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RESUMEN 

Como problemática social contextualizado, acerca de la gestión en la seguridad ciudadana 

de la ciudad de Puno se ha formulado la siguiente interrogante general: ¿Cómo es la 

gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en relación a los procesos de 

planificación, organización, dirección y control en el año del 2022? Fue objetivo de la 

investigación: Determinar la gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en 

relación a los procesos de planificación, organización, dirección  y control en el año del 

2022; basado en percepciones sociodemográficas de nivel de estudios y edad. El método 

de investigación empleado desde la epistemología de la indagación científica fue el 

enfoque Hipotético-Deductivo; este método formula hipótesis para su validación 

empírica tras deducir teorías a partir de los conocimientos existentes sobre el tema de 

investigación. El estudio fue de naturaleza descriptiva, lo que indica el nivel de 

profundidad de la investigación. El tamaño poblacional para el análisis comprendió a 210 

dirigentes de barrios y urbanizaciones de la ciudad de Puno, registrados en el directorio 

de la Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Puno. El tipo de muestra para este estudio cuantitativo es una muestra 

aleatoria probabilística simple que tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. El 

tamaño de la muestra determinado según los resultados de la fórmula estadística fue de 

136 actores sociales. Los resultados de este estudio muestran que existen acciones no 

adecuadas de gestión como no compartidos en la seguridad ciudadana relacionadas con 

los procesos de planificación, organización, dirección y control para la seguridad 

ciudadana en la ciudad de Puno. 

Palabras clave: Control, Dirección, Gestión, Organización, Planificación, Seguridad 

ciudadana.  



16 
 

ABSTRACT 

As a contextualized social problem, regarding the management of citizen security in the 

city of Puno, the following general question has been formulated: What is the 

management of citizen security in the city of Puno in relation to the processes of planning, 

organization, management and evaluation in the year 2022? The objective of the research 

was: To determine the management of citizen security in the city of Puno in relation to 

the planning, organization, management and evaluation processes in the year 2022; based 

on sociodemographic perceptions of educational level and age. The research method 

employed from the epistemology of scientific inquiry was the Hypothetico-Deductive 

approach; this method formulates hypotheses for empirical validation after deducing 

theories from existing knowledge on the research topic. The study was descriptive in 

nature, which indicates the level of depth of the research. The population size for the 

analysis comprised 210 leaders of neighborhoods and urbanizations of the city of Puno, 

registered in the directory of the Deputy Management of Social Promotion and Citizen 

Participation of the Provincial Municipality of Puno.. The sample type for this 

quantitative study is a simple probabilistic random sample that has the same probability 

of being selected. The sample size determined according to the results of the statistical 

formula was 136 social actors. The results of this study show that there are inadequate 

management actions in citizen security related to the planning, organization, management 

and evaluation processes for citizen security in the city of Puno. 

 

Keywords: Direction, management, organization, planning, citizen security. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad ciudadana, dentro del contexto sociopolítico, abarca un marco de 

objetivos, normativas y medidas destinadas a abordar numerosos problemas sociales. La 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 2015) evaluó 

las capacidades de los gobiernos locales en América Latina y determinó que 

aproximadamente el 80% carece de la autoridad o los recursos necesarios para combatir 

eficazmente la delincuencia callejera dentro de sus jurisdicciones, lo que indica una 

deficiencia en los servicios públicos que ofrecen, en particular en relación con la 

seguridad ciudadana. Los gobiernos centrales han demostrado la ineficacia de sus 

políticas de seguridad pública; los esfuerzos por reducir la actividad delictiva se han visto 

comprometidos por decisiones políticas partidistas, insuficiente determinación oficial y 

excesiva adaptabilidad de las políticas, lo que ha llevado a que las iniciativas proactivas 

de algunas autoridades se vean eclipsadas por una sensación generalizada de inseguridad 

y caos. 

América Latina cuenta con 16.000 municipios, incluidas grandes naciones como 

México, Brasil y Argentina. Sin embargo, la gobernanza municipal es marcadamente 

desigual y no existe capacidad administrativa suficiente para cumplir las obligaciones 

inherentes a la descentralización. Los municipios latinoamericanos presentan 

características distintivas; en particular, un centralismo histórico por el que dependen del 

gobierno central para asuntos económicos, administrativos y políticos, y un contexto 

comparativo con otras regiones a nivel mundial que están sub municipalizadas, las cuales 

se enfrentan a importantes retos. (Rosales, 2021).  
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En este contexto, la gestión municipal en Perú comprende una serie de acciones y 

estrategias orientadas a lograr el desarrollo interno, para luego proyectar este progreso 

hacia la comunidad circundante. Esta comunidad debe ser percibida positivamente, 

caracterizándose por la responsabilidad, seriedad, eficiencia y eficacia, según la 

percepción de la población. Sin embargo, es esencial que todas las actividades queden 

documentadas en los registros de gestión, una práctica no adoptada universalmente por 

los gobiernos locales. La ausencia de documentación cultiva una percepción de desorden, 

ya que numerosos municipios utilizan estrategias insuficientes en la gestión financiera, 

institucional, operativa y presupuestaria, ignoran la planificación estratégica y operativa, 

y muestran preocupación únicamente durante las auditorías o la supervisión de los 

funcionarios del gobierno central. El diario Gestión (2019) señala que las municipalidades 

afrontan retos importantes debido a la mala gestión y a la percepción negativa de la 

ciudadanía, pues la corrupción y el aumento de los índices de delincuencia han generado 

problemas sociales derivados del insuficiente fomento de la participación ciudadana 

oportuna y el desinterés por los temas de seguridad. 

Las estadísticas sobre delincuencia indican que las fuerzas del orden son 

ineficaces a la hora de gestionar la actividad delictiva y el desorden público. En 

consecuencia, numerosos municipios han optado por crear unidades de serenazgo y 

equiparlas adecuadamente para combatir la delincuencia. Sin embargo, debido a los 

elevados niveles de inseguridad, estas medidas parecen insuficientes para el ciudadano 

medio, ya que la ayuda de emergencia a menudo se retrasa o, en algunos casos, no llega 

del todo. Sin embargo, debido a los elevados niveles de inseguridad, el residente medio 

percibe poca eficacia en la situación, ya que la ayuda de emergencia se retrasa con 

frecuencia o, en algunos casos, nunca llega. Esto ha provocado escepticismo sobre la 

eficacia del serenazgo, que a menudo se percibe como una vigilancia de la ley en los 
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mercados o patrullando las calles sin un plan u objetivo claros. 

Es innegable que la inseguridad ha afectado a todos los sectores de las ciudades 

metropolitanas; sin embargo, también se ha producido un preocupante aumento en lugares 

distantes donde, hace poco más de cinco años, seis policías bastaban para mantener el 

orden y la calma en toda la metrópoli. Guevara (2020) afirma que la inseguridad es una 

preocupación cotidiana persistente en Lima y en todo el país, con una incidencia creciente 

de casos a nivel nacional. Diversos factores han contribuido a este fenómeno, entre los 

que destaca la migración de delincuentes a zonas con mínima vigilancia policial, que ha 

sido un importante catalizador de estos cambios abruptos. En distritos como la ciudad de 

Puno, caracterizados por poblaciones relativamente pequeñas, antes no se reconocía la 

posibilidad de que se produjeran robos a mano armada dentro de los confines urbanos. 

No se registraban casos de homicidios o lesiones graves derivadas de actos violentos. 

Desde el confinamiento impuesto por la pandemia de Covid-19, el entorno del distrito ha 

experimentado una importante transformación, caracterizada por frecuentes incidentes de 

violencia doméstica, violaciones, agresiones, robos, extorsiones y otros delitos que han 

hecho que la población esté perpetuamente alerta. La eficacia de estas medidas es 

controvertida, y los autores de este trabajo la han designado como su principal foco de 

atención. Inicialmente, realizaron un estudio situacional de los índices de criminalidad 

para construir un cuestionario integral destinado a evaluar objetivamente las perspectivas 

de los habitantes de los barrios de Puno sobre la correlación entre la eficacia de la gestión 

municipal y la seguridad ciudadana en la zona. 

El objetivo de la investigación es examinar las acciones de gestión en materia de 

seguridad ciudadana en la ciudad de Puno, centrándose en los procesos de planificación, 

dirección, organización y evaluación a lo largo del año 2022. El documento delinea los 
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hallazgos de la investigación estructurados en cuatro capítulos: 

El primer capítulo se titula «Introducción» y aborda la formulación del problema, 

la presentación de la hipótesis y la especificación del objetivo del estudio sobre el tema 

especificado. 

El segundo capítulo, denominado «Revisión Bibliográfica», pretende enriquecer 

la investigación ofreciendo antecedentes y delineando el marco teórico y conceptual 

pertinente a los procesos de gestión relacionados con la seguridad ciudadana. 

El tercer capítulo, titulado “Materiales y métodos”, describe la metodología 

empleada en la planificación, la recogida de datos, el procesamiento y el análisis del 

estudio, incluidos los métodos, técnicas, instrumentos y materiales utilizados, junto con 

la delimitación de la zona de estudio, la formulación del marco de muestreo, el diseño de 

la población y el tipo y tamaño de la muestra. 

Los resultados del estudio son examinados y deliberados en el cuarto capítulo, 

titulado “Resultados y Discusión”, de acuerdo a los siguientes criterios: Medidas de 

gestión ejecutadas en seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en cuanto a 

procedimientos de planificación, organización, dirección y control en el año 2022. 

Esta investigación arrojó una serie de observaciones e ideas, denominadas 

conclusiones y recomendaciones, respectivamente. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según referencia de Mattos (2015) La seguridad ciudadana es un tema primordial 

para el Estado peruano; sin embargo, los sucesivos gobiernos no han logrado enfrentar de 

manera efectiva la inseguridad que impacta a la población.  
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Brotat y Jubert (2015) afirman que «la ausencia de seguridad en las dimensiones 

social, laboral o económica conduce inevitablemente a una deficiencia en la seguridad 

ciudadana; por el contrario, si afirmamos la necesidad de la seguridad ciudadana para el 

buen funcionamiento de los individuos dentro de la sociedad, debemos dotar a los 

ciudadanos de recursos adecuados que garanticen su seguridad en todas las facetas de la 

vida.» 

En este contexto, los gobiernos formulan políticas de seguridad para paliar los 

riesgos y amenazas a las personas, su vida, sus bienes y el medio ambiente. En este marco 

gubernamental, las políticas de seguridad ciudadana se establecen con la única capacidad 

del Estado de emplear la fuerza legítima como instrumento principal. Las agencias de 

seguridad, como la policía, se crearon sobre la base de este principio y representan el 

ejercicio de la autoridad en el ámbito de la seguridad pública. La PNP representa el único 

poder del Estado para ejercer la fuerza, funcionando como un organismo sancionado por 

el Estado que ocupa la precaria frontera entre el orden y el desorden. 

Los gobiernos provinciales y de distrito, actuando dentro de su marco normativo, 

tienen encomendada la tarea de garantizar la seguridad ciudadana en sus zonas; sin 

embargo, con frecuencia existe una coordinación inadecuada entre la PNP y los 

organismos de seguridad ciudadana de las ciudades provinciales y de distrito. La falta de 

colaboración se deriva de la insuficiencia de las estrategias de gestión en la ejecución de 

las actividades de planificación, organización, dirección y control. 

La población de la ciudad de Puno se ve obligada a combatir la inseguridad 

ciudadana implementando mecanismos de autoprotección que se integran para su 

protección y bienestar porque circunstancias similares se dan en nuestra ciudad de Puno. 

Hemos podido observar una sociedad organizada que está produciendo métodos de 
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autodefensa y que busca frecuentemente la protección privada en el transcurso de los 

últimos años. La población de Puno está obligada a combatir la inseguridad ciudadana. 

En consecuencia, es imperativo evaluar la capacidad de las fuerzas de seguridad, 

incluyendo la policía, el serenazgo y las autoridades municipales, para enfrentar el 

problema de la inseguridad ciudadana. Esto se puede percibir como una consecuencia 

directa de la afirmación anterior. La ciudad de Puno se enfrenta a un reto de inseguridad 

ciudadana, que se manifiesta en las insuficiencias de las fuerzas de seguridad del Estado 

peruano y en las capacidades restringidas de los organismos gubernamentales locales para 

supervisar la seguridad pública. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo es la gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en 

relación a los procesos de planificación, organización, dirección, y control en el año 

del 2022; según percepción sociodemográfica de nivel de instrucción educativa y 

edad? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo es la gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de planificación: 2022? 

• ¿Cómo es la gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de organización en el año del 2022?  

• ¿Cómo es la gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de dirección en el año del 2022? 



23 
 

• ¿Cómo es la gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de control en el año del 2022?  

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.3.1. Hipótesis General 

Las acciones de gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en 

relación a los procesos de planificación, organización, dirección y control no son 

compartidos entre los pobladores, en el año del 2022; los mismos que son 

diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel de instrucción 

educativa y edad. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

• Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación 

al proceso de planificación: Plan de Desarrollo y Planes Operativos Anuales de 

Seguridad Ciudadana, no son compartidos entre los pobladores; los mismos que 

son diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel de 

instrucción educativa y edad. 

• Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación 

al proceso de organización: Reglamento de Organización y Funciones (ROF); 

Manual de Organización y Funciones (MOF); Cuadro de Asignación de Personal 

(CAP) y Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), no son 

compartidos entre los pobladores; los mismos que son diferenciados según sus 

condiciones sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. 

• Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación 
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al proceso de dirección de Desarrollo de Capacidades, no son compartidos entre 

los pobladores; los mismos que son diferenciados según sus condiciones 

sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. 

• Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación 

al proceso de control: Acciones de Seguimiento y Monitoreo, no son compartidos 

entre los pobladores; los mismos que son diferenciados según sus condiciones 

sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de este estudio radica en las implicaciones sociales de establecer 

la correlación entre una gestión municipal eficiente y la disminución de las actividades 

delictivas en un distrito marcado por una población reducida y unas características 

sociales y culturales diferenciadas. Los hallazgos mejorarán el desarrollo de políticas de 

gestión más eficaces destinadas a aumentar la seguridad ciudadana en varios distritos con 

condiciones análogas. Es crucial articular las percepciones que los pobladores de los 

barrios de Puno tienen respecto a sus autoridades, ya que se han registrado denuncias a 

nivel distrital y colaboraciones de funcionarios municipales que han facilitado la 

revelación de corrupción o incompetencia en el cumplimiento de las responsabilidades 

encomendadas por la población. 

En la actualidad, el panorama político presenta una serie de objetivos, 

disposiciones y medidas destinadas a atender las demandas de la sociedad. Las políticas 

públicas se formulan en un marco político-jurídico y mediante procedimientos 

administrativos. El principal objetivo de la mejora de la calidad y accesibilidad de los 

servicios públicos es elevar la calidad de vida de los ciudadanos; así, la ejecución eficiente 

de los procesos de gestión -como la planificación, la organización, el liderazgo y la 
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evaluación- promoverá la aplicación de políticas de desarrollo local en los ámbitos social 

y económico, mejorando notablemente el nivel de vida de los residentes gobernados 

localmente. 

El Informe Ranking de Gestión Municipal 2015 en Guatemala indicó que, a nivel 

mundial, 207 municipios (62%) se encuentran en las categorías «Baja» y «Media Baja» 

en materia de gestión administrativa. Estos resultados deberían suscitar importantes 

preocupaciones y plantear un reto para mejorar la gestión municipal en ese país. En 

consecuencia, es esencial alinear la gobernanza municipal con el compromiso ciudadano 

para el progreso de la comunidad. 

Por otro lado, es importante reconocer que la gestión municipal peruana enfrenta 

retos difíciles de abordar con soluciones efectivas y oportunas para su mejora. El INEI 

(2017) a marzo de 2017, se reportó que el 54,2% de las municipalidades prestaban el 

servicio de serenazgo, empleando a un total de 26,661 serenos, principalmente en la 

provincia de Lima, lo que constituye el 40,7% del total nacional.  

En este contexto, es fundamental abordar el tema de la seguridad ciudadana para 

paliar las deficiencias de inseguridad, permitiendo a la autoridad local formular 

estrategias de gestión de la seguridad ciudadana en Puno, capital del distrito, provincia y 

región, en base a los hallazgos de la investigación. 

1.4.1. Justificación práctica  

La justificación práctica de este estudio se basó en su capacidad de producir 

información pertinente para abordar la cuestión identificada y aportar datos 

empíricos para futuras investigaciones. 
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1.4.2. Justificación social  

El potencial de trascendencia social de esta investigación radica en su 

capacidad de permitir a la autoridad municipal diseñar mejores estrategias de 

seguridad, propiciando una convivencia más segura y armónica entre los habitantes 

de los barrios de Puno y los visitantes, incluyendo turistas nacionales e 

internacionales, dada la condición de la ciudad como patrimonio cultural de la 

humanidad durante las festividades de la Virgen de la Candelaria. 

1.4.3. Justificación teórica  

Esta investigación está fundamentada teóricamente, ya que facilita la 

evaluación, la reflexión y el discurso sobre conceptos y teorías establecidos 

pertinentes para la gestión municipal y la seguridad ciudadana. 

1.4.4. Justificación metodológica  

Esta investigación se valida metodológicamente al demostrar 

estadísticamente que los procesos de planificación, organización, dirección y control 

no están correlacionados (0,436 < 3,8415, con 1 grado de libertad) y al emplear un 

método de investigación que arroja conocimientos pertinentes para elaborar 

protocolos de actuación para futuros estudios. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en 

relación a los procesos de planificación, organización, dirección y control en el año 

del 2022; según sus condiciones sociodemográficas de nivel de instrucción educativa 
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y edad. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Identificar la gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de planificación en el año del 2022; según sus condiciones 

sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. 

• Identificar la gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de organización en el año del 2022; según sus condiciones 

sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. 

• Identificar la gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de dirección en el año del 2022; según sus condiciones sociodemográficas 

de nivel de instrucción educativa y edad. 

• Identificar la gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de control en el año del 2022; según sus condiciones sociodemográficas 

de nivel de instrucción educativa y edad.
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tras una exhaustiva investigación bibliográfica sobre el proceso de gestión en 

seguridad ciudadana, a continuación, se delimita la bibliografía consultada en bibliotecas, 

documentos y centros virtuales de información, abarcando fuentes internacionales, 

nacionales y regionales-locales: 

2.1.1.  A nivel internacional 

Caballero (2009) concluye señalando que los gobiernos locales y las 

instituciones implicadas como autoridades políticas están obligados a apoyar, 

coordinar y supervisar las acciones emprendidas entre ellos y, específicamente, 

evaluar, proponer u ordenar políticas nacionales de seguridad que impacten en la 

convivencia ciudadana dentro del municipio o jurisdicción municipal. Es decir, existe 

una imperiosa necesidad de que estos actores involucrados muestren cualidades de 

organización y de colaboración para crear marcos para la aplicación de medidas 

preventivas y la gestión de los problemas de seguridad pública. 

Cancelo (2006) sostiene que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen un 

papel preponderante en la sociedad por su responsabilidad de proteger y controlar las 

actividades, dado que las instituciones públicas deben establecer su legitimidad a 

través del reconocimiento y la confianza de las personas a las que sirven. Las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado están al servicio del ciudadano, que actúa como 

juez y parte en esta dinámica. 
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Rico (2003), señala que hay dos factores que contribuyen al problema de la 

inseguridad ciudadana. Por un lado, el aumento del número de delitos denunciados 

y, por otro, la impresión de la población de que no está segura. En estas 

circunstancias, los habitantes de las comunidades afectadas exigen a la policía una 

mayor y mejor seguridad. Esta demanda se refiere principalmente a una sólida 

vigilancia y patrullaje policial de sus miembros, así como a un mayor énfasis en las 

zonas especialmente vulnerables. Sin embargo, la actuación de la policía no está a la 

altura de estas expectativas, a pesar de los esfuerzos de los agentes implicados. 

Asimismo, según Ridaura (2014), debe asignar un valor al servicio que se presta y, 

en función de ese valor, justificar la existencia de la institución o rechazarla. Lo mejor 

es que la propia institución comunique su trabajo utilizando todas las herramientas 

de que dispone o creándolas específicamente para transmitir un mensaje tan 

importante. Esta es la mejor manera de que el trabajo de la institución sea valorado 

de la manera que la institución desea, y también es la mejor manera de comunicar su 

trabajo. 

Chalom, Leónard, Vanderschueren, y Vézina (2001), en su investigación 

titulada: “Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de la 

policía” Presenta una revisión de las respuestas de los gobiernos latinoamericanos al 

fenómeno de la inseguridad ciudadana y demuestra que la principal respuesta al 

desarrollo de la violencia y la delincuencia ha sido el aumento del tamaño de las 

fuerzas policiales. En sus conclusiones, se determina que los recursos humanos de 

las fuerzas policiales en la mayoría de las naciones desarrolladas han aumentado un 

cincuenta por ciento en las últimas tres décadas. El 85 por ciento de los empleados 

del sistema judicial son agentes de policía por término medio. Y se mantiene que, a 

pesar del crecimiento relativo del número de policías en todo el mundo, ahora se 
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reconoce unánimemente que la policía tradicional ya no es completamente 

responsable de la seguridad de las ciudades. El crecimiento de las organizaciones de 

vigilancia y de las empresas de seguridad privada es una prueba de ello. Además, hay 

un aumento global del número de agentes de policía. Los profesionales de la 

seguridad privada superan en número a los agentes de policía en muchos países y, a 

escala mundial, el número de personal privado iguala o supera al de los que trabajan 

en el sector público. 

García (2010) la evaluación se refiere al uso metódico de técnicas para 

examinar el diseño y la ejecución de programas de intervención en seguridad 

ciudadana, centrándose en la consecución de objetivos y resultados, con el fin de 

revisar y mejorar las políticas y programas gubernamentales. La evaluación pretende 

determinar, desde un punto de vista racional, si una política o programa público de 

seguridad ciudadana debe mantenerse, redefinirse o suprimirse tras su evaluación. 

Este punto de vista afirma que la seguridad ciudadana es una realidad social 

polifacética, multidimensional y multicausal. 

Gontero (2006) indica que, en caso de inseguridad ciudadana, es necesario 

que actúen diversas instituciones gubernamentales y empresariales, la sociedad civil 

organizada y los individuos. Es necesaria una política pública completa y holística 

que aborde los aspectos a corto, medio y largo plazo para resolver este problema. 

2.1.2.  A nivel nacional 

Sandoval (2013) indica una “brecha de seguridad” entre las expectativas de 

los ciudadanos y las capacidades y eficacia de la policía. Frente a estas insuficiencias 

policiales, la zona ha identificado tres líneas de actuación distintas, que los gobiernos 

han evaluado en función de sus necesidades e intereses individuales. La creación de 
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reformas policiales aborda varias preocupaciones, incluyendo alteraciones en las 

estructuras de gestión y organización, así como mejoras en su equipamiento. La 

segunda tendencia es la privatización de la seguridad, que se traduce en la creación 

de empresas y servicios de seguridad privada. La participación de los militares en 

iniciativas de protección civil, que abarcan la aplicación de la ley y la vigilancia, 

ilustra estos métodos. 

Mattos (2015) afirma que los gobiernos son responsables de desarrollar 

políticas de seguridad para hacer frente a los riesgos y amenazas que ponen en peligro 

la vida de las personas, sus bienes y el medio ambiente. También menciona que los 

gobiernos tienen esta responsabilidad. En este marco político, las políticas de 

seguridad ciudadana se definen con el monopolio estatal del uso permitido de la 

fuerza como instrumento básico. En nuestro país, la PNP y las fuerzas de seguridad 

municipales son las entidades encargadas de ejercer este monopolio. 

Dávila (2010) en su investigación titulada: "Las juntas vecinales y el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana"; refiere que cabe señalar que, además de 

estos novedosos medios de participación ciudadana, también se examinó la 

colaboración con otras entidades involucradas en la administración de la seguridad 

ciudadana, entre ellas la Policía Nacional del Perú y sus respectivos actos. Este 

estudio, realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho, demostró que las OPC 

situadas dentro de las comisarías participan en diversas iniciativas preventivas. 

Además, se descubrió que la Municipalidad ha delegado la responsabilidad de la 

seguridad de sus ciudadanos a Serenazgo, mientras que las actividades de la 

CODISEC en este ámbito son restringidas, y no hay cooperación con las juntas 

vecinales. Podría deducirse que estas oficinas de la OPC deberían servir de 
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representación pública de las comisarías, ya que cultivan un contacto continuo entre 

la institución policial y la población en general. 

Armestar (2016) afirma que la delincuencia generalizada y la inseguridad 

ciudadana en el Perú siguen aumentando el nivel de ansiedad de la población. En 

consecuencia, es fundamental implementar políticas públicas efectivas para enfrentar 

estos obstáculos. Para que este enfoque sea eficaz, es necesario un conocimiento 

exhaustivo de los hechos y de la opinión de la comunidad, entre otros retos. 

2.1.3.  A nivel local 

Palza (2006) en relación con su estudio titulado "La deficiente coordinación 

entre el Serenazgo y la policía amenaza la seguridad ciudadana", Delinea las 

relaciones interinstitucionales entre el Serenazgo y la PNP, observando y 

concluyendo que no se ejecuta el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, aunado a 

una inadecuada capacitación, lo que resulta en una deficiente aplicación y ejecución 

de sus funciones, lo que consecuentemente engendra una débil coordinación 

interinstitucional. En otras palabras, la investigación determinó que la falta de 

implementación contribuyó al fracaso. 

Mamani (2015) en su tesis titulado “La participación ciudadana en la gestión 

por resultados y su influencia en la gobernabilidad municipal: caso distrito de Cojata-

Huancané 2011”. En base a los resultados de este estudio, se ha determinado que el 

alcalde demuestra una actitud positiva y una disposición a participar en 

procedimientos de consenso con el fin de lograr un desarrollo integral en el ámbito 

de la seguridad ciudadana. Por el contrario, el ayuntamiento presenta deficiencias en 

este sentido, ya que los concejales muestran desinterés por el tema, y las estrategias 

y mecanismos de seguridad ciudadana entre el personal municipal son en gran 
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medida desconocidos. Además, se determinó que a pesar de los esfuerzos de la 

municipalidad por incorporar a las Juntas de Vecinos y a la comunidad en general, 

su presencia fue sumamente pobre, careciendo de iniciativas importantes y 

sugerencias de cooperación. 

