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Resumen 

La investigación tuvo como propósito determinar la relación existente entre la 

gestión estratégica y la competitividad en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, 

Arequipa; se empleó una metodología de tipo aplicada, diseño no experimental-

transversal, su alcance fue descriptivo-correlacional, la muestra la constituyeron 30 

funcionarios. Los resultados fueron que la gestión estratégica obtuvo un valor 

mínimo de 2.07, un máximo de 5 y promedio 3.10; la competitividad alcanzó un 

valor mínimo de 2.71, un máximo de 4.76 y promedio 3.23; por otro lado, la gestión 

estratégica obtuvo una relación con el eje de desarrollo económico productivo, 

desarrollo ambiental y territorial; desarrollo social y con el desarrollo institucional y 

gobernabilidad; pues, el nivel de significancia fue de 0.000<0.05 aceptando la 

hipótesis general alterna; evidenciando que existe un nivel de asociación moderado 

de 61%. Concluyéndose que existe relación positiva significativa moderada entre 

gestión estratégica y competitividad en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, 

Arequipa, 2022. 

 

Palabras clave: gestión estratégica, competitividad, ejes de desarrollo, 

municipalidad 
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Abstract 

The purpose of the research was to determine the relationship between strategic 

management and competitiveness in the District Municipality of Yarabamba, 

Arequipa; an applied methodology was used, non-experimental-transversal design, 

its scope was descriptive-correlational, the sample was made up of 30 officials. The 

results were that strategic management obtained a minimum value of 2.07, a 

maximum of 5 and an average of 3.10; competitiveness reached a minimum value 

of 2.71, a maximum of 4.76 and an average of 3.23; on the other hand, strategic 

management obtained a relationship with the axis of productive economic 

development, environmental and territorial development; social development and 

institutional development and governance; thus, the level of significance was 

0.000<0.05 accepting the alternative general hypothesis; showing that there is a 

moderate level of association of 61%. Concluding that there is a moderate 

significant positive relationship between strategic management and 

competitiveness in the District Municipality of Yarabamba, Arequipa, 2022. 

 

Keywords: strategic management, competitiveness, development axes, 

municipality 
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I. INTRODUCCIÓN 

La buena gobernanza es un concepto que se centra en la mejora de la calidad 

de las condiciones de vida de los ciudadanos locales (Hernández, 2009), 

especialmente de los marginados y comunidades desfavorecidas, la necesidad de 

las organizaciones que sigan la tendencia mundial conllevando la búsqueda del 

desarrollo sostenible (Poza-Vílchez et al., 2014); de tal forma, el éxito de la gestión 

estatal y municipal depende en gran medida de los mecanismos establecidos en 

desarrollo, considerándose como un conjunto de capacidades organizativas, de 

personal, analíticas de información y tecnológicas (Couperus, 2014); por ello, el 

principal propósito del desarrollo de la gestión estatal y municipal es crear un 

mecanismo eficaz que permita mejorar la calidad de vida de la población  (Rehor, 

2013). 

A nivel internacional, en Estados Unidos Nukpezah y Abutabenjeh (2018) 

determinan que existe una comprensión limitada de la gestión estratégica en los 

municipios de Mississippi, impidiendo que se tomen decisiones adecuadas, sin 

desarrollar capacidades financieras, tecnológicas y administrativas, ocasionando 

dificultades en su capacidad de respuesta hacia las necesidades de la comunidad; 

generando que la población no estén experimentando un rápido crecimiento; por lo 

tanto, es posible que no necesite elaborar estrategias para las necesidades de 

infraestructura, tendiendo a tener presupuestos más pequeños y menos cambios 

demográficos y socioculturales favorables (Dimitrijevska-Markoski, 2021).  

Comprender el papel de los administradores municipales en la gobernanza es 

cada vez más importante debido a los cambios repentinos en entornos urbanos 

australianos y las crecientes demandas de la población (McGuirk et al., 2021); los 

procesos de gestión pueden tener una influencia notable en la gobernanza; si los 

mandatos formales guían el trabajo de las instituciones de recurso de manera 

ineficiente hacen que la toma de decisiones sea un proceso tedioso, los procesos 

esenciales se dificultan para incluir la coordinación de departamentos o unidades 

municipales obstaculizando la coordinación de otros actores gubernamentales 

(Ordóñeza et al., 2019). 
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En Costa rica se demostró que carece que carece de un modelo de gestión 

integral que permita evaluar y analizar a los gobiernos locales, ocasionando la 

entrega deficiente de servicios públicos a la población, ocasionando problemas en 

el índice de desarrollo humano, como en bajo nivel la calidad educativa; de salud, 

escasa tecnificación agrícola en las comunidades e incremento de la drogadicción 

y alcoholismo en la juventud (Álvarez, 2012).  

En Chile las entidades públicas no aplican correctamente una gestión 

estratégica, evitando alcanzar sus objetivos generando insatisfacción en las 

necesidades de los usuarios, el principal desafío para los gobiernos locales se basa 

en la dificultad para implementar nuevas formas de gestión (Castillo P. , 2006); es 

difícil asegurar el mantenimiento y crecimiento de las fortalezas competitivas de las 

entidades a largo plazo, debido a que los directivos no son capaces de tomar 

decisiones críticas en la asignación de personal y recursos financieros; sin la 

formulación de estrategias las entidades no pueden establecer direcciones o líneas 

de actuación en el futuro que puedan indicar las pautas de actuación, se vuelve 

difícil que puedan agregar valor, reforzar o superar su posición competitiva(Salazar, 

et al, 2020). 

A nivel nacional, Duran (2021) menciona que, sin una gestión estratégica en el 

municipio peruano conlleva a una administración deficiente y de poca calidad, 

limitando el desarrollo organizacional, evidenció que sin la adecuada gestión 

municipal se presenta problemas respecto a requerimientos, operaciones 

contractuales, procesos de contratación, selección y procesos técnicos, 

ocasionando dificultades en los trámites, para cumplir con los objetivos 

institucionales, deficiencias de coordinación, personal incapacitado para el 

desarrollo y ejecución de tareas públicas de todo el sistema municipal. Asimismo, 

en el departamento de Apurímac, municipalidad de San Jerónimo, Surichaqui 

(2020) afirma que, la gestión estratégica ayuda a que las organizaciones se 

conozcan a sí mismas, sin ello los entes municipales no podrían definirse, ni 

reconocer sus potencialidad y se complicaría la integración de los colaboradores, 

haciendo más difícil la identificación de los valores institucionales, llegando a 

perjudicar la toma de decisiones que conlleven al logro óptimo de las metas 

establecidas. 



3 

 

Se pueden observar deficiencias en las municipalidades de la región piurana, la 

arquitectura organizacional del municipio que presenta características tradicionales 

y burocráticas dificultad la explotación de la competitividad en las municipalidades 

(Muñoz, 2013), debido a la falta de involucramiento para establecer mecanismos 

de análisis y evaluación es gerenciales, falta personal con las competencias 

necesarias para el desarrollo de los procesos y actividades, por lo que en promedio 

solo se ejecutan el 50% de los procesos internos, en cuanto a su posición financiera 

es totalmente nula e ineficiente (Sánchez, 2014).  

El sistema de gestión municipal de la municipal de Víctor Larco Herrera-Trujillo, 

se observaban falla en cuanto a la fiscalización de los recursos propios de la 

entidad; y mediante la implementación de un sistema ha generado la dinamización 

de la gestión estratégica, logrando mejoras significativas en las obras municipales 

para la población; asimismo, en los objetivos administrativos y financieros; 

permitiendo generar una estructura funcional y de apoyo ciudadano (Vásquez, 

2021).  

En la provincia de Chiclayo se evidenció las deficiencias municipales debido que 

la ciudad se encuentra en una situación de descuido en cuanto limpieza y 

eliminación de residuos, lo que ocasiona riesgos para calidad de vida y salud, el 

caos vehicular, la educación, cultura y deportes descuidados reflejan la incapacidad 

del gobierno la provincial para articular los diferentes ejes competitivos, ocasionado 

una calidad pésima del servicio al ciudadano (Mego, 2013). Por otro lado, Anastasio 

et al. (2020), señala que sin la innovación en los procesos de gestión de la 

municipalidad de la región de Lambayeque, se ve deteriorado el fortalecimiento de 

las capacidades de los colaboradores debido a la falta de motivación, afectando el 

servicio al ciudadano ocasionando que la calidad de vida de la población se vea 

afectada directamente al no contar con estrategias de control y de seguimiento, que 

les permita analizar su gestión en relación al manejo de sus recursos, afectando 

sus finanzas, operaciones, planificación y la imagen institucional, impidiendo el 

logro de su visión y objetivos estratégico.  

En el contexto local, la municipalidad de Yarabamba no ha implementado un 

sistema de gestión estratégico, dejando de determinar sus prioridades socio-

económicas, sin poder crear condiciones para el desarrollo a largo plazo; 

generando insatisfacción en los usuarios del municipio debido a la insuficiente 
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creación de empleo y oportunidades económicas, tiempo de respuesta demasiado 

largo para resolver las consultas, ineficacia del personal municipal relativamente 

poco calificado, el costo de los servicios y la falta de transparencia en el municipio. 

Desde esa perspectiva el presente estudio busca responder a la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Existe relación de la Gestión estratégica y competitividad en la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba, Arequipa, 2022?; además como 

interrogantes específicos se consideró: (i) (1) ¿Cuál sería el nivel en la Gestión 

estratégica?, (ii) (2) ¿Cuál sería el nivel de competitividad?; (iii) ¿Cuál sería la 

relación de la gestión estratégica y (Eje de desarrollo económico productivo) 

competitividad?, (iv) ¿Cuál sería la relación de la gestión estratégica y (Eje de 

desarrollo ambiental y territorial) competitividad?, (v) ¿Cuál sería la relación de la 

gestión estratégica (Eje de desarrollo social) competitividad?, (vi) ¿Cuál sería la 

relación de la gestión estratégica (Eje de desarrollo institucional y gobernabilidad) 

competitividad?, (vii) ¿Cuál es la contrastación de la gestión estratégica y 

competitividad de la municipalidad distrital de Yarabamba ? 

Por lo tanto, existe escasa investigación crítica sobre los desafíos que enfrentan 

los administradores públicos en los gobiernos locales pequeños y rurales con 

respecto a los esfuerzos de gestión estrategia y competitividad, por esa razón se 

tiene relevancia al centrarse en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, que 

contribuye a la literatura sobre la gestión estratégica, para proporcionar lecciones 

valiosas a otros gobiernos municipales. Por ello, se justifica teóricamente ya que se 

tiene como objetivo describir las variables, siendo necesario y primordial el 

conocimiento y la práctica de la materia; con el fin de aportar soluciones al problema 

general y específico de las variables. Por consiguiente, se justifica de manera 

práctica, ya que es un paso adelante para llenar el vacío en las prácticas de gestión 

estratégica en las municipalidades; además, el estudio aporta nuevos 

conocimientos, el cual se espera que otros investigadores se sientan atraídos para 

participar en el mismo problema de interés en gobiernos municipales. Por otro lado, 

se justifica de manera metodológica porque se tomará en cuenta el instrumento del 

cuestionario para medir la relación de las variables. De tal forma, un estudio que se 

centre en estas variables, es esencial para una mejor comprensión de las 

características organizativas y administrativas clave de la planificación y gestión 

estratégica que permita a las autoridades de la ciudad realizar la gestión necesaria 
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para el buen desarrollo de la economía local, lograr objetivos socioeconómicos a 

largo plazo y estar preparado para adaptarse rápidamente a los cambios en el 

entorno externo e interno. 

Se tiene como objetivo general: Determinar la relación entre la Gestión 

estratégica y competitividad en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, Arequipa, 

2022; como objetivos específicos: (i) Describir el nivel de la gestión estratégica, (ii) 

Describir el nivel de competitividad, (iii) Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo económico productivo) competitividad, (iv) 

Establecer la relación de la gestión estratégica y (Eje de desarrollo ambiental y 

territorial) competitividad, (v) Establecer la relación de la gestión estratégica y (Eje 

de desarrollo social) competitividad, (vi) Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo institucional y gobernabilidad) competitividad, (vii) 

Contrastar hipótesis de relación de la gestión estratégica. 

