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RESUMEN 
 

La presente investigación “Percepciones sociales sobre el presupuesto participativo 

como mecanismo de participación ciudadana en la gestión municipal del distrito de 

Cuyocuyo 2016” tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre 

las percepciones sociales sobre presupuesto participativo y la política de la 

participación ciudadana en la gestión municipal en el distrito de Cuyocuyo; el Tipo 

de Investigación es correlacional, con diseño no experimental transaccional; para la 

toma de decisiones la población muestral son los habitantes del distrito de 

Cuyocuyo, de una población total de 5,355 habitantes y con una muestra de 336 

ciudadanos, el diseño estadístico es coeficiente de correlación de Pearson. El 

método de investigación es cuantitativo y las técnicas de recolección de información 

es el cuestionario. La investigación reviste singular importancia sobre el 

presupuesto participativo en el conocimiento de la existencia y finalidad de estos 

mecanismos de participación ciudadana; ellos nos brindaron información útil para la 

unidad de análisis; por consiguiente, los agentes participantes de la sociedad civil 

conocen la Ley Orgánica de las Municipalidades en correspondencia del 

conocimiento, en concordancia con el grado de instrucción y ocupación laboral; 

además, los ingresos económicos influyen para poder ser partícipe en los espacios 

de concertación; quienes llevan propuestas de desarrollo a nombre de la sociedad 

civil de su ámbito comunitario, para lograr la ejecución de proyectos.  

Palabras claves: ciudadanía, Gestión, Participación, presupuesto participativo. 
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ABSTRACT 
 

The present research "Social perceptions about participatory budgeting as a 

mechanism for citizen participation in the municipal management of the district of 

Cuyocuyo 2016" has as its main objective to determine the relationship that exists 

between social perceptions about participatory budgeting and the policy of citizen 

participation in the municipal management in the district of Cuyocuyo; the Research 

Type is correlational, with non-experimental transactional design; for decision 

making, the sample population is the inhabitants of the district of Cuyocuyo, out of a 

total population of 5,355 inhabitants and with a sample of 336 citizens, the statistical 

design is the Pearson correlation coefficient. The research method is quantitative 

and the information gathering techniques is the questionnaire. The research has a 

singular importance on the participatory budget in the knowledge of the existence 

and purpose of these mechanisms of citizen participation; they gave us useful 

information for the unit of analysis; consequently, the agents participating in civil 

society know the Organic Law of Municipalities in correspondence of knowledge, in 

accordance with the degree of instruction and occupation; in addition, the economic 

income influences to be able to be a participant in the spaces of agreement; who 

bring development proposals on behalf of the civil society of their community, to 

achieve the execution of projects. 

 

Key words: citizenship, Management, Participation, participatory budget. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La participación ciudadana se ha convertido en una instancia central en la gestión 

de los gobiernos locales, junto a la democracia y gobernabilidad de la región y el 

país. Siendo así, es importante acercarse a conocer la gestión de autoridades en 

los gobiernos locales, que vienen conduciendo tomando en cuenta los mecanismos 

de participación ciudadana, en el consejo de coordinación local y en el presupuesto 

participativo, para la determinación de los proyectos de desarrollo local, para su 

territorio a las cuales representan. 

 

La motivación de la investigación toma importancia en el aporte de ideas base para 

mejorar el nivel de gestión de la autoridad local; en consecuencia, resulta inevitable 

discernir como difunden, instrumentalizan y gestionan el ejercicio de las 

percepciones sociales sobre el presupuesto participativo como mecanismo de 

participación ciudadana, hacia las poblaciones comprendidas dentro de la 

jurisdicción de la municipalidad distrital de Cuyocuyo. En este sentido fue necesario 

conocer sobre el presupuesto participativo. 

 

La investigación es de carácter correlacional, con metodología cuantitativa y la 

recolección de datos fue la muestra al azar de la totalidad de la población; los 

instrumentos de análisis son: el grado de instrucción, ocupación laboral, ingreso 

económico, predisposición de tiempo de la sociedad civil para intervenir en la 

administración y gestión municipal; la unidad de observación la constituyen la 

sociedad civil; la recolección de información fueron la encuesta y la entrevista. A 
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partir de la recolección, y consiguiente procesamiento de la interrelación social entre 

la sociedad civil y las autoridades de la municipalidad. Lo que nos permitió conocer 

el nivel de desarrollo alcanzado, para valorar el grado de participación de la 

sociedad civil en los asuntos de interés común. 

 

El trabajo está organizado en cinco capítulos: en el I capítulo se aborda y detalla los 

aspectos teórico metodológicos: planteamiento del problema, antecedentes, 

justificación, objetivos, hipótesis y la operacionalización de variables; el II capítulo 

comprende el análisis del marco teórico referencial y conceptual; en el III capítulo 

se señala el método de investigación empleado; en el IV capítulo considera las 

características socioeconómicas y geográficas de la unidad de análisis; en el V 

Capítulo se presenta la exposición de los resultados y análisis. Finalmente, las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE 
LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Con el estreno de la democracia en los países latinoamericanos se implementaron 

los mecanismos de participación ciudadana, para optimizar la gestión de los 

gobiernos subnacionales, con características del sistema político europeo, con el 

involucramiento de la sociedad civil. 

Al respecto, Ursino menciona que, América Latina ha tomado históricamente como 

ejemplo los modelos políticos y económicos de Europa y EE.UU. Sin embargo, 

teniendo este antecedente, en los gobiernos democráticos se constituyeron de igual 

forma, ni tampoco tuvieron, ni tienen la misma calidad institucional sobre todo 

después de haber atravesado varios años de dictadura y de crisis económicas. 

Así se constata que a fines de la década del 90´ los gobiernos de estos países 

atravesaron ciclos económicos y procesos hiperinflacionarios que pusieron en 

peligro los débiles cimientos de estas democracias, provocando en la población 

descreimiento en la política y en las instituciones. No obstante, se siguió y se sigue 

actualmente eligiendo a la democracia como forma de gobierno a pesar de todas 

las debilidades que ha manifestado en este tiempo. Este escenario sociopolítico 

posibilitó la llegada del neoliberalismo como modelo económico a la región, ayudado 

también por el hecho de que se había comenzado a implementar con éxito en varios 

países socialdemócratas de Europa (Ursino, 2007). 
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En el Perú, se viene implementando el proceso complejo de descentralización, 

orientada al desarrollo local, regional con la delegación de funciones y 

competencias, otorgándoles autonomía política, económica y administrativa; como 

uno de los principales retos para el país; dado que supone una reforma del Estado, 

y en este marco la adecuación del sector público a nuevas formas de hacer 

gobierno. 

Entre los componentes priorizados son la normatividad nacional (Ley de Bases de 

la Descentralización, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Presupuesto 

Participativo, etc.), está la participación ciudadana en la toma de decisiones, y la 

institucionalización de los instrumentos de gestión, la implementación de espacios 

de integración ciudadana en la determinación del presupuesto participativo. 

En la región Puno, específicamente en el distrito de Cuyocuyo se percibe deficiente 

participación ciudadana en el uso de los espacios de gestión local,  tales como el 

presupuesto participativo; debido al poco interés de la población por involucrarse en 

la gestión municipal;  el poco acceso a la información, el bajo nivel de conocimiento 

sobre la dirección municipal y a la indiferencia de las autoridades de los gobiernos 

locales, por implementar la participación de la población en los asuntos de las 

organizaciones municipales. Además, la persistencia de factores culturales y 

sociales tradicionales extra organizacionales, expresados en actitudes 

egocéntricas, determina también la falta de una actitud sincera para incorporar una 

mayor participación y representación de la sociedad civil en la administración y 

gestión de las instituciones del poder local. 
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Sin lugar a dudas, lo que se prueba con el hecho es que en la mayoría de las 

municipalidades y el  gobierno regional, las autoridades representativas no hayan 

generado mecanismos de participación adecuados, espacios donde la ciudadanía 

puedan expresar sus opiniones y expectativas sobre el desarrollo local de su 

respectiva jurisdicción que es específicamente el distrito de Cuyocuyo, en la 

concertación estratégica de actores para el fomento productivo y despliegue de 

iniciativas locales de empleo, recreación de imagen municipal, reforzamiento de la 

identidad local e iniciativas de cambio cultural. Frente a este problema latente en el 

distrito de Cuyocuyo se esbozó la formulación de las siguientes interrogantes: 

 

1.2. Formulación de preguntas: 
 

Pregunta general 

¿Qué relación existe entre las percepciones sociales sobre el presupuesto 

participativo como mecanismo de participación ciudadana en la gestión municipal 

del distrito de Cuyocuyo 2016? 

Preguntas específicas 

 ¿Qué relación existe entre las percepciones sociales sobre presupuesto 

participativo y su dimensión social con la participación ciudadana en la 

gestión municipal del distrito de Cuyocuyo 2016? 

 

 ¿Qué relación existe entre las percepciones sociales sobre presupuesto 

participativo y la política con la participación ciudadana en la gestión 

municipal del distrito de Cuyocuyo 2016? 
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1.3. Antecedentes 
 

Esta investigación por su naturaleza es eminentemente de las Ciencias Sociales, y 

tiene las características peculiares de participación ciudadana; en este sentido, el 

proceso de descentralización que viene desarrollándose en nuestro país, está 

orientado al desarrollo  del Estado, en la orientación eficiente, eficaz, fuerte y 

competitivo, que implica fomentar con mayor énfasis el involucramiento de los  

ciudadanos en la toma de decisiones, en las gestiones de gobiernos locales, con 

inclusión de la sociedad civil, contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades, 

como la participación vecinal. En el artículo 112, título II de la ley 27972 expresa: 

Los gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate 

y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal fin 

deberá garantizar el acceso de todos los vecinos a la información. 

De Igual forma el artículo 73 título V de la Ley 27972 (Ley Orgánica de 

Municipalidades) indica como competencia exclusiva y compartida del gobierno 

local, que da apoyo y reglamentación de participación vecinal en el desarrollo local, 

y establece instrumentos y mecanismos de fiscalización y organización de los 

registros, padrones de las organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción. 

Durante el 2002, el Estado peruano acuerda con la sociedad civil representada por 

las Mesas de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), creadas durante 

el gobierno de Valentín Paniagua, Iniciar un proceso de planificación concertada y 

presupuesto participativo a nivel departamental, a modo de contribuir a un tránsito 

ordenado hacia los gobiernos regionales. Las MCLCP y el Ministerio de Economía 

y Finanzas convocaron a la formulación de planes y presupuestos participativos a 
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escala nacional. En este proceso nueve departamentos entraron a la experiencia 

piloto (MCLCP). 

A principios del 2003 se instalan los gobiernos regionales en todo el territorio 

nacional y las nuevas gestiones Municipales elegidas democráticamente en 

noviembre del 2002. Se aprueba una nueva legislación que brinda un marco para la 

participación ciudadana en la planificación del desarrollo regional y local e 

institucionalizando el mecanismo del presupuesto participativo. 

En región de Puno, a partir del año 2002 diferentes instituciones rediseñan su rol de 

trabajar por el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones sociales en las 

localidades de mayor pobreza, específicamente en la sensibilización en cuanto se 

refiere en dar a conocer los planes y programas sociales planificadas, la importancia 

de su planificación en la toma de decisiones para el desarrollo local. Desde entonces 

se tiene experiencias mínimas en distritos con menor densidad poblacional, en 

convocatorias públicas, reuniones de concertación, formación de equipos 

promotores de vigilancia ciudadana (Ley Orgánica de Municipalidades). 

1.3.1. Antecedente relacionado 
 

La investigación tiene relación con diversos estudios, las mismas que por las 

características peculiares de presupuesto participativo como mecanismo 

participación ciudadana se relacionan a partir de las siguientes referencias: 

A nivel internacional, Ursino menciona que la participación de la ciudadanía es 

primordial puesto que de ello depende la viabilidad de los objetivos que se 

propongan. Esto es así, porque un plan estratégico no es sólo un programa de 
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gobierno, sino sobre todo un contrato político entre las instituciones públicas y la 

sociedad civil. Entonces la etapa posterior a la aprobación del plan y el seguimiento 

e implementación de las medidas, es quizás más importante que el proceso de 

elaboración y aprobación consensuales. Porque esta etapa es la concertación 

efectiva de todo lo pactado con anterioridad, y es lo que renueva el pacto de 

confianza y credibilidad entre la ciudadanía y los responsables públicos. 

 

Las experiencias de participación ciudadana más características que tuvo la ciudad 

de la Plata han sido el presupuesto participativo y el plan estratégico. Con el uso de 

estas nuevas herramientas de gestión se pudo comprobar cómo es el poder político 

el que decide crear o no los espacios de participación, y como a través de ellos se 

desvincula de responsabilidades que antes eran propias del gobierno municipal.  

 

A su vez estas dos experiencias han formado parte de un proceso de modernización 

del estado y de rejuvenecimiento de la gestión cuya idea era presentar a la 

comunidad una manera de gestionar moderna, en donde todos los canales de 

comunicación entre el poder político y la sociedad civil tenían que ser sencillos y 

directos (Ursino, 2007). 

 

En el ámbito internacional Zaez Vladimiro, indica sobre la participación ciudadana, 

es abordada a partir de dos finalidades principales de las instituciones estatales, la 

primera finalidad es de satisfacer las necesidades de la población. La segunda es 

la de representarlos intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía, Y el otro 

elemento que se destacan en las aproximaciones teóricas sobre la participación 
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ciudadana es la democracia. La democracia real parte de la verdadera posibilidad 

de ejercer la ciudadanía por parte de los sujetos, y estos vistos en su 

heterogeneidad. Esta idea de proceso excluye la idea de identificar la participación 

ciudadana como una acción puntual. Pero también es a la vez un deber, un derecho 

y también un mecanismo. La visión funcional de derecho y deber se cumple en la 

esencia del fundamento del porqué participar. Como personas miembros de una 

comunidad política estamos llamados a participar con responsabilidad, es decir 

como respuesta a la oportunidad presentada (deber) y eso en base a nuestra misma 

condición de ser miembros (Zaez, 2002). 