Tomando como referencia los planteamientos teóricos en el marco de esta 

investigación, la capacidad de las fuerzas de seguridad para la gestión de la seguridad 

ciudadana, sostiene que el despliegue de organismos y personal de seguridad para 

hacer frente a la delincuencia y la violencia no siempre es adecuado. De forma 

simplista, se cree que el refuerzo de la policía en términos de personas o recursos 

materiales y la aplicación de medidas represivas de carácter penal es suficiente para 

regular y reducir la delincuencia, lo cual es erróneo ya que al aplicar estas medidas 

proponemos simplemente al incremento del personal policial, y no enfocamos 

nuestra atención en la gestión articulada de las instituciones involucradas. (Charles y 

Jones, 1970). 

Por lo que, desde esta perspectiva la seguridad ciudadana y la capacidad de 

gestión es entendida por como asuntos de vital importancia entre la relación de las 

instituciones y entre las instituciones entre sí. En donde el compromiso y la capacidad 

de involucrarse por medio de la coordinación y organización conjunta por brindar 

mayor seguridad como servicio público a la ciudadanía, signifique resolverlo de 

manera eficiente, siempre prevaleciendo en un contexto de respeto a los derechos y 

no limitándose a una exigencia que intente disminuir la probabilidad de determinados 

delitos. (Caballero, 2009; García, 2010). 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1.  Gestión  

Luna (2014), Bustamante y Ochoa (2017) La gestión debe definirse como la 

aplicación de las competencias y recursos existentes para alcanzar las metas y 

objetivos de la institución o empresa, facilitando la ejecución de los planes para 

lograr los resultados deseados. Como ya se ha señalado, los principios de la gestión 

incluyen la planificación, la organización, la dirección y el control. Estos conceptos 

deben utilizarse para fomentar una contabilidad transparente, un personal motivado 

y unas estrategias aplicadas con eficacia. (p.51)  

Pérez y Merino (2020) Gestión: Procedente del término latino gestĭo, la 

gestión es el acto y el resultado de administrar o supervisar una determinada entidad. 

En este contexto, cabe señalar que gestionar implica ejecutar tareas que faciliten la 

consecución de una transacción comercial o de cualquier otro objetivo. La gestión 

abarca el manejo, la dirección, la orientación, la ordenación o la organización de una 

determinada entidad o situación. El autor aclara que la gestión abarca las tácticas 

utilizadas para abordar un problema o ejecutar un proyecto. La gestión se refiere a la 

administración o gobierno de una organización o empresa. 

Los conceptos de administración, gestión y gobernanza son en su mayoría 

sinónimos cuando se realiza un análisis referencial del término Gestión. 

Management, aunque se define literalmente como «administración», suele 

considerarse gestión en el lenguaje cotidiano. La Administración suele asociarse con 

el sector público, mientras que la Gestión pertenece al sector comercial en numerosos 

países. Administración y Gestión suelen considerarse sinónimos en la literatura 

introductoria sobre gestión. El término «Gestión» se describe como 
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«Administración» en el léxico CINDA (1992). Fayol (1950) y Koontz (1976) 

sostienen que los procesos de «planificación, organización, dirección, evaluación y 

control» son fundamentales para las ideas de gestión y administración.  

Según, Rodríguez (2001) el término Gestión, derivado de la palabra latina 

gestión, se refiere al acto o proceso de gestionar o administrar. La gestión consiste 

en ejecutar operaciones que facilitan la consecución de un objetivo o meta. La 

diferencia fundamental entre Gestión y Administración reside en la definición de los 

términos. Como consecuencia de ello, la gestión no se reconoce como un auténtico 

campo científico de estudio. Tanto un subgénero como una subdisciplina de gestión 

son posibles clasificaciones para este tipo de gestión. 

Así, para Drucker (1999): “La empresa trasciende la mera generación de 

beneficios y la gestión económica. Aunque las organizaciones pueden durar 

indefinidamente, sus accionistas cambian con frecuencia. La empresa es 

inherentemente social; es una institución humana. Debe administrarse y controlarse 

como una institución social y una comunidad”, declaró, haciendo hincapié en su 

interés por “una perspectiva política y social de las cuestiones de sociedad, distinta 

del punto de vista económico”. En cuanto a la «corporación», afirmó: «Debemos 

exigirle que cumpla no sólo funciones económicas, sino también que asuma 

importantes responsabilidades sociales y políticas». El objetivo de Drucker al 

desarrollar este innovador enfoque de gestión era distribuir los conocimientos antes 

mencionados y desmontar el mito de la gestión «intuitiva» y del directivo «innato». 

Afirmaba que «la ignorancia de la función directiva es uno de los defectos más 

críticos de la sociedad industrial». Los estudiosos de la gestión deberían esforzarse 

por «acabar con la disparidad de conocimientos y rendimiento entre los líderes y los 
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mandos intermedios». (Rodrigues, 2001). 

• Dimensiones de la gestión  

• Planeación  

Luna (2014), Bustamante y Ochoa (2017) Es un proceso en el que los 

directivos establecen sus objetivos y actividades, fundamentando sus decisiones en 

un enfoque metódico, una estrategia o un razonamiento, en lugar de basarse en la 

intuición. Los planes comprenden no sólo los objetivos de la empresa, sino también 

las tácticas necesarias para alcanzarlos. Su objetivo es proporcionar a las 

organizaciones un marco que les permita adquirir y distribuir los recursos necesarios 

para alcanzar sus metas. La planificación se considera un instrumento de gestión que 

ofrece tres aportaciones fundamentales: en primer lugar, permite seleccionar los 

resultados futuros deseados; en segundo lugar, facilita la determinación de los medios 

para alcanzar esos resultados; y en tercer lugar, garantiza que todas las personas 

cuyos esfuerzos son necesarios para alcanzar los objetivos estén informadas. (p.36) 

En este contexto, la planificación como práctica racional ha examinado hasta 

ahora las categorías analíticas que nos permiten contemplar y comprender el 

territorio como componente crucial en la vida de los individuos y las entidades 

públicas. Es esencial definir la planificación como el ámbito de la actividad pública 

que refleja la dinámica de poder entre muchas partes interesadas e influye en los 

cambios territoriales.  

La planificación abarca una variedad de interpretaciones que reflejan diversas 

perspectivas sobre el mundo circundante. No obstante, la trayectoria de la 

planificación pública se caracteriza por su contexto histórico diferenciado. 
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Para Friedmann (1992), La planificación surgió de manera más formal en el 

siglo XIX, cuando los principios positivistas pretendían formular leyes universales a 

través de la razón, que permitieran predecir los acontecimientos observados. En 

consecuencia, la planificación surgió como el método a través del cual la ciencia 

delinearía la historia. A continuación, el autor explica que este método de 

planificación, que consiste en alinear los recursos con objetivos predeterminados, se 

utilizaba de forma rigurosa y jerárquica en la Unión Soviética, mientras que en las 

naciones occidentales se utilizaba de forma comercial a principios del siglo pasado. 

Sin embargo, fracasó sistemáticamente a la hora de predecir los acontecimientos del 

pasado. 

La planificación sufrió mínimas alteraciones durante la modernidad, donde 

se concibió como un mecanismo para establecer «una sociedad mejor en todos los 

niveles de integración territorial, imponiendo a la dinámica de las fuerzas sociales un 

orden estructurado de racionalidad informado por principios científicos» 

(Friedmann, 1992:81). Los tipos de planificación más destacados y convencionales 

son los de los gobiernos centrales, durante la segunda mitad del siglo XIX y 

principios del XX, predominaron los centros industriales urbanos y los métodos 

comerciales acordes con la doctrina del laissez-faire. 

Friedmann revaloriza la planificación como instrumento que crea una brecha 

entre nosotros y la segregación, así como la hegemonía de la concentración de poder 

por parte de un sector concreto. El autor afirma la necesidad de desarrollar un marco 

de planificación capaz de funcionar en medio de un desorden y una complejidad 

crecientes. (Friedmann, 1992:82), abandonar la planificación lineal de causa y efecto 

basada en creencias positivistas, ya que las metodologías modernas indican que el 
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cosmos es fundamentalmente impredecible y la búsqueda de una verdad singular ha 

sido sustituida por varios puntos de vista. El autor define la planificación como «una 

práctica profesional que pretende vincular el conocimiento con la acción en la esfera 

pública» (Friedmann, 1992:85). Este concepto global permitiría tener en cuenta los 

conocimientos pertinentes y las actividades conexas, respondiendo así a las 

necesidades actuales de la sociedad. 

La planificación estratégica institucional implica metodologías y enfoques 

que permiten a una institución definir su visión a largo plazo y las tácticas para 

alcanzarla mediante la evaluación de sus vulnerabilidades, retos, puntos fuertes y 

oportunidades. En el proceso de crecimiento que toda institución u organización debe 

experimentar, está implicado todo el personal, lo que hace necesaria la utilización de 

herramientas de gestión. Estos documentos e instrumentos de gestión sirven como 

herramientas para facilitar la planificación, priorizar diagnósticos y orientar las 

actividades de la organización en consonancia con su misión y visión. Proporcionan 

un esquema de estrategias administrativas y políticas institucionales con la intención 

de satisfacer las demandas de la institución y del sector. El objetivo final es mejorar 

la calidad de la institución y, como consecuencia, la calidad del barrio, distrito, 

provincia, región y nación que la rodea. 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2006) define «la planificación 

estratégica como un proceso activo de resolución que mejora la capacidad de las 

organizaciones para establecer colaborativamente objetivos, reflexionar, evaluar y 

prever desafíos». «Ocasiones que surgen, tanto del estado interno como de las 

condiciones externas de la entidad, para alcanzar dicho objetivo» (p.6). (MINEDU, 

2006, p.6). 
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Por su parte, Balbuena (2009) indica que «la planificación estratégica 

responsable, con sus atributos contemporáneos, fue inicialmente implementada en 

algunas entidades comerciales a mediados de la década de 1950» (p.11). Cabe 

destacar que «en los años sesenta, el término planificación a largo plazo prevalecía 

entre diversos especialistas en el tema» (Balbuena, 2009, p.13); sin embargo, «desde 

entonces, surgieron términos sinónimos, como planificación directiva completa, 

planificación corporativa completa, planificación general total y planificación 

integrada.» 

Amador (2002) afirma que, para que se inicie un proceso de planificación 

estratégica, su definición y significado deben comprenderse de forma inequívoca (p. 

210). Algunos autores la caracterizan como «un procedimiento que se inicia con el 

establecimiento de objetivos institucionales, identifica estrategias y políticas para 

alcanzar dichos objetivos y formula planes integrales para garantizar la ejecución de 

las estrategias, logrando así los resultados previstos» (Balbuena, 2009, p.22). «Las 

organizaciones caracterizan la planificación estratégica como un proceso continuo, 

flexible e integral que cultiva la competencia gerencial» (Amador, 2002, pág.211). 

• Organización  

También, Luna (2014), Bustamante y Ochoa (2017) señalan que la 

organización es un mecanismo de asignación y difusión del trabajo, la autoridad y 

los recursos entre sus miembros para alcanzar los objetivos de la organización. 

También designa a la institución como una asamblea organizada de individuos, 

regida por procesos y reglamentos, dotada de medios y recursos, destinada a alcanzar 

un objetivo colectivo que no puede lograrse individualmente. Este proceso 

comprende tres componentes esenciales: la articulación de un propósito específico, 
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potencialmente articulado en forma de objetivos; la reunión de recursos humanos y 

materiales, colectivamente responsables de la consecución de estos objetivos; y un 

marco que engloba métodos, reglamentos y procedimientos que delinean la conducta 

de los miembros, facilitando así el funcionamiento eficaz de la organización y la 

realización de sus objetivos. Las organizaciones contemporáneas operan en 

situaciones muy dinámicas e intrincadas, que requieren una estructura flexible para 

adaptarse eficazmente. (p.37). 

• Dirección  

Luna (2014); Bustamante y Ochoa (2017) indican que este aspecto del 

liderazgo abarca dirigir, influir e inspirar al personal para que ejecute tareas críticas. 

Esto sugiere que la dirección hace mucho hincapié en el desarrollo de competencias 

relacionadas con los recursos humanos y fomenta la participación de esas personas 

en las responsabilidades de toma de decisiones. En la actualidad persiste la noción 

de que la gestión constituye una metodología sistemática y organizada para ejecutar 

acciones a través de una secuencia de funciones con el fin de alcanzar un objetivo. 

(p.38).  

• Control  

De igual manera, Luna (2014), Bustamante y Ochoa (2017) refieren que el 

control se define como el proceso de garantizar que las operaciones se ejecutan en 

consonancia con los objetivos previstos. En consecuencia, el directivo es responsable 

de garantizar que las actividades de los miembros de la empresa sean congruentes 

con los objetivos definidos, y debe considerarlo como un proceso interrelacionado 

con la planificación, en el que se examinan las necesidades y se supervisan y evalúan 

las etapas de los procedimientos definidos. (p.39). 
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• Instrumentos de gestión  

Dentro de la estructura interna de gestión y administración, existen 

documentos e instrumentos de carácter técnico y normativo que rigen el 

funcionamiento de la entidad u organización en su conjunto. Se trata del ROF, del 

MOF, de la Tabla de CAP y del PAP. Es fundamental aclarar que, por mandato 

expreso de la Ley de la Función Pública, estas dos últimas están vinculadas a través 

de un innovador instrumento de gestión denominado CPE, la mesa de trabajo 

asociada a la entidad, que ha sido aprobada por acuerdo del Consejo de 

Administración de Servir y cuenta con el dictamen de la DGPP del MEF. 