Como hipótesis general alterna se ha considerado lo siguiente: Existe relación 

significativa entre la Gestión estratégica y competitividad en la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba, Arequipa, 2022; además se considera las siguientes 

hipótesis específicas: (i) Existiría un nivel de la gestión estratégica alta, (ii) Existiría 

un nivel de competitividad alto, (iii)  Existe la relación significativa de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo económico productivo) competitividad; sería 

positiva (iv) Existe la relación significativa de la gestión estratégica y (Eje de 

desarrollo ambiental y territorial) competitividad, (v) Existe la relación significativa 

de la gestión estratégica y (Eje de desarrollo social) competitividad, (vi) Existe la 

relación significativa de la gestión estratégica y (Eje de desarrollo institucional y 

gobernabilidad) competitividad.(vii) Al contrastar las hipótesis de gestión 

estratégica y competitividad validará su relación.
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II. MARCO TEÓRICO 

En cuanto a los antecedentes internacionales, Rafee et al. (2008) “Municipal 

strategic management of the city of Tehran” [Gestión estratégica municipal de la 

ciudad de Teherán] tuvo el objetivo de evaluar la gestión municipal tras el terremoto 

en Teherán, en este artículo, el método de gestión estratégica se utiliza para el 

desarrollo de estrategias adecuadas de gestión de escombros de terremotos para 

la ciudad de Teherán, empleando la matriz de evaluación de factores. Los 

resultados de la evaluación de la matriz EFI tuvo un número de atractivo total de 

2.13, se interpreta que las debilidades son más dominantes que las fortalezas; en 

otras palabras, la capacidad real de Teherán para la gestión de escombros durante 

un terremoto es muy baja. Concluye que, la organización debe modificar y mejorar 

las debilidades internas y evitar amenazas externas; además, debe satisfacer las 

necesidades financieras necesarias para combatir la crisis. 

Vásquez (2010) en “La municipalidad de Tlalnepantla de Baz estudio de la 

competitividad empresarial” tuvo la finalidad de estudiar el indicador de 

competitividad. La metodología fue descriptiva y cuantitativa utilizó una muestra de 

200 empresas para analizar el eje de competitividad empresarial. Los resultados 

muestran que el nivel del coeficiente de la competitividad de los empresarios en el 

municipio se encuentra en un nivel bajo (41 %). Concluye que, que el desempeño 

de la gestión municipal es débil; sin embargo, en el eje de desarrollo ambiental y 

territorial existen mejoras en la transitabilidad y conectividad vial, así como mejoras 

en la calidad educativa. 

Takoja (2012) en “Management development from the municipal strategy” 

[Desarrollo de la gestión desde la estrategia municipal], el objetivo de esta tesis fue 

poner en marcha la nueva estrategia en el Municipio de Pyhtää, Finlandia, a través 

de un sistema de cuadro de mando. Se realiza mediante el método de 

investigación-acción que también se puede considerar como una aproximación a la 

investigación. Demostró que el personal no estaba debidamente informado, existía 

resistencia al cambio y los gerentes y supervisores tenían un gran desafío para 

mantener el control. Concluyó que, al renovar la estructura de la organización y la 

cultura, se ha logrado que el personal actúe como experto y como desarrolladores 
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de su propio trabajo y actividades laborales, los empleados tienen la oportunidad 

de influir y se transferirán nuevas perspectivas y conocimiento tácito que se puede 

utilizar en toda la organización.  

Gil (2015) en “El municipio de Oleiros, estudio de la gestión municipal y su 

repercusión” tuvo la finalidad de estudiar la gestión municipal y su influencia en el 

entorno turístico de la comarca de La Coruña, España. Empleó una metodología 

analítica y de análisis documental, se desarrolló un modelo de entrevista 

exploratoria. Se demuestra que, debido a la gestión del gobierno local, la 

transformación de la estructura organizacional la han convertido en un territorio 

dinámico y singular en comparación con otros municipios, ha permitido el desarrollo 

de la cultura, mejora del medio ambiente y del patrimonio local. Concluyendo que, 

existe un nexo entre los pobladores y la municipalidad, debido a la calidad de 

bienestar y vida que se brinda. 

Hazewell (2017) en “The local government and the management system as a 

strategic tool” [El gobierno local y el sistema de gestión como herramienta 

estratégica], con el propósito de estudiar la gestión del desempeño y el sistema de 

evaluación en la productividad de los empleados del gobierno local en el municipio 

de eThekwini, Sudáfrica. El alcance de la investigación empírica fue limitado y 

analíticamente descriptivo, con una muestra de 80 trabajadores y se eligió el 

cuestionario semiestructurado como método para recolectar datos. Los resultados 

muestran que la evaluación del desempeño contribuye a su mejora y a la 

productividad. Concluyó que involucrar a los empleados en el establecimiento de 

metas y objetivos de desempeño genera un impacto positivo, ya que los obliga a 

lograr en conjunto objetivos y metas, como un acuerdo de desempeño escrito entre 

los trabajadores y el municipio. 

Bonifaz (2017) en “Gestión pública desde la planificación estratégica en el 

Municipio de Cantón Penipe” con la finalidad de optimizar los servicios del municipio 

descentralizado ubicado en el Chimborazo, Ecuador. El estudio fue de enfoque 

mixto y correlacional, utilizando una muestra de 366 pobladores, el instrumento fue 

la encuesta.  Los resultados muestran que existe carencia de recursos para 

desarrollar una metodología eficaz de la gestión municipal; así mismo el 48.9% de 

los ciudadanos señaló que el municipio no ha sido capaz de satisfacer las 
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necesidades y requerimientos. Concluyó que la propuesta de implementación de 

una gestión basada en la planificación estratégica permite optimizar los procesos 

institucionales y mejorar los indicadores de gestión para su sostenibilidad. 

Ibarvo et al. (2018) en “Estudio comparativo sobre la competitividad entre las 

municipalidades de Chihuahua y Sonora - México” con el objetivo de realizar un 

análisis de la competitividad municipal, desarrolló un estudio de carácter 

descriptivo, correlacional y transversal; tomando en cuenta factores como: 

infraestructura, ciencia y tecnología, desarrollo Humano, económico, medio 

ambiente, sociodemográfico, gobierno. Los hallazgos muestran que la 

Municipalidad de Chihuahua ha logrado impulsar a las pequeñas y medianas 

empresas en cuanto a elementos de innovación, así mismo, se encuentra mejor en 

cuanto al desarrollo del turismo sustentable. Concluye que, el estado de Chihuahua 

se encuentra en mejor desarrollo en cuanto a sus ejes, generando de esta manera 

una mejor calidad de vida para sus pobladores. 

Rojas et al. (2019) desarrollaron “Centros de emprendimiento como mecanismo 

de impulso para la competitividad Municipal” con el fin de llevar a cabo un estudio 

cuantitativo del efecto que generan los centros de desarrollo empresarial en los ejes 

competitivos de la municipalidad de Pereira – Colombia y el impacto que ha 

causado en la población en general. Se empleó una entrevista dirigida a aquellos 

beneficiarios y empresarios que participaron de las actividades y programas 

llevados a cabo por el Centro de desarrollo y emprendimiento, obteniendo que el 

73% ha sido formado en diferentes líneas como artes, oficio confección, 

marroquinería, etc., lo que ha permitido elevar los niveles de competitividad en 

cuanto a los empleos; concluye que, es importante la generación de proyectos que 

tengan impacto integral en los beneficiarios.  

En relación a los antecedentes nacionales, Sánchez et al. (2007) en 

“Experiencia de un municipio limeño en su planificación estratégica” analizaron la 

planificación estratégica municipal de Lima, desarrollaron una metodología 

descriptiva y exploratoria, realizando un estudio de caso. Los resultados mostraron 

que la aplicación de la gestión estratégica permite el cumplimiento de la mayoría 

de objetivos propuestos, convirtiendo el plan estratégico en una herramienta de 

integración. Concluyeron que la ciudadanía no cuenta con madurez cívica 
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participativa, por lo que se debería promover la participación activa en los procesos 

de gestión municipal. 

Villacorta (2013) en “La gestión estratégica en el municipio del distrito de Nuevo 

Chimbote” analizó la realidad en la que encuentra la municipalidad; desarrolló un 

método descriptivo, transversal, no experimental y de campo, empleó una muestra 

de 65 trabajadores de la entidad. Encontró que no existe una planificación y 

organización eficiente, muchos no conocen la misión, visión, objetivos, normas y 

programas institucionales, por lo que se genera una descoordinación en los 

procesos ocasionando un mal servicio a la población. Concluye que la capacitación 

del personal es necesaria para desarrollar estabilidad y mejorar en el municipio. 

Casiano y Cueva (2020) en “Gestión municipal del distrito de Chachapoyas” 

tuvieron como finalidad establecer el grado de confianza y percepción respecto a la 

prestación de servicios de la gestión municipal; se desarrolló bajo un enfoque 

descriptivo, cuantitativo, correlacional; la muestra fue de 132 pobladores de entre 

18 a 64 años de edad. Los resultados muestran un índice de percepción negativa 

del 30.99% lo que ocasiona un bajo nivel de confianza (6.42%) en los procesos de 

servicio municipal. Concluyeron que los servicios deben poner prioridad a los ejes 

de ordenamiento, circulación y transporte público, reparación de calles y veredas y 

limpieza, saneamiento ambiental y remodelación de la ciudad, que son los que 

finalmente pueden mejorar los niveles de percepción y confianza. 

Valencia y Supa (2018) en “Gestión municipal en la provincia de Chumbivilcas” 

buscaron establecer la relación entre la gestión municipal y la recaudación de 

impuesto desarrolló un estudio correlacional y no experimental, con una muestra 

de 44 colaboradores en quienes se empleó un cuestionario estructurado, los 

hallazgos muestran que no existe una buena gestión municipal (72.2%) debido a 

que su ejecución es deficiente en un 80.6%, al no contar con una planificación ni 

ejecución establecida y sin tomar en cuenta la evaluación de estrategias. Concluye 

que, para optimizar el proceso de gestión municipal se deben establecer 

lineamientos para la planificación, ejecución y evaluación de los sistemas 

administrativos, que mejoren los procesos municipales.  

Silva et al. (2020) en “La gestión municipal y su influencia en el desempeño y 

presupuesto” desarrolló su investigación con la finalidad de hallar si el desempeño 
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laboral y la manera de usar el presupuesto afecta los resultados generados de la 

gestión de la municipalidad de la Molina – Perú, desarrolló un estudio cuantitativo 

descriptivo, transversal, bajo un enfoque positivista, hipotético y deductivo, se utilizó 

una encuesta validada en la muestra de 100 colaboradores de las áreas de 

desarrollo urbano, presupuesto y gerencia. Los resultados muestran que el 

desempeño laboral y el presupuesto tienen incidencia significativa en la gestión, 

organización y servicios de la municipalidad. Se concluye que, el involucramiento 

de la población en las actividades de toma de decisiones y planificación son 

necesarias para influenciar en un mejor rendimiento. 

En cuanto a las bases teóricas, la teoría de la nueva gobernanza pública, es un 

paradigma de la administración y gestión pública, la superioridad de técnicas de 

gestión del sector privado sobre las de administración pública y con el supuesto de 

que la aplicación de tales técnicas a los servicios públicos conduciría 

automáticamente a mejoras en la eficiencia y eficacia de estos servicios; está 

orientada a potencializar los cargos del gobierno, es un marco que plantea 

diferentes contextos bajo los cuales se pueden gestionar las organizaciones 

públicas, busca presionar a los gobiernos para que respondan mejor y aumenten el 

desempeño en todos los aspectos, esta teoría se centra en la privatización, la 

auditoría del desempeño, la descentralización, las estructuras similares al mercado, 

la responsabilidad por el desempeño y la mejora de la gestión financiera (Osborne, 

2010). 