El otro elemento que destaca en las aproximaciones teóricas sobre la participación 

ciudadana es la democracia. La democracia real parte de la verdadera posibilidad 

de ejercer la ciudadanía por parte de los sujetos, y estos vistos en su 

heterogeneidad y no como un homogéneo totalizador. Ello indica el sentido gradual 

de este paradigma. Existe una serie de acciones y prácticas que conducen a una 

estabilidad en dicha práctica. Esta idea de proceso excluye la idea de identificar la 

participación ciudadana como una acción puntual. Pero también es a la vez un 

deber, un derecho y también un mecanismo. La visión de derecho y deber se cumple 

en la esencia del fundamento del porqué participar. Como personas miembros de 

una comunidad política estamos llamados a participar con responsabilidad, es decir 

como respuesta a la oportunidad presentada (deber) y eso en base a nuestra misma 

condición de ser miembros, Esas dos formas de fundamento también es un medio 

para favorecer la democracia (Zaez, 2002). 
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En un nivel nacional Niemeyer Grawe, James j. (2006) en su tesis “Desarrollo de la 

participación ciudadana en los procesos de control social de la gestión municipal en 

el distrito de Comas, Lima, Perú” indica que existe mucha expectativa en que los 

procesos de participación ciudadana pueden mejorar la sociedad y la convivencia 

en el distrito. Los participantes reconocen que los ciudadanos tienen ahora mayor 

responsabilidad en el ejercicio de sus deberes. Si ellos mismos cumplen, entonces 

pueden exigir que las autoridades locales y nacionales cumplan. 

Enfatizando Gómez Bailon, P. (2011) indica que la mayoría de los participantes del 

grupo de los pobladores en general de las organizaciones sociales tienen un bajo 

nivel de conocimiento de los procesos de participación ciudadana. Entienden algo 

de los términos, pero no se involucran en las actividades o acciones concretas en 

los procesos. Su participación aún es pasiva y solamente receptiva. 

 

A nivel general, los pobladores esperan una mayor difusión y capacitación sobre los 

procesos participativos y la transparencia en la gestión municipal. Quieren estar 

debidamente informados para asumir su rol con responsabilidad y conociendo sus 

deberes y derechos(Gomez Bailon, 2011). 

En el plano nacional  Aguilar Cardoso Luis E. y Riquelme López, Isabel, (2006) en 

su trabajo de investigación sobre los  casos de Huaycan y Valle de Amauta, en Ate 

sobre la participación ciudadana en el Perú, menciona que, la   crisis de la 

democracia liberal como representación permitió descubrir los  beneficios de la  

democracia basada  en la participación en la gestión  pública, considerándole una  

ruta complementaria para   superar  los  serios problemas del Estado y  del sistema 
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de partidos  y  capaz de  contribuir en la construcción de una nueva  

constitucionalidad, más  inclusiva y  equitativa. Por tanto, tratamos de presentar 

nociones teóricas sobre la democracia, (la sociedad civil como tejido social donde 

deben confluir las fuerzas sociales) y la ciudadanía (en tanto status de plena 

pertenencia de los individuos a una sociedad) y nos indicará los niveles de 

participación ciudadana que nos permitirá evaluar mejor la   legislación peruana en 

esta materia. 

A nivel local constatamos una serie de experiencias sobre los mecanismos de 

participación ciudadana y es importante en cuanto al presupuesto participativo en el 

Perú. La tesis de Mirian D. Quilca (2010), menciona que en los   mecanismos de 

participación ciudadana   en el desarrollo   local del distrito de Pusi-Huancané; 

obtiene el plan que orienta el desarrollo del distrito permitiendo la obtención de 

diálogo y la participación de los propios actores que han contribuido a la 

consolidación del método de la red social que constituye la sociedad civil y el 

gobierno local. 

Tumi R. Jessica (2005), concluye como un espacio de diálogo entre los dirigentes 

autoridades y organizaciones de la sociedad civil, para analizar, reflexionar sobre 

los problemas locales, para proponer alternativas de solución ante la pobreza y 

generar un desarrollo local eficiente con visión al futuro, en donde la participación 

ciudadana el bienestar en diferentes aspectos, económico, social, cultural y política. 

Huanca C. Justo (2011), indica que la participación ciudadana en el presupuesto 

participativo en el gobierno local del distrito de Chupa, las experiencias en el ámbito 
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distrital nos han demostrado que hay poco ejercicio participativo a la pluralidad 

política y cultural de nuestra población, implica que la participación ciudadana refleja 

la complejidad social de los interesados y que estos tienen derecho a ser 

representado en los espacios participativos. 

1.4. Justificación 
 

La participación ciudadana en un contexto amplio no es un objeto de innovación o 

mutación, desde  la perspectiva de las ciencias sociales, por ello la participación 

ciudadana ha sido abordada desde  diferentes teorías mediante distintas 

herramientas metodológicas, a partir de los años sesenta del siglo pasado y con el 

trascurso del tiempo se dio mayor prioridad a la Ley de la descentralización normado 

en la  Constitución Política del Perú, la  Ley Orgánica de Municipalidades LEY N.º 

23853,  en este  sentido la participación ciudadana en los  gobiernos locales tienen  

que  generar   una  descentralización; sin embargo, la participación  ciudadana en 

el presupuesto participativo y  la  consulta  previa  son limitados y estos factores  

son los que facilitan experiencias para su desarrollo y prever los  conflictos sociales 

en  el gobierno  local. 

 

La participación ciudadana determina un acuerdo de consenso entre la entidad 

pública y   la sociedad civil, buscado el desarrollo sostenible y sustentable en el 

tiempo, y se determina que el proceso político constituye un conocimiento que 

releva cierta complejidad a la sociedad en la información y participación, en dar 

cuentas suficientes para su participación en el presupuesto participativo y la 

consulta previa que son los básicos en el gobierno local.  
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En cambio, el gobierno local da mayor énfasis a la explicación conceptual y legal-

normativa, por ello se menciona que la participación ciudadana en el presupuesto 

participativo y la consulta previa en nuestro medio es deficiente e incompleta en los 

procesos participativos que se basan a la democracia. 

 

Frente a esta problemática compleja y contradictoria, por lo que está atravesando 

el distrito de Cuyocuyo es necesario plantear un conjunto de retos y desafíos que 

demandará creatividad e ingenio a la sociedad civil y al gobierno local como 

institución, que esté presente proyecto de investigación responderá con nociones 

de desarrollo teniendo como escenario al distrito de Cuyocuyo. 

Desde diferentes puntos de vista la investigación determina que: a nivel académico; 

permitirá ampliar, reflexionar el conocimiento teórico y práctico. Teórico científico; 

propondrá las experiencias exitosas. Utilidad e importancia; permitirá proponer 

alternativas de políticas de desarrollo tomando en cuenta la democracia. Desde la 

perspectiva personal; es generar la sensibilización de conciencia entre la sociedad 

civil y las autoridades locales para el desarrollo del distrito de Cuyocuyo. 

1.5. Objetivo de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las percepciones sociales sobre el 

presupuesto participativo como mecanismo de participación ciudadana en la gestión 

municipal del distrito de Cuyocuyo 2016. 
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Objetivos específicos 

 Determinar la relación que existe entre las percepciones sociales sobre 

presupuesto participativo y su dimensión social con la participación 

ciudadana en la gestión municipal del distrito de Cuyocuyo 2016. 

 Determinar la relación que existe entre las percepciones sociales sobre 

presupuesto participativo y la política con la participación ciudadana en la 

gestión municipal del distrito de Cuyocuyo 2016. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO, MARCO CONCEPTUAL E HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 

2.1. Participación ciudadana 

La participación ciudadana tiene la noción de representar la relación entre la 

sociedad y el Estado, enfatizando que la participación ciudadana es la parte activa 

de la esfera pública, que se relaciona con todo aquello que es de interés público y 

hoy cada día a día deja de estar identificada con los conceptos del Estado. Para 

comprender el verdadero significado de la participación ciudadana en los 

presupuestos participativos y consulta previa, se hace necesario aproximarse a las 

teorías que fundamentan como soporte la investigación. 

La democracia anteriormente aparece como forma de dictadura de las clases 

dominantes, posee en consecuencia un carácter de clase y, de hecho, existe solo 

para la clase burguesa, la democracia construye la forma de gobierno en el sentido 

dominante. La clase burguesa en un determinado tiempo ha tomado como 

instrumento a la democracia para su favor político e incursionarse en el dominio de 

poder, elabora una constitución política, estableciendo el parlamento y otras 

instituciones representativas, que se han introducido bajo la presión de las masas 

en donde se forjo el derecho general al voto y las libertades de la sociedad en el 

campo político (Guiddens, 2000). 

Grompone (2003), menciona que la definición  de la democracia es tan buena en el 

régimen de la esfera público que pertenece estas  nociones efectivamente abiertas 
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a la participación de los ciudadanos y enfatiza paradójicamente a la pseudo-

democracia occidental contemporáneo, de hecho han  transformado en gran parte 

en privada la esfera pública: las decisiones realmente importante se toman en 

secreto entre bastidores pueden ser así como: de gobierno, parlamento, aparato de 

los partidos, movimientos políticos.  

De modo que, comprendiendo el contexto social sobre la crisis de la  democracia 

moderna tiene desafíos para el proceso de descentralización, en la actualidad estos 

temas  están más y más presentes en la agenda de nuestra nación que juega una 

papel importante a favor de la descentralización y  estas acciones son visibles de 

una tensión creciente entre la sociedad civil y el Estado que se  interpreta en la 

demanda de lo público, porque existe  mayor conciencia de que el  Estado no puede 

asumir todos los desafíos, sobre todo en  materia de cohesión social, sino no es 

capaz de actuar como un ente público,  por ello  es necesario  tener una actitud de 

descentralización. 

Cartay Gilly, R. (1996) aclara en su investigación “diseño de un plan de participación 

ciudadana en la definición de prioridades presupuestarias en la democracia II Edit. 

CEPAL”. La participación ciudadana como hecho político se puede definir como la 

expresión más tradicional de participación, es decir la intervención de lo público para 

ejercer los derechos políticos elementales, y por ello que aceptamos que la 

participación ciudadana es una forma de intermediación política de un colectivo 

social que involucra a toda la comunidad. La participación ciudadana como hecho 

social es una esfera estrictamente sociológica, la participación  ciudadana  significa 

intervenir en los gobiernos locales, regionales, y participar en la decisión colectiva 
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para  su  buena administración de sus recursos para el  desarrollo social, de modo  

como  distribuye sus costos y beneficios como plano más amplio de la participación 

ciudadana significa tomar parte de una manera más intensa de las actividades de 

un grupo social, institución, que existe las posibilidades de intervenir en los centros 

de gobierno; la participación ciudadana como agenda pública es abordada a partir 

de dos finalidades principales de las instituciones estatales: 1.- satisfacer las 

necesidades de la población. 2.- representar los intereses, prioridades e identidades 

de la ciudadanía, y la participación ciudadana se focaliza a la democratización que 

conlleva a la descentralización.  

Remy R. (2005), enfatiza en su libro “Los Múltiples Campos de la Participación 

Ciudadana en el Perú”. Que ahora los municipios, regionales, provinciales, y 

distritales tienen que tomar en cuenta la participación ciudadana, porque está 

normada y es de carácter obligatorio según Ley. La elección de los consejos de 

coordinación locales y regionales, las juntas de delegados vecinales comunales, la 

preparación del plan de desarrollo y del presupuesto participativo son instancias 

reguladas por la Ley, y lo que todos los alcaldes tienen que lograr la concertación 

(p.18). La Ley orgánica de municipalidades es un cambio histórico que limita la 

discrecionalidad del alcalde y sus regidores y los obliga a la concertación con los 

ciudadanos. Aunque faltan reglamentos y clarificaciones en su aplicación, ya es 

parte de la ley y va a traer cambios importantes en la sociedad. Por su parte, y 

considerando esta coyuntura, quince ONG´s se agruparon y formaron el grupo 

propuesta con el proyecto participa Perú para promover el proceso de la 

descentralización y elaboraron de su tesis: “La descentralización se propone 
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construir un nuevo estado, definiendo en el camino, una nueva relación con la 

sociedad. Dejar atrás males conocidos como el autoritarismo y el centralismo 

generando mejores condiciones para la gobernabilidad, el desarrollo social y 

económico, la superación de la exclusión y la eliminación de la pobreza” (grupo 

propuesta, 2003, p. 9). Dos años después, en julio de 2004, en su Balance de la 

Descentralización observaron que la descentralización incluye los mecanismos para 

la interacción, participación, y diálogo de los representantes de las organizaciones 

con las autoridades locales y regionales. El objetivo es que todos los sectores de la 

sociedad encuentren en esta manera de participación la posibilidad de lograr 

soluciones y respuestas a sus necesidades y demandas. Los integrantes del Grupo 

Propuesta, tienen la esperanza que los pobres, que son la mayoría de la población, 

participarán desde sus bases en el diseño y la planificación de los proyectos y 

podrían lograr la concertación y consenso para un desarrollo social. 

 

Hay muchos esfuerzos para implementar los procesos participativos y lograr una 

descentralización del Estado en favor de la población local y sus gobiernos. Lo ideal 

de la participación ciudadana está promulgado en leyes. Pero todavía sectores 

mayoritarios de la población no se sienten como sujetos o dueños de los procesos 

participativos y no les dan prioridad a las posibilidades de concertación y 

participación, no asumen el rol de ser agentes activos que promueven su propia 

participación (Remy R., 2005).  

 

En su centro de estudios y promoción de desarrollo Mariana Llosa, L.S. (2003) 

sostiene que, la participación ciudadana es la base para la formulación de las 
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propuestas legislativas y puesta en marcha en procesos más recientes. La 

institucionalidad del proceso se trabajó también de manera participativa el año 2001, 

paradójicamente año en el que no se pudo concretar el presupuesto participativo, a 

consecuencia de una serie de problemas no resueltos al interior de la municipalidad 

y en relación con los mecanismos de participación de la sociedad civil. Sin embargo, 

ese año se logró contar con una ordenanza y un reglamento aprobado, que 

posteriormente ha servido de base para la continuidad del proceso perfeccionando 

los mecanismos existentes. 

La participación ciudadana tiene un valor educativo para el involucramiento en 

asuntos públicos determinar las medidas de acción que toman en colectivo para un 

desarrollo en un contexto determinado entre la entidad pública (municipalidades, 

gobierno regional y nacional) y la sociedad civil, (gremios, sindicatos, instituciones 

y entre otros). (Mariana Llosa, 2003). 

 

Castro Pérez, H.J. (2005) en su trabajo de investigación titulado: Experiencias 

significativas del presupuesto participativo que contribuyen a un mejoramiento del 

manejo de los recursos públicos (2005). Este autor indica que el retorno de nuestro 

país a los cauces democráticos trajo consigo una ambiciosa política de 

democratización y reforma del Estado que pretendía desde la independencia del 

Poder Judicial y del Poder Legislativo, hasta la modernización del Poder Ejecutivo, 

pasando por el ansiado proceso de descentralización, atender el reclamo 

permanente de las poblaciones del interior del país que ningún político que asumiera 

el gobierno podía dejar de atender. Experiencias significativas del presupuesto 

participativo que contribuyen a un mejoramiento del manejo de los recursos 

públicos.  