Entre los documentos y/o instrumentos que entran en la categoría de gestión 

se encuentran los siguientes: el MAPRO es fundamental para regir los procesos y 

planes institucionales de la institución de acuerdo a las normas de planificación 

estratégica; el TUPA es significativo en relación a los administrados; y el PAC de la 

institución se rige por la Ley 30225 de Contrataciones del Estado. 

Por el contrario, es imperativo que las herramientas de gestión se incluyan a 

fondo en nuestra estructura administrativa con sumo cuidado. La regulación existente 

es obsoleta e inadecuadamente integrada, encontrándose dentro de decretos supremos 

(como el ROF y el CAP) y directivas del disuelto Instituto Nacional de 

Administración Pública, obstaculizando una regulación efectiva.  

Tanto la evolución de la mentalidad al interior de la administración pública 

como el mantenimiento de este marco normativo legal se remontan a la Constitución 

Política del Perú, que es donde se originaron, que delinea componentes cruciales de 

las políticas de Estado, frente a las meras políticas y estrategias gubernamentales 

orientadas a trascender un singular período gubernamental de más de cinco años. En 
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el acuerdo nacional aceptado por todos los partidos políticos, el plan del bicentenario 

es un ejemplo de las políticas estatales que se incorporan al acuerdo. 

• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

El ROF sirve como instrumento regulador de la gestión institucional, 

delineando el propósito, los objetivos, las responsabilidades y los deberes generales 

de las unidades organizativas para facilitar las acciones relacionadas con la 

propuesta, autorización y supervisión de las políticas de la institución. 

• Manual de Organización y Funciones (MOF) 

Los documentos oficiales de gestión, como el MOF, son elaborados por las 

organizaciones para ofrecer un esquema de su estructura organizativa actual. Sirve 

de guía para el personal, detallando las funciones específicas del puesto derivadas 

del marco organizativo y las actividades estándar descritas en el ROF, así como los 

requisitos de los puestos identificados en el CAP. 

Como resultado de la adaptación de las metas y objetivos de la institución a 

la expansión de la administración, el aumento del presupuesto y la demanda de 

recursos humanos adicionales, las responsabilidades de los puestos se amplían o se 

consolidan en consecuencia, lo que requiere una adaptación al sistema funcional de 

la institución. Por lo tanto, es prudente actualizar el MOF siempre que se considere 

oportuno.  

La elaboración del MOF implica la realización de un análisis específico de 

las funciones desempeñadas por cada empleado o servidor público en sus respectivos 

cargos, seguido de una propuesta de modificación, actualización o creación del MOF 

de acuerdo con las normas y criterios técnicos establecidos. 
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• Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

El PAC sirve como instrumento técnico y normativo para la administración 

institucional, delineando su organización funcional a través de cargos esenciales 

requeridos para la eficacia operacional. Este marco permite la planificación, 

formulación, coordinación, orientación y desarrollo de políticas y acciones 

institucionales, al mismo tiempo que promueve, organiza y supervisa la prestación 

dentro de la institución se prestan servicios tanto públicos como administrativos. 

Además, el PAC es una herramienta de gestión que categoriza las actividades 

de acuerdo con la estructura organizativa de la institución, tal y como se describe en 

su marco legislativo de organizaciones y funciones, así como los objetivos y metas 

que se trazan en su organización. 

• Manual de Procedimientos Administrativo (MAPRO) 

El MAPRO se considera un documento esencial y una herramienta de gestión, 

ya que delimita y explica claramente las acciones que se llevan a cabo durante el 

proceso de implantación de procedimientos dentro de cada unidad funcional de una 

organización. 

En el proceso de puesta en marcha de los procesos, sirve como herramienta 

de gestión y recopilación de información para todas las partes implicadas, tanto si 

participan directa como indirectamente. 

Además, sirve para regir las actividades y/o planes institucionales de la 

entidad, asegurando que estén de acuerdo con la normativa que atañe a la 

planificación estratégica. 
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2.2.2. Gestión municipal 

Romero (2017, p. 38) afirma que la gestión municipal «Se centra en dirigir la 

identificación y satisfacción de las necesidades del municipio». El objetivo de la 

administración municipal es adquirir los recursos adecuados y garantizar su 

distribución eficiente y eficaz. Corroborado por Álvarez (2015) la gestión municipal 

se caracteriza por una serie de procesos que permiten a los municipios alcanzar sus 

objetivos y metas. La eficacia de los recursos humanos o funcionarios influye 

significativamente en esta capacidad, siendo necesaria una formación continua en 

políticas públicas para garantizar un rendimiento óptimo durante la gestión. 

Mientras que Ascencio (2012) la gestión municipal se define como el 

conjunto de actos administrativos que potencian las instituciones municipales tanto 

en su sustancia como en su finalidad para lograr el crecimiento sostenible de la 

comunidad local, con el objetivo de aumentar el bienestar y la calidad de vida de sus 

habitantes. (p. 45). En este marco, según Varela (2013) La gestión municipal se 

refiere a las acciones emprendidas para satisfacer los requisitos de los entornos 

comunitarios dentro de un distrito, utilizando la legislación administrativa para 

delinear la estructura, los objetivos y la ejecución de funciones para la administración 

de procesos y técnicas a nivel municipal. (p. 188). La administración local consiste 

en un gobierno local dedicado a hacer realidad las ambiciones de la comunidad 

atendiendo y satisfaciendo los deseos de sus ciudadanos. Las entidades 

administrativas que funcionan entre los niveles local y central de gobierno se 

incluyen en la administración municipal. La gestión municipal implica una estructura 

social con poderes administrativos y autónomos diseñada para mejorar la toma de 

decisiones, las estrategias y las técnicas que fomentan la gobernanza local basada en 
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principios de racionalidad, equidad, simplicidad, adaptabilidad, innovación y la 

promoción del consenso y la democracia, lo que, en última instancia, repercute en la 

vida de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. 

El Manual de Gestión Municipal de España (2016) Tal como se utiliza en las 

Políticas de Modernización de la Gestión Pública, la «gestión municipal» se refiere 

a las tareas administrativas realizadas por el gobierno local. El objetivo de estas 

acciones es promover la unión de la comunidad, un desarrollo económico justo, un 

avance social inclusivo y un crecimiento sostenible desde el punto de vista 

medioambiental. Además, el objetivo es mejorar la salud y la felicidad de la 

población local (p. 56). Al prestar servicios públicos, la administración municipal 

debe cumplir sus obligaciones internas y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas 

sociales, lo que significa que debe atenerse a las consideraciones políticas sobre las 

preocupaciones locales. Los funcionarios municipales ofrecen servicios públicos y 

administrativos a la comunidad, garantizando que estos servicios se organicen de 

acuerdo con el apoyo técnico y jurídico del municipio. Esto ayuda a fomentar el 

desarrollo local que se alinea con la agenda política y legal del municipio. 

Jiménez (2016) El Plan de Desarrollo Local delinea los compromisos 

reconocidos por una administración local para mejorar la calidad de vida de sus 

residentes. Se incluye el desarrollo de objetivos, planes de acción y estrategias 

compatibles con los recursos actuales y los principios fundamentales del desarrollo 

sostenible, teniendo en cuenta las necesidades, recomendaciones y conversaciones 

de los sectores público, privado y sin ánimo de lucro. Este método anima al municipio 

a realizar mejoras graduales pero profundas. novena página. La prestación de 

servicios públicos de alta calidad repercute en la satisfacción y la confianza de los 
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ciudadanos en su gobierno local. Estos servicios deben estar a la altura de las 

demandas y expectativas de los habitantes del distrito. Para conseguirlo, el gobierno 

municipal tiene que hacer que la gente se sienta bienvenida en términos de 

crecimiento medioambiental, social y cultural, y debe fomentar la participación y el 

trabajo en equipo de la población. 

Según Rodríguez (2014) la organización municipal no es un acto 

administrativo ni una tarea operativa, sino un proceso técnico y normativo que ayuda 

a actualizar el plan de desarrollo social y económico local y facilita la consecución 

de objetivos, metas y funciones administrativas cotidianas. Debe ser participativo, 

basado en consensos y marcos legales, incorporando las perspectivas de autoridades, 

funcionarios y empleados. (p. 5). Las herramientas de gestión facilitan la evaluación 

de la administración municipal para conocer su eficacia y eficiencia, así como para 

evaluar la ejecución de las actividades de mejora y desarrollo local e institucional, 

garantizando así la transparencia y la coherencia del servicio público que rige la 

gestión municipal. 

Robles (2014) en este sentido, se hace hincapié en que la administración 

municipal debe ser percibida como una mejora municipal, centrada en mejorar la 

capacidad de respuesta de los gobiernos locales a las necesidades y aspiraciones de 

los ciudadanos, con el objetivo de fomentar el progreso social. Dota a los gobiernos 

locales de herramientas metodológicas de gestión estratégica, operativa y 

participativa, destinadas a mejorar su capacidad para gestionar la competencia 

territorial, combatir la inseguridad y promover el empleo decente. (p. 83). La gestión 

municipal debe identificar respuestas a los problemas institucionales y comunitarios 

evaluando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que influyen en su 
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eficacia para gestionar los municipios. La gestión municipal debe identificar 

soluciones a los retos institucionales y comunitarios evaluando sus puntos fuertes, 

puntos débiles, oportunidades y amenazas que influyen en su actuación. No obstante, 

se han desarrollado herramientas de gestión basadas en diversos indicadores 

económicos, financieros y de ejecución que tienen como objetivo evaluar las 

necesidades, capacidades y recursos para determinar los niveles de eficacia y 

eficiencia, esenciales para mejorar la gestión municipal. Robles (2014) Se observó 

que «la gestión municipal engloba un conjunto de objetivos, decisiones y actividades 

relacionadas con la gobernanza municipal, destinadas a responder a las demandas de 

la sociedad, incluidas las iniciativas en materia de servicios públicos, servicios 

sociales y obras públicas» (p. 12). Promover el desarrollo integral de la jurisdicción 

dentro del municipio, ya sea a nivel distrital o provincial, ya que es una entidad 

descentralizada con la obligación y el poder de hacerlo. El término «desarrollo 

integral sostenible» se refiere a un enfoque de planificación para el futuro que 

prioriza el bienestar de las generaciones actuales y futuras sin sacrificar el nivel de 

vida de los que vendrán después de nosotros. Las competencias de los municipios 

incluyen la educación, la salud pública, la cultura, el turismo, la recreación y el 

deporte, junto con la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los habitantes, estableciendo así competencias 

comunitarias reguladas por disposiciones legales (p. 5). 

La eficiencia del aparato estatal, la participación ciudadana y el uso de los 

recursos públicos están ordenados por la Ley Nº 27658, Ley Marco de 

Modernización de la Administración del Estado, que rige la gestión municipal. En 

concordancia con el marco constitucional y legislativo, se encuentra la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, que regula la actividad de la 
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Administración Pública para asegurar la protección de los derechos e intereses de los 

administrados. 

2.2.3.  Seguridad ciudadana  

Según Estrada (2014) Por seguridad ciudadana entendemos una estrategia 

global para abordar las causas del alarmante aumento de la delincuencia violenta., 

fomentar una mayor concienciación entre los ciudadanos en relación con asuntos de 

interés público y maximizar el potencial para establecer entornos jurídicamente 

seguros al tiempo que se mitigan los riesgos, de conformidad con los derechos de los 

ciudadanos (p. 67). En este escenario, la protección de los ciudadanos es de suma 

importancia, y ahora se aborda a través de la lucha contra el crimen organizado. Esta 

lucha exige profesionales con sofisticados conocimientos tecnológicos, orden, 

disciplina y vocación por marcar la diferencia en el mundo. Se recomienda la 

creación de una nueva organización centrada exclusivamente en la protección de los 

ciudadanos. Esta organización debería contar con asesores jurídicos de gran prestigio 

e incluir representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

Zavaleta y Bielefeltd (2013) la seguridad pública es un aspecto de la 

ciudadanía dentro de la normativa cívica diseñada para proteger y preservar la 

integridad estética de la ciudad. Con la participación del gobierno y otras 

organizaciones públicas como escuelas y medios de comunicación, trabaja para 

difundir el mensaje del respeto y la comprensión mutuos basados en normas 

culturales y principios jurídicos. Este método encarna una mezcla de negociación, 

legalidad y eficacia, haciendo hincapié en la seguridad ciudadana y la prevención 

individual y comunitaria, al tiempo que prioriza el respeto y la seguridad. (p. 44). La 

inseguridad ciudadana, según el autor, es un problema social que afecta a todos los 
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ciudadanos y no discrimina en función de la demografía, la jurisdicción o la 

proximidad a lugares potencialmente dañinos. 