Esta teoría tiene en su núcleo una preocupación por el estado unitario, donde la 

formulación de políticas y la implementación está integrada verticalmente dentro del 

gobierno; precisamente en este sistema o ciclo de formulación e implementación 

de políticas, se compone de la implementación exitosa de políticas por parte de los 

administradores públicos, integrada verticalmente (Osborne, 2007); la jerarquía es 

el mecanismo de gobernanza clave, con un enfoque en la gestión de línea vertical 

para garantizar la rendición de cuentas por el uso del dinero público, mientras que 

su base de valor es fuertemente la de una ética explícita del sector público (Young 

y Wiley, 2020). 

La complejidad es una característica fundamental de la mayoría de las cuestiones 

de política en la actualidad; sus componentes son interrelacionados de múltiples 
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formas difíciles de definir (OECD, 2017); por ello los profesionales de las políticas 

públicas y la gestión pública se han preocupado por cómo crear o cambiar patrones 

particulares de interacción entre los actores para obtener un resultado particular: 

por ejemplo, ¿cómo podrían los gobiernos diseñar un conjunto de instituciones para 

provocar ciertos comportamientos; o dado un conjunto de instituciones, ¿cómo nos 

reformamos de manera diferente? ¿Cómo brindamos servicios públicos que se 

adapten dinámicamente a producir soluciones viables?, ¿Cómo podrían 

gobernarse las interacciones entre actores e instituciones para lograr un resultado 

particular?, ¿Es capaz de adaptarse e incluso aprovechar la complejidad? (Eppel y 

Rhodes, 2018). 

Por ello, la teoría de la complejidad facilita un enfoque en múltiples niveles de escala 

simultáneamente; así, los actores individuales y las múltiples capas de instituciones 

de diversa complejidad que interactúan entre todas se pueden transmitir través de 

la lente de complejidad multiescala; dentro de cualquier sistema social se generará 

a partir del comportamiento y las condiciones institucionales que dan forma y limitan 

las estructuras y funciones de la red de gobernanza; esto da lugar al estudio de 

comportamiento en redes y las envidiables disfunciones e inconvenientes de las 

redes que emergen de la complejidad (Koppenjan, 2013). 

La gestión estratégica se basa en definir una misión y objetivos estratégicos de 

desarrollo que son parte integral de los métodos de gestión del mecanismo 

organizativo de los municipios, es un enfoque de gestión que puede utilizarse como 

una herramienta para la implementación de la buena gobernanza a nivel del 

gobierno local, es una herramienta que facilita su proactividad y su formulación del 

futuro (Prieto, 2011); siendo así que la estructura del mecanismo organizacional se 

entiende como un conjunto ordenado de elementos interconectados de manera 

estable que aseguran el funcionamiento y desarrollo de la organización en su 

conjunto; asegurar un desarrollo socioeconómico sostenible de los municipios 

requiere la transición de la administración a una estructura organizativa bien 

construida que logre de manera efectiva los objetivos estratégicos y los puntos de 

referencia (Mihai, 2021). 

La gestión estratégica proporciona una interfaz entre la capacidad de 

desempeño de una organización y las oportunidades y desafíos que debe enfrentar 
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en el entorno más amplio; es decir se ocupa de decidir de antemano qué debe hacer 

una organización en el futuro, implica determinar cómo se lograrán los objetivos del 

plan estratégico y quién será responsable de llevarlos a cabo, así mismo, 

monitorear y mejorar las actividades y operaciones en curso para garantizar que el 

plan estratégico se mantenga en el camino correcto (Ali et al., 2021). 

El desarrollo del estudio de gestión estratégica en el sector público no puede 

separarse de los esfuerzos de reforma de la gestión en los organismos públicos 

para que su desempeño sea más eficiente, eficaz y de buena calidad en el servicio; 

pretende desempeñar un papel crítico en el que los administradores públicos deben 

anticipar y gestionar el cambio de manera hábil y abordar de manera efectiva los 

nuevos problemas que son probables y emergen con creciente rapidez (Poister, 

2010). La naturaleza de la reforma de la gestión pública es un medio para lograr el 

objetivo. La reforma del sector público es una forma de lograr el objetivo deseado 

de mejorar el desempeño del sector público en la prestación de servicios al público 

y de forma más eficaz y eficiente en la ejecución de los programas que se han 

planificado. Las actividades realizadas son para cambiar el sistema, incluidos 

cambios en la estructura organizativa y la cultura (Calugareanu y Cocerhan, 2019). 

El primer componente de la gestión estratégica es el diagnóstico interno, se define 

como el análisis del entorno interno de la entidad, a través del estudio de todas las 

áreas organizacionales, identificando las necesidades (Del Canto, 2011), 

problemas que provocan desviaciones y deformaciones del objeto de la norma o 

propósito, identificando potenciales fortalezas y debilidades que afectan la 

formación e implementación de una estrategia efectiva (Tkachenko y Pozhuieva, 

2020). 

Identificar fortalezas se refiere por las características que agregan valor a la 

empresa analizada en comparación con otras; por lo tanto, representan un 

componente favorable y creativo; desempeñan un papel activo en el logro de 

objetivos organizacionales porque, a través de su análisis, la empresa conoce y 

comprende su potencial empresarial; por otro lado, identificar debilidades e 

identificar los problemas que generan desventaja, es decir, la situación en la que el 

sistema actual y la capacidad de la empresa es más débil en comparación con otros 

(Reshad et al., 2020). 
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En cuanto al diagnóstico externo, las organizaciones toman decisiones 

constantemente, por lo tanto, es necesario para cualquier decisión reconocer la 

situación actual examinando los factores ambientales externos; en otras palabras, 

el análisis de la situación e identificación de oportunidades y amenazas del medio 

ambiente, en base a las cuales los objetivos se establecen con respecto a la 

identificación previa de intra-fortalezas y debilidades organizacionales, 

identificando así procedimientos y políticas organizacionales, esto permite llevar 

una gestión coordinada e integrada con un enfoque en lograr sus objetivos 

correctamente (Chrita et al., 2020). 

Identificar oportunidades, significa identificar una condición o situación que se 

considera apropiado para una actividad empresarial, es una ventaja, una 

característica positiva o favorable; para la gestión organizacional, una oportunidad 

es el momento o situación conveniente que el entorno presenta a la organización 

para lograr sus metas; por otra parte, identificar y gestionar las amenazas que se 

avecinan permite tener la opción de convertirlas en oportunidades, por tanto, la 

gestión permite formular estrategias apropiadas, que permitan actuar para controlar 

factores externos  y convertirlas en oportunidades deseables y gestionar las 

oportunidades en adelante (Chrita et al., 2020). 

El posicionamiento estratégico se asocia directamente con la misión, objetivos, 

visión y análisis interno y externo de la organización; la declaración de ellos en la 

entidad se convierte en un elemento clave del contexto institucional organizacional 

e influyen en la acción de rendición de cuentas a los grupos de interés (Rorong y 

Lasdi, 2020).  

Los valores institucionales deben declararse para establecer cimientos que 

refuercen la cultura e identidad, estos deben tener alineación coherente con la 

misión visión y estrategia (Fernández, 2021); la visión permite establecer 

lineamientos para el direccionamiento estratégico enfocados en la proyección de 

logros organizacionales; la misión es uno de los componentes más importantes de 

la filosofía de la estrategia, caracteriza el grado de conciencia de las metas y 

objetivos clave del desarrollo; los objetivos estratégicos son un conjunto de 

herramientas a largo plazo que se definen después de la evaluación de las 

condiciones del negocio (Aldhaheri et al., 2020). 
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El proceso de alineación estratégica llama la atención sobre la importancia 

compartida del desarrollo de la estrategia y la estrategia en acción; es decir, las 

fases de implementación y control estratégico serán fundamentales para alcanzar 

los objetivos propuestos (Borisov y Behluli, 2020); en consecuencia, se comprende 

la importancia de la alineación estratégica a lo largo de todo el proceso, formulando 

los objetivos tácticos y objetivos operacionales; el primer tipo de objetivos  son a 

mediano plazo objetivos que muestran las tácticas organizaciones, si la 

organización opera en condiciones que cambian rápidamente , estos objetivos se 

deben definir con más frecuencia, mientras que los objetivos operativos son a corto 

plazo y son básicos para la gestión operativa de la empresa, su logro conduce a 

tácticas comerciales (Barbosa et al., 2020). 

El mapa estratégico propone las estrategias sostenibles, teniendo en cuenta 

cada uno de los objetivos específicos propuestos en la etapa anterior, también es 

un elemento interno de las condiciones comerciales, esta es la médula espinal de 

la gestión empresarial; consiste en el desarrollo de una estrategia para conectar 

actividades entre unidades para crear una relación sostenible; para identificar y 

establecer estrategias óptimas para las organizaciones, se puede tomar en cuenta 

categorías como fuerza-oportunidad, debilidad-oportunidad, fuerza-amenaza y 

debilidad-amenaza; por eso, una de las técnicas más adecuadas para la estrategia 

es la estructuración del mapa estratégico (Hung y Hoang, 2019); así mismo, se 

debe contar con indicadores estratégicos, el análisis de la dinámica de los 

indicadores cuantitativos es una herramienta que refleja de manera más objetiva la 

efectividad de lograr los objetivos de la estrategia (Rodnyansky et al., 2021). 

El control estratégico se debe desarrollar el marco de control y el plan de acción 

para las estrategias propuestas, definiendo las personas responsables, los 

recursos a utilizar y el cronograma de implementación de cada estrategia, busca 

lograr la compatibilidad y consistencia en las distintas etapas de la gestión 

estratégica (El-Sayed, 2021) 

Debe establecerse entre los individuos cuidadosamente seleccionados deben 

poseer las cualidades, capacidades y estar dispuesto a definir sus 

responsabilidades con estándares claros, rendición de cuentas, desempeño, 

evaluación, recompensa y castigo; así mismo, la verificación del alcance de 
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estrategias Es un esfuerzo sistemático para establecer estándares de logro de las 

metas organizacionales, diseñando sistemas de retroalimentación, comparar el 

logro real con los estándares previamente establecidos, identificando cualquier 

desviación y errores, y tomar las medidas administrativas necesarias para 

asegurarse de que todos compartan los recursos se utilizan de manera eficiente 

(El-Sayed, 2021). 

La competitividad depende de la solidez financiera que determina la capacidad de 

actuar y reaccionar dentro de la competencia y medio ambiente, también considera 

el potencial de las personas y la tecnología para implementar los cambios 

estratégicos necesarios, sólo puede mantenerse si se logra un equilibrio adecuado 

(Bracamontes y Camberos, 2019). 

El gobierno competitivo es una nueva filosofía que proporciona el marco para la 

reforma sectorial y renovación continua, es el poder del gobierno, a la luz de varias 

limitaciones, para tomar recursos de dentro y fuera del país y mejorar las 

condiciones sociales, condiciones económicas y culturales de la nación con el fin 

de mejorar de manera sostenible la ciudadanía y la calidad de vida (Nava-Rogel et 

al., 2017). La competitividad municipal se desarrolla en los siguientes ejes:  

El eje de desarrollo económico productivo se refiere a la calidad y confiabilidad 

de los servicios gubernamentales y el apoyo gubernamental para una expansión 

productiva efectiva y sostenible. Conceptualmente, este factor considera al 

gobierno como una institución que generalmente no es corrupta; capaz de proteger 

y hacer cumplir los contratos; aplica impuestos moderados y razonables y es capaz 

de regular proactivamente, abarca la competitividad de la mipymes, empleabilidad, 

articulación de circuitos turísticos y competitividad agraria (Villamejor, 2020). 

La competitividad de las MIPYMES, es la combinación del espíritu emprendedor 

y las instituciones financieras lo que canalizará el dinamismo, se reconoce que las 

localidades son los centros de actividades económicas. Por tanto, la expansión 

empresarial y la creación de empleo son fácilmente observables en entornos 

locales (Dvoryadkina y Belousova, 2020).  