31 
 

 

Precisa que existen instancias o modelos de gestión local participativa en las 

experiencias señaladas; es decir, procesos de concertación, ya sea en las formas 

de mesas de concertación, juntas vecinales u otras, que suponen espacios de 

concertación permanentes y que son producto de los procesos de planificación del 

desarrollo local. De igual manera, indica que los actores del presupuesto 

participativo son mayormente representantes de las organizaciones sociales de 

base, lo que no niega la participación directa de los ciudadanos de manera 

individual, pero que sí afirma el carácter democrático representativo de las 

experiencias peruanas. Observa en los procesos que el liderazgo está en muchos 

casos exclusivamente en el gobierno local y los niveles de participación efectiva de 

la ciudadanía en la toma de decisiones varían de grado y efectividad. Asimismo, 

observa que la legislación de cada país, sobre temas presupuestales, es diferente 

y el proceso debe ajustarse a ella, si es que no existe una normatividad específica 

para este tipo de procesos (Castro Perez, 2005). 

 

Patricia Carrión (2012) La consulta previa en las gestiones municipales son los 

derechos colectivos, en especial el derecho de la consulta previa, libre e informada 

están reconocidos en varios instrumentos internacionales, nacionales y locales, lo 

cual exige la trasparecía de los gobiernos en sus gestiones que declara a la 

sociedad civil su plena vigilancia y ejerció. 

BLNPP. (2003) Señala acerca de la Ley Orgánica de Municipalidades en el art. 53 

que enfatiza sobre el presupuesto de los gobiernos locales, “las municipalidades se 

rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración 
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y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme la ley de la materia, 

y tienen que concatenar con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. 

Boisier (2002), asevera que, la búsqueda de un desarrollo local, entendiendo este 

como “Un proceso de concertación entre agente-sectores y fuerzas que interactúan 

en un territorio determinado, para impulsar con participación permanente, creadora 

y responsable de los ciudadanos, un proyecto común de desarrollo, que implica la 

generación de crecimiento económico, equidad, cambio social cultural, 

sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y 

territorial, con el fin de elevar la calidad de vida de cada familia, ciudadanos  que 

vive en ese territorio, contribuir al desarrollo del país y enfrentar adecuadamente los 

retos de la globalización y las transformaciones de la economía internacional. 

Acuerdo a la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en el Art.1ro -10 

señala que, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial 

del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno local: el 

territorio, la población y la organización. 

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos del gobierno que son 

promotores del desarrollo local, tienen personería jurídica de derecho público y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

En el gobierno local se ponen planes para el desarrollo de su jurisdicción es en un 

tiempo determinado ya sea de corto, mediano y largo plazo dentro de varios 
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programas, proyectos, actividades, acciones y tareas que deben significar el logro 

de metas y resultados medibles en el tiempo y en el espacio. En este marco el 

gobierno local tiene roles que asumir orientados al desarrollo local de sus miembros, 

buscando solución a sus problemas y la satisfacción de sus necesidades para el 

logro del mejoramiento de calidad de vida de cada uno de su integrantes o 

pobladores , tomando en consideración como concepto estratégico la concertación 

que será la instancia que promoverá un gobierno local integrado socialmente, 

vinculada a la región, con localidades fortalecidas y creando condiciones para 

generación de empleo. 

Por tanto, la participación ciudadana es abordada a partir de dos finalidades 

principales de las instituciones públicas, la primera finalidad es de satisfacer las 

necesidades de la población. La segunda es la de representarlos intereses, 

prioridades e identidades de la ciudadanía (Zaez, 2002). 

A partir de estas finalidades y funciones se plantean los siguientes enfoques: 

a) La participación ciudadana como un medio o recurso que, permite ampliar 

las capacidades de acción del aparato público del Estado. 

b) La participación ciudadana como incidencia de la ciudadanía de la toma de 

decisiones y la definición de la agenda pública. Es por ello que, como 

desenlace en estos enfoques, notamos que los mismos plantean que la 

participación ciudadanía apunta básicamente a la democratización del 

sistema político del Estado. 
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c) La participación ciudadana es un elemento de descentralización dirigido 

hacia la transferencia de competencias (funciones) hacia el nivel regional y 

local. Igualmente, la participación ciudadana se asocia con el mejoramiento 

de las políticas sociales y mejor utilización de la inversión social. 

d) La participación ciudadana es vista como un factor de modernización de la 

administración pública haciendo que la relación persona - Estado sea una 

relación de derechos siempre reivindicativos y críticos. 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Percepciones 

Está comprendida dentro del acto humano, entendido este, como la base de toda 

emergencia humana, donde los estímulos no provocan respuestas automáticas e 

irreflexivas en el actor humano, este se detiene a considerar la respuesta adecuada, 

considerando no solo la situación inmediata, sino también las experiencias pasadas 

y posibles consecuencias del acto. El estímulo es una ocasión u oportunidad para 

actuar, no como una compulsión o mandato.  

Los individuos utilizan cinco sentidos para relacionarse con su entorno. La acción 

de organizar la información del entorno para que llegue a tener un sentido recibe el 

nombre de percepción, que resulta ser un proceso cognoscitivo. Ayuda a los 

individuos a seleccionar, organizar, almacenar e interpretar los estímulos dentro de 

una interpretación coherente del mundo. Dado que cada persona da a los estímulos 

un significado propio, los diferentes individuos "ven" una misma cosa de distinta 

forma (Larico Churata, 2013). 
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2.2.2. Gestión pública 

La gestión pública está directamente asociado a los resultados que logra la 

administración, se define como: proceso dinámico integral sistemático participativo 

que articula la planificación ejecución seguimiento evaluación control y rendición de 

cuentas de las estrategia del desarrollo económico social cultural tecnológico 

ambiental político institucional de una administración sobre la base de las metas 

acordadas de manera democrática y sus términos la gestión pública debe buscar 

de manera eficaces eficiente de resultados orientados para el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes, y en consecuencia avanzar a un desarrollo 

sostenible a sí misma la gestión pública tiene la manera de organizar de sus 

recursos para el cumplimiento de los objetivos y tareas de estado las participación 

ciudadana en la gestión se refiere al rol de ciudadano y cuando participe o cuando 

al usuario de las decisiones de las gestiones asociados de la implementación de la 

acciones públicas (Tumi Rivas, 2005). 

2.2.3. Participación ciudadana 

La participación ciudadana a la intervención activa y organizada de la sociedad civil 

y de la ciudadanía en general en los procesos de desarrollo de sus municipios, en 

conjunto con sus Autoridades públicas mediante ejercicio democrático y en el marco 

de la legislación vigente sobre la materia. Además, este compromete tanto a la 

sociedad civil como ha autoridades y funcionarios públicos e implica derechos y 

responsabilidades para todos ellos. Contribuye así a la construcción de capital social 

y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país. 
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Entenderemos la participación ciudadana como el involucramiento e incidencia de 

la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, en temas y actividades que 

se relacionan al desarrollo, económico, social y político del gobierno local, así como 

la ejecución de dichas decisiones, para promover en conjunto a los actores sociales 

e instituciones acciones, planificaciones y decisiones hacia el Estado. (Mayta 

Ucedo, 2014). 

Dentro de la participación ciudadana se considera los siguientes mecanismos 

a) Información 

Audiencia pública. Está referido al espacio del gobierno local y regional, 

quienes tienen la obligación de difundir y garantizar el acceso a la información 

a la ciudadanía sobre: Formulación, debate, concertación y ejecución de 

planes estratégicos, presupuesto, gestión (avances y logros, dificultades). 

Solicitud de información a entidades públicas. Constituyen un mecanismo 

para acceder a información del poder ejecutivo (incluye instancias 

descentralizadas), legislación, judicial, gobiernos regionales y locales.  

b) Consulta 

Cabildo abierto. Espacio para informar o discutir sobre temas específicos. 

Consultas populares. Deber del gobierno de consultar a la población en 

aspectos que mediadas legislativas pueden afectarlo. 

c) Toma de decisiones 

Mesas de concertación. Espacio orientado a concertar acciones y voluntades 

para trabajar por el desarrollo local. 
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Comité de gestión. Espacio de decisión sobre funcionamiento de programas 

sociales, ejecución de obras y gestiones de desarrollo económico. 

Planes estratégicos concertados. Mecanismos donde se propone y decide 

sobre construcción concertada del futuro. 

Presupuesto participativo. Es un mecanismo efectivo para una 

administración democrática, transparente y responsable de los recursos 

públicos administrados por los gobiernos regionales y locales. 

 

d) Control y vigilancia 

Vigilancia ciudadana. Mecanismo que permite destituir a autoridades locales, 

regionales que han incumplido o cometido faltas en su función. 

Remoción de funcionarios. Mecanismos que permite destituir a funcionarios 

(designado por el gobierno nacional, regional o local) que han faltado a la ley 

o incumplimiento con sus funciones.  

Rendición de cuentas. Mecanismo que permite exigir a autoridad o 

funcionario responsable de ejecución de presupuesto rinda cuenta a su 

administración. 

2.2.4. Democracia 

La democracia deriva de la palabra griego demos: pueblo y kratos gobierno o 

autoridad, y significa gobierno o autoridad del pueblo. De allí que se defina a la 

democracia como "la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 

gobierno y también al mejoramiento de la condición del pueblo". 
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Cabe indicar que en, recursos jurídicos, menciona que, en la actualidad el concepto 

de democracia no se limita al de una forma determinada de gobierno, sino también 

a un conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y política. La 

democracia como estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto a la 

dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros 

de la comunidad. La democracia como forma de gobierno es la participación del 

pueblo en la acción gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce sobre 

lo actuado por el estado (Juridicos Recursos, 2012). 

2.2.5. Mecanismos de participación ciudadana 

Son espacios de participación, interacción donde interviene a la contribución activa 

de la ciudadanía para actuar en la toma de decisiones que involucren su bienestar 

en la formulación, manejo y evaluación del adecuado desarrollo local, mediante el 

análisis, difusión de información y planeamiento indicativo que permita formular 

políticas y orientar la gestión de los agentes del sector, en condiciones de 

sostenibilidad ambiental, económica y social. (Quiza Carpio, 2012). 

2.2.6. Presupuesto participativo 

El Presupuesto Anual (PA) de una municipalidad, es parte del Plan Operativo Anual 

(POA); pero, que ha sido elaborado con la participación de representantes de la 

sociedad y agentes del desarrollo local. Comprende las etapas de elaboración, 

definición y control de la ejecución del presupuesto. 

 

El Presupuesto Participativo (PP) es una herramienta que permite identificar las 

necesidades de los distintos sectores y establecer las prioridades de la comunidad 
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local de manera concertada y, finalmente, facilita el seguimiento y control del 

cumplimiento del proyecto aprobado por la Ley de Presupuesto Anual. Además, 

promueve que la sociedad pueda participar en la formulación de las políticas 

públicas y en las demás decisiones de gobierno que tengan importancia para el 

futuro de su ciudad. Esta iniciativa plantea un nuevo ejercicio del poder municipal 

basado en la participación ciudadana y la transparencia  (Quiza Carpio, 2012). 

2.2.7. Gestión 

Es programar, organizar, coordinar, presupuestar y controlar. La gestión es la 

puesta de marcha de servicios de mayor calidad y cobertura, para lo cual se requiere 

implementar centros de implementación, elaborar presupuestos, formular planes y 

proyectos, definir mecanismos de participación. 

2.2.8. Gestión municipal 

Es preciso distinguir entre gobierno, gestión y administración: A cada proceso 

corresponde un momento determinado en el funcionamiento sistémico de una 

institución: Gobernar es dirigir; Gestionar es programar; organizar, coordinar, 

presupuestar y controlar; Administrar es utilizar en forma óptima los medios para 

alcanzar los objetivos fijados. La gestión es, por lo tanto, la fase intermedia entre las 

acciones de dirección y ejecución, y se retroalimentan permanentemente de ellas. 

En consecuencia, el proceso de gestión es determinante para el sistema de 

gobierno, sus resultados y su proyección técnico-política. 

2.2.9. Gobierno local y sociedad civil 

El gobierno local al mismo nivel de la sociedad civil. Se busca el nivel concatenación 

que permite generar una asociación entre ellos; para esto la formulación da una 

visión compartida de futuro contribuye mucho para generar los primeros acuerdos, 
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mientras que el establecimiento de metas y objetivos conjuntos busca hacer 

converger sus dinámicas y recursos. Bajo este sistema, ningún asociado se impone 

al otro, cada   cual respeta sus atribuciones y finalidades (Carriazo V. 2000).  

2.2.10. Desarrollo local 

Se entiende un cambio en el crecimiento económico con equidad de género, y con 

calidad de equilibrio de sustentabilidad y sostenibilidad, sustentado por procesos de 

democracia participativa y la concentración de los agentes en un contexto 

determinado, el objetivo principal es elevar la calidad de vida de la sociedad de un 

determinado territorio.  

2.2.11. Planificación estratégica 

La planificación   estratégica es un instrumento de visión en una entidad pública, 

teniendo perspectivas en un determinado tiempo que da acciones concretas en un 

lineamiento para cumplirlas. 

2.2.12. Contexto político 

Es de carácter político (tipo de gobierno local, color político del partido en el 

gobierno, grado de acceso al poder central, grado de conflicto político, tipo y grado 

de descentralización), correspondiente a la estructura institución legal, en aspectos 

generales el comportamiento de estos factores logra delinear un determinado de 

ambiente institucional que podría calificarse de baja o alta intensidad. A través de 

este término son de carácter formal como son: las demandas de mayor apertura son 

por partes de los ciudadanos para incidir en los asuntos públicos y en la ausencia o 

en la presencia de participación que desborda los canales institucionales ofrecidos 

por los gobiernos locales.  
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2.3. Hipótesis de la investigación 

Hipótesis general 

Existe relación directa entre las percepciones sociales sobre el presupuesto 

participativo como mecanismo de participación ciudadana en la gestión municipal 

del distrito de Cuyocuyo 2016. 

Hipótesis específicas  

 Existe una relación significativa entre las percepciones sociales sobre 

presupuesto participativo y su dimensión social con la participación 

ciudadana en la gestión municipal del distrito de Cuyocuyo 2016. 