Según Sain (2013) En su definición de seguridad ciudadana, distingue dos 

componentes principales: el componente objetivo, que se refiere a la actividad 

delictiva real, y el componente subjetivo, que se refiere a la percepción que tienen 

los ciudadanos de su propia seguridad. El peligro real se refiere a la probabilidad de 

ser víctima de un delito, mientras que el riesgo percibido se relaciona con la aprensión 

al delito y la ansiedad asociada al entorno urbano y social. (p. 25). La inseguridad 

incorpora tanto el peligro real como el riesgo percibido. Desde esta perspectiva, la 

protección de los ciudadanos se considera un bien público vinculado al 

mantenimiento del orden cívico. Como resultado de fortalecer y cultivar el 

compromiso entre individuos e instituciones para erradicar la violencia, la 

desigualdad y la victimización, la seguridad ciudadana hace posible que las personas 

convivan de forma segura y armoniosa. 

Por otro lado, según Vasconcelos (2015) señala que: La seguridad ciudadana 

es un aspecto integral de la ciudadanía, destinado a hacer frente a los peligros 

violentos y delictivos para las personas y sus bienes. A medida que aumentan los 

índices de delincuencia, garantizar la seguridad ciudadana es un importante beneficio 

social que afecta al nivel de vida de las personas. El principal objetivo de la seguridad 

ciudadana es reducir los riesgos y proteger los derechos y la integridad de la 

población. (p. 101). La seguridad ciudadana comprende una serie de medidas o 

políticas orientadas a salvaguardar la vida, la integridad, la propiedad y demás 

derechos constitucionales, en concordancia con los marcos legales y el compromiso 

de la sociedad con la no violencia, que deben ser mantenidos y perseguidos. Con la 
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finalidad de prevenir actividades delictivas y delitos, la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana No. 27933 establece la Seguridad Ciudadana como un marco 

legislativo que obliga a los ciudadanos a promover la convivencia armónica, eliminar 

la violencia y asegurar el uso pacífico de las vías y espacios públicos. Ello con la 

intención de prevenir actividades delictivas y delitos. (p. 2). El Estado debe hacer 

todo lo posible para cumplir con su obligación fundamental de proteger a sus 

habitantes. El miedo y la desconfianza han dado lugar a una ciudad repleta de 

barricadas, vallas y medidas de seguridad. El índice de victimización es de los más 

altos de América, lo que hace necesaria la intervención inmediata de las autoridades 

competentes. 

Mientras que según Bustos (2016) indica que la seguridad ciudadana surge 

desde un punto de vista autoritario en el siglo XXI, como componente de la 

restauración de Europa. Su argumento es que la protección de los ciudadanos debe 

tener prioridad sobre otros derechos, y subraya la importancia de la seguridad 

pública. Es responsabilidad del Estado asegurarse de que sus residentes están seguros 

y de que realmente pueden hacer uso de este derecho. (p.11). La seguridad ciudadana 

se reconoce como un producto de la evolución progresiva, que se adapta a las 

exigencias modernas y a las necesidades de la sociedad. La premisa fundamental es 

la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos, basada en la garantía de su 

libertad, que se define por el pleno ejercicio de todos sus derechos en la sociedad. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA, 2009) afirma que la 

seguridad ciudadana es un componente de la seguridad humana, que favorece el 

crecimiento humano en todas sus facetas; la inseguridad coarta la libertad, 

vulnerando así los derechos intrínsecos de toda persona. El papel del Estado es 
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garantizar la realización sin trabas de la seguridad ciudadana, cumpliendo así su 

función directiva (p. 4). La OEA postula que la seguridad ciudadana está 

fundamentalmente enraizada en el desarrollo humano, considerando a los individuos 

como los principales agentes dentro de su sociedad. Dado que la seguridad ciudadana 

responde a una necesidad fundamental de la población, que debe realizarse en plena 

libertad, el Estado asume un papel preponderante en este contexto. 

Según Rodgers (2013) como consecuencia del sentimiento generalizado de 

inseguridad y criminalidad entre la población, la noción de seguridad ciudadana 

evolucionó en América Latina a finales de los años noventa, según el argumento. 

Consecuentemente, esto incentivó la implementación de medidas para alterar la 

percepción de seguridad. Desde una perspectiva humanista, es de suma importancia 

luchar por la plena realización de la dignidad humana y el cumplimiento de los 

derechos universales. Esto se debe a que la libertad no puede florecer si la 

criminalidad es una barrera para la realización de este derecho (p.22). Rodgers 

sostiene que los altos niveles de violencia e inestabilidad en los países 

latinoamericanos son la causa fundamental de la falta de seguridad de sus ciudadanos. 

Actualmente, las autoridades han implementado medidas únicamente para mitigar la 

inseguridad. Para abordar la seguridad ciudadana, es esencial examinar las causas 

subyacentes de la inseguridad, facilitando la formulación de estrategias para 

mitigarlas. 

El objetivo fundamental de la seguridad ciudadana, tal como lo señala la Ley 

27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), aprobada en 2003, 

es garantizar la convivencia pacífica, erradicar la violencia y coadyuvar al uso 

pacífico de las vías y espacios públicos. Con el objetivo primordial de reducir la 
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ocurrencia de delitos penales y no penales. El Decreto Supremo 012-2003-

Reglamento del SINASEC establece la misión del organismo de velar por la paz, la 

seguridad y la armonía, así como proteger los derechos de las personas y grupos. Del 

mismo modo, las políticas públicas destinadas a proteger a los ciudadanos deben 

cubrir estas cuatro bases: (i) llevar a los delincuentes ante la justicia; (ii) reducir la 

probabilidad de actos violentos y delictivos; (iii) ayudar a los delincuentes a 

recuperarse y reinsertarse en la sociedad; y (iv) brindar asistencia a las víctimas. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013) afirma 

que «la seguridad ciudadana incluye medidas de protección basadas en derechos 

fundamentales de primera generación, destinadas a garantizar una existencia digna y 

segura para los ciudadanos» (p. 5). La seguridad ciudadana es un servicio público, 

de acceso universal para todas las personas sin discriminación, por lo que, como 

prestación pública, es obligación del Estado. 

El PNUD (2013) la seguridad ciudadana implica la planificación estratégica, 

la organización y la ejecución de políticas integrales y participativas diseñadas para 

mejorar el establecimiento y la eficacia de instituciones centradas en el desarrollo 

humano. Independientemente de que las medidas adoptadas por el gobierno hayan 

dado lugar o no a un aumento del grado en que las personas pueden disfrutar de sus 

libertades, es de suma importancia investigar los sistemas que garantizan la seguridad 

de los ciudadanos. Esta es la página diez del libro. En este sentido, el término 

«seguridad ciudadana» puede significar muchas cosas diferentes según el contexto, 

pero en términos generales se refiere a la seguridad del Estado y de sus habitantes 

dentro de una sociedad justa y equitativa. 

El Centro Nacional de Planeamiento Mayor (2015) delineó seis grandes ejes 
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en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Perú 2021. La Tercera Línea 

Estratégica de Acción relativa a la Seguridad de los Ciudadanos reconoce el Estado 

y la gobernanza como un objetivo independiente con el fin de mantener el Estado de 

derecho y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos empleando dos métricas: el 

índice del Estado de derecho y el índice de control de la corrupción. La confianza y 

la conformidad con normas predeterminadas se evalúan utilizando el índice del 

Estado de derecho, que tiene en cuenta las acciones tanto de los organismos 

gubernamentales como de los ciudadanos particulares. También evalúa la 

vulnerabilidad de los ciudadanos a convertirse en víctimas de la delincuencia. El 

segundo indicador refleja las percepciones de las empresas y los ciudadanos sobre la 

corrupción en el sector público (p. 44). 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

En esta parte, establecemos definiciones operativas para la base teórica, un 

conjunto de ideas extraídas del marco teórico; esto es lo que constituye el marco 

conceptual. 

2.3.1. Gestión 

El capital económico, financiero, humano, social y material son todos los 

aspectos de los recursos de una organización que entran en el ámbito de la gestión, 

de manera que resulte aceptable, eficiente, exitosa e influyente. Los procesos de 

planificación, organización, dirección y control se llevan a cabo de forma metódica 

y meticulosa para lograr este objetivo. 

2.3.2. Capacidad de gestión 

El calibre de la gestión se deriva de los conocimientos adquiridos a través de 
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la formación profesional y académica, incluidos los programas de especialización, 

máster y doctorado, así como de la experiencia adquirida en el desempeño de 

responsabilidades y funciones administrativas en organizaciones empresariales y 

sociales dentro del ámbito de la administración y la gestión. 

2.3.3. Planeación  

La planificación es un proceso sistemático mediante el cual los directivos 

establecen sus objetivos y estrategias, basándose en metodologías, planes o 

racionalidad más que en la intuición. Toda estrategia detalla no sólo los objetivos 

finales de la empresa, sino también los pasos para alcanzarlos. 

2.3.4. Organización  

La organización es un marco de tipo sistemático que determina la asignación 

y distribución de funciones, poder y recursos entre sus miembros para cumplir los 

objetivos generales de la organización. El término «organización» hace referencia a 

este marco. Además, describe la institución como una reunión organizada de 

personas, que se rige por procesos y normas y que, mediante la utilización de recursos 

y medios, se esfuerza por lograr un propósito colectivo que no puede ser alcanzado 

por un individuo que actúe por sí solo. 

2.3.5. Dirección  

La gestión es un proceso metódico y estructurado de consecución de objetivos 

mediante la ejecución de diversas responsabilidades; también abarca dirigir, influir e 

inspirar a los recursos humanos para que cumplan tareas críticas. 
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2.3.6. Control  

El proceso de garantizar que las actividades se llevan a cabo de acuerdo con 

las acciones de seguimiento y control que se han establecido de antemano es un 

ejemplo de proceso que puede conceptualizarse como control. 

2.3.7. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

Como instrumento regulador de la gobernanza institucional, el ROF tiene 

como objetivo articular el propósito, los objetivos, las responsabilidades y los 

deberes generales de las unidades organizativas. Las acciones se llevan a cabo con el 

fin de poner en marcha mecanismos destinados a formular, autorizar y supervisar las 

políticas creadas por la institución. 

2.3.8. Manual de Organización y Funciones (MOF) 

Las empresas e instituciones utilizan el MOF, que es un documento formal 

de gestión, para esbozar la estructura organizativa de sus propias corporaciones e 

instituciones. Sirve de guía para el personal, detallando las funciones específicas del 

puesto derivadas del marco organizativo y las actividades estándar descritas en el 

ROF, así como los requisitos del puesto especificados en el CAP. 

2.3.9. Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

El PAC es el documento técnico y normativo de gestión de la organización, 

delineando su organización funcional. Abarca los papeles críticos necesarios para el 

funcionamiento normal de la institución, permitiendo la planificación, formulación, 

coordinación, orientación y establecimiento de políticas y acciones para el avance 

institucional, además de la promoción, organización y fiscalización de los servicios 
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públicos y administrativos de la institución. 

2.3.10. Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) 

El MAPRO se considera un documento crucial y una herramienta de gestión 

que delinea y elabora sistemáticamente las acciones realizadas en la implantación de 

procesos dentro de cada unidad funcional de una entidad. Funciona como un recurso 

instructivo y de consulta para los profesionales involucrados en la implementación 

de procesos, ya sea directa o indirectamente. 

2.3.11. Gestión municipal 

La administración municipal implica medidas diseñadas para abordar las 

necesidades de los entornos comunitarios dentro del distrito. Estos actos se basan en 

la legislación administrativa que delinea la organización, los objetivos y la ejecución 

de las funciones relativas a la aplicación de procedimientos y metodologías a nivel 

municipal. (página 188). La administración local comprende el gobierno local 

centrado en satisfacer las aspiraciones de la comunidad y atender las necesidades de 

sus residentes. Las entidades administrativas situadas entre el gobierno local y el 

central se engloban dentro de la administración municipal. Existe un marco social 

conocido como gestión municipal que se compone de poderes administrativos y 

autónomos. La finalidad de este marco es potenciar la toma de decisiones, las 

estrategias y los enfoques destinados a fomentar la administración local. Se basa en 

principios de razonabilidad, equidad, sencillez, flexibilidad, innovación y 

potenciación del consenso y la democracia, fomentando en última instancia un 

desarrollo local que repercuta positivamente en la vida de los ciudadanos y mejore 

su calidad de vida. 
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2.3.12. Seguridad ciudadana 

El término seguridad ciudadana se refiere a un conjunto de acciones 

coordinadas destinadas a abordar las razones subyacentes de los crecientes índices 

de delincuencia y violencia., fomentar una mayor concienciación pública en asuntos 

de interés común y maximizar el potencial para establecer entornos de seguridad 

jurídica, al tiempo que se mitigan los riesgos de conformidad con los derechos de los 

ciudadanos. En este escenario, la protección de la población civil es crucial, y la lucha 

permanente contra el crimen organizado requiere de personas con gran capacidad 

técnica, orden, disciplina y compromiso con el deber. Debería crearse una nueva 

institución dedicada exclusivamente a la seguridad ciudadana, integrada por personas 

de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, todos ellos juristas de prestigio. 

2.4.  MARCO LEGAL 

2.4.1. Constitución Política del Perú 

El artículo 44 esboza las responsabilidades fundamentales del Estado, que 

incluyen la protección de la población contra posibles amenazas a la seguridad 

nacional, la defensa de la soberanía nacional, la realización integral de los derechos 

humanos, la promoción del bienestar general mediante la justicia y el desarrollo de 

la nación de forma integral y equitativa. La creación e implementación de la política 

fronteriza, así como la promoción de la integración, particularmente en América 

Latina, el Estado es responsable de cumplir estas tres obligaciones, que incluyen el 

desarrollo y la unidad de las regiones fronterizas de acuerdo con la política exterior. 