La empleabilidad es la capacidad de una localidad para facilitar que las empresas 

y las industrias creen empleos, aumenten la productividad y aumenten los ingresos 

de los ciudadanos a lo largo del tiempo a pesar de las conmociones y tensiones 
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que enfrenta; generalmente se asocia con actividades que crean una expansión 

estable de negocios e industrias y un mayor empleo (Dvoryadkina y Belousova, 

2020). Mientras que, la articulación de circuitos turísticos, juega un papel clave en 

el desarrollo y competitividad de muchas regiones; en este sentido, activando 

importantes sinergias con el patrimonio cultural, por ello los bienes culturales son 

cruciales para atraer turistas a un destino específico, mientras que el turismo aporta 

recursos nuevos y frescos a la cultura sector cultural, detectando nuevas 

oportunidades empresariales (Bianchino et al., 2021). 

En cuanto a la competitividad agraria, esta iniciativa de desarrollo local debe 

tener en cuenta que el territorio es un sistema o un conjunto de elementos 

complejos que actúan sobre la base de su propia naturaleza compleja; la esencia 

del plan de desarrollo agrícola local debe verse en la obtención de un documento 

que se base en la integridad y la integridad para obtener un proceso genuino de 

toma de decisiones (Mihailović et al., 2018). 

El eje de desarrollo ambiental y territorial está dirigido a estructurar las 

actividades que promuevan el crecimiento sostenible y territorial, como el 

mejoramiento de áreas recreativas y verdes, aprovechamiento del recurso hídrico 

y manejo de residuos no controlables. Se debe coordinar la política ambiental local, 

la implementación de los requisitos de la política ambiental continua monitoreando 

el cumplimiento de las condiciones pactadas, revisar los impactos ambientales con 

el fin de minimizar riesgos e incertidumbres y aprender lecciones que ayudarían a 

futuras actividades del mismo tipo, esto incluye procedimientos de determinación 

del alcance, participación pública significativa y diseño de plan de manejo ambiental 

con claras medidas de mitigación (Municipalidad distrital de Yarabamba, 2018). 

Reducción de residuos sólidos, son uno de los problemas ambientales 

importantes que deben abordarse, su gestión permite mantener la sociedad sana, 

incluye la conservación con el mismo propósito de buscar una mejor calidad de vida 

(Azwindini, 2021); por otro lado, la sostenibilidad de las áreas verdes, pueden 

desempeñar un papel esencial en la sostenibilidad, contribuyendo a la mitigación 

del cambio climático; por ello, es un desafío ambiental que impacta sobre la calidad 

de vida de los habitantes y sobre la economía y desempeño de las ciudades; así 

mismo, el aprovechamiento del recurso hídrico requiere que existan sistemas 
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adecuados de gestión del agua, se debe cumplir con las normas ambientales para 

el suministro doméstico y calidad del agua, eso también se refiere a la calidad de 

los efluentes de alcantarillado; además la gestión del agua está estrechamente 

relacionada con la gestión de las aguas residuales (Quatrini et al., 2018). 

El ordenamiento territorial se refiere al desarrollo como procesos espaciales y la 

configuración de actividades en la economía del espacio urbano, plantean 

preocupaciones sobre el programa de planificación del uso del suelo; el crecimiento 

de las ciudades encaja en el marco más amplio de una estructura espacial 

compatible, que aborde adecuadamente las necesidades de la sociedad 

contemporánea (Poku-Boansi, 2021). Por otra parte, las medidas de prevención y 

reducción del riesgo, permiten la interpretación de un evento basado en una o más 

dimensiones del marco de riesgo, como la probabilidad de daño, la preocupación 

por la vulnerabilidad a sufrir daños, confianza en la información sobre peligros y la 

capacidad de hacer frente, es la preparación para desastres, sostenibilidad 

ambiental e infraestructura de formación de capital humano; se puede lograr 

mediante la implementación de políticas económicas, estructurales, legales, 

sociales, integradas e inclusivas de salud, cultural, educativa, ambiental, 

tecnológica, política y medidas institucionales (Pinto et al., 2020). 

Mejorar la transitabilidad y conectividad vial se refiere a los bloques de 

construcción físicos que conectan, expanden y sostienen una localidad y sus 

alrededores para permitir la provisión de bienes y servicios; la movilidad peatonal 

se convierte en un componente fundamental del transporte urbano; se trata de la 

obtención o generación de insumos básicos de producción como energía, 

agua; interconexión de producción como transporte, carreteras y comunicaciones 

(Ignaccolo et al., 2020). 

Eje de desarrollo social, está dirigido al crecimiento humano y acceso a servicios 

que permitan influenciar en la mejora de la calidad educativa para reducir los niveles 

de analfabetismo, promoviendo e implementando servicios que brinden cultura; así 

mismo, es importante la promoción y desarrolló del deporte, para que la población 

practique alguna actividad física en pro de su salud; esto está articulado con las 

contribuciones para mejorar las condiciones de salud mediante la mejora de la 

capacidad del establecimiento de salud, permitiendo reducir los índices de 
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enfermedades en la población; finalmente las contribuir a las condiciones de vida 

de los ciudadanos permitirá mejorar el desarrollo integral a la población vulnerable, 

como discapacitados, adultos mayores, y beneficiarios de diferentes programas 

sociales (Municipalidad distrital de Yarabamba, 2018).  

El último eje es el de desarrollo institucional y gobernabilidad, debido a que el 

sistema de servicios públicos, generalmente es burocrático, se busca mejorar la 

eficiencia de la gestión pública a través de herramientas de planificación, acuerdos 

institucionales, instrumentos de gobierno electrónico, y el desarrollo de las 

habilidades del personal mediante capacitaciones eficientes; así mismo, mejorar el 

nivel de gobernabilidad local implica la coordinación de acuerdo públicos, la 

generación de espacios de participación ciudadana, y el correcto manejo de 

conflictos (Municipalidad distrital de Yarabamba, 2018). 

Además, señalar que toda gestión y organización está en el dilema de elegir 

entre varias opciones, según Peñaloza (2010) la teoría de las decisiones se basa 

en elegir entre varias opciones, basándose en la información disponible en ese 

momento; donde están presentes variables de decisión (las cuales se pueden 

controlar) y estados de la naturaleza o eventos (no se pueden controlar), estas 

últimas, son factores externos que influyen en la situación. Con base en esto, las 

decisiones se pueden clasificar en: decisiones en condición de certeza, donde se 

posee información clara, exacta y completa, por lo tanto, el riesgo es menor; 

decisiones en condiciones de riesgo, se toman con poca información o con datos 

inexactos, por lo tanto, se tendrá cierto riesgo asociado; y las decisiones en 

condiciones de incertidumbre, son tomadas sin tener conocimiento de los 

resultados de los eventos y es costoso contar con la información necesaria en este 

caso, la decisión depende totalmente del decisor y su criterio y personalidad; por lo 

tanto hay un riesgo alto.  

En cuanto a la teoría de la ventaja competitiva, López (2018) señala que la teoría 

de la ventaja competitiva de gran amplitud es la desarrollada por Porter, quien 

señala que una empresa para que pueda alcanzar un posicionamiento estratégico 

debe lograr una ventaja competitiva sostenible; lo que significa realizar actividades 

distintas a las de la competencia, o hacerlas de diferentes maneras. La teoría de 

Porter ayuda a conseguir una posición estratégica para encontrar ese lugar propio, 
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único y valioso. Existen dos tipos básicos de estrategias genéricas en el 

posicionamiento que las empresas pueden poseer: liderazgo en costo y 

diferenciación. Los cuales, al combinarse con el alcance de las operaciones de una 

empresa, provocan la tercera estrategia genérica, que es el enfoque en un 

segmento. Básicamente, la primera estrategia tiene que ver con costos bajos y 

economías de escala (contar con estructura de costos más reducida de la industria 

como ventaja competitiva); la segunda se refiere a la estrategia de ser únicos en 

alguna necesidad de valor para los clientes o atributos relevantes para el cliente y, 

la última se refiere a dirigirse a un segmento específico o grupo de segmentos de 

mercado.  

La teoría de las estrategias señala que la estrategia es elegir deliberadamente 

un conjunto de actividades distintas al resto para ofrecer una mezcla de valor única. 

Además, la naturaleza y particularidad de la estrategia radica en realizar las 

actividades de manera distinta a los demás (competencia) (Porter, 2008). Sáez et 

al.  (2006) en la teoría del cambio del entorno, señala que el cambio en el entorno 

no estaba presentido, no se aceptaba ni se podía controlar ni evitar; cada vez, el 

entorno es más agresivo y creciente, donde la calidad pasa a ser obligatoria, todo 

a causa de los rápidos avances en temas de procesos y gestión, así como el 

surgimiento de nuevas y mejores tecnologías. Frente a esta situación, cualquier 

empresa u organización que desee funcionar adecuadamente y conseguir buenos 

resultados, debe interesarse en conocer lo mejor posible el entorno que lo envuelve, 

así como poder adaptarse al mismo. De esta forma conocerá las oportunidades y 

amenazas que se le presentan y poder estar en ventaja frente a ello.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación:  

El estudio fue aplicado, porque su alcance se auxilia de teorías que tienen una 

aplicación práctica en la realidad (Rodríguez, 2020); debido a la situación 

problemática, la investigación tuvo como finalidad emplear conocimientos para dar 

respuesta al problema, debiendo recurrir al análisis la gestión estratégica y la 

competitividad. 

Diseño de investigación:   

El diseño del estudio fue no experimental; es una investigación en la que no se 

tiene control directo de las variables independientes, porque sus manifestaciones 

ya han ocurrido; por tanto no son manipulables (Arias, 2020); por ello, los 

constructos de gestión estratégica y competitividad carecen de manipulación, lo que 

significó que las variables debieron ser observadas a medida que se desarrollaban 

de manera natural.  

Asimismo, el diseño fue transversal, los datos de los participantes se recopilan en 

un solo punto en el tiempo (Ñaupas et al., 2018). La información de la unidad de 

análisis fue recaudada durante un período de tiempo único.  

Según Hernández et al. (2006) esta investigación es descriptiva: las hipótesis 

descriptivas se formulan intentando predecir un dato o valor en una o más variables 

que se van a medir u observar (p.127). Es correlacional: Las Hipótesis 

correlacionales “El orden de los factores – variables- no altera el producto- 

Hipótesis”; es decir que el orden de asociación de las variables no importa (p.129) 

implica la recopilación de datos para determinar si existe una relación entre dos o 

más variables cuantificable, en qué grado se presenta, y pretende caracterizar 

fenómeno (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), el estudio buscó establecer la 

relación entre la gestión estratégica y competitividad, en qué nivel se manifiesta, y 

describir los datos obtenidos.  
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3.2. Variables y matriz de operacionalización 

Las variables de la investigación son de categoría cuantitativa y son las siguientes: 

V1: Gestión estratégica 

V2: Competitividad 

Matriz de operacionalización (ver anexo 2) 

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis  

La población de la investigación es todo el universo de individuos que comparten 

características similares (Ñaupas et al., 2018), se consideró a todos los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, ubicada en Arequipa, 

periodo 2022 siendo un total de 33 colaboradores. 

Tabla 1 

Población 

ÁREAS N° DE COLABORADORES 

Gerencia municipal 2 

Gerencia de administración y finanzas 5 

Gerencia de desarrollo urbano rural 8 

Gerencia de promoción social y 
desarrollo económico social 

6 

Gerencia de medio ambiente y 
servicios públicos 

7 

Gerencia de planificación y 
presupuesto 

5 

TOTAL 33 

Se empleó el muestreo probabilístico aleatorio simple, el cual requiere de una 

fórmula para hallar del tamaño de muestra: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

Ɛ2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(33)

(0.05)2(33 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝐧 = 𝟑𝟎 
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Reemplazando los valores, se obtuvo como muestra a 30 trabajadores de la 

municipalidad. 