 Existe una relación significativa entre las percepciones sociales sobre 

presupuesto participativo y la política con la participación ciudadana en la 

gestión municipal del distrito de Cuyocuyo 2016. 
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2.4. Operacionalización 

Variable Dimensiones Indicadores Diseño y tipo 

 
 
 

Presupuesto 
Participativo 

(x) 

1. Social 1.1.-Priorización de 
políticas públicas 
 
1.2.- participación 
ciudadana 

Tipo de la 
Investigación: 
Correlacional 
 
Diseño de 
investigación: 
No experimental – 
transaccional 
 
La Población: 
5355 habitantes 
 
Muestra: 

 336 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 

Cuestionario de 
encuesta 
 
Diseño Estadístico: 

Coeficiente de 
correlación de 
Pearson 

2. Política 
 

2.1.-Participación de 
la población 
 
2.2.- Información 
Municipal 
Transparencia 
 
 

 

 
 
Participación 
ciudadana 

(y) 
 

3. Destinación del 
Presupuesto  
 

3.1.- Designación de 
presupuesto 
 
3.2.- Aspecto de la 
racionalización 
 
 

 

4. Normativas y 
jurídicas 
 

4.1.- Reglamentos 
según la ley 
 
4.2.- Fiscalización 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

La investigación es cuantitativa y el tipo de investigación es correlacional, en donde 

se describen los factores básicos sobre el presupuesto participativo como 

mecanismos de participación ciudadana en la gestión municipal del distrito de 

Cuyocuyo, poniendo esta base con las relaciones existentes como   referencias de 

la población en general del distrito de Cuyocuyo. Tomando el dato se estructura en 

representantes de organización y la sociedad civil. 

3.2. Ejes y dimensiones de análisis 

3.2.1. Ejes de análisis 

El eje de análisis son las percepciones sociales sobre el presupuesto participativo 

como mecanismos de participación ciudadana en la gestión municipal del distrito de 

Cuyocuyo; El grado de desconocimiento sobre el presupuesto participativo. Y la 

valoración de los mecanismos de participación ciudadana. 

3.2.2. Dimensiones de análisis 

La dimensión de análisis se enfoca en tres aspectos importantes:  

Cultural. En este aspecto se analiza la representación social, el compromiso 

social de los actores sociales para su desarrollo del distrito de Cuyocuyo.  

Social. Se analizará sobre posesos de participación ciudadana en los 

aspectos de conflicto social y sus dificultades. 
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Política. Se dará un análisis como es: la forma de gobierno a nivel local, color 

político del gobierno del turno, el grado de acceso al poder central y conflicto 

político y por último la descentralización. 

3.3. Unidad de análisis 

Percepciones sociales sobre el presupuesto participativo como mecanismos de 

participación ciudadana en la gestión municipal del distrito de Cuyocuyo serán: El 

grado de instrucción, ocupación laboral, ingreso económico, predisposición de 

tiempo de la sociedad civil para intervenir en la administración y gestión municipal.  

3.4. Diseño de análisis 

En el diseño de análisis es necesario lograr los resultados precisos, sobre el grado 

de desconocimiento sobre el presupuesto participativo. Y la valoración de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

a) Para analizar las variables y las pruebas de hipótesis se aplicó la prueba 

estadística de Chi-cuadrada de Pearson.  

b) Para el procesamiento de datos se utilizó el programa de SPSS y Excel. 

3.5. Tipo y tamaño de nuestra 

3.6. Población de muestra 

Población 

La población de distrito de Cuyocuyo según INEI (2007), tiene 5355 habitantes que 

está conformado por 7 comunidades, y 7 sectores y/o anexos. 
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Muestra 

Para la definición del tamaño de muestra se empleó un muestreo aleatorio simple 

para poblaciones finitas, en este sentido la población operacional se ha determinado 

con la población en general. De tal manera la muestra se ha obtenido mediante la 

siguiente formula. 

Teniendo el siguiente criterio estadístico: 

Z = 95% Nivel de confianza 

E = 5% margen de error 

P = 0.5 Probabilidad de éxito 

Q = 0.5 probabilidad de fracaso 

Usando la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

N= Población (5355) 

n = Tamaño de muestra 336 

Z = Nivel de confianza 95% 

P = Probabilidad de éxito 0.5 





QPZNE

QPNZ
n

**)1(

***
22

2

0
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Q = Probabilidad de fracaso 0.5 

E = Margen de error 05% 

 

  

 

La muestra es 336 habitantes en el distrito de Cuyocuyo, con un nivel de confianza 

de 95%, a quienes se les aplicó la encuesta. En donde se hace de manera necesaria 

un ajuste de muestra, como factor de corrección en los habitantes del distrito de 

Cuyocuyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336
5.0*5.0*96.1)15355(05.0

5.0*5.0*5355*96.1
22

2

0 


n
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CAPÍTULO IV 

CARACTERIZACIÓN DE LA ÁREA DE ESTUDIO DEL DISTRITO DE 

CUYOCUYO 

La investigación se realizó en el distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, región 

Puno; la capital del distrito está localizada a una altitud de 3401 m.s.n.m., situada a 

200 Km. de distancia de la ciudad de Juliaca que es al Norte de la región de Puno, 

y está entre los paralelos 14° 28' 00" de latitud sur y 69° 32' 06" de longitud oeste 

del Meridiano de Grernwich. 

4.1. Recorrido histórico del distrito de Cuyocuyo 

4.1.1. Dato histórico preincaico 

El origen histórico de distrito de Cuyocuyo indica en Cuyocuyo.web (2013) 

antiguamente se denominaba Chunchuk Wayk'u, aquí vivían los antiguos 

pobladores de Cuyocuyo, quienes se dedicaban a la agricultura, por tal razón los 

andenes fueron la obra de ellos, y restos de los primeros pobladores. Los primeros 

nativos fueron una tribu bárbara en tiempos preincaicos, y es así la mina de 

Ancokala fue descubierto por los nativos de Chunchuk Wayk'u, quienes trabajaban 

con herramientas llamadas Wancca. Que se dedicaban a la minería temporal y a la 

agricultura en su mayoría, así pasaron muchos años de la existencia de los nativos 

o de los primeros pobladores de Cuyocuyo. Siglos más tarde ocurrió un desastre 

natural en la zona, donde se desprendió el cerro de Wayra Punku, estancando el 

río Tambillo y Jilari en Chunchu kwayk'u. Y se levantó la inundación convirtiendo en 

una laguna, años más tarde lo mismo pasó con la comunidad de Ura ayllu con el 

derrumbe del cerro Phutuni, también se convierte en una laguna. Estos 
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deslizamientos ocurrieron divido a las intensas precipitaciones pluviales en la 

temporada de verano de aquellos siglos.  

Los pocos sobrevivientes de este desastre natural fueron los pobladores que vivían 

en las zonas de laderas del barrio Miraflores y otros pobladores vencieron el 

desastre y se ubicaron en los sectores de Cojene, Rotojoni, y Sayaca. Estos 

pobladores se construyeron su casa y lo pueblan estos lugares que anteriormente 

eran lugares de cultivo (andenería) como vemos no están diseñadas para construir 

las casas. Los pobladores que sobrevivieron miraban a la quebrada de Chunchuk 

Wayk'u, convertido en laguna. 

Estas lagunas debido al oleaje de sus aguas al impulso del viento daban la 

impresión de moverse vistas desde las alturas de Cojene, Rotojoni y Sayaca. Por 

este hecho los pobladores sobrevivientes denominaron KUYONKUYON, en lengua 

ch'ank'a y en la actualidad hablada en quechua, en idioma español quiere decir 

mueve mueve. 

Años más tarde Ocurre otro desastre natural, esta vez se desprende el cerro 

KolonKolon en la rinconada del Tambillo, creando un huayco la cual abrió como una 

puerta la zona estancada del Wayra Punku, al igual la zona de Phutuni, debido a 

que el huayco arrasó con una fuerza las dos lagunas estancadas. Concluido este 

huayco se secó las lagunas, años después los pobladores tomaron posición en las 

playas sobre todo en las zonas elevadas, construyendo sus casas al lado sur, a la 

cual lo denominaron kuyonkuyon (Cuyocuyo H. , 2013). 
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4.1.2. Dato histórico incaico 

Siglos después con la expansión de la cultura Incaica, los incas llegaron a la zona 

de KuyonKuyon, esta tribu fue descubierta por los incas, las tierras pasaron a su 

poder de ellos, ya que anteriormente había muchas guerras entre las culturas. El 

Inca Mayta Cápaj arribó a dicha quebrada al iniciar su famosa expedición al Kóllao. 

Luego organizó un pequeño cacicazgo compuesto de autoridades incaicas, que 

dictaron una legislación organizada. Aquí nacen los ayllus. El Llajta Ayllu (así lo 

denominaron al pueblo de KuyonKuyon), Puna Ayllu (por la ubicación en la parte 

alta de la zona), Ura Ayllu (lo llamaron así por su ubicación en la parte baja de la 

zona) y Ayllu Machajmarca al sector de Cojene Rotojoni, los pobladores de este 

sector eran los que Vivian en su mayoría en Llajta Ayllu. Debido a que sus tierras 

de cultivo se ubican en la zona.  

4.1.3. Dato histórico colonial 

Con la llegada de los españoles las tierras de los Incas se convierten en haciendas. 

En ese tiempo Cuyocuyo formó pueblos llamado ayllus, hasta que, pasadas algunos 

siglos y probablemente ya en tiempos pre-republicanos, llegó el minero Francisco 

de Paula Esquiros, de origen desconocido. 

 Este personaje realizó la fundación española de Cuyocuyo, cuya fecha se ignora. 

En esos años y con este personaje los Cuyocuyeños ejecutaron la obra de la 

canalización del río Cuyocuyo por el lado oeste, porque el cauce anterior se 

desarrollaba al Este, entre otras acciones para la ubicación urbana. 
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4.1.4. Dato histórico republicana 

El distrito de Cuyocuyo fue creado bajo el Decreto Supremo Ley N° 12301, de la 

fecha del 02 de mayo de 1854, expedido por el presidente de la República. Mariscal 

Ramón Castilla, en la Casa del Gobierno de la ciudad del Cusco, con el nombre de 

Cuyocuyo, como integrante de la provincia de Carabaya. El 5 de febrero de 1875 

fue anexado a la nueva provincia de Sandia que se separó de Carabaya en virtud a 

la ley de esa fecha hasta la actualidad (Cuyocuyo H. , 2013). 

4.2. Evolución de las comunidades 

En el tiempo las comunidades que conforman al distrito de Cuyocuyo, han sido 

conformadas mayor parte por grupos de personas semi-nómades, en este sentido 

cabe mencionar que así que se formó de ser semi-nómades a ser sedentarios y 

formar parte del distrito de Cuyocuyo.  

Comunidad de Puna Ayllu 

El nombre originario de la comunidad era "zuniapu", situado en la quebrada 

Huacuyo, llamado antes Huarak'uyo, de allí la gente se trasladó a la parte de 

Zuniapu, más tarde cambiado por el nombre de Puna Ayllu. En ella vivían las 

familias (Yanapa, Zúñiga, Choque, Calsina, Mamani, Paye, Quispe). 

Había pocas viviendas, las autoridades antiguamente se llamaban Alcaldes de 

Segunda: Kuraca, Alhuaser, Pillaccato, huatana. Más tarde con la rectificación 

según el presidente de la república, las autoridades de la comunidad se llaman, 

teniente de cabecilla. Por otro lado, los caminos fueron construidos por la gente que 
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habitaba y utilizaban para el transporte que se denominaba la alquila (conjunto de 

llamas que trasladan carga). 

Creación política. La comunidad de Puna ayllu fue creado por la resolución supremo 

N.º 50, dado en la ciudad de Lima el 20 de septiembre de 1956, comunidad del 

Distrito de Cuyocuyo.  Luego de varios años, se regulariza la propiedad y titulación 

de la comunidad con la ley N.º 24657 y de deslinde y titulación del territorio de las 

comunidades campesinas. Dado en la ciudad de Puno a los 22 días del mes de 

junio de 1997. Tiene un perímetro total de 29,550 metros lineales. Dentro de esto 

sus principales actividades económicas son: La agricultura y la minería. Puna Ayllu 

se dedica a la actividad agrícola, aunque en la actualidad la minera es quien prima 

como actividad principal. La mina Ancokala; que fue descubierto por los nativos de 

Chuncho Wayk'u, quienes trabajaban con herramientas llamadas Wancca. En la 

actualidad los pobladores de Puna Ayllu, Sayaca y C. P. Oriental se dedican a esta 

actividad artesanal. 

Comunidad de Ura Ayllu 

Creación política.  La comunidad de Ura Ayllu fue reconocida en 1956, con 

resolución Suprema N°. 209 de fecha 05 de diciembre de 1963. Está ubicada al 

norte del distrito de Cuyocuyo, geográficamente en 3,400 msnm. A una distancia 

más o menos de 201 km desde la ciudad de Juliaca, a 1 km de la localidad de 

Cuyocuyo. Comprendiendo un área total de 2,139 Has. La comunidad cuenta con 

01 sector y/o anexo de Aripo y varios caseríos. Y su principal actividad económica 

es la agricultura familiar, en el aspecto de servicios básicos antiguamente 

consumían de ojos de agua y en el año 1981 se realizó la instalación de agua 
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potable. Viendo esta realidad sobre su evolución también tiene en su jurisdicción de 

los restos arqueológicos de Llacta Pata; Maucca Llacta de Choquechambi; Chullpas 

de Phutuni, las Tumbas de Chilín Chilín, Inca ñan, las doce máscaras de Oro 

Sollanque. 

Fiesta Costumbrista de ccollana. La comunidad de Ura Ayllu tiene varias fiestas 

costumbristas entre ellas más destacada es La Qullana, esta fiesta se realiza el día 

domingo de resurrección de cada año comienza con las autoridades de la 

comunidad y los miembros de APAFA de instituciones públicas, que realizan el 

abonamiento del yanasi (terreno de las instituciones públicas), con las ovejas 

recolectadas de toda la comunidad, las noches de lunes, martes y miércoles 

culminando. El día sábado en la noche, los qullanas junto a las autoridades hacen 

su respectivo ritual, pidiendo permiso a la Pachamama y pago a ella, al día siguiente 

domingo en la madrugada, se dirigen hacia el yanasi (terreno de la comunidad), 

juntamente con los comuneros, hombres portando su chaquitajlla acompañado de 

una mujer para realizar esta actividad comunal. 

Comunidad de Puna Laqueque 

Los primeros pobladores de la comunidad de Puna Laqueque son: la familia Trujillo, 

Cruz, Ccaritas, Quispes, Lunas y Ccallos, son estas personas que hicieron 

reconocer la comunidad en el año de 1941. La comunidad cuenta con una empresa 

de ganadería, las chacras o yanasi de la comunidad, dos salones desde hace años 

y uno en los últimos años. Está ubicado en el distrito de Cuyocuyo, se encuentra a 

4,300 a 4,900 msnm. Las actividades económicas son la agricultura, ganadería y 

cuentan con dos minas de oro ambos son lavaderos a tajo abierto. Huinine y 
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Accocunca, los pobladores trabajan temporalmente, solo en los meses de diciembre 

a marzo luego se trasladan a otras zonas, ya que, el lugar carece de agua.  

La captación de agua está en la cima del río lawaña a unos 04 a 05 Km. de la 

comunidad, cuentan con un reservorio que está ubicado en Phajchapata, de ese 

lugar se distribuyen para toda la comunidad. Los pobladores carecen del servicio de 

desagüe. 