Estas responsabilidades forman parte de la responsabilidad del Estado. 

Artículo 166: Es responsabilidad de la PNP llevar a cabo sus tareas con el fin 
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de garantizar, preservar y restablecer el orden existente en la organización. Los 

individuos y la comunidad en su conjunto reciben de ella protección y ayuda. Sus 

objetivos son mantener la conformidad con los requisitos legales y proteger tanto la 

propiedad pública como la privada. participar en actividades ilegales, así como 

investigar y prevenir actos delictivos. Mantiene la dirección y el control de las 

fronteras. 

Artículo 197: «Las municipalidades promueven, apoyan y regulan la 

participación de la comunidad en el desarrollo local; asimismo, prestan servicios de 

seguridad ciudadana en colaboración con la Policía Nacional del Perú, en 

cumplimiento de la ley». 

2.4.2. Ley N°27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” 

De acuerdo al artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 

27972, corresponde a la Municipalidad asumir las obligaciones y realizar las 

actividades específicas que se señalan en el Capítulo II del Título V de la presente 

Ley. Estas actividades pueden ser realizadas por sí sola o en conjunto con otras 

municipalidades en materia de seguridad ciudadana. Las municipalidades 

provinciales están obligadas a implementar un sistema de seguridad ciudadana que 

incorpore tanto a la Policía Nacional como a miembros de la sociedad civil, según lo 

estipulado en el artículo 85 de la mencionada ley. Asimismo, las municipalidades 

provinciales tienen la responsabilidad de supervisar la implementación del sistema 

de servicios de serenazgo. El artículo 85 de la mencionada ley estipula que es 

responsabilidad de las municipalidades provinciales construir un sistema de 

seguridad ciudadana que incorpore la participación tanto de la Policía Nacional como 

de los miembros de la sociedad civil. De acuerdo con la ley, se les confía la 
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responsabilidad de supervisar el establecimiento de servicios de seguridad, vigilancia 

ciudadana, patrullas urbanas, patrullas rurales, o el establecimiento de organizaciones 

similares a nivel distrital o dentro de las regiones pobladas que caen bajo la 

jurisdicción del gobierno provincial. 

2.4.3.  Ley N°27238, “Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú” 

El artículo 7° delimita las funciones de la Policía Nacional del Perú de la 

siguiente manera: 

1. Adoptar las medidas que garanticen la seguridad y tranquilidad de la población 

en general, a fin de posibilitar el ejercicio sin limitaciones de los derechos 

fundamentales de las personas consagrados en la Constitución Política del Perú. 

2. En segundo lugar, prevenir, oponerse, investigar y denunciar los delitos y faltas 

tipificados en el Código Penal y en la legislación específica sujetos a persecución 

de oficio; además, imponer las sanciones previstas en el Código Administrativo 

de Faltas de la Policía. 

3. Garantizar la seguridad de los ciudadanos. Dirige las entidades comunitarias 

organizadas en esta región. 

2.4.4.  Ley N° 27933, “Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana” 

El artículo 18 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

también conocida como Ley N 27933; y el artículo 20 de su Reglamento, aprobado 

por D.S. N 012-2003.IN, precisan las tareas y obligaciones del Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana de la siguiente manera: 

1) Desarrollar la Política Provincial de Seguridad Ciudadana. 
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2) Elaboraré un mapa provincial que muestre la ocurrencia de delitos dentro de la 

jurisdicción e identifique la problemática de la seguridad ciudadana. 

3) Formularé, pondré en marcha y evaluaré programas, iniciativas y planes para 

reducir el delito y la delincuencia en el ámbito de su competencia, y dictaré las 

directivas correspondientes. 

2.4.5. Decreto Supremo N°012-2003-IN  

La aprobación del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana tuvo lugar el 7 de octubre de 2003. 

2.4.6. Decreto Supremo N°008-2000-IN 

Que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de 

Perú. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio de investigación se ha enmarcado dentro del método 

Hipotético-Deductivo, conocido también como investigación cuantitativa, donde según  

Dalle (2005) refiere que la investigación cuantitativa, se basa en nociones positivistas que 

postula la existencia de una realidad objetiva. Por ello, es fundamental que el investigador 

mantenga un cierto nivel de distancia con el objeto de estudio. Hernández, Fernández, y 

Baptista (2014) Esta metodología implica la recogida de datos con el fin de poner a prueba 

hipótesis mediante el uso de mediciones y análisis numéricos, determinar patrones de 

comportamiento y evaluar teorías. Para comprobar si las hipótesis son correctas o no, se 

medirán las variables del estudio y se recogerán pruebas como evidencias empíricas. En 

el contexto del marco de aplicación, se evaluará la naturaleza de la interacción que existe 

entre las instituciones (fuerzas de seguridad) y la sociedad civil (representantes de los 

barrios) para determinar cómo ven los ciudadanos la gestión de su propia seguridad. 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La ciudad del distrito de Puno se encuentra ubicada al sur del Perú a orillas del 

lago Titicaca, una de los más grandes y altas de toda Sudamérica, es la masa de agua 

navegable a mayor altura del mundo. Esta ciudad como capital de la región de Puno, es 

un centro administrativo, turístico y comercial, también se considera la "Capital del 

folclore peruano" debido a sus festividades tradicionales de música y baile del altiplano. 

Situada a una altitud de 3.827 m.s.n.m. Tiene una Población de 445 128.637 (INEI: 2017).  
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3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

A efectos de este estudio, el año 2022 es el periodo considerado; sin embargo, la 

duración total y aproximado del periodo de estudio fue de dos (02) años desde el inicio 

del proyecto de investigación en el mes de setiembre del 2022, hasta su ejecución y su 

resultado que ha culminado en el mes de febrero del 2024. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

En consonancia con la metodología de investigación cuantitativa, los 

procedimientos y el equipo empleados para la recogida de datos fueron los siguientes: 

• La técnica de la encuesta implementada en la matriz de consistencia (Anexo 01) 

• El cuestionario de la encuesta (Anexo 02). 

Con la utilización de estas técnicas e instrumentos se ha logrado acceder a la 

información recabada y brindada por los presidentes y directivos de los barrios de la 

ciudad de Puno; el mismo que fuera sectorizada por conos (Norte, Sur, Este y Oeste). 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.4.1. Población 

La población como universo de análisis de estudio ha sido con la participación 

de 210 dirigentes barriales barriales (presidentes y miembros de junta directiva) que 

pertenecen a la Central Única de Barrios y Urbanizaciones populares (CUBUPP) de 

la ciudad Puno, de igual números de barrios y urbanizaciones debidamente listados 

en el directorio de la Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana de 

la Municipalidad Provincial de Puno del 2022 (Anexo 03).  
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3.4.2. Muestra 

3.4.2.1. Tipo de muestra 

Este estudio cuantitativo como tipo de muestra ha empleado un diseño 

de muestreo aleatorio probabilístico simple, donde según Hernández, 

Fernández, y Baptista (2014) Los diseños de investigación destinados a estimar 

variables poblacionales, incluidos los diseños descriptivos y explicativos, 

necesitan muestras probabilísticas; esto se debe a la cuantificación y evaluación 

de estas variables mediante pruebas estadísticas sobre una muestra, esto se basa 

en la premisa de que la muestra se basa en la probabilidad y que cada 

componente de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. 

3.4.2.2. Tamaño de muestra 

El número adecuado de líderes vecinales a incluir en la muestra era de 

136, y este número se estableció aplicando la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑛 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total 

Z = Nivel de confianza (95% = 1.96) 

p = Probabilidad de éxito (50% = 0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (50% = 0.5) 

E = Precisión (Error máximo admisible, 5% = 0.05) 
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Reemplazando se tiene: 

 

𝑛 =
210 ∗ 1.962 ∗ 0.52

209 ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.52
 

 

𝑛 =
210 ∗ 3.842 ∗ 0.252

209 ∗ 0.00252 + 3.842 ∗ 0.252
 

 

 

𝑛 =
201.684

1.4829
    

 

 

𝒏 = 𝟏𝟑𝟔 

 

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO 

3.5.1. Para la sistematización, interpretación y codificación de la información 

Se utilizó el diseño estadístico descriptivo con los siguientes pasos:  

• Ordenamiento de los datos,  

• Codificación de los datos,  

• Tablas estadísticas, como tablas de salida.  

3.5.2. Nivel de significancia 

El nivel de significación seleccionado es del 5%, que equivale a 0,05, y 

corresponde a un grado de confianza del 95%. 

3.5.3. Prueba estadística a usar 

Dado que los datos están clasificados, empleamos la distribución chi-

cuadrado, representada por la siguiente fórmula: 
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3.5.4. Interpretación 

Dado que el valor crítico observado, 0,509, es superior a 0,05, podemos 

rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la hipótesis nula. 

Es así, que se establece su aplicación para estimar la fiabilidad del 

instrumento entre los indicadores de las variables, donde la escala de interpretación 

del coeficiente de confiabilidad según el criterio general de George y Mallery 2003, 

p.231 citado en (Frías Navarro, 2023) es: 

Coeficiente alfa >.90 a.  95 es excelente 

Coeficiente alfa >.80 a. es bueno 

Coeficiente alfa >. 70 es aceptable 

Coeficiente alfa >.60 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.50 es inaceptable 

3.5.5. Planteamiento de hipótesis estadística 

3.5.5.1. Planteamiento de la hipótesis general 

Hipótesis nula 

H0: Las acciones de gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en 

relación a los procesos de planificación, organización, dirección y control NO 

son compartidos entre los pobladores, en el año del 2022; los mismos que son 
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diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel de instrucción 

educativa y edad. 

Hipótesis alterna 

H1: Las acciones de gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en 

relación a los procesos de planificación, organización, dirección y control SI son 

compartidos entre los pobladores, en el año del 2022; los mismos que son 

diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel de instrucción 

educativa y edad. 

3.5.6. Contrastación y prueba de hipótesis estadística 

Para la contrastación y prueba de hipótesis estadística se ha considerado el 

siguiente proceso como pasos: 

• Establecimiento de la hipótesis nula (H0). 

• Establecimiento de la hipótesis alternativa (H1)  

• El nivel de significación o error debe fijarse en el 5%, equivalente a 0,05, lo que 

corresponde a un nivel de confianza del 95%. 

• Debe emplearse una prueba estadística: La distribución Chi-cuadrado se define 

mediante la siguiente fórmula: 

 

• Interpretación 

• Toma de decisión en relación a un valor crítico y valor calculado 
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3.6. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento comprende metodológicamente el conjunto de procesos como 

pasos que se ha seguido en la investigación, los mismos que ha continuación detallamos: 

Para la recolección de la información: 

• Considerando el listado de barrios y urbanizaciones en el directorio de la Subgerencia 

de Promoción Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Puno del 2022 (Anexo 03), se ha procedido a tomar información acerca de las acciones 

de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación a los procesos de:  

planificación, dirección, organización y control. 

• Previamente se ha identificado a los miembros directivos de los barrios y 

urbanizaciones de la ciudad de Puno en forma aleatoria. 

• Obtuvimos la información necesaria mediante el método de encuesta utilizando un 

instrumento de encuesta previamente validado a partir de un estudio piloto.   

De la sistematización de la información tomada como datos válidos para la 

investigación. 

• Ordenamiento de los datos.  

• Codificación de los datos. 

• Interpretación de la información como datos validados   

• Elaboración de tablas como cuadros de salida  

De las tablas estadísticas, como tablas de salida, con el uso de software SPSS.  
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• Contrastación y comprobación de hipótesis de investigación, cuyo resultado ha servido 

como insumo para la contratación y comprobación de la hipótesis estadística de Chi-

Cuadrado de Pearson. 

3.6.1. A partir del enfoque de la epistemología de la investigación científica 

El presente estudio de investigación se ha enmarcado dentro del método 

Hipotético-Deductivo conocido también como investigación cuantitativa, donde 

según Dalle (2005) refiere que la investigación cuantitativa, se basa en nociones 

positivistas que postula la existencia de una realidad objetiva. Por ello, es 

fundamental que el investigador mantenga un cierto nivel de distancia con el objeto 

de estudio. Hernández et al. (2014) Esta metodología implica la recogida de datos 

para comprobar hipótesis mediante mediciones y análisis numéricos, identificar 

pautas de comportamiento y evaluar teorías. 

3.6.2.  A partir del análisis de la profundidad de la investigación 

La investigación se clasifica como un estudio descriptivo, ya que pretende 

proporcionar información detallada sobre los sujetos investigados, incluyendo 

individuos, grupos, comunidades, procesos y elementos, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010). Se centran exclusivamente en examinar o recopilar 

datos relativos a los conceptos o variables relevantes.  

La investigación tiene un alcance a nivel micro, centrándose en un análisis 

que incluye a los participantes de la seguridad ciudadana dentro del distrito de Puno. 

3.6.3. Técnicas de investigación 

Lo que se empleó para la investigación fue la encuesta. 
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3.6.4. Instrumentos de investigación 

El cuestionario de la encuesta fue el instrumento que se utilizó para su 

investigación (Anexo 02). 