Unidad de análisis: La unidad de análisis son los colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba, ubicada en Arequipa, periodo 2022. 

Criterios de inclusión: 

- Trabajadores actuales de la municipalidad. 

- Trabajadores de ambos géneros (femenino y masculino). 

- Colaboradores que se encuentren laborando de manera presencial. 

- Colaboradores que tengan más de tres años de antigüedad en la 

municipalidad. 

Criterios de exclusión: 

- Colaboradores que se encuentren realizando trabajo remoto. 

- Colaboradores que han ingresado durante el último periodo de contratación 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Como técnica utilizada fue la encuesta, la cual sirvió para recopilar información del 

objeto de estudio respecto a características; se aplicó el cuestionario, conformado 

por una serie de preguntas escritas (Ñaupas et al., 2018); las interrogantes de 

estudio fueron planteadas con relación en las variables Gestión estratégica y 

competitividad, además de pasar por la validación del juicio de expertos para 

evaluar la validez del contenido a través de los criterios de suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia (Ibarra et al., 2018); la confiabilidad fue determinada 

mediante consistencia interna usando el coeficiente Alfa de Cronbach (Vet et al., 

2017).  

Confiabilidad 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, fue necesario 

determinar la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos a través del 
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coeficiente de Alfa de Cronbach, para lo cual, a través de una muestra piloto, se 

determinó la confiabilidad de cada cuestionario según cada variable. 

Tabla 2 

Confiabilidad de los instrumentos aplicados 

Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 

Gestión estratégica ,975 14 

Competitividad ,967 17 

Nota. Datos extraídos de SPPS v.25 

Como resultado, al determinar la fiabilidad del instrumento de la primera 

variable “Gestión Estratégica”, se halló un coeficiente de 0,975 afirmando que el 

instrumento tiene una excelente confiabilidad. Para el caso del instrumento de la 

segunda variable “Competitividad”, se determinó un coeficiente de 0,967, con lo 

cual se afirma que dicho instrumento también posee una excelente confiabilidad.   

3.5. Procedimientos 

Para comenzar con el informe se recurrió a la revisión bibliográfica con la finalidad 

de sustentar bases en la realidad problemática, se diseñó la metodología de estudio 

para elegir el instrumento adecuado para la consecución de los objetivos de 

investigación; se recurre al el juicio de expertos para la validación útil y verificación 

de la fiabilidad del cuestionario; los jueces a quienes se les considera expertos será 

individuos idóneos con un amplio recorrido en el  campo de estudio; 

Posteriormente, se aplicará en la muestra, se utilizará la estadística para el 

procesamiento y codificación de datos, mediante la estructuración de tablas de 

apoyo se presentarán los resultados, para finalmente presentar las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Se elaboró la matriz de consistencia con base en las variables de estudio que y sus 

respectivas dimensiones e indicadores; mediante la estadística; con ayuda del 

software SPSS se calculó los datos de significancia y coeficientes de correlación; 

según lo procesado en Excel se procedió a la interpretación de los resultados 

mediante tablas y figuras que dieron respuesta a los objetivos planteados. 

3.7. Aspectos éticos 

La investigación planteó un trabajo ético con base en lo siguiente: consentimiento 

libre  e informado, a los participantes se le explicó en qué consiste el proyecto y de 

manera libre tuvieron la opción de participar en el estudio; se respetó la 

confidencialidad de los datos, para seguridad de los individuos; además de respetar 

la autoría implementando las citas APA y finalmente, el estudio se rigió en el 

principio de veracidad, al mostrar información confiable y transparente sin alteración 

de los datos.
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IV. RESULTADOS  

Respecto a objetivo específico 1: Describir el nivel de la gestión estratégica. 

Figura 1 

Descripción del nivel de Gestión Estratégica en la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba, Arequipa 2022. (Escala Ordinal) 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el valor mínimo de la Gestión Estratégica 

es 2.07, es decir tiene un nivel bajo, y el máximo es 5, nivel alto. El promedio es 

3.10, quiere decir que tiene un nivel medio y la mediana es 3, lo que da a entender 

que el 50 % de los encuestados valoró con un puntaje menor a 3, y el otro 50 % 

valoró con puntaje mayor a 3.  
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Figura 2 

Descripción del nivel de Gestión Estratégica según indicadores en la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba, Arequipa 2022. (Escala Ordinal) 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el mínimo valor de los indicadores es 2.87, 

es decir un nivel medio, correspondiente al indicador estrategias y el valor máximo 

es 3.30, lo que significa un nivel medio, correspondiente al indicador identificar 

oportunidades. 
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Figura 3 

Descripción del nivel de Gestión Estratégica según dimensiones en la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba, Arequipa 2022 

 

 

Interpretación: Se puede visualizar que el menor valor corresponde a la dimensión 

mapa estratégico, con 2.93, y el mayor valor pertenece a la dimensión diagnóstico 

externo con 3.23; ambos con nivel medio. 
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Respecto al objetivo específico 2: Describir el nivel de competitividad 

 

Figura 4 

Descripción del nivel de Competitividad en la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba, Arequipa 2022 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el valor mínimo de la Competitividad es 

2.71, es decir tiene un nivel medio y el máximo es 4.76, nivel alto. El promedio es 

3.23, quiere decir tiene un nivel medio y la mediana es 3, lo que da a entender que 

el 50 % de los encuestados valoró con un puntaje menor a 3 y el otro 50 % valoró 

con un puntaje mayor a 3.  
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Figura 5 

Descripción del nivel de Competitividad según indicadores en la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba, Arequipa 2022 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el valor mínimo de los indicadores es 3.10, 

es decir un nivel medio, correspondiente a los indicadores Competitividad de las 

MIPYMES, articulación de circuitos turísticos y mejorar la eficiencia de la gestión 

pública, y el valor máximo es 3.53, lo que significa un nivel medio, correspondiente 

al indicador Sostenibilidad de las áreas verdes. 
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Figura 6 

Descripción del nivel de Competitividad según dimensiones en la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba, Arequipa 2022 

 

 

Interpretación: Se puede visualizar que el menor valor corresponde a la dimensión 

Eje de desarrollo institucional y gobernabilidad, con 2.98, y el mayor valor 

pertenecen a las dimensiones Eje de desarrollo ambiental y territorial y Eje de 

desarrollo social con 3.30. 
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Respecto al objetivo específico 3: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo económico productivo) competitividad 

Tabla 3 

Correlación de Spearman entre gestión estratégica y eje de desarrollo económico 

productivo en muestra de trabajadores, Municipalidad Distrital de Yarabamba, 

enero 2022. 

Correlación de Spearman entre gestión 
estratégica y eje de desarrollo económico 

productivo 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Eje de desarrollo 

económico 

productivo 

Rho de 

Spearman 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,432* 

Sig. (bilateral) . ,017 

N 30 30 

Eje de 

desarrollo 

económico 

productivo 

Coeficiente de 

correlación 
,432* 1,000 

Sig. (bilateral) ,017 . 

N 30 30 

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: En la Tabla 3 se evidencia la respuesta obtenida a la tercera 

pregunta específica de la investigación: ¿Cuál sería la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo económico productivo) competitividad? Donde se 

indica una relación positiva moderada con un 43 % de los datos relacionados. 

Asimismo, se obtuvo un nivel de significancia o de error del 0.017, menor a 0.05; 

por lo tanto, se acepta la hipótesis “Existe la relación significativa de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo económico productivo) competitividad”. También se 

puede afirmar que la probabilidad de acertar o la confiabilidad fue de 98.3 %.  
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Respecto al objetivo específico 4: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo ambiental y territorial) competitividad 

Tabla 4 

Correlación de Spearman entre gestión estratégica y eje de desarrollo ambiental y 

territorial en muestra de trabajadores, Municipalidad Distrital de Yarabamba, 

enero 2022. 

Correlación de Spearman entre gestión 
estratégica y eje de desarrollo ambiental y 

territorial 

Gestión 

estratégica 

Eje de desarrollo 

ambiental y 

territorial 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

estratégica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,502** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 30 30 

Eje de 

desarrollo 

ambiental y 

territorial 

Coeficiente de 

correlación 

,502** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 30 30 

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

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 4, se dio respuesta 

a la pregunta ¿Cuál sería la relación de la gestión estratégica y (Eje de desarrollo 

ambiental y territorial) competitividad?, donde se alcanzó un coeficiente de 

correlación de 50 %, denotando un nivel de asociación moderado, además el nivel 

de certidumbre o significancia obtenido fue de 0.005 < 0.05, por lo tanto, se acepta 

la hipótesis “Existe la relación significativa de la gestión estratégica y (Eje de 

desarrollo ambiental y territorial) competitividad”; asimismo se puede aseverar que 

la probabilidad de acertar fue de 99.5 %.  
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Respecto a objetivo específico 5: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo social) competitividad 

Tabla 5 

Correlación de Spearman entre gestión estratégica y eje de desarrollo social en 

muestra de trabajadores, Municipalidad Distrital de Yarabamba, enero 2022. 

Correlación de Spearman entre gestión estratégica y 
eje de desarrollo social 

Gestión 

estratégica 

Eje de 

desarrollo 

social 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

estratégica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,154 

Sig. (bilateral) . ,415 

N 30 30 

Eje de 

desarrollo 

social 

Coeficiente de 

correlación 

-,154 1,000 

Sig. (bilateral) ,415 . 

N 30 30 

 

Interpretación: Como se observa en los datos encontrados en la Tabla 5, se 

obtuvo respuesta a la pregunta ¿Cuál sería la relación de la gestión estratégica (Eje 

de desarrollo social) competitividad?, donde se encontró que la relación es negativa 

muy baja con un coeficiente de correlación de 15.4 % de los datos asociados; 

además, se obtuvo un nivel de significancia o de error de 0.415 > 0.05, por 

consiguiente, se rechaza la hipótesis “Existe la relación significativa de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo social) competitividad”. Así también se puede 

especificar que la probabilidad de acertar fue de 41.5 %. 
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Respecto al objetivo específico 6: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo institucional y gobernabilidad) competitividad 

Tabla 6 

Correlación de Spearman entre gestión estratégica y eje de desarrollo institucional 

y gobernabilidad en muestra de trabajadores Municipalidad Distrital de 

Yarabamba, enero 2022. 

Correlación de Spearman entre gestión estratégica y 
eje de desarrollo institucional y gobernabilidad 

Gestión 

estratégica 

Eje de 

desarrollo 

institucional y 

gobernabilidad 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

estratégica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,385* 

Sig. (bilateral) . ,036 

N 30 30 

Eje de 

desarrollo 

institucional y 

gobernabilidad 

Coeficiente de 

correlación 

,385* 1,000 

Sig. (bilateral) ,036 . 

N 30 30 

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: En la Tabla 6 se evidencia la respuesta de la pregunta ¿Cuál sería 

la relación de la gestión estratégica (Eje de desarrollo institucional y gobernabilidad) 

competitividad? Donde se evidencia una relación positiva con un nivel de 

asociación baja de 39 % de los datos relacionados, igualmente se observa un nivel 

de significancia de 0.036, siendo menor a 0.05, por lo cual también se acepta la 

hipótesis “Existe la relación significativa de la gestión estratégica y (Eje de 

desarrollo institucional y gobernabilidad) competitividad”, así también, se puede 

afirmar que las posibilidades de acertar fueron de 96.4 %. 
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Respecto al objetivo específico 7: Contrastar hipótesis de la gestión 

estratégica y competitividad 

Contrastación de la hipótesis general. Parámetros para contrastar 

a) Tipo de escala: ordinal (Rho Spearman) 

b) Nivel de error: alfa = menor o igual a 0.05; equivalente a 5 % 

c) Nivel de confiabilidad: = mayor o igual 95 % 

d) Aceptación de hipótesis: “Existe relación significativa entre la gestión 

estratégica y la competitividad, en la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba,2022”. 

e) Rechazo de hipótesis: “No existe relación significativa entre la gestión 

estratégica y la competitividad, en la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba,2022”. 

f) Conclusión Aceptamos la hipótesis 

Tabla 7 

Correlación entre gestión estratégica y competitividad en muestra de trabajadores 

Municipalidad Distrital de Yarabamba, enero 2022. 