La actividad costumbrista es poca en este sentido, Hacen la actividad costumbrista 

el Siñalaquy; esta costumbre consiste en poner la señal a los ganados, llamas, 

alpacas y ovejas, en el mes de agosto los pobladores de Puna Laqueque, se dirigen 

hacia sus respectivas cabañas para hacer esta fiesta costumbrista, lo practican 

individualmente. 

Comunidad de Cojene Rotojoni 

La comunidad antiguamente llamada Rotojoni – Machaq Marca Ayllu, como los 

fundadores de la comunidad se recuerda a muchas personas que han luchado 

como: los Mamani, Flores, Huaquisto, Paja, Ampuero, CCapa, Luque, Aliaga, 

Huanca y otros. 

Cuyocuyo actual. Era llamado Pampa Cojene, era de la comunidad todo el territorio 

en el que se encuentran los barrios de Mira flores, Central y Santa Rosa, por tal 

motivo actualmente mucha gente de Cuyocuyo tiene sus terrenos de cultivo en 

Cojene Rotojoni.  

Creación política. La comunidad de Cojene Rotojoni, oficialmente fue creado por la 

Resolución Directoral N°0444 DRAA RDEP, en la ciudad de Puno el12 de junio de 
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1979, la misma que se encuentra ubicado en el distrito de Cuyocuyo. Principales 

actividades de la comunidad de Cojene Rojoni es la agricultura y la ganadería. 

Comunidad de Huancasayani 

El origen del nombre de Huancasayani, proviene de: Huanca =apellido del hombre 

que luchó por esas tierras. sayani = parado. Antiguamente eran territorio de los 

hacendados, y más antes posiblemente era territorio de los que vivieron en las 

chullpas de Huancasayani, lo que se sabe, es que en esas haciendas se levantó un 

esclavo y empezó a luchar por esas tierras, contra los hacendados, Así empezó a 

luchar con toda la gente que quería apropiarse de esas tierras hasta que logro 

posesionarse y ganando así la victoria él empezó a habitar en esas tierras. 

Creación política, fue creado en el decreto Supremo el 10 de mayo de 1961 y con 

un Ampliatorio N.º 13 de 07 de julio de 1964. Reconociendo según la ley de 

comunidades campesinas en la resolución Suprema N.º 351 de fecha 07 de 

setiembre de año 1964.  Está ubicado en el Distrito de Cuyocuyo, con una geografía 

física accidentada y de relieve dominante de cerros, a una altura máxima de 

4,446m.s.n.m. Y una mínima de 3,600 m.s.n.m. En este sentido la actividad 

económica es la agricultura, la ganadería y en mínima parte la minería artesanal.  

 

 

Comunidad de   Ñacoreque 

El nombre de Ñacoreque proviene de ñan = camino rico, = caminar; entonces, el 

significado camina hacia delante. Según los relatos, en el sitio que está situado la 

comunidad de Ñacoreque, antes fue una laguna con un lagarto de siete cabezas en 



55 
 

el centro, encima de ese lagarto una roca y con el tiempo en el mismo lugar que 

estaba el lagarto de siete cabezas se hizo un milagro por tal razón  se secó la 

lagunita y empezaron a festejar a Virgen de belén, y en el centro de esa laguna lo 

construyeron una iglesia que hasta la actualidad se mantiene, desde esos tiempos 

empezaron a festejar en ese lugar porque la gente tenía creencia en ella. Desde la 

fecha que se realiza la fiesta, es el 15 de agosto de cada año. En la actualidad 

denominándolo como la Virgen de Asunción. 

Creación Política. La comunidad de Ñacoreque fue reconocida según la Resolución 

Suprema N.- 355, el 07 de setiembre del año de 1964, así como lo acredita la ley 

N.- 24657 de comunidades campesinas, inscrita en registros públicos. 

Perteneciendo, anteriormente al distrito de Sandia, provincia de Sandia, 

departamento de Puno y en la actualidad pertenece al distrito de Cuyocuyo. Está 

ubicado, al noroeste del distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia y departamento 

de Puno. Extensión es entre terrenos cultivados, pastos naturales, terrenos de uso 

no agrícola, y terrenos desnudos cuenta con una extensión de 1,421.00 has.  La 

comunidad de Ñacoreque está dividido en cuatro sectores, así como: Barrio Santa 

Cruz, Barrio Central, Barrió Cuncayuj pata, Barrió Abajo (Ñacoreque Chico). La 

principal actividad económica es la agricultura y ganadería. 

La Leyenda de la ausencia de los sapos en Ñacoreque. Nos relatan una leyenda los 

habitantes de dicha comunidad que: en la comunidad de Ñacoreque no existen 

sapos, de manera que antiguamente los achachilas (ancianos) de Ñacoreque 

habían solicitado a los achachilas de Cuyocuyo, para que les vendieran algunos 

sapos (que hacían producir buenas papas), ellos habrían aceptado la oferta y lo 

vendieron, a los achachilas de Ñacoreque, muy felices se los llevaron a los sapos 
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los achachilas de Ñacoreque, entonces sabiendo todo eso los achachilas de 

Cuyocuyo salieron en su rescate y se encontraron en el lugar llamado Ph'ajchani y 

armándose una gran batalla campal, de donde los Cuyocuyeños salieron triunfantes 

y se trajeron sus sapitos: de aquí la creencia de que no son muy buenas las tierras 

de Ñacoreque para el cultivo, puesto que los sapitos se alimentan de las Larvas y 

otros que son perjudiciales para la producción de papa y como no hay sapos no hay 

quien coma los insectos y larvas de los cultivos y por tanto no hay una buena 

producción.  

 

Comunidad de Santa Rosa de Kallpapata 

La palabra Kallpapata proviene. kallpa‘fuerza’, pata ‘encima’, Kallpapata quiere 

decir fuerza hacia arriba. La comunidad Santa rosa de Kallpapata fue una hacienda 

de la familia Smit y Cáceres, los comuneros eran esclavos y sirvientes de estos 

señores. Después del año 1979 con la reforma agraria de la ley 171 es adjudicada 

a un grupo de campesinos de 24 familias, en compra y venta por 25 años. Las 

primeras familias que lucharon por estos terrenos fueron los Lipa, Chávez, Mamani 

y Flores. 

Creación política. La comunidad campesina Santa rosa de Kallpapata fue creada 

bajo la Resolución Directoral N° 731-80 de fecha 21 de marzo de 1980. Fecha o 

partida electrónica N° 41391 de fecha 23 de junio del 2003, la fecha de expedición 

de su titulación. Está ubicado en el distrito de Cuyocuyo. Geográficamente está a 

3820 m.s.n.m que limita en colindancia con la comunidad campesina de Ccumani 

Huancasaya y Untuca.  Y su actividad económica es la agricultura, la ganadería 

para el sustento familiar. 
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La población del distrito de Cuyocuyo según INEI (2007), tiene 5355 habitantes que 

presentamos en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1: Población de Cuyocuyo por sexo 

Sexo Población 

Nro. (%) (%) 

Varones  2574 0.4 47.8 

Mujeres  2781 0.4 52.2 

Total  5355 100% 

Fuente: INEI Puno (2007). 

Tabla 2: Población por área del distrito de Cuyocuyo 

C
u
y
o

c
u

y
o
 Población total por área 

Total (%) Urbana Rural 

5355 4.9 1330 4025 

Fuente: INEI Puno (2007). 

Tabla 3: Población indocumentada, por tipo de documento del distrito de 

Cuyocuyo 

Provincia / 

distrito  

Sin partida de 

nacimiento 

Sin documento nacional de 

identidad (DNI) 

Sandia  306 1047 

Cuyocuyo 24 88 

Fuente: INEI Puno (2007). 
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Tabla 4: Ciudadanos inscritos en el registro electoral en el distrito de Cuyocuyo: 

2005,2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 

Fuente: sistema estadístico región Puno (2011) 

Límites 

El Norte: distritos de Patambuco y la provincia de Sandia 

El Sur: distrito de Ananea provincia de San Antonio de Putina 

Este: distrito de Quiaca provincia de Sandia 

Oeste: Crucero provincia de Carabaya 

Extensión 

Tiene la magnitud de área de 633,863.5 km2 y se extiende desde cordillera   hasta 

la zona que más baja 3.000 msnm. Y sube hasta 5,000 msnm. Como máximo; El 

distrito abarca 7 comunidades campesinas, 7 sectores y/o anexos. A su vez cuenta 

varios caseríos como: Ajapata, Amayani, Apacheta, Baltimore, Ccaquencurani, 

Chullunquiani, Culitira, Ccunoni, Huallitira, Huarini, Huayrapata, Jebana, Kaykone, 

Limata, Maranserani, Pajchacuchu, Pajchani, Phorojoni Pocuri, Sallacco, San 

Bartolomé, Santa Fé, Saytococha, Suracucho, Tambillopata, Ticani, Tincopalca, 

Tinta Huarana, Yahuarjani y entre otros (Cuyocuyo H. , 2013). 

Provincia / 

distrito 

(Al. 31 Dic)  

2005 

(Al. 31 Dic) 

2007 

(Al. 31 Dic) 

2008 

(Al. 31 Dic) 

2009 

(Al. 31 Dic) 

2010 

(Al. 31 Dic) 

2011 

Sandia 27012 29925 30903 32128 43395 33482 

Cuyocuyo 3299 3676 3861 4096 5659 4331 
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Clima. El clima del distrito de Cuyocuyo es frío húmedo con constantes neblinas en 

los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Por qué la zona es ceja de selva 

en el norte de la región de puno. 

Topografía. Los terrenos de los pobladores, tiene una topografía que enfatiza 

wikipedia.org Cuyocuyo (2017), en pequeñas parcelas, cada poblador tiene en 

diferentes lugares de ese ámbito de territorio. En caso de los terrenos de las 

comunidades, cada comunidad tiene su propio terreno y dentro de ellas los 

pobladores tienen terrenos entremezclados, los terrenos que tienen no es por 

hectáreas, si no por pequeñas parcelas esto por la geografía accidentada que tiene 

el lugar y para ello se respeta normas estrictas que rige en cada comunidad 

(Cuyocuyo W. , 2017). 

Hidrografía. Empieza en el río Pucuri, y otro que nace del nevado Ananea, con el 

nombre río tambillo, juntándose los dos tomas el mismo nombre. Agua abajo se 

unen con el río Jilari, juntándose con el río tambillo toman el río Cuyocuyo. Aguas 

más abajo se juntan con el río Awiawi y Cconi forman el río Sandia, que es un 

afluente del río lnambari. 

Del otro lado el río Sallacco juntándose toma el nombre de río Puna Laqueque, agua 

abajo aluden con el río Manaricunca toman el nombre de río Awiawi.  

En el ámbito del distrito encontramos muchas lagunas: la laguna de Suracuchu, 

Pacharia, Saythoccocha, (los tres desaguan al río Crucero, originando el río Ramis), 

de igual manera se tiene las lagunas Surapata, Chujñaccota, Isla chucho, 

Amafrentina, CCochapampa, CColq'epirwa, Lucuna, y otras lagunas.  
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Recursos naturales. En el distrito de Cuyocuyo encontramos paisajes que están 

rodeados de quebradas y cerros elevados, como el cerro de Chucho, LLajtapata, 

Lucana, Choq'e Chambi, Calvario, pururpata, Arcupunco, Tambillo y otros.  

Cuyocuyo está decorada con una multitud de andenerías, las más destacadas son 

las andenerías de Cheg'echeg'e. Los de aguas termales de Hatunphutina, y ríos ya 

mencionados que son parte del paisaje Cuyocuyeño (Cuyocuyo W. , 2017). 

4.3. Características socio-económicas 

Las principales actividades económicas que se desarrolla son: la agricultura, los 

cultivos se realizan en andenerías, con el uso de abono natural (estiércol de ovinos), 

trabajan con herramientas tradicionales la chaquitacclla, raucana y la yunta, la 

producción es para el autoconsumo familiar. Los suelos son fértiles y aluviales en 

toda la zona de Cuyocuyo; el desarrollo de las actividades agrícolas, los cultivos son 

en secano que se abastecen de las aguas de lluvias y son recomendables porque 

los andenes están en laderas; el trabajo es de manera empírica, la agricultura de 

subsistencia, el ingreso que los pobladores obtienen de sus cultivos son en mínima 

cantidad, debido a que tienen pequeñas parcelas y cultivan tradicionalmente que 

llevan de los antepasados, razón por la cual el nivel de producción es 

regular(Cuyocuyo H. , 2013). 

Los procesamientos de chuño, tunta y caya consisten en: 

Chuño. Para su procesamiento, lo primero que hacen es escoger las papitas más 

pequeñas o en algunos casos los normales luego, lo llevan a las partes más altas 

(a las pampas de Oriental) donde cae la helada, para que lo congele a las papitas 
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por las noches por un promedio de tres noches, una vez congeladas, pisonean para 

pelar toda la cascada y luego hacen secar, después lo almacenan en sus casas 

como recurso de vivencia de todo el año. 

Tunta/moraya. EI procesamiento se hace de las papas Luk´i, exclusivamente de las 

papas pequeñas o medianas al escoger lo hacen congelar con la helada y luego lo 

pelan sin que llegue el Sol al sitio y después de pelarlo el papa congelado lo meten 

a las pozas de agua por una semana y en otros casos lo ponen en un saquillo al río, 

después de una semana lo sacan del agua y lo hacen secar y sale la tunta.  

Caya. Este procesamiento se realiza de la oca y para lo cual después de escarbar 

la oca lo meten a pozas de agua para que se procese en caya, las ocas los dejan 

por un promedio de dos semanas y después lo sacan y hacen secar y se convierten 

en caya. 

Ganadería. Crianza de camélidos sudamericanos en zonas altas del distrito, en 

anexo de Queo, sector Cuñucachi, sector y centro poblado oriental, sector 

Kallpapata, Amayani y otros lugares de la zona alta; esta crianza tiene gran 

importancia para el ingreso de la economía familiar por la producción de carne, fibra 

de lana fina y el estiércol destinada para la agricultura; en cuanto a la zona baja 

crían ovinos en cantidades reducidas, aparte de proveer de carne, lana, el estiércol 

utilizan para abono de sus cultivos, la crianza es a campo abierto y consumo de 

pastos naturales. 

La crianza de ganado vacuno. Se ve limitada por la cantidad de alimento que se 

requiere. No obstante, se observa la presencia de estos animales, procedentes de 

Ñacoreque, Huacasyani y en las zonas de Puna Laqueque (Cuyocuyo H. , 2013). 
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El comercio. Es restringido debido a la lejanía de la zona, sin embargo, en el sector 

Oriental se realiza ferias semanales los días jueves y domingo en el intercambio 

comercial de sus productos, la venta de ganados, lanas de alpacas, ovejas y las 

codiciadas fibras de vicuña, cueros y cuerillos de crías de alpacas, carne y otros 

productos que no son netamente pecuarios; así como la adquisición de productos 

transformados. 

