ordinal 

Gestión 
Administrativ
a  

• Espíritu de cooperación 

• Capacidad y confianza  

Gestión 
Territorial  
 
 
 
 
 

• Estado centralizado o 
descentralizado 

• Importancia de acciones 
participativas 



3. ¿Cuál es la relación entre la

participación ciudadana y la 

gestión territorial en el distrito 

de Catacaos, provincia de 

Piura – 2021? 

de Catacaos, provincia de 

Piura-2021. 

Ho: El grado de relación 

entre la participación 

ciudadana y la gestión 

política en el distrito de 

Catacaos, provincia de 

Piura-2021, no es positiva ni 

significativa. 

de los directivos  

H2:  Existe relación directa 

y significativa entre la 

participación ciudadana y la 

gestión administrativa en el 

distrito de Catacaos, 

provincia de Piura-2021. 

Ho: El grado de relación 

entre la participación 

ciudadana y la gestión 

administrativa en el distrito 

de Catacaos, provincia de 

Piura-2021, no es positiva ni 

significativa. 

H03:  Existe relación directa 

y significativa entre la 

ciudadana y la gestión 

territorial en el distrito 

de Catacaos, provincia 

Piura – 2021. 



participación ciudadana y 

la gestión territorial en el 

distrito de Catacaos, 

provincia de Piura-2021. 

Ho: El grado de relación 

entre la participación 

ciudadana y la gestión 

territorial en el distrito de 

Catacaos, provincia de 

Piura-2021, no es positiva ni 

significativa. 