Correlación de Spearman entre gestión 
estratégica y competitividad 

Gestión 
estratégica 

Competitividad  

Rho de 
Spearman 

Gestión 
estratégica 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,611** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 

Competitividad  

Coeficiente de 
correlación 

,611 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 

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

Interpretación: En la Tabla 7 se obtuvo respuesta a la pregunta general ¿Existe 

relación de la Gestión estratégica y competitividad en la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba, Arequipa, 2022?, al obtenerse un nivel de asociación moderado con 

un 61 % de datos asociados; asimismo, el nivel de significancia fue de 0.000 < 0.05, 

con lo que se acepta la hipótesis “Existe relación significativa entre la Gestión 

estratégica y competitividad en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, Arequipa, 

2022”, así también, se puede decir que la probabilidad de acertar fue de 1 o la 

confiabilidad fue de 100 %.  
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V. DISCUSIÓN 

La discusión de la tesis consiste en confirmar o rechazar los antecedentes 

contrastando con los resultados obtenidos. Así mismo la teoría, valida o confirma los 

mismos resultados. 

Respecto a objetivo específico 1: Describir el nivel de la gestión estratégica en 

la Municipalidad Distrital de Yarabamba. 

Según Rafee et al. (2008) en su investigación denominada “Municipal strategic 

management of the city of Tehran” [Gestión estratégica municipal de la ciudad de 

Teherán] tuvo el objetivo de evaluar la gestión municipal tras el terremoto en 

Teherán, en este artículo, el método de gestión estratégica se utiliza para el 

desarrollo de estrategias adecuadas de gestión de escombros de terremotos para la 

ciudad de Teherán, empleando la matriz de evaluación de factores. Los resultados 

de la evaluación de la matriz EFI tuvo un número de atractivo total de 2.13, se 

interpreta que las debilidades son más dominantes que las fortalezas; en otras 

palabras, la capacidad real de Teherán para la gestión de escombros durante un 

terremoto es muy baja. Concluyó que, la organización debe mejorar y fortalecer las 

debilidades internas y evitar amenazas externas; además, debe satisfacer las 

necesidades financieras necesarias para combatir la crisis. Se confirma este 

antecedente con el resultado debido a que se puede observar que el valor mínimo 

de la Gestión Estratégica es 2.07, es decir tiene un nivel bajo, y el máximo es 5, nivel 

alto. El promedio es 3.10, lo cual quiere decir que tiene un nivel medio y la mediana 

es 3, dando a entender que el 50% de los encuestados valoraron con un puntaje 

menor a 3, y el otro 50% valoró con puntaje mayor a 3.  

La teoría de las estrategias valida los resultados explicados líneas arriba, esta 

teoría señala que la estrategia es elegir deliberadamente un conjunto de actividades 

distintas al resto para ofrecer una mezcla de valor única. Además, la naturaleza y 

particularidad de la estrategia radica en realizar las actividades de manera distinta a 

los demás (competencia) (Porter, 2008).  
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Respecto al objetivo específico 2: Describir el nivel de competitividad 

Vásquez (2010) en su estudio llamado “La municipalidad de Tlalnepantla de Baz 

estudio de la competitividad empresarial”, encontró que la municipalidad presenta un 

nivel de competitividad bajo, con un nivel de 41 %, además, describió que el 

desempeño de la gestión municipal es débil; sin embargo, en el eje de desarrollo 

ambiental y territorial existen mejoras en la transitabilidad y conectividad vial, así 

como mejoras en la calidad educativa. Se confirma este antecedente con el resultado 

del presente estudio, dado que el valor mínimo de la Competitividad fue de 2.71 y el 

máximo es 4.76 (ver Figura 4), además el promedio fue 3.23, quiere decir que tiene 

un nivel medio y la mediana fue 3, lo que da a entender que el 50 % de los 

encuestados le dio un valor menor a 3 y el otro 50 % lo valoró mayor a 3.  

La teoría del gobierno competitivo valida los resultados detallados anteriormente, 

en el que Nava-Rogel et al. (2017) señalan que la competitividad permite una 

renovación continua, donde a través del poder del gobierno se toman los recursos 

con la finalidad de mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de la 

nación para un progreso sostenible de los ciudadanos y su calidad de vida. 

Respecto al objetivo específico 3: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo económico productivo) competitividad 

En cuanto al tercer objetivo específico, Valencia y Supa (2018) en su estudio 

“Gestión municipal en la provincia de Chumbivilcas” detallan que no se da una 

adecuada gestión municipal debido a que su ejecución es deficiente en un 80.6 %, 

debido a que no cuentan con una planificación ni ejecución determinada y no se toma 

en cuenta la evaluación de estrategias, concluyendo que para una optimización de 

la gestión municipal se deben establecer lineamientos que mejoren los procesos 

municipales. Este antecedente se confirma con lo encontrado en la investigación, 

donde según Tabla 3 se evidencia un nivel de asociación moderado con un 43 % de 

los datos relacionados y una significancia de 0.017, por lo cual se estableció que sí 

existe relación moderada entre la gestión estratégica y el eje de desarrollo 

económico productivo de la competitividad, estos resultados evidencian la 

importancia de llevar una gestión estratégica eficiente con el fin de tener un buen 

desarrollo económico productivo. 
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Lo manifestado por Villamejor (2020) admite los resultados descritos 

anteriormente, quien señala que este eje de desarrollo permite el mejoramiento de 

la calidad y confiabilidad de los servicios gubernamentales para una expansión 

productiva efectiva y sostenible: donde se considera a la entidad gubernamental 

como una institución capaz de proteger, hacer cumplir los contratos, aplicar los 

debidos impuestos y capaz de regular proactivamente.   

 En cuanto al objetivo específico 4: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo ambiental y territorial) competitividad 

Casiano y Cueva (2020) en su artículo “Gestión municipal del distrito de 

Chachapoyas” encontraron que se debe poner prioridad al ordenamiento, circulación 

y transporte público, así como mejoramiento en limpieza, saneamiento ambiental y 

remodelación de la ciudad para mejorar la confianza de la ciudadanía, mientras que 

Vásquez (2010) en “La municipalidad de Tlalnepantla de Baz estudio de la 

competitividad empresarial” menciona que en este eje se perciben mejoras en la 

transitabilidad y conectividad vial. Estos antecedentes se corroboran con lo 

encontrado en el presente estudio, ya que de acuerdo a los resultados en la Tabla 4, 

se determinó que la gestión estratégica mantiene una asociación positiva moderada 

con el eje de desarrollo ambiental y territorial de la competitividad con una correlación 

de 50 % y una significancia de 0.005, lo que permitió aceptar la hipótesis “Existe la 

relación significativa de la gestión estratégica y (Eje de desarrollo ambiental y 

territorial) competitividad”. 

Estos resultados son revalidados con lo mencionado por la Municipalidad distrital 

de Yarabamba (2018) sobre que este eje permite estructurar las actividades que 

promuevan el crecimiento sostenible y territorial, así como el mejoramiento de las 

áreas recreativas, un buen aprovechamiento de los recursos y buen manejo de los 

desechos, revisando los impactos ambientales con el fin de minimizar riesgos e 

incertidumbres mediante una participación pública significativa y el diseño de un plan 

de manejo ambiental. 
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En lo concerniente al objetivo específico 5: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo social) competitividad 

Según Silva et al. (2020) en su artículo denominado “La gestión municipal y su 

influencia en el desempeño y presupuesto” explican que es necesario el 

involucramiento de la población en las actividades de planificación y toma de 

decisiones para influir en un mejor rendimiento de las autoridades municipales. Este 

antecedente aceptado por lo encontrado en el estudio, donde según Tabla 5, se 

obtuvo una relación negativa muy baja con un coeficiente de correlación de 15.4 % 

de los datos asociados, además de un nivel de significancia de 0.415 > 0.05, con lo 

cual se rechazó la hipótesis “Existe la relación significativa de la gestión estratégica 

y (Eje de desarrollo social) competitividad”, con lo cual se demuestra que las 

municipalidades deben darle mayor prioridad al desarrollo social de sus ciudadanos 

con el fin de destacarse como competitivos en su gestión. 

Estos resultados son validados con lo determinado por la Municipalidad distrital 

de Yarabamba (2018) quien indica que este eje está dirigido al desarrollo humano y 

acceso a servicios que permitan mejorar la calidad educativa, reduciendo los niveles 

de analfabetismo, promoviendo los servicios culturales y el deporte con el fin de 

mejorar las condiciones de vida y salud de las personas que permita el desarrollo 

integral de la población en general. 

Respecto al objetivo específico 6: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo institucional y gobernabilidad) competitividad 

De acuerdo a Villacorta (2013) en su informe titulado “La gestión estratégica en el 

municipio del distrito de Nuevo Chimbote” encontró que no existe una planificación y 

organización eficiente en el municipio analizado, además, muchos no conocen la 

misión, visión, normas, ni los objetivos y programas institucionales, lo que ocasiona 

desorganización en los procesos dando como resultado un mal servicio a la 

población local, por lo que se debe capacitar al personal para la estabilidad y mejora 

municipal. Se confirma este antecedente con los resultados del estudio mostrados 

en la Tabla 6, donde se evidencia una relación positiva con un nivel de asociación 

baja de 39 % y una significancia de 0.036 < 0.05, con lo cual se aceptó la hipótesis 
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“Existe la relación significativa de la gestión estratégica y (Eje de desarrollo 

institucional y gobernabilidad) competitividad”. 

Asimismo, los conceptos referidos por la Municipalidad distrital de Yarabamba 

(2018) acerca del eje de desarrollo institucional y gobernabilidad validan los 

resultados explicados líneas arriba, señalando que se debe poner énfasis en este 

eje, ya que es el que busca mejorar la eficiencia de la gestión pública mediante la 

planificación, acuerdos institucionales y el desarrollo de las habilidades del personal 

mediante capacitaciones eficientes para mejorar la gobernabilidad local. 

Finalmente, respecto al objetivo específico 7: Contrastar hipótesis de la 

gestión estratégica y competitividad 

Ibarvo et al. (2018) en su investigación “Estudio comparativo sobre la competitividad 

entre las municipalidades de Chihuahua y Sonora - México” encontraron que la 

municipalidad se encuentra en un mejor desarrollo respecto a sus ejes de 

competitividad, lo que repercute en una mejorar calidad de vida para sus pobladores. 

Por otra parte, Sánchez et al. (2007) publicaron su artículo titulado “Experiencia de 

un municipio limeño en su planificación estratégica” donde encontraron que la 

gestión estratégica de la municipalidad permite el logro de la mayoría de los objetivos 

propuestos, convirtiéndose en una herramienta de integración; estos antecedentes 

son confirmados con el resultado mostrado en la Tabla 7, ya que se obtuvo un nivel 

de asociación moderado con un 61 % de los datos asociados y un grado de 

certidumbre de 0.000<0.05, por lo que se aceptó la hipótesis “Existe relación 

significativa entre la Gestión estratégica y competitividad en la Municipalidad Distrital 

de Yarabamba, Arequipa, 2022”. 

Los resultados descritos líneas arriba son validados con lo mencionado por Poister 

(2010) quien destaca que la gestión estratégica en los organismos públicos permite 

un desempeño más eficiente, eficaz y de buena calidad en el servicio; además, 

permite que los funcionarios puedan anticiparse y gestionar los cambios de manera 

hábil y abordar de manera efectiva los nuevos desafíos que surgen con rapidez. 
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VI.CONCLUSIONES 

En este capitulo se presentan las respuestas a los objetivos, problemas específicos 

y aceptación o rechazo de la hipótesis. 

Respecto a objetivo específico 1: Describir el nivel de la gestión estratégica en 

la Municipalidad Distrital de Yarabamba enero 2022. 