Minería. En la jurisdicción del distrito de Cuyocuyo existe mina de oro, donde los 

comuneros de Puna Ayllu son posesionarias de las minas de Ancocala. 

 

Condiciones de vida 

Comunicación. Cuyocuyo se encuentra ubicada a 200 Km. de la ciudad de Juliaca, 

se comunican a través de la carretera afirmada en tierra, la atracción es por la 

existencia de andenes milenarios. 

 

Vivienda. las viviendas en el distrito de Cuyocuyo están construidas predominante 

de piedra laja con barro, el techo es de calamina con tijerales de tronco de eucalipto 

que crece en la zona, y la parte interior revestida con tierra fina, con yeso y pintado; 

las edificaciones en su mayor porcentaje son de dos pisos, para el segundo piso lo 

hacen en forma cruzado  tipo puente de canto a canto con troncos de eucalipto y 

encima con maderas, con pequeños balcones para el secado de la ropa y otros 

usos; y en cada vivienda tienen cocina construida de la misma forma con la 

diferencia de que son de un piso. Como solía ser antiguamente, en general las 
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casas llevaban techos de paja. En los últimos años ya se ven casas de material 

noble en el mismo pueblo, y en las comunidades.  

 

Salud. En el distrito de Cuyocuyo cuentan con cuatro centros de salud (CLASS), 

una ubicada en la capital distrital, y otras tres están ubicadas en las comunidades 

campesinas de Huancasayani, Puna Laqueque y Puna Ayllu en el sector Oriental. 

El centro de salud más equipada es la del mismo distrito y los demás son las que 

brindan el servicio básico debido a la falta de recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos (Cuyocuyo H. , 2013). 

4.4. Características socio-culturales 

Artesanía textil. La población femenina en el distrito de Cuyocuyo se dedican a esta 

actividad en su mayor porcentaje, confeccionan tejidos llijllas (manta), ponchos, 

churnpis (faja), incuñas, chuspas, frazadas. Las llijllas son trajes exclusivamente de 

las mujeres, que utilizan como manta para cubrirse la espalda y para cargar el atado. 

Los hombres utilizan para bailar danzas típicas de la zona, así como adorno en 

locales donde realizan fiestas; mantienen dicha actividad como herencia de los 

antepasados; la bayeta forma todavía parte de la vestimenta principalmente en las 

mujeres, en las zonas altas del distrito, los varones fabrican sogas que utilizan para 

sostener la carga de los animales y para usos múltiples (Cuyocuyo H. , 2013). 

Lengua. La población de Cuyocuyo habla quechua, desde los tiempos ancestrales, 

persiste en la actualidad pese a la imposición del español como lengua dominante, 

la identidad es la que caracteriza como medio de interacción comunicativa de la vida 

cotidiana; en la actualidad la mayoría son quechua hablantes y a su vez, su segunda 



64 
 

lengua es el español; en consecuencia, son bilingües, hecho que les permite 

comunicarse externa e internamente. 

 

4.5. Características de cultura inmaterial 

El distrito de Cuyocuyo es rico en expresiones culturales, se cultiva y mantiene 

bailes tradicionales como los ayarachis, en la fiesta de los carnavales bailan al 

compás de la música  (tocan el pinquillo, especie de quena mucho más larga), 

celebraciones de fiestas religiosas y patronales como; la fiesta de las cruces, en el 

mes de mayo, el jueves y viernes santo, la Virgen del Rosario, los tejidos 

característicos de llicllas, y la agricultura tradicional en los andenes milenarios e 

históricos (Cuyocuyo H. , 2013). 

4.5.1. Los ayarachis de Cuyocuyo 

Los ayarachis de Cuyocuyo es relevante por su trascendencia cultural inmersa en 

la actividad folklórica, destacándose por las presentaciones en los escenarios del 

territorio nacional, que se manifiestan como danza fúnebre; cuya significación 

evidencia la vida cotidiana, en su alma lleva los recuerdos de los tiempos pasados, 

en la actualidad se ha decretado patrimonio cultural de la nación los ayarachis de 

Cuyocuyo (Cuyocuyo H. , 2013). Además, hay otras danzas típicas y tradicionales 

como: los misq’ichunch’us, Ch'arquchunch’u, callahuaya, numinantes, pulipulis, y 

otros.  
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4.6. Características de atracción turística 

4.6.1. Aguas termales “Jatun Phutina” 

Las aguas termales de jatun phutina están ubicadas entre Sur y Oeste del distrito 

de Cuyocuyo a un km. de zona urbana de Cuyocuyo, presta servicio a la toda 

población que concurren y es administrada por la municipalidad distrital de 

Cuyocuyo (Cuyocuyo H. , 2013). 

4.6.2. Andenes milenarios 

Los andenes milenarios dotan desde tiempos remotos, es pre-incaico, porque 

fueron construidas para la agricultura por la tribu de las chancas, en la actualidad 

se ha convertido en atractivo turístico, a su vez facilita la agricultura artesanal. 
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CAPÍTULO V 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Las percepciones sociales sobre el presupuesto participativo de los agentes del 

consejo de coordinación local (CCL) como mecanismos de participación ciudadana 

en la gestión municipal del distrito de Cuyocuyo, donde se da la valoración y la 

importancia de la participación ciudadana en los procesos de gestión municipal por 

parte de la sociedad civil del distrito, en cuanto  la  valoración de los mecanismos 

de participación ciudadana de la sociedad civil está en función al grado de 

conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana sobre el presupuesto 

participativo; de modo que, la percepción social sobre los mecanismos de 

participación ciudadana resulta niveles mínimos a falta de acceso a la información 

de la gestión del gobierno local por parte de la sociedad civil en el   distrito de 

Cuyocuyo. 

 

5.1. Condiciones sociales y económicas de la sociedad civil 

Tabla 5: Sexo de los actores participantes 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas - 2017. 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos masculino 254 75.6 75.6 75.6 

Femenino 82 24.4 24.4 100.0 

Total 336 100.0 100.0   
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Figura 1: Sexo de los actores participantes 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

La conformación de los encuestados en el distrito de Cuyocuyo representa el 75.6% 

varones y el 24. 4% mujeres (ver tabla 5 y figura 1); lo que demuestra que los 

varones son más accesibles a brindar información por tener representación 

mayoritaria en las instancias de participación ciudadana como en el Consejo de 

Coordinación Local (CCL) y Presupuesto Participativo (PP), a parte del nivel de 

instrucción alcanzada; que aportan ideas significativas para la ejecución de los 

proyectos de desarrollo local, a la vez, se encuentra en una sociedad machista. 

 

 

 

 

 

 

75.6%

24.4%

Masculino Femenino
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Tabla 6: Lugar de procedencia de los agentes participantes 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

 

Figura 2: Lugar de procedencia de los agentes participantes. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

 

La procedencia de los agentes en los espacios de participación ciudadana el 65.2% 

es del medio rural, de las comunidades campesinas, centros poblados y el 34.8% 

son del medio urbano (Véase tabla 6, figura 2); esto debido a la distribución del 

espacio geográfico, porque la mayoría viven en el medio rural y poca población en 

34.8%

65.2%

Urbano Rural

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Urbano 117 34.8 34.8 34.8 

Rural 219 65.2 65.2 100.0 

Total 336 100.0 100.0   
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el distrito, además los que radican en la población tienen sus propiedades en el 

campo; En tanto que, en la democracia representativa, el sufragio es la que 

determina la elección de autoridades y sus representantes a la gestión local. En la 

actualidad los distritos son catalogados por estar en la conformación espacial la 

ruralidad que vienen demostrando mayor presión en la ejecución de los proyectos 

de desarrollo para sus localidades. 

 

Tabla 7: El grado de instrucción 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
 

 

 

 

 

 

  

 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Superior 
incompleta 

Superior 
completa 

 
               

Total  

Sexo 

 

 

 

 

 

Total 

Masculino Recuento 
de % del 
total 

19 107 80 48 254 

  5.7% 31.8% 23.8% 14.3% 75.6% 

Femenino Recuento 
de % del 
total 

0 46 27 9 82 

  0.0% 13.7% 8.0% 2.7% 24.4% 

 Recuento 
de % del 
total 

19 153 107                     57 336 

   5.7% 45.5% 31.8%              17.0% 100.0% 
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Figura 3: Grado de instrucción 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

El grado de instrucción alcanzada de los encuestados según la tabla y figura 

precedentes, los estudios alcanzados de secundaria completa son el 31.8% de sexo 

masculino, el 13.7% de sexo femenino; cabe destacar la presencia con estudios 

superior completa el 14.3% varones y 2.7% mujeres; y, en los niveles de secundaria 

y superior incompleta reflejan diferencias de género, los varones tienen grados de 

instrucción en mayor porcentaje, que determinan la mayor participación en los 

mecanismos de participación ciudadana; por consiguiente, prima el machismo 

enfocándose a nivel familiar en la idea que tiene los padres de familia de los hijos 

varones deben estudiar, porque ellos son los únicos que pueden representarles y 

aportar con ideas para el desarrollo integral del distrito de Cuyocuyo.  
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Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
 
 

Figura 4: Ocupacional laboral de los actores sociales 
 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

La ocupación laboral de los actores sociales que participan en los distintos espacios 

de concertación social - político el 25.0% son agricultores, el 13.7% se dedican al 

comercio, el 19.9% son empleados en entidades públicas y privadas y el 2.7% son 

funcionarios públicos y el 38.7% en otras actividades, alternando como artesanos, 

vendedores informales, pequeña minería (Véase tabla 8, figura 4). 
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Tabla 8: Campo ocupacional de los actores sociales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Agricultor 84 25.0 25.0 25.0 

Comerciante 46 13.7 13.7 38.7 

Empleado 67 19.9 19.9 58.6 

Funcionario 9 2.7 2.7 61.3 

Otros 130 38.7 38.7 100.0 

Total 336 100.0 100.0   
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En el distrito de Cuyocuyo, la población se encuentra plenamente ocupada en 

múltiples actividades en diferentes pisos ecológicos, según las condiciones 

geográficas, así se tiene zonas agrícolas, pecuarias y mineras; en consecuencia, 

existe los principios de solidaridad según la cultura andina, en las faenas comunales 

el ayni es una de las formas existentes y vigentes.  

 

Tabla 9: Ingreso económico de los agentes participantes 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas- 2017. 
 

 
 

 

 

 

  

 

Menos de 
S/. 500   

De S/. 
501 a 
S/.700 

De S/. 901 
a S/. 

1.100.00 
Más de S/. 
1.100.00 

 
               

Total  

Lugar de 
procedencia 
 

 

 

 

 

Total 

Urbano Recuento 
de % del 
total 

58 36 14 9 117 

  17.3% 10.7% 4.2% 2.7% 34.8% 

Rural Recuento 
de % del 
total 

176 6 19 18 21 

  52.4% 1.8% 5.7% 5.4% 65.2% 

 Recuento 
de % del 
total 

234 42 33                     27 336 

   69.6% 12.5% 9.8%                8.0% 100.0% 
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Figura 5: Ingreso económico del agente participante 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

 

En ingreso económico de los encuestados el 52. 4% de hombres y el 17.3% de 

mujeres logran tener ingresos menores de quinientos soles, el 10.7% de varones y 

el 8% de mujeres tienen ingresos entre quinientos un soles a setecientos soles, 

llegan a tener más de mil soles el 2.75 de varones y el 5.4% de mujeres (Ver tabla 

9, figura 5). 

El ingreso económico de las familias en el distrito de Coyucuyo está por debajo del 

salario mínimo vital; en consecuencia, es una población que se encuentra en 

pobreza y extrema pobreza, por esa situación requieren del apoyo del gobierno local 

para mejorar los servicios de salud, educación, fundamentalmente, proyectos 

productivos para la producción de alimentos orgánicos y capacitación técnica.   
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5.2. Percepciones sociales sobre el presupuesto participativo y como 

mecanismos de participación ciudadana 

 

Desarrollo de la dimensión social 

Tabla 10: Conocimiento sobre la ley orgánica de municipalidades 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 150 44.6 44.6 44.6 

No 186 55.4 55.4 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas- 2017. 

Figura 6: Conocimiento sobre la ley orgánica de Municipalidades 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
 

El 44.60% de los encuestados tienen conocimiento de la Ley Orgánica de 

Municipalidades y el 55.40% no conocen dicha Ley (Ver tabla 10, gráfico 6). 

Sin lugar a dudas, no existe entidad alguna que brinde información a la población, 

por eso se evidencia el desconocimiento de los medios de participación ciudadana, 
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por la dispersión de la población y la falta de accesibilidad a la capital distrital por la 

inaccesibilidad de los medios de comunicación (trochas carrozables); entonces, los 

ciudadanos tienen poco interés en conocer y saber las normas que permiten 

conocer los derechos ciudadanos.   

Tabla 11: Medio de comunicación por el que se han informado sobre la existencia 
de la Ley organiza de municipalidades 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Radio emisora 110 32.7 32.7 32.7 

Televisión 84 25.0 25.0 57.7 

Revistas 6 1.8 1.8 59.5 

Internet 117 34.8 34.8 94.3 

Gobierno 

Local 
19 5.7 5.7 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

 

Figura 7: Medio de comunicación por el que se han informado sobre la 
existencia de la Ley organiza de municipalidades 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas- 2017. 
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Los medios de comunicación por el que se han informado los agentes participantes 

sobre la Ley Orgánica de Municipalidades, el 34.8% manifiestan que se enteró a 

través de internet, el 32.7% se informaron de la transmisión de radio emisoras, el 

25% se informaron de la transmisión de canales de televisión (Ver tabla 11, figura 

7). 

 

La distancia y la ubicación geográfica son limitaciones latentes para la población del 

distrito de Coyucuyo en cuanto a los espacios de información y educación a la 

población de los espacios de participación ciudadana; por eso, es ineludible 

desarrollar eventos para la población a fin de que tomen conocimiento de sus 

derechos y acceso a la participación ciudadana en el Concejo de Coordinación Local 

(CCL) y Presupuesto Participativo (PP). 

 

La mayoría de la población se informan por su propia cuenta y por los medios a que 

acceden según las circunstancias y momentos, además de poco interés de las 

autoridades municipales en dar información de la gestión municipal, los proyectos 

que desarrollan, así como presupuestos por cada uno de los proyectos que ejecutan 

con los fondos provenientes del erario nacional, entonces urge transparentar del 

manejo económico en audiencias públicas para que la ciudadanía esté plenamente 

informada.  
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Tabla 12: Importancia de la participación ciudadana en los espacios de 

concertación del gobierno local 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Es poco importante 3 0.9 0.9 0.9 

Más o menos 

importante 
46 13.7 13.7 14.6 

Es importante 132 39.3 39.3 53.9 

Es muy importante 155 46.1 46.1 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

 

 
Figura 8: La importancia de la participación ciudadana en los espacios de 

concertación del gobierno local 
 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas- 2017. 
 