3.6.5. Unidad de análisis de la investigación 

Un grupo de dirigentes vecinales, entre presidentes y miembros de juntas 

directivas, miembros de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones populares 

(CUBUPP) de la ciudad de Puno se reunieron para formar la unidad de observación. 

3.6.6. Ejes de análisis de la investigación 

• Social  

• Económico   

3.6.7. Dimensión de análisis de la investigación 

En cuanto a la investigación, se incluyeron los siguientes aspectos en las 

dimensiones de análisis que se llevaron a cabo: 

• Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana  

• Planes Operativos de Seguridad Ciudadana 

• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

• Manual de Organización y Funciones (MOF) 

• Cuadro de Asignación de Personal (CAP). 

• Manual de Procedimientos Administrativos (CAP). 
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• Desarrollo de Capacidades 

• Acciones de Seguimiento. 

• Acciones de Monitoreo. 

3.7. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

En las ciencias sociales, la necesidad de medir y cuantificar la manifestación de 

un constructo o variable que no puede observarse directamente está relacionada con la 

fiabilidad del instrumento de análisis de datos. Esto se debe a que la medición directa no 

es factible en las ciencias sociales.  

Como consecuencia de ello, se utiliza una colección de cosas para delimitarla de 

forma que pueda observarse y, después, se recopilan las respuestas de los sujetos sumando 

sus valores para generar una puntuación total del instrumento. Es de suma importancia 

que exista un comportamiento internamente coherente entre los componentes. 

La fiabilidad de la consistencia interna, derivada de las correlaciones medias entre 

ítems de las puntuaciones del instrumento, puede evaluarse utilizando el valor del 

coeficiente r de Pearson de los intervalos de equivalencia (Hernández et al. 2010, p. 312) 

para la interpretación objetiva del valor del coeficiente. Se utilizó la prueba estadística 

conocida como chi-cuadrado para examinar la prueba de hipótesis, y los resultados que 

se obtuvieron fueron los siguientes: 

3.8. VARIABLES 

• X1 : Procesos de gestión en acciones de planificación. 

• X2 : Procesos de gestión en acciones de organización. 



71 
 

• X3 : Procesos de gestión en acciones de dirección. 

• X4 : Procesos de gestión en acciones de control. 

3.9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez analizados los datos, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos 

para completar el proceso: 

3.9.1. Para la sistematización, interpretación y codificación de la información 

Se utilizó el diseño estadístico descriptivo con los siguientes pasos:  

• Ordenamiento de los datos  

• Codificación de los datos,  

• Tablas estadísticas, como tablas de salida.  

3.9.2. Nivel de significancia 

El nivel de significación que se ha acordado es el 5%, que se denota mediante 

el símbolo α = 0,05. El valor que corresponde a un nivel de confianza del 95% es 

éste. El valor que corresponde a un nivel de confianza del 95% es éste. 

3.9.3. Prueba estadística a usar 

Dado que los datos están clasificados, utilizamos la distribución chi-

cuadrado, que puede expresarse mediante la fórmula siguiente: 
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3.9.4. Interpretación 

Dado que el valor crítico observado, 0,509, es superior a 0,05, podemos 

rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la hipótesis nula. 

3.10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES, DIMENSIONES E 

INDICADORES   

VARIABLES: 

DEPENDIENTE (Yi): 

Proceso de gestión en seguridad ciudadana  

INDEPENDIENTES (Xi): 

Proceso de gestión en acciones de planificación. 

Proceso de gestión en acciones de organización.  

Proceso de gestión en acciones de dirección. 

Proceso de gestión en acciones de control 
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Tabla 1. 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Proceso de gestión en acciones de 

planificación 

Plan de desarrollo Si ha Compartido entre los 

pobladores 

No ha compartido entre los 

pobladores 

Planes operativos Si ha Compartido entre los 

pobladores 

No ha compartido entre los 

pobladores 

 

 

Proceso de gestión en acciones de 

organización 

Organización y 

Reglamento de 

Funciones (ROF) 

Si ha Compartido entre los 

pobladores 

No ha compartido entre los 

pobladores 

Manual de 

Organización y 

Funciones (MOF) 

Si ha Compartido entre los 

pobladores 

No ha compartido entre los 

pobladores 

Cuadro de 

Asignación de 

Personal (CAP) 

Si ha Compartido entre los 

pobladores 

No ha compartido entre los 

pobladores 

Manual de 

Procedimientos  

Administrativos 

(MAPRO) 

Si ha Compartido entre los 

pobladores 

No ha compartido entre los 

pobladores 

Proceso de gestión en acciones de 

dirección 

Desarrollo de 

capacidades 

Si ha Compartido entre los 

pobladores 

No ha compartido entre los 

pobladores 

Proceso de gestión en acciones de 

control 

Seguimiento Si ha Compartido entre los 

pobladores 

No ha compartido entre los 

pobladores 

Monitoreo Si ha Compartido entre los 

pobladores 

No ha compartido entre los 

pobladores 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación pertenecen a las consideraciones subsiguientes 

que se abordarán en esta parte como pruebas empíricas: 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de planificación. 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de organización. 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de dirección. 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de control. 

4.1.1. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación. 

Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación, considera los siguientes aspectos: 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación a la implementación del 

Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación a la implementación de 
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Planes Operativos Anuales   

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación a la implementación del 

ROF. 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación a la implementación del 

MOF. 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación a la implementación del 

CAP. 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación a la implementación del 

MAPRO. 

4.1.1.1. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno 

en relación al proceso de planificación en la implementación del 

Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana. 

Para la descripción de las acciones de gestión de seguridad ciudadana 

en la ciudad de Puno en relación al proceso de planificación en la 

implementación del Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana, considera los 

siguientes aspectos socio-demográficos: 

• Grado de instrucción educativa (I.E.). 

• Edad 
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• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación en la implementación del Plan de 

Desarrollo de Seguridad Ciudadana según condición sociodemográfica 

de nivel de instrucción educativa y edad.  

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación en la implementación del Plan de 

Desarrollo de Seguridad Ciudadana según condición sociodemográfica 

de nivel de instrucción educativa.  

La tabla 2, ilustra las acciones de gestión de la seguridad ciudadana 

pertinentes para el proceso de planificación del Plan de Desarrollo de la 

Seguridad Ciudadana, en correlación con la variable sociodemográfica del 

nivel de estudios. Esto en respuesta a la pregunta ¿Se ha difundido el Plan de 

Desarrollo de Seguridad Ciudadana para su conocimiento como residente de 

los barrios de la ciudad de Puno: Sí o No? En respuesta a esta pregunta, el 89% 

(121 vecinos) indicaron que el Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana no 

ha sido difundido, por lo que desconocen su existencia. El 11% (15 vecinos) 

señala que sí se ha difundido el Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana, 

pero no conocen su contenido. 
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Tabla 2. 

Acciones de implementación del Plan de Desarrollo por instrucción 

educativa 

N° Instrucción educativa No 

C. 

Si 

C. 

Total % 

01 Sin instrucción 

educativa 

17 00 17 12 

02 Primaria incompleta 20 01 21 15 

03 Primaria completa 19 01 20 15 

04 Secundaria incompleta 29 03 32 24 

05 Secundaria completa 26 04 30 22 

06 Superior incompleta 07 04 11 08 

07 Superior completa 03 02 05 04 

Total 121 15 136 100 

Porcentaje 89 11 100  

Fuente: Encuesta 2022 

Nota: Acciones de implemen. Plan de Dsllo; según instrucción educativa 

 

Leyenda: 

No C. : No ha compartido 

Si C. : Si ha compartido 

 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación en la implementación del Plan de 

Desarrollo de Seguridad Ciudadana según condición sociodemográfica 

de edad.  

Respecto a las acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación 

al proceso de planificación en la implementación del Plan de Desarrollo de 

Seguridad Ciudadana, de acuerdo con la condición sociodemográfica de 

tenencia de la edad y en respuesta a la pregunta que se planteó inicialmente: 

¿El Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana ha sido compartido para su 

conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si o No? 

Según las respuestas a esta pregunta, es evidente que el noventa por ciento de 
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los residentes, es decir, 123 personas, han manifestado que no se les ha 

comunicado el Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana, por lo que 

desconocen su existencia. A pesar de que trece personas, lo que supone el diez 

por ciento de la población, han denunciado que se ha dado publicidad al Plan 

de Desarrollo de Seguridad Ciudadana, es evidente que no conocen el 

contenido del mismo, como se demuestra en la Tabla 3 con mayor detalle. 

Tabla 3. 

Acciones de implementación del Plan de Desarrollo por tenencia de edad 

N° Tenencia de edad No 

C. 

Si 

C. 

Total % 

01 18 a 25 años 12 02 14 10 

02 26 a 45 años 41 06 47 35 

03 Más de 46 años 70 05 75 55 

Total 123 13 136 100 

Porcentaje 90 10 100  

Fuente: Encuesta 2022  

Nota: Acciones de implementación Plan Dsllo. según tenencia de edad 

 

Leyenda: 

No C. : Si han compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

4.1.1.2. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno 

en relación al proceso de planificación en la implementación a 

Planes Operativos Anuales de Seguridad Ciudadana. 

Con la finalidad de brindar una descripción de las acciones de gestión 

de seguridad ciudadana que se vienen realizando en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación que se viene realizando en la ejecución de 

los planes operativos, se toman en consideración las siguientes características 

sociodemográficas: 

• Grado de instrucción educativa. 
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• Edad 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación en la implementación de Planes 

Operativos Anuales (POA), según condición sociodemográfica de nivel 

de instrucción educativa y edad.  

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación en la implementación de Planes 

Operativos Anuales (POA) según condición sociodemográfica de nivel 

de instrucción educativa.  

Claramente, como puede verse en la Tabla 4, respecto a las actividades 

realizadas por la dirección de seguridad ciudadana en relación con el proceso 

de planificación en la implantación de los POA de Seguridad Ciudadana, según 

la condición sociodemográfica de grado de formación, y en respuesta a la 

pregunta que se planteaba: ¿Los Planes Operativos Anuales de Seguridad 

Ciudadana ha sido compartido para su conocimiento como poblador de los 

barrios de la ciudad de Puno: Si o No? Un total de 119 personas, lo que equivale 

al 87% de la población, respondieron a esta pregunta con la información 

facilitada, cree que los Planes Operativos de Seguridad Ciudadana abordan la 

cuestión. no ha sido compartido; por lo que desconocen de su existencia. 

Mientras que el 13 % (17 pobladores) refieren que los Planes Operativos de 

Seguridad Ciudadana si han sido compartidos; sin embargo, también 

desconocen de su contenido. 
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Tabla 4. 

Acciones de implementación de Plan Operativo por instrucción educativa 

N° Instrucción educativa No 

C. 

Si 

C. 

Total % 

01 Sin instrucción educativa 17 00 17 12 

02 Primaria incompleta 20 01 21 15 

03 Primaria completa 18 02 20 15 

04 Secundaria incompleta 29 03 32 24 

05 Secundaria completa 25 05 30 22 

06 Superior incompleta 07 04 11 08 

07 Superior completa 03 02 05 04 

Total 119 17 136 100 

Porcentaje 87 13 100  

Fuente: Encuesta 2022 

Nota: Acciones de implemen. Plan Operativo; según instrucción educativa 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación en la implementación de Planes 

Operativos Anuales según condición sociodemográfica de edad. 

Sobre las acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación al 

proceso de planificación en la implementación de Planes Operativos Anuales 

de Seguridad Ciudadana, de acuerdo con la condición sociodemográfica de 

tenencia de la edad y en respuesta a la pregunta que se planteó inicialmente: 

¿Los Planes Operativos Anuales de Seguridad Ciudadana ha sido compartido 

para su conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si o 

No? Según las respuestas a esta pregunta, parece que el noventa por ciento de 

la población, es decir, unas 123 personas, han indicado que los Planes 

Operativos Anuales de Seguridad Ciudadana no se han distribuido entre el 

público; por lo que desconocen de su existencia. Mientras que el 10 % (13 
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pobladores) refieren que los Planes Operativos Anuales de Seguridad 

Ciudadana si han sido compartidos; Por otra parte, afirman que desconocen el 

contenido del documento, como se demuestra con más detalle en la Tabla 5. 

Tabla 5. 

Acciones de implementación del Plan Operativo por tenencia de edad 

N° Tenencia de edad No C. Si C. Total % 

01 18 a 25 años 11 03 14 10 

02 26 a 45 años 43 04 47 35 

03 Más de 46 años 69 06 75 55 

Total 123 13 136 100 

Porcentaje 90 10 100  

Fuente: Encuesta 2022  

Nota: Acciones de implementación Plan Operativo según tenencia de edad 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

4.1.2. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización. 

4.1.2.1. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno 

en relación al proceso de organización en la implementación del 

ROF. 

Con la finalidad de brindar una descripción de las acciones de gestión 

de seguridad ciudadana que se presentan en la ciudad de Puno en relación al 

proceso organizacional que implica la implementación del ROF, se toman en 

consideración las siguientes características sociodemográficas: 

• Grado de instrucción educativa. 

• Edad 
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• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del ROF, 

según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa y 

edad.  

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del ROF, 

según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa.  