Se concluye que el promedio es 3.10, quiere decir que tiene un nivel medio y la 

mediana es 3. La respuesta a ¿Cuál sería el nivel en la Gestión estratégica? Es 

regular. Se rechaza la hipótesis “Existiría un nivel de la gestión estratégica alta” 

Respecto al objetivo específico 2: Describir el nivel de competitividad en la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba enero 2022. 

Se concluye que el promedio es 3.23, quiere decir tiene un nivel medio y la mediana 

es 3. La respuesta a ¿Cuál sería el nivel de competitividad? Es regular. Se rechaza 

la hipótesis “Existiría un nivel de competitividad alto” 

Respecto al objetivo específico 3: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo económico productivo) competitividad en la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba enero 2022. 

Se concluye que el nivel de asociación es positiva moderada con un 43 % de los 

datos relacionados. Asimismo, se obtuvo un nivel de significancia o de error del 

0.017. La respuesta a ¿Cuál es la relación de la gestión estratégica y (Eje de 

desarrollo económico productivo) competitividad? Que existe relación positiva 

moderada. Por consiguiente, se acepta la hipótesis “Existe la relación significativa de 

la gestión estratégica y (Eje de desarrollo económico productivo) competitividad, es 

positiva” 

Respecto al objetivo específico 4: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo ambiental y territorial) competitividad en la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba enero 2022. 

Se concluye que el nivel de asociación es del 50 %, denotando un nivel de asociación 

moderado, además el nivel de significancia obtenido fue de 0.005. La respuesta a 

¿Cuál es la relación de la gestión estratégica y (Eje de desarrollo ambiental y 

territorial) competitividad? Es positiva moderada. Se acepta la hipótesis “Existe la 
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relación significativa de la gestión estratégica y (Eje de desarrollo ambiental y 

territorial) competitividad, es moderada” 

Respecto al objetivo específico 5: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo social) competitividad en la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba enero 2022. 

Se concluye que el nivel de asociación es negativa muy baja con una correlación de 

-15.4 % de los datos asociados; además, se obtuvo un nivel de significancia o de 

error de 0.415. Se respondió a ¿Cuál es la relación de la gestión estratégica y (Eje 

de desarrollo social) competitividad? Es negativa. Se rechaza la hipótesis “Existe la 

relación significativa de la gestión estratégica y (Eje de desarrollo social) 

competitividad, es negativa” 

Respecto al objetivo específico 6: Establecer la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo institucional y gobernabilidad) competitividad 

en la Municipalidad Distrital de Yarabamba enero 2022. 

Se concluye que la relación es positiva, con un 39 % de los datos relacionados y un 

nivel de significancia de 0.036. Se respondió a ¿Cuál es la relación de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo institucional y gobernabilidad) competitividad? Es 

positiva. Se acepta la hipótesis “Existe la relación significativa de la gestión 

estratégica y (Eje de desarrollo institucional y gobernabilidad) competitividad, es 

positiva” 

Respecto al objetivo específico 7: Contrastar hipótesis de la gestión 

estratégica y competitividad en la Municipalidad Distrital de Yarabamba enero 

2022. 

Se concluye que el nivel de asociación es moderado, con un 61 % de datos 

relacionados; asimismo, el nivel de significancia fue de 0.000. Se respondió a ¿Cuál 

es la contrastación de la gestión estratégica y competitividad de la municipalidad 

distrital de Yarabamba? Es moderada. Se acepta la hipótesis “Al contrastar las 

hipótesis de gestión estratégica y competitividad validara su relación, es moderada” 
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VII.RECOMENDACIONES 

1.Respecto al diseño de la investigación dirigidos a futuros investigadores del 

campo de la administración. 

Se recomienda poder enfocarse en un nuevo diseño metodológico; pasar del diseño 

no experimental a otro a otro experimental manteniendo las mismas variables de 

Gestión Estratégica y Competitividad. Donde se tendría otro enfoque y diseño para 

comparar con el diseño de la presente investigación. 

2. Respecto a nuevos problemas dirigidos a investigadores del campo de la 

administración. 

Se recomienda plantear problemas desde el punto de vista descriptivo, tales como 

describir cada una de las dimensiones de cada variable a fin de cuantificar el nivel o 

la métrica que midan la Gestión Estratégica y Competitividad. 

3. Respecto a nuevas hipótesis dirigidas a investigadores del campo de la 

administración. 

Se recomienda plantear hipótesis desde "Existe relación significativa entre la gestión 

estratégica y Competitividad en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, 2022” a  

"Hay impacto directo de la Gestión Estratégica y la Competitividad en la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba, 2022”. Es decir, pasar de una hipótesis 

relacional a una causal y poder analizar las variables desde otra perspectiva.  

4. Respecto a los hallazgos de la investigación dirigido al gerente de la 

empresa. 

Se recomienda mejorar o mantener los niveles de la Gestión Estratégica y 

competitividad. Si los niveles están por debajo del promedio, es una oportunidad de 

incrementarlo. Si son regulares, es una oportunidad para mejorarlo y, si son buenos 

los niveles, es recomendable conservar la gestión del trabajo en equipo para obtener 

resultados competitivos. En este caso los niveles son “moderados”. Por lo que el 

nivel de relación de 0.611 valida la gestión; de manera que si mejoramos una variable 

va a tener un alto impacto en la otra variable. Por ello recomendamos gestionarlas 

desde el punto de vista gerencial. Asimismo, una propuesta de gestión estratégica y 

competitividad sería una efectiva recomendación a aplicar en la municipalidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 8 
Operacionalización de variables  
VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V1. Gestión 
estratégica  

El proceso de 
gestión estratégica 
está definido como 
el conjunto de 
compromisos, 

decisiones y 
acciones 
necesarias para 
que la empresa 
logre una ventaja 
competitiva y 
rendimientos 

superiores al 
promedio (Barbosa 
et al, 2020) 

La gestión estratégica 
decide de antemano qué 
debe hacer una 
organización en el futuro 
mediante el 
establecimiento de 
lineamientos 
organizacionales. Y para 
medirla será mediante 
sus dimensiones e 
indicadores a través de 

un cuestionario con 
respuestas en escala 
Likert. 

X1. Diagnóstico interno  
Identificar fortalezas  

Escala ordinal, 
Tipo Likert 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 
3. Neutral 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de 

acuerdo 

Identificar debilidades 

X2. Diagnóstico externo 
Identificar oportunidades 

Identificar amenazas 

X3. Posicionamiento estratégico 

Valores 

Visión 

Misión 

Objetivos estratégicos 

X4. Alineación estratégica 
Objetivos tácticos 

Objetivos operacionales 

X5. Mapa estratégico 
Estrategias 

Indicadores estratégicos 

X6. Control estratégico 
Responsabilidades o funciones organizacionales 

Verificación del alcance de estrategias 

V2. 

Competitividad  

Capacidad de la 
entidad para 
generar una 
posición estratégica 

en el entorno en el 
que se desenvuelve 
(Navarro et al., 
2018). 

Es el modo en que las 
organizaciones están 
dispuestas a detectar y 
llenar los vacíos entre lo 
que los clientes desean y 
lo que se ofrece 

actualmente. Para su 
medición será a través de 
un cuestionario con 
respuestas en escala de 
Likert. 

Y1. Eje de desarrollo económico 
productivo 

Competitividad de las MIPYMES 

Escala ordinal, 
Tipo Likert 
1. Totalmente en 

desacuerdo 
2. En desacuerdo 

3. Neutral 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de 

acuerdo 

Empleabilidad 

Articulación de circuitos turísticos 

Competitividad agraria 

Y2. Eje de desarrollo ambiental y 
territorial 

Coordina la política ambiental local 

Reducción de residuos sólidos 

Sostenibilidad de las áreas verdes 

Aprovechamiento del recurso hídrico 

Ordenamiento territorial 

Medidas de prevención y reducción del riesgo 

Mejorar la transitabilidad y conectividad vial 

Y3. Eje de desarrollo social 

Mejorar la calidad educativa 

Acceso a espacios culturales 

Promoción y desarrollo del deporte. 

Condiciones de salud 

Condiciones de vida 

Y4. Eje de desarrollo institucional y 
gobernabilidad 

Mejorar la eficiencia de la gestión pública 

Mejorar el nivel de gobernabilidad local 

  



 

 

ANEXO 2. 

Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario N.º 1. 

“Indicar el nivel de Acuerdo de la Gestión estratégica en la Municipalidad 
Distrital de Yarabamba Arequipa,2022” 

MEDICIÓN: GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA AREQUIPA. 

Instrucciones: Por favor, usuario interno expresar su percepción en cada una de las preguntas siguientes, se guardará absoluta 

reserva de su identidad y contribuirá a fortalecer la investigación para efectos académicos. 

Marque sus respuestas con las alternativas: 
(1) muy baja (2) baja (3) regular (4) alta (5) muy alta 

 Preguntas  1 2 3 4 5 

01 ¿Considera que la municipalidad a través de la gestión estratégica realiza un 
diagnóstico interno que le permite identificar sus fortalezas y optimizar la 

competitividad? 

     

02 ¿Considera que la municipalidad a través de la gestión estratégica realiza un 
diagnóstico interno que le permite identificar sus debilidades, y a través de un plan de 

acción mejorar la competitividad? 

     

03 ¿Considera que la municipalidad a través de la gestión estratégica realiza un 
diagnóstico externo que es capaz de detectar oportunidades en el entorno para 

aprovecharlas y maximizar su competitividad? 

     

04 ¿Considera que la municipalidad a través de la gestión estratégica realiza un 
diagnóstico externo que es capaz de detectar amenazas y riesgos para lograr 

prevenirlos o minimizar su impacto que afectaría la competitividad? 

     

05 ¿Considera que la municipalidad a través de la gestión estratégica desarrolla en su 

posicionamiento estratégico estableciendo valores que están alineados con los 
valores personales de los colaboradores que pueden influenciar en la competitividad? 

     

06 ¿Considera que la municipalidad a través de la gestión estratégica desarrolla en su 

posicionamiento estratégico una visión factible que le permitirá ser más competitiva? 

     

07 ¿Considera que la municipalidad a través de la gestión estratégica en su 
posicionamiento estratégico ha diseñado una misión que le permite ser competitiva? 

     

08 ¿Considera que a través de la gestión estratégica la municipalidad ha establecido 
objetivos estratégicos que guardan relación con la misión institucional que le 
permitiría optimizar la competitividad? 

     

09 ¿Considera a través de la gestión estratégica la municipalidad ha desarrollado una la 
alineación estratégica de los objetivos tácticos propios y toma en cuenta a todas las 

áreas para lograr una mayor efectividad en la elaboración de planes que mejoren la 
competitividad? 

     

10 ¿Considera que a través de la gestión estratégica la municipalidad cumple con la 

alineación estratégica de sus objetivos operacionales a través de un plan operativo 
que cuenta con acciones y metas específicas de clara comprensión que le permitiría 
mejorar su competitividad? 

     

11 ¿Considera que a través de la gestión estratégica la municipalidad cuenta con un 
mapa estratégico que establece estrategias Institucionales eficientes para mejorar la 
competitividad? 

     

12 ¿Consideras que se han desarrollado un mapa estratégico con adecuados 
indicadores estratégicos que permiten evaluar la competitividad? 

     

13 ¿Considera que a través de la gestión estratégica el control estratégico en la 

delegación de responsabilidades y funciones ayudan a mejorar la competitividad de 
la municipal?  

     

14 ¿Considera que a través de la gestión estratégica el control estratégico permite una 
adecuada verificación del alcance de estrategias para el desarrollo de la 
competitividad municipal? 

     

 
 

¡Muchas gracias por su participación, nos servirá para seguir fortaleciendo la investigación 
académica! 

 



 

 

Cuestionario N.º 2. 

“Indicar el nivel de Acuerdo de la Competitividad en la Municipalidad 
Distrital de Yarabamba Arequipa, 2022” 

MEDICIÓN: GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA AREQUIPA. 