El 46.1% consideran que es muy importante participar en los espacios de 

concertación ciudadana, el 39.3% manifiestan que es importante participar, 

mientras que el 13.7% de los ciudadanos consideran que es menos importante por 

su procedencia de las zonas rurales y el 0.9% de actores sociales manifiestan que 
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es poco importante, porque no es tomada en cuenta sus propuestas en el 

presupuesto participativo, además es pérdida de tiempo (Véase tabla 12, figura 8). 

 

Consideramos que es necesario promover espacios de participación, dando a 

conocer los derechos ciudadanos que, con la reforma de la descentralización, 

permite a que las autoridades de los gobiernos locales cumplan con las normas 

establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, con transparencia la 

ejecución de los proyectos de desarrollo. 

 

Tabla 13: Valoración de la participación ciudadana en la gestión del gobierno local 

  

 

No hay Un poco Si un poco Si hay total 

Lugar de 
procedencia 
 

 

 

Total 

Urbano Recuento de 
% del total 

37 54 26 0 117 

  
11.0% 16.1% 7.7% 0.0% 34.8% 

rural Recuento de 
% del total 

74 110 16 19 219 

  
22.0% 32.7% 4.8% 5.7% 65.2% 

 Recuento de 
% del total 

111 164 42             19 
           336 

 
  

33.0% 48.8% 12.5%        5.7% 
    100.0% 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas- 2017. 
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Figura 9: Valoración de la participación ciudadana en la gestión del gobierno 

local 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
 

 

El 32.2% indican que tienen poca valoración la participación ciudadana, así como el 

16.1% del ámbito urbano muestran la misma percepción, el 22% consideran que no 

hay valoración positiva porque representan al ámbito rural y el 11% del medio 

urbano de manera similar, el 5.7% valoran la gestión del gobierno local (Ver tabla 

13, gráfico 9). 

De modo que, el significado irrelevante de la participación ciudadana en la gestión 

del gobierno local subyace al no tomar las ideas de desarrollo de sus localidades; 

en consecuencia, las autoridades del gobierno local deben implementar dando 

mayor énfasis eventos de capacitación para la población, brindando información de 

las técnicas de gestión, especialmente de los espacios que por norma les permite 

interactuar con las autoridades. 
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Tabla 14: Valoración de la gestión municipal 

  

  
Ha 

empeorado 
Casi 
igual 

Algo ha 
mejorado Total 

Lugar de 
procedencia 
 

 

 

 

Total 

Urbano  Recuento 
de % del 
total 

60 42 15 117 

   17.9% 12.5% 4.5% 34.8% 

rural  Recuento 
de % del 
total 

65 141 13 219 

   19.3% 42.0% 3.9% 65.2% 

  Recuento 
de % del 
total 

125 183 28                336 

    37.2% 54.5% 8.3%         100.0% 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
 

 

Figura 10: Valoración de la gestión municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017 

 

Respecto a la valoración de la gestión del gobierno local el 42% de los actores 

sociales del ámbito rural manifiestan que sigue lo mismo y no hay mejoras, y en 
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ámbito urbano el 12.5% refieren en el mismo sentido, el 19.3% considera que ha 

empeorado la gestión del gobierno local que es la percepción de los agentes del 

medio rural, y en el ámbito urbano el 17.9% precisan que ha empeorado; mientras 

que el 3.9% de la población rural y el 4.5% del medio urbano manifestaron que ha 

mejorado la gestión en el municipio de Cuyocuyo (Véase tabla 14, figura 10). 

 

Entonces, se evidencia la debilidad de las autoridades y funcionarios de dicha 

localidad y en segundo lugar a falta de conocimiento de la Ley Orgánica de 

Municipalidades; más aún la percepción de la población se concluye que no ha 

mejorado la presente gestión, porque no hay proyectos esperados, por tal razón 

creemos que se tiene que priorizar las gestiones, para buscar un desarrollo 

sostenible.  

 

Tabla 15: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana - 
cabildos abiertos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si conoce 203 60.4 60.4 60.4 

Regular 110 32.7 32.7 93.2 

No 
conoce 

23 6.8 6.8 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
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Figura 11: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana- cabildos abiertos 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
 

En relación al conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana, el 

60.4% si conocen los cabildos abiertos, en tanto que el 32.7% conocen con 

regularidad y el 6.8% no conocen los cabildos abiertos (Ver 15, figura 11). 

 

La visión perceptiva de los ciudadanos por nombre sí conocen, lo que hace falta es 

el involucramiento de la población de la sociedad civil, pese a que este tipo de 

actividad es el más conocido por la población; razón por la que consideramos dar 

mayor oportunidad en los espacios de participación ciudadana para la eficiencia de 

la gestión en la ejecución de los proyectos de desarrollo local. 
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Tabla 16: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana - 
mesa de concertación 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas- 2017. 
 
 

Figura 12: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana - mesa de concertación 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
 

El 44% conocen con regularidad la mesa de concertación, el 31.8% no conocen, 

mientras que el 24.1% si conocen la importancia de la mesa de concertación como 

un espacio de participación ciudadana (Véase 16, figura 12). 

 

Cabe destacar que el mayor porcentaje de la población aseveran tener 

conocimiento de la mesa de concertación, lo que es significativo en sentido ideal, lo 

24.1%

44.0%

31.8%

%
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si conoce 81 24.1 24.1 24.1 

Regular 148 44.0 44.0 68.2 

No 
conoce 

107 31.8 31.8 100.0 

Total 336 100.0 100.0   



84 
 

que hace falta es el involucramiento en las instancias de participación ciudadana 

como agentes dinámicos que les permitan aportar ideas coherentes hacia el 

desarrollo integral de su localidad. 

 

Tabla 17: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana - consulta previa 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si conoce 126 37.5 37.5 37.5 

Regular 61 18.2 18.2 55.7 

No conoce 149 44.3 44.3 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas - 2017. 

 

Figura 13: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana- consulta previa. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
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Referente al conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana sobre la 

consulta previa, el 44.3% desconocen, el 37.5% si conocen, mientras que el 18.2% 

conocen con regularidad (Véase 17, figura 13). 

Por su ubicación geográfica y la dispersión de la población se presenta este 

fenómeno social, para hacer más significativa es necesario implementar cursos de 

capacitación para cumplir en la práctica el criterio de integración social, a fin de 

hacer valer sus derechos ciudadanos para ser parte dinámica y activa en las 

propuestas viables de desarrollo local;  en consecuencia, las autoridades del 

gobierno local deben asumir con responsabilidad una gestión transparente con la 

participación ciudadana por convicción de servicio a la sociedad. 

 

Tabla 18: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana - 
plan estratégico 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si conoce 
36 10.7 10.7 10.7 

Regular 
151 44.9 44.2 55.7 

No conoce 
149 44.3 44.3 100.0 

Total 
336 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
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Figura 14: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana- plan estratégico 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

La población del distrito de Cuyocuyo según la encuesta realizada manifestaron 

sobre los mecanismos de participación ciudadana, específicamente del plan 

estratégico que a continuación se detalla, que el 44.9% conocen con regularidad la 

importancia del plan estratégico, el 44.3% desconocen, mientras que el 10.7% si 

conocen (Ver tabla 18, figura 14). 

La fluctuación de la importancia en el conocimiento del plan estratégico de los 

gobiernos locales refleja con acierto el interés que vienen dando de manera 

progresa y consciente de los agentes participantes por los niveles de instrucción 

que vienen logrando, lo que significa el ascenso cualitativo para determinar los 

proyectos de desarrollo integral del distrito de Cuyocuyo.   
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Tabla 19: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana- presupuesto participativo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si conoce 145 43.2 43.2 43.2 

Regular 149 44.3 44.3 87.5 

No conoce 42 12.5 12.5 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

Figura 15: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana - presupuesto participativo 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas - 2017 

El conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana del presupuesto 

participativo, según la tabla y figura precedente se tiene que el 44.3% de la 

población conoce con regularidad la importancia del presupuesto participativo, el 

43.2% si conoce, mientras que el 12.5% no conocen. 
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Es de singular importancia a que la población conozca los mecanismos de 

participación ciudadana, del presupuesto participativo, porque le permite a la 

población de Cuyocuyo logren la ejecución de proyectos de desarrollo en cada una 

de sus localidades de los agentes involucrados en representación de sus 

organizaciones de la sociedad civil. 

Tabla 20: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana- 
rendición de cuentas. 

  Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si conoce 143 42.6  42.6 42.6 

Regular 171 50.9  50.9 93.5 

No conoce 22 6.5  6.5 100.0 

Total 336 100.0  100.0   

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

Figura 16: Nivel de conocimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana - rendición de cuentas 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
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La percepción de la población acerca del rol de los agentes participantes de la 

rendición de cuentas del manejo presupuestal en el municipio de Cuyocuyo el 50.9% 

aseveran tener conocimiento con regularidad la importancia de rendición de 

cuentas, el 42.6% manifiestan que, si conocen los mecanismos de rendición de 

cuentas, en cambio, el 6.5% no conoce la importancia de la rendición de cuentas 

(Ver tabla 20, figura 16). 

 

Es de suma importancia para la población el conocimiento de rendición de cuentas 

de parte de la autoridad municipal de Cuyocuyo por ser prioritario para transparentar 

una gestión eficiente en la ejecución de proyectos de desarrollo, en el cumplimiento 

de las propuestas a partir de las demandas y necesidades de la población.      

Desarrollo de percepciones políticas 

 

Tabla 21: Predisposición de la sociedad civil para intervenir en la administración 
de la gestión municipal 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alta 3 0.9 0.9 0.9 

Media 170 50.6 50.6 51.5 

Baja 106 31.5 31.5 83.0 

Muy baja 57 17.0 17.0 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

    Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
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Figura 17: Predisposición de la sociedad civil para intervenir en la 
administración y de la gestión municipal 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

En los espacios de participación ciudadana, las percepciones sociales de los 

agentes participantes se tienen que, el 50.6% de la población consideran 

regularmente la predisposición a participar en los eventos participativos de la 

gestión municipal, el 31.5% le asignan poca importancia y el 17% es muy bajo 

(Véase tabla 21, figura 17). 

 

La participación ciudadana en la gestión municipal significa involucramiento de la 

sociedad civil para intervenir a que se cumplan la ejecución de los proyectos de 

desarrollo y en la posibilidad de la vigilancia ciudadana coherente y hacer que 

ejerzan los regidores la misión de fiscalizadora en el municipio distrital de Cuyocuyo. 
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   Tabla 22: Autoridad promueve la participación ciudadana 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy baja 3 0.9 0.9 0.9 

Alta 6 1.8 1.8 2.7 

Media 121 36.0 36.0 38.7 

Baja 148 44.0 44.0 82.7 

Muy baja 58 17.3 17.3 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

   Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas- 2017. 

Figura 18: Autoridad promueve la participación ciudadana 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas- 2017. 

La promoción de espacios de participación ciudadana por parte de la autoridad local 

sobre la participación ciudadana, las percepciones sociales consideran que, el 44% 

es baja, el 36% % es regular, el 17.3% es muy baja; el 0.9% es muy alta y el 1.8% 

es alta (ver tabla 22, figura 18). 
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Las limitaciones que presenta en la gestión municipal del distrito de Cuyocuyo las 

autoridades y los funcionarios presentan falencias en el conocimiento de los 

instrumentos de gestión municipal, los espacios de participación ciudadana para la 

eficiencia en la ejecución de los proyectos de desarrollo con transparencia, que 

puede obedecer al clientelismo que se manifiesta en la ineptitud de algunos 

funcionarios que son contratados; en consecuencia, la autoridad municipalidad tiene 

el deber de promover a través de los distintos espacios y mecanismos de 

participación ciudadana el cumplimiento de las normas vigentes para una gestión 

eficiente. 

 

 Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

 

 

 

 

Tabla 23: Existencia de las juntas vecinales 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 107 31.8 31.8 31.8 

Siempre 3 0.9 0.9 32.7 

A veces 174 51.8 51.8 84.5 

Nunca 10 3.0 3.0 87.5 

No existe 42 12.5 12.5 100.0 

Total 336 100.0 100.0   
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Figura 19: Existencia de las juntas vecinales 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas- 2017. 

En el distrito de Cuyocuyo referente al funcionamiento de las juntas vecinales para 

el 51.8%  es de carácter temporal en las elecciones regionales y locales de las 

distintas organizaciones con fines y objetivos personales, el 31.8% manifiestan su 

existencia permanentemente, en cambio el 12.5% manifiestan que no existe y el 3% 

indican que nunca han existido las juntas vecinales, el 0.9% manifiestan que 

siempre ha existido las juntas vecinales y constantemente son participes a nivel 

local (Véase tabla 23, figura 19). 

Nuestra reflexión acerca de las organizaciones vecinales en el distrito de Cuyocuyo 

existe de manera esporádica, esto por la poca población en la capital distrital, 

además por la seguridad solidaria que predomina en esta localidad; razón por la 

que su presencia se manifiesta en los momentos electorales.  

Esta forma de organizaciones de la sociedad civil constituye medios de defensa de 

riesgos y la inseguridad manifiesta en las poblaciones del crecimiento demográfico 

acelerado, donde si es posible la presencia de agentes en la defensa de la vida. 
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Tabla 24: Existencia de asociaciones en la zona 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 71 21.1 21.1 21.1 

Siempre 3 0.9 0.9 22.0 

A veces 212 63.1 63.1 85.1 

Nunca 27 0.8 8.0 93.2 

No 
existe 

23 6.8 6.8 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

  Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017 

Figura 20: Existencia de las asociaciones en la zona 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

En lo que respecta a las asociaciones, se denota de manera considerable 

que los pobladores del distrito de Cuyocuyo afirman que el 63.1% a veces hay, y el 

21.1% afirman que si existen estas asociaciones en otros lugares y en la misma 

zona, y de manera menuda indican el 0.9% que siempre existieron, de igual modo 

el 0.8% afirman que nunca existió, el 0.6% que no existe, de tal manera que estas 
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organizaciones solo son momentáneos, y esto significa que no hay solidez de estas 

organizaciones, por tal razón se denota que no fiscalizan bien a las diferentes 

entidades públicas, y a las autoridades municipales. 