Instrucciones: Por favor, usuario interno expresar su percepción en cada una de las preguntas siguientes, se guardará absoluta 
reserva de su identidad y contribuirá a fortalecer la investigación para efectos académicos. 

Marque sus respuestas con las alternativas: (1) muy baja (2) baja (3) regular (4) alta (5) muy alta 

 Preguntas  1 2 3 4 5 

01 ¿En cuanto a la competitividad, el eje de desarrollo económico productivo de la municipalidad realiza 
los esfuerzos correspondientes para incentivar el crecimiento, productividad y de la competitividad de 

las Mipymes para la mejora de la gestión estratégica? 

     

02 ¿En cuanto a la competitividad, el eje de desarrollo económico productivo de la municipalidad la 
promoción mecanismos del empleo para la inserción laboral de la población promueve la gestión 

estratégica? 

     

03 ¿En cuanto a la competitividad considera que, el eje de desarrollo económico productivo de la 
municipalidad ofrece suficientes recursos turísticos para desarrollar la oferta turística y mejorar la 

articulación de circuitos turísticos que promueve la gestión estratégica? 

     

04 ¿En cuanto a la competitividad considera que, el eje de desarrollo económico productivo de la 

municipalidad brinda orientación y ofrece capacitación en tecnología a los pequeños productores, 
para la mejora continua de la competitividad agraria que promueve la gestión estratégica?? 

     

05 ¿En cuanto a la competitividad considera, el eje de desarrollo ambiental y territorial de la 

municipalidad coordina la política ambiental local, elaborando una agenda ambiental adecuada en la 
gestión estratégica que se adecua a la realidad de la población? 

     

06 ¿En cuanto a la competitividad considera, el eje de desarrollo ambiental y territorial de la 

municipalidad se preocupa por la reducción de residuos sólidos, ejecutando programas eficientes de 
segregación de los residuos sólidos gestión estratégica? 

     

07 ¿En cuanto a la competitividad considera, el eje de desarrollo ambiental y territorial de la 

municipalidad se preocupa por la sostenibilidad de las áreas verdes ofreciendo un adecuado sistema 
de dirección ambiental en la gestión estratégica? 

     

08 ¿En cuanto a la competitividad considera, el eje de desarrollo ambiental y territorial de la 
municipalidad se preocupa por el aprovechamiento del recurso hídrico, ofreciendo un adecuado 
servicio de recolección de basura integrado en la gestión estratégica? 

     

09 ¿En cuanto a la competitividad considera, el eje de desarrollo ambiental y territorial de la 
municipalidad a través de un ordenamiento territorial, integrado a la gestión estratégica realiza 
capacitaciones para que los productores agrarios aprovechen y realicen prácticas adecuadas de riego 

según sus cultivos y tierras? 

     

10 ¿En cuanto a la competitividad considera, el eje de desarrollo ambiental y territorial de la 
municipalidad se preocupa por establecer medidas de prevención y reducción del riesgo integrado a 

la gestión estratégica prepara a la población ante la ocurrencia de peligros naturales? 

     

11 ¿En cuanto a la competitividad considera, el eje de desarrollo ambiental y territorial de la 
municipalidad formula planes eficientes para el mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal 

integrado a la gestión estratégica en el distrito de Yarabamba? 

     

12 ¿En cuanto a la competitividad considera, que el eje de desarrollo social de la municipalidad mejora 
la calidad educativa mediante el desarrollo de planes eficientes de alfabetización integrados a la 

gestión estratégica para los pobladores del distrito de Yarabamba? 

     

13 ¿En cuanto a la competitividad considera, que el eje de desarrollo social integrado a la gestión 

estratégica de la municipalidad implementa suficientes espacios y servicios que brinden cultura, 
brindando acceso a espacios culturales? 

     

14 ¿En cuanto a la competitividad considera, que el eje de desarrollo social integrado a la gestión 

estratégica de la municipalidad se preocupa por establecer la promoción y desarrollo del deporte? 

     

15 ¿En cuanto a la competitividad considera, que el eje de desarrollo social integrado a la gestión 
estratégica de la municipalidad se preocupa por mejorar las condiciones de salud, realizando 

suficientes programas para reducir la desnutrición crónica y la anemia en los niños? 

     

16 ¿En cuanto a la competitividad dentro del eje de desarrollo institucional y gobernabilidad integrado a 
la gestión estratégica de la municipalidad considera que, para mejorar la eficiencia de la gestión 

pública, debe actualizar y adecuar los instrumentos de planificación y gestión a la estrategia, acorde 
a la normatividad y realidad del distrito? 

     

17 ¿En cuanto a la competitividad dentro del eje de desarrollo institucional y gobernabilidad integrado a 

la gestión estratégica de la municipalidad se logró incrementar los tributos recaudados respecto a lo 
recaudado el año anterior, para mejorar el nivel de gobernabilidad local? 

     

 
 

¡Muchas gracias por su participación, nos servirá para seguir fortaleciendo la investigación  
académica! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Matriz de consistencia. 

Tabla 9 
Matriz de consistencia 

 

Gestión estratégica y competitividad en la Municipalidad Distrital de Yarabamba Arequipa, Periodo 2021. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal V1 Dimensiones Indicadores 

ENFOQUE: 

Cuantitativo  

 

TIPO: 

Aplicada 

 

NIVEL:  

Descriptiva-

correlacional 

 

DISEÑO: 

No experimental-

transversal 

 

POBLACIÓN: 33 

trabajadores de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba. 

 

MUESTRA:  

30 trabajadores. 

¿Existe relación de la 

Gestión estratégica y 

competitividad en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarabamba Arequipa, 

2022? 

Determinar la relación 

entre la Gestión 

estratégica y 

competitividad en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarabamba Arequipa, 

2022 

'Existe relación 

significativa entre la 

Gestión estratégica y 

competitividad en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarabamba Arequipa, 

2022' 

Gestión 

estratégica 

X1: Diagnóstico 

interno 

 Identificar fortalezas 

 Identificar debilidades 

X2: Diagnóstico 

externo 

 Identificar oportunidades 

 Identificar amenazas 

X3: Posicionamiento 

estratégico 

 Valores 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos estratégicos 

X4: Alineación 

estratégica 

 Objetivos tácticos 

 Objetivos operacionales 

X5: Mapa estratégico 
 Estrategias 

 Indicadores estratégicos 

X6:  Control 

estratégico 

 Responsabilidades o 

funciones 

organizacionales 

 Verificación del alcance 

de estrategias 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

Específicos 
Hipótesis Específicas V2 Dimensiones Indicadores 

1. ¿Cuál sería el nivel en 

la Gestión 

estratégica? 

2. ¿Cuál sería el nivel de 

competitividad? 

1. Describir el nivel de la 

gestión estratégica. 

2. Describir el nivel de 

competitividad 

1. Existiría un nivel de 

gestión estratégica alta 

2. Existiría un nivel de 

competitividad alto. 

Competitividad 
Y1:  Eje de desarrollo 

económico 

productivo 

 Competitividad de las 

MIPYMES 

 Empleabilidad 

 Articulación de circuitos 

turísticos 



 

 

3. ¿Cuál sería la relación 

de la gestión 

estratégica y (Eje de 

desarrollo económico 

productivo) 

competitividad? 

4. ¿Cuál sería la relación 

de la gestión 

estratégica y (Eje de 

desarrollo ambiental y 

territorial) 

competitividad? 

5. ¿Cuál sería la relación 

de la gestión 

estratégica y (Eje de 

desarrollo social) 

competitividad? 

6. ¿Cuál sería la relación 

de la gestión 

estratégica y (Eje de 

desarrollo 

institucional y 

gobernabilidad) 

competitividad? 

7. ¿Cuál es la 

contrastación de la 

gestión estratégica y 

competitividad de la 

municipalidad distrital 

de Yarabamba? 

3. Establecer la relación 

de la gestión 

estratégica y (Eje de 

desarrollo económico 

productivo) 

competitividad 

4. Establecer la relación 

de la gestión 

estratégica y (Eje de 

desarrollo ambiental y 

territorial) 

competitividad 

5. Establecer la relación 

de la gestión 

estratégica y (Eje de 

desarrollo social) 

competitividad 

6. Establecer la relación 

de la gestión 

estratégica y (Eje de 

desarrollo institucional 

y gobernabilidad) 

competitividad 

7. Contrastar hipótesis 

de relación de la 

gestión estratégica y 

competitividad 

validara su relación. 

3. Existe la relación 

significativa de la 

gestión estratégica y 

(Eje de desarrollo 

económico productivo) 

competitividad. 

4. Existe la relación 

significativa de la 

gestión estratégica y 

(Eje de desarrollo 

ambiental y territorial) 

competitividad 

5. Existe la relación 

significativa de la 

gestión estratégica y 

(Eje de desarrollo 

social) competitividad. 

6. Existe la relación 

significativa de la 

gestión estratégica y 

(Eje de desarrollo 

institucional y 

gobernabilidad) 

competitividad. 

7. Al contrastar las 

hipótesis de gestión 

estratégica y 

competitividad validara 

su relación. 

 Competitividad agraria  

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO: 

Encuesta / 

cuestionario 

 

Escala de 

medición: 

Ordinal 

 

Respuestas escala 

de Likert: 

(1)  Muy bajo 

(2)  Bajo 

 (3) Regular 

(4)  Alto 

(5)  Muy alto 

Y2:  Eje de desarrollo 

ambiental y territorial 

 Coordina la política 

ambiental local 

 Reducción de residuos 

sólidos 

 Sostenibilidad de las 

áreas verdes 

 Aprovechamiento del 

recurso hídrico 

 Ordenamiento territorial 

 Medidas de prevención y 

reducción del riesgo 

 Mejorar la transitabilidad 

y conectividad vial 

Y3: Eje de desarrollo 

social 

 Mejorar la calidad 

educativa 

 Acceso a espacios 

culturales 

 Promoción y desarrollo 

del deporte. 

 Condiciones de salud 

Y4:  Eje de desarrollo 

institucional y 

gobernabilidad 

 Mejorar la eficiencia de la 

gestión pública 

 Mejorar el nivel de 

gobernabilidad local 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Matriz de instrumentos de obtención de datos- experto 

Tabla 10 

Matriz de instrumentos de obtención de datos- experto 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

 

CONSOLIDADO DE OPINIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS EN LA 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
I.  DATOS GENERALES: 
 

 1.1 Título de la investigación: 

“Gestión estratégica y competitividad en la Municipalidad distrital de Yarabamba, Arequipa, 
2022”    
 

 1.2 Nombre del Instrumento motivo de evaluación:  

       CUESTIONARIO GESTIÓN ESTRATÉGICA 
       CUESTIONARIO COMPETITIVIDAD 
 1.3 Autora del Instrumento: Bach. Christian Yoseph Bejarano Rivera    

 INDICADORES CRITERIOS 

 
DOCENTES QUE VALIDARON EL INSTRUMENTO 

 

Mg. Rosalyn 
Condori 
Medina 

Mg. Zoila 
Portugal 
Málaga 

Mg. William, Diaz 

Torres 

1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado 

80 95 95 

2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables 

80 95 95 

3. Actualidad Adecuado al alcance de ciencia 
y tecnología 

80 95 80 

4. Organización Existe una organización lógica 60 95 95 

5. Suficiencia Comprende los aspectos de 
cantidad y calidad 

80 95 80 

6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
del sistema de evaluación y 
desarrollo de capacidades 
cognoscitivas. 

80 95 95 

7. Consistencia Basados en aspectos teóricos-
científicos de la tecnología 
educativa. 

95 95 80 

8. Coherencia Entre los índices, indicadores y 

las dimensiones. 

90 95 95 

9. Metodología La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

85 95 95 

VALORACIÓN ASIGNADA POR CADA EXPERTO 81 95 90 
PROMEDIO DE VALORACIÓN GENERAL OCHENTA Y OCHO 

II.  OPCIÓN DE APLICABILIDAD: 
       El instrumento es aplicable, responde al problema planteado. 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:   
LUGAR Y FECHA: Ciudad de Lima 2022.     

    88 % 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 