 

Tabla 25: Existencia de las federaciones en la zona 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 65 19.3 19.3 19.3 

Siempre 3 0.9 0.9 20.2 

A veces 177 52.7 52.7 72.9 

Nunca 4 1.2 1.2 74.1 

No existe 87 25.9 25.9 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

Figura 21: Existencia de las federaciones en la zona 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

 

La existencia de las federaciones en el distrito de Cuyocuyo se evidencia que el 

52.7% se conforman con fines indefinidas, el 25.9% mencionan que no existe, el 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Si Siempre A veces Nunca No existe

19.3%

0.9%

52.7%

1.2%

25.9%

%



96 
 

19.3% afirman que si existen y el 1.2% aseveran que nunca han sido parte de 

cualquier federación (ver tabla 25, figura 21).  

 

La existencia de federaciones de organización especialmente campesina no es tan 

visible, debido a que la lucha campesina ha disminuido luego de la dación de la Ley 

de Reforma Agraria N.º 17716 promulgada durante el Gobierno de Juan Velasco 

Alvarado; de modo que, hay ausencia de líderes campesinos que abracen la lucha 

por los derechos de la población del segmento campesino.   

 

 

Tabla 26: Necesidades y demandas que se toman en cuentan en el 

presupuesto participativo 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 228 67.9 69.3 69.3 

No 101 30.1 30.7 100.0 

Total 329 97.9 100.0   

Perdidos  sistema 7 2.1   

Total   336 100.0   

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 
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Figura 22: Necesidades y demandas que se toman en cuentan en el 
presupuesto participativo 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas - 2017. 
 

De la tabla y figura precedente las necesidades y demandas tomadas en 

consideración por la autoridad del municipio distrital de Cuyocuyo consideran: el 

67.30% es para su elaboración y ejecución del proyecto, para el 30.7% no toma en 

cuenta sus necesidades. 

 

A partir de la investigación se vislumbra las limitaciones que presenta la autoridad 

local en la dirección y manejo de recursos económicos y personal administrativo 

(funcionarios), que a nuestro modo de comprender dicha situación es por la 

incompetencia del recurso humano; en consecuencia, se dieron algunas protestas 

de la población reclamando el cumplimiento de las propuestas anunciadas en el 

proceso de la campaña electoral, generando conflictos, hasta las tomas de local de 

la municipalidad y marchas realizadas como voz de protesta para que sean 

escuchados y que se ejecute proyectos en su ámbito territorial. 
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Tabla 27: Los representantes sociales defienden los intereses de sus 

comunidades en las sesiones de consulta previa 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 242 72.0 72.0 72.0 

No 94 28.0 28.0 100.0 

Total 336 100.0 100.0   

      

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

 

Figura 23: Los representantes sociales defienden los intereses de sus 
comunidades en las sesiones de consulta previa 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las encuestas – 2017. 

 

Los representantes sociales defienden los intereses de sus comunidades en las 

sesiones de mesas de concertación y entre otros mecanismos organizados por 

parte del gobierno local, el 72% manifiestan que, si se les toma en cuenta sus 

intereses propios para el bienestar social de sus comunidades, el 28% manifiestan 

que los representantes no defienden su interés (tabla 27, figura 23).  
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En este sentido las comunidades se encuentran en abandono sin autoridades 

comunales que puedan velar el interés de sus comunidades, al no ser tomadas en 

cuenta las demandas apremiantes de sus territorios para la ejecución de los 

proyectos de desarrollo; en consecuencia, las autoridades deben salir a todo su 

territorio a fin de ver de cerca las necesidades y problemas y emprender en la 

solución de los mismos.  

 
1. Análisis mediante la prueba estadística específica 

Se presenta las hipótesis con sus respectivas tablas, que muestran los 

resultados para cada objetivo. 

Análisis e interpretación de los resultados 

a) Prueba de hipótesis para el objetivo general  

 HO: No existe relación significativa entre las percepciones sociales sobre el 

presupuesto participativo y como mecanismo de participación ciudadana en la 

gestión municipal del distrito de Cuyocuyo, periodo 2016. 

 H1: Existe relación significativa entre las percepciones sociales sobre el 

presupuesto participativo y como mecanismo de participación ciudadana en la 

gestión municipal del distrito de Cuyocuyo, periodo 2016. 

 
Margen de error o significancia:  

α = 5%  

La función de la prueba estadística a usar es: La prueba Chi – cuadrado 
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Tabla 28: Prueba de Chi cuadrado entre presupuesto participativo y como 
mecanismo de participación ciudadana 

 

 Valor Gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.310 2 .005 

Razón de verosimilitud 11.022 2 .004 

Asociación lineal por lineal 4.114 1 .043 

N de casos válidos 336   

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Región de rechazo y aceptación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados 

b) Prueba de hipótesis para el objetivo específico 1  

 HO: No Existe una relación significativa entre las percepciones sociales sobre 

presupuesto participativo y su dimensión social con la participación ciudadana 

en la gestión municipal del distrito de Cuyocuyo, periodo 2016. 
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 Ha: Existe una relación significativa entre las percepciones sociales sobre 

presupuesto participativo y su dimensión social con la participación ciudadana 

en la gestión municipal del distrito de Cuyocuyo, periodo 2016. 

Tabla 29: Prueba de Chi Cuadrado entre presupuesto participativo y su dimensión 
social 

 Valor Gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.654 2 .005 

Razón de verosimilitud 11.429 2 .003 

Asociación lineal por lineal .068 1 .794 

N de casos válidos 336   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Región de rechazo y aceptación: 

 

Toma de decisión: 

Como X2
C = 10.654 y cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, esto indica que ciertamente existe una relación 

significativa entre presupuesto participativo y su dimensión social con la participación 

ciudadana en la gestión municipal del distrito de Cuyocuyo. 
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Análisis, interpretación de los resultados 

c) Prueba de hipótesis para el objetivo específico 2 

HO: No Existe una relación significativa entre las percepciones sociales sobre 

presupuesto participativo y la política con la participación ciudadana en la gestión 

municipal del distrito de Cuyocuyo, periodo 2016. 

Ha: Existe una relación significativa entre las percepciones sociales sobre 

presupuesto participativo y la política con la participación ciudadana en la gestión 

municipal del distrito de Cuyocuyo, periodo 2016. 

Tabla 30: Prueba de Chi Cuadrado entre presupuesto participativo y la política 

 

 Valor Gl 

Significaci
ón asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.911 2 .086 

Razón de verosimilitud 5.736 2 .057 

Asociación lineal por lineal .114 1 .736 

N de casos válidos 336   

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Región de rechazo y aceptación: 
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Toma de decisión: 

Como X2
C = 4.911 cae en la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alterna; declarando que existe una relación negativa entre 

las percepciones sociales sobre presupuesto participativo y la política con la 

participación ciudadana en la gestión municipal del distrito de Cuyocuyo, periodo 

2016. 
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CONCLUSIONES 

 
En las percepciones sociales sobre el presupuesto participativo como 

mecanismos de participación ciudadana en el distrito de Cuyocuyo, se dan 

percepciones diferenciadas por el grado de instrucción alcanzada y 

conocimiento de la gestión municipal, la valoración que se percibe en la 

predisposición de tiempo de la sociedad civil, en la gestión administrativa del 

gobierno local del distrito de Cuyocuyo.  

 

Primera. Los agentes participantes de la sociedad civil en el distrito de 

Cuyocuyo conocen la Ley orgánica de municipalidades, en correspondencia 

al grado de instrucción alcanzada en ambos géneros en donde hay 

predominancia del género masculino, en tal razón las ideas y propuestas son 

tomadas en consideración en el presupuesto participativo, para la ejecución 

de proyectos de desarrollo en sus correspondientes territorios.  

 

Segundo. Existe una relación significativa de los agentes participantes en las 

percepciones sociales sobre el presupuesto participativo, aunque tienen 

algunas limitaciones en el sustento de sus demandas a ser consolidadas los 

problemas más álgidos de su espacio territorial dan a conocer y hacen validar 

sus propuestas, en este sentido en el distrito de Cuyocuyo carecen de líderes 

sociales, con mayores conocimientos sobre los mecanismos de participación 

ciudadana y de gestión pública.  
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RECOMENDACIONES 

Entre la esfera pública con la sociedad civil implicado y establecer un marco 

coherente de cooperación al diagnóstico y consenso. Para este proceso se coincide 

que en la participación de la ciudadanía es primordial y dar la viabilidad de los 

objetivos que se propongan; hoy se tiene que dar un rejuvenecimiento de la gestión 

cuya noción debe es presentar a las comunidades que mediante estos mecanismos 

se busca el desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo. 

 

Primera. Las autoridades del gobierno municipal de Cuyocuyo deben dar mayor 

énfasis en la realización de eventos de capacitación en los talleres del consejo de 

participación local.  

 

Segundo. Superar las deficiencias en la equidad de género, por la inclusión social 

a efecto de lograr las demandas prioritarias de la población en el ámbito territorial 

de la sociedad cuyocuyeña. 
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           UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

PERCEPCIONES SOCIALES SOBRE EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO COMO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUYOCUYO 2016 

ANEXO: 1 

INFORMACIÓN GENERAL:  

1.- Nombre y apellido:.…………………………………………………………………… 

2.-Localización:  

Distrito:………………………………….provincia:…………………………………...... 

3.- edad:…………………………………………………………………………………….. 

4.- sexo: 

a) (    )  Masculino    
b) (    )  Femenino    

 

I.- CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

1.1.- Grado de Instrucción: 

a) (    )  Sin educación                             
b) (    )  Primaria incompleta                     
c) (    )  Primaria completa                      
d) (    )  Secundaria incompleta               
e) (    )  Secundaria completa                  
f) (    )  Superior incompleta                    
g) (    )  Superior completa                        

1.2.- ocupación laboral:  

a) (    )  Agricultor                     
b) (    )  Comerciante               
c) (    )  Empleado                   
d) (    )  Funcionario            
e) (    )  Otros…………………………………………………………………………… 

1.3.- ingreso económico:  
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a) (    )  Menos de S/. 500.00 n/s                              

b) (    )  De S/. 501.00 a S/. 700.00 n/s                     

c) (    )  De S/. 701.00 a S/. 900.00 n/s                     

d) (    )  De S/. 901.00 a S/. 1,100.00 n/s                  

e) (    )  Más de S/. 1,100.00 n/s                               

 

II.- PERCEPCIONES SOCIALES SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y 
COMO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2.1.- ¿Sabe Ud. que existe la Ley Orgánica de municipalidades? 

a) (    )  SI 
b) (    )  NO 

2.2.- ¿Mediante qué medio de comunicación se ha informado Ud., sobre 
la Ley Orgánica de Municipalidades? 

a) (    )  Radio emisora 
b) (    )  Televisión 
c) (    )  Revistas                             
d) (    )  Internet                               
e) (    )  Gobierno local                   

2.3.- ¿Qué importante es para Ud. participar como persona natural en 
los diferentes aspectos de espacio del gobierno municipal de su distrito? 

a) (    )  No es importante                  
b) (    )  Es poco importante              
c) (    )  Más o menos importante  
d) (    )  es importante                    
e) (    )  es muy importante           

2.4.- ¿Cómo Ud., valora la participación ciudadana en la gestión del 
gobierno local del distrito de Cuyocuyo? 

a) (    )  No  hay                          
b) (    )  Un poco                       
c) (    )  Si un poco                     
d) (    )  Si hay 

2.5.- Con la participación ciudadana como califica Ud. La gestión 
municipal del distrito de Cuyocuyo 

a) (    )  Ha empeorado          
b) (    )  Casi igual                  
c) (    )  Algo ha mejorado       
d) (    )  Ha mejorado mucho  
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2.6.- ¿Qué mecanismos de participación ciudadana conoce Ud.? 
Marque una alternativa por cada mecanismo. Y responda cual prefiere más.  

Mecanismos Si Conoce Regular No conoce 

Cabildos abiertos    

Mesas de Concertación    

Consulta previa     

Plan estratégico concertado    

Presupuesto participativo    

Rendición de cuentas    

¿Por qué?................................................................................................................... 

2.7.- ¿Ud. Cree que existe predisposición de la sociedad civil para 
intervenir en la administración y gestión de la municipalidad distrital de 
Cuyocuyo? 

a) (    )  Muy alta                      
b) (    )  Alta                               
c) (    )  Media                           
d) (    )  Baja                              
e) (    )  Muy baja                        

2.8.- ¿Ud. cree que la autoridad local promueve la participación 
ciudadana? 

a) (    )  Muy alta                        
b) (    )  Alta                               
c) (    )  Media                           
d) (    )  Baja                           
e) (    )  Muy baja                         

 

2.9.- En el distrito de Cuyocuyo, existe las organizaciones que 
promueven la participación ciudadana, así como: 

 

a) Junta vecinal: 
(    )  Si                         
(    )  Siempre               
(    )  A veces                 
(    )  Nunca                   
(    )  No existe               
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b) Asociaciones “residentes en otros lugares o en la misma zona”  

(    )  Si                          
(    )  Siempre               
(    )  A veces                
(    )  Nunca                  
(    )  No existe               
 

c)  Federaciones “residentes en otros lugares o en la misma zona”  
(    )  Si                          
(    )  Siempre                
(    )  A veces                 
(    )  Nunca                   
(    )  No existe               

2.10.- en la aprobación del presupuesto participativo toman en cuenta 
sus necesidades y demandas de las comunidades en la municipalidad distrital 
de Cuyocuyo.  

a) (    )  SI         
b) (    )  NO       

Responda el ¿Por qué?................................................................................. 

………………………………………………………………………………………. 

2.11.- ¿Cuáles son los medios que toman las autoridades municipales 
para informar su gestión anual? 

a) (    )  Cabildos abiertos 
b) (    )  Presupuesto participativo 
c) (    )  Mesas de Concertación 
d) (    )  Informe económico  
e) (    )  No sabe/ no opina  
f) (    )  Otros medios…………………………………………………………………. 

2.12.- sabiendo que el presupuesto participativo es un medio para llegar 
a un consenso entre la población y las entidades públicas o privadas, para Ud. 
¿Cuál será la valoración de este ente? 

a) (    )  Muy alta                     
b) (    )  Alta                            
c) (    )  Media                          
d) (    )  Baja                        
e) (    )  Muy baja                    

2.13.-  Los representantes sociales defienden los intereses de sus 
comunidades  para que realicen actividad o acciones que los vean necesarias.  

a) (    )  SI     
b) (    )  NO    
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Responda el ¿Por qué?.............................................................................................. 

 

 

Anexo 2 

Cronograma de actividades 

Actividad 

Trimestres 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Formulación del proyecto de investigación          x   

Presentación y aprobación del proyecto de Investigación 
         x   

Recolección de datos           x x 

Procesamiento de datos x           x 

Resultado y discusión    x x        

Redacción del informe final          x x  

Presentación y aprobación del informe final           x  

Fecha de sustentación            x 

 

Fuente: cuadro de actividades. 

 

 

 