A partir de la condición sociodemográfica del nivel educativo y de la 

pregunta formulada, la Tabla 6, muestra las actividades de gestión de la 

seguridad ciudadana en relación con la logística de aplicación del ROF: ¿El 

ROF ha sido compartido para su conocimiento como poblador de los barrios 

de la ciudad de Puno: Si o No? Como resultado de esta pregunta, se pone de 

manifiesto que el 97% de la población, que asciende a 132 personas, afirma 

que no se les ha comunicado el ROF, por lo que desconocen su existencia. 

Mientras que sólo el 03 % (04 pobladores) refieren que el ROF si ha sido 

compartido; sin embargo, desconocen de su contenido. 
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Tabla 6.  

Acciones de implementación del ROF. por instrucción educativa 

N° Instrucción educativa No C. Si C. Total % 

01 Sin instrucción educativa 17 00 17 12 

02 Primaria incompleta 21 00 21 15 

03 Primaria completa 20 00 20 15 

04 Secundaria incompleta 31 01 32 24 

05 Secundaria completa 29  01 30 22 

06 Superior incompleta 10 01 11 08 

07 Superior completa 04 01 05 04 

Total 132 04 136 100 

Porcentaje 97 03 100  

Fuente: Encuesta 2022 

Nota: Acciones de implementación del ROF; según instrucción educativa 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), según condición 

sociodemográfica de edad. 

En referencia a las acciones de gestión de seguridad ciudadana en 

relación al proceso de organización en la implementación del ROF, con 

respecto a la duración de la edad y los factores sociodemográficos 

relacionados, y con respecto a la pregunta planteada: ¿El ROF, ha sido 

compartido para su conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de 

Puno: Si o No? En base a las respuestas a esta pregunta, se evidencia que el 

96% de los pobladores, lo que equivale a 131 personas, se han quejado de que 

el ROF no ha llegado a los vecinos del barrio de Puno; por lo que desconocen 

de su existencia. Mientras que sólo el 04 % (05 pobladores) refieren que el 

ROF si ha sido compartido; sin embargo, señalan que desconocen acerca de su 
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contenido; conforme se puede apreciar en mayor detalle en la tabla 7. 

Tabla 7. 

Acciones de implementación del ROF.  por tenencia de edad 

N° Tenencia de edad No C. Si C. Total % 

01 18 a 25 años 14 00 14 10 

02 26 a 45 años 45 02 47 35 

03 Más de 46 años 72 03 75 55 

Total 131 05 136 100 

Porcentaje 96 04 100  

Fuente: Encuesta 2022  

Nota: Acciones de implementación del ROF. según tenencia de edad 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

 

4.1.2.2. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno 

en relación al proceso de organización en la implementación del 

MOF. 

A efectos de describir las acciones de gestión de la seguridad ciudadana 

en la ciudad de Puno, se toman en cuenta los siguientes factores 

sociodemográficos que hacen al proceso organizacional de implementación del 

MOF: 

• Grado de instrucción educativa. 

• Edad 
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• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del MOF, 

según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa y 

edad.  

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del MOF, 

según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa.  

Tal como se puede apreciar en la tabla 8, respecto a las acciones de 

gestión de seguridad ciudadana en relación al proceso de organización en la 

implementación del MOF, en función de los factores sociodemográficos del 

nivel de estudios y en referencia a la investigación realizada: ¿El MOF ha sido 

compartido para su conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de 

Puno: Si o No? A esta pregunta respondieron 127 aldeanos, y el 93% de ellos 

dijo que el MOF no se ha compartido con nadie más; por lo que desconocen de 

su existencia. Mientras que sólo el 07 % (09 pobladores) refieren que el MOF 

si ha sido compartido; sin embargo, desconocen de su contenido. 

Tabla 8. 

Acciones de implementación del MOF. por instrucción educativa 

N° Instrucción educativa No C. Si C. Total % 

01 Sin instrucción educativa 17 00 17 12 

02 Primaria incompleta 21 00 21 15 

03 Primaria completa 18 02 20 15 

04 Secundaria incompleta 30 02 32 24 

05 Secundaria completa 29 01 30 22 

06 Superior incompleta 09 02 11 08 

07 Superior completa 03 02 05 04 

Total 127 09 136 100 

Porcentaje 93 07 100  

Fuente: Encuesta 2022 

Nota: Acciones de implementación del MOF; según instrucción educativa 
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Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del MOF 

según condición sociodemográfica de edad. 

Sobre las acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación al 

proceso de organización en la implementación del MOF, con respecto a la 

duración de la edad y los factores sociodemográficos relacionados, y con 

respecto a la pregunta planteada: ¿El MOF, ha sido compartido para su 

conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si o No? En 

respuesta a esta consulta, se evidencia que cada uno de los 133 pobladores de 

la ciudad de Puno, que constituyen el 98% de la población total, ha manifestado 

que el MOF no ha sido distribuido entre los pobladores de los diferentes 

barrios; por lo que desconocen de su existencia. Mientras que sólo el 02 % (03 

pobladores) refieren que el MOF si ha sido compartido; sin embargo, señalan 

que desconocen acerca de su contenido; de acuerdo con lo que se muestra en 

la Tabla 9 con mayor profundidad. 

Tabla 9. 

Acciones de implementación del MOF.  por tenencia de edad 

N° Tenencia de edad No C. Si C. Total % 

01 18 a 25 años 14 00 14 10 

02 26 a 45 años 47 00 47 35 

03 Más de 46 años 72 03 75 55 

Total 133 03 136 100 

Porcentaje 98 02 100  

Fuente: Encuesta 2022  

Nota: Acciones de implementación del MOF. según tenencia de edad 
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Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

4.1.2.3. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno 

en relación al proceso de organización en la implementación del 

CAP. 

Teniendo en cuenta los siguientes elementos sociodemográficos, se 

describen las siguientes acciones en la gestión de la seguridad ciudadana de 

Puno en relación al proceso organizativo de la implementación del PAC: 

• Grado de instrucción educativa. 

• Edad 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del CAP, 

según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa y 

edad.  

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del CAP, 

según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa.  

Conforme se puede apreciar en la Tabla 10, respecto a las acciones de 

gestión de seguridad ciudadana en relación al proceso de organización en la 

implementación del CAP, De acuerdo con las condiciones sociodemográficas 

relativas al nivel de estudios y en respuesta a la pregunta planteada: ¿El CAP 

ha sido compartido para su conocimiento como poblador de los barrios de la 

ciudad de Puno: Si o No? De las respuestas a esta pregunta se desprende que 
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132 personas, es decir, el 97% de la población, han declarado no recibir el CAP; 

por lo tanto, desconocen su existencia. Mientras que sólo el 03 % (04 

pobladores) refieren que el CAP si ha sido compartido; sin embargo, 

desconocen acerca de su contenido. 

Tabla 10. 

Acciones de implementación del CAP. por instrucción educativa 

N° Instrucción educativa No 

C. 

Si 

C. 

Total % 

01 Sin instrucción educativa 17 00 17 12 

02 Primaria incompleta 21 00 21 15 

03 Primaria completa 20 00 20 15 

04 Secundaria incompleta 31 01 32 24 

05 Secundaria completa 29 01 30 22 

06 Superior incompleta 10 01 11 08 

07 Superior completa 04 01 05 04 

Total 132 04 136 100 

Porcentaje 97 03 100  

Fuente: Encuesta 2022 

Nota: Acciones de implementación del CAP; según instrucción educativa 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del CAP, 

según condición sociodemográfica de edad. 

Respecto a las acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación 

al proceso de organización en la implementación del CAP, según condición 

sociodemográfica de tenencia de edad y sobre la pregunta formulada: ¿El CAP, 

ha sido compartido para su conocimiento como poblador de los barrios de la 

ciudad de Puno: Si o No? De las respuestas a esta pregunta se desprende que el 

97% de las personas que viven en los barrios de Puno desconocen la existencia 
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del PAC ya que no les ha sido distribuido a pesar de que en estos barrios viven 

132 personas.  

Por otro lado, sólo el 3% de la población, es decir, 4 personas, han 

declarado que se ha distribuido el CAP; no obstante, han indicado que 

desconocen el contenido del documento, como puede verse en la Tabla 11 para 

más información. 

Tabla 11. 

Acciones de implementación del CAP.  por tenencia de edad 

N° Tenencia de edad No C. Si C. Total % 

01 18 a 25 años 14 00 14 10 

02 26 a 45 años 46 01 47 35 

03 Más de 46 años 72 03 75 55 

Total 132 04 136 100 

Porcentaje 97 03 100  

Fuente: Encuesta 2022  

Nota: Acciones de implementación del CAP. según tenencia de edad 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

4.1.2.4. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno 

en relación al proceso de organización en la implementación del 

MAPRO. 

A efectos de brindar una descripción de las acciones de gestión de 

seguridad ciudadana que se vienen realizando en la ciudad de Puno en relación 

al método organizativo que se viene utilizando para la ejecución del MAPRO, 

se toman en consideración los siguientes elementos sociodemográficos: 

• Grado de instrucción educativa. 
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• Edad 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del MAPRO, 

según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa y 

edad.  

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del MAPRO, 

según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa.  

Como se puede apreciar en la tabla 12, respecto a las acciones de 

gestión de seguridad ciudadana en relación al proceso de organización en la 

implementación del MAPRO, en función de los factores sociodemográficos del 

rendimiento escolar y en respuesta a la pregunta planteada: ¿El MAPRO ha 

sido compartido para su conocimiento como poblador de los barrios de la 

ciudad de Puno: Si o No? Según las respuestas a esta pregunta, está claro que 

el MAPRO no se ha distribuido a los aldeanos, lo que representa el 95% del 

total de respuestas (129 personas).; por lo que desconocen de su existencia. 

Mientras que sólo el 05 % (07 pobladores) refieren que el MAPRO si ha sido 

compartido; sin embargo, desconocen acerca de su contenido. 
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Tabla 12. 

Acciones de implementación del MAPRO. por instrucción educativa 

N° Instrucción educativa No C. Si C. Total % 

01 Sin instrucción educativa 17 00 17 12 

02 Primaria incompleta 20 01 21 15 

03 Primaria completa 20 00 20 15 

04 Secundaria incompleta 31 01 32 24 

05 Secundaria completa 27 03 30 22 

06 Superior incompleta 10 01 11 08 

07 Superior completa 04 01 05 04 

Total 129 07 136 100 

Porcentaje 95 05 100  

Fuente: Encuesta 2022 

Nota: Acciones de implementación del MAPRO; según instrucción educativa 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización en la implementación del MAPRO, 

según condición sociodemográfica de edad. 

En relación a las acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación 

al proceso de organización en la implementación del MAPRO, según condición 

sociodemográfica de tenencia de edad y frente a la interrogante formulada: ¿El 

MAPRO, Esta información ha sido proporcionada para su conocimiento como 

residente de los barrios de Puno. Si o No? El MAPRO no se ha dividido entre 

los habitantes de los barrios de la ciudad de Puno, según el 99% de los 

encuestados (134 personas); por lo que desconocen de su existencia. Mientras 

que sólo el 01 % (02 pobladores) refieren que el MAPRO si ha sido compartido; 

sin embargo, señalan que desconocen acerca de su contenido; de acuerdo con 

lo que se muestra en la tabla 13 en mayor profundidad. 
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Tabla 13. 

Acciones de implementación del MAPRO.  por tenencia de edad 

N° Tenencia de edad No C. Si C. Total % 

01 18 a 25 años 14 00 14 10 

02 26 a 45 años 46 01 47 35 

03 Más de 46 años 74 01 75 55 

Total 134 02 136 100 

Porcentaje 99 01 100  

Fuente: Encuesta 2022  

Nota: Acciones de implementación del MAPRO. según tenencia de edad 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

4.1.3. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de dirección en la implementación de acciones de 

desarrollo de capacidades. 

Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de dirección, considera los siguientes aspectos: 

• En relación con la aplicación del refuerzo de las capacidades, se están tomando 

medidas de gestión de la seguridad ciudadana. 
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4.1.3.1. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno 

en relación al proceso de dirección en la implementación de 

desarrollo de capacidades según condición sociodemográfica de 

nivel de instrucción educativa y edad.  

A efectos de brindar una descripción de las actividades de gestión de 

la seguridad ciudadana que se vienen implementando en la ciudad de Puno, se 

toman en consideración las siguientes características sociodemográficas en 

relación al proceso de gestión que viene supervisando la implementación de 

las acciones de fortalecimiento de capacidades: 

• Grado de instrucción educativa. 

• Edad 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de dirección en la implementación de desarrollo de 

capacidades según condición sociodemográfica de nivel de instrucción 

educativa.  

Como se ilustra en la Tabla 14, respecto a las acciones de gestión de 

seguridad ciudadana en relación al proceso de dirección en la implementación 

de desarrollo de capacidades, según condición sociodemográfica de nivel de 

I.E. y frente a la interrogante formulada: ¿El Desarrollo de Capacidades para 

mejor dirección de Seguridad Ciudadana ha sido compartido para su 

conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si o No? Un 

total de 114 personas, es decir, el 84% de la población, respondieron a la 

pregunta ¿Cuántos hay en la población?» basándose en las respuestas a esta 
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pregunta., han indicado que no se ha compartido el desarrollo de capacidades 

para una mejor gestión de la seguridad ciudadana; por lo que desconocen de su 

existencia. Mientras que el 16 % (22 pobladores) refieren que el desarrollo de 

capacidades ara mejor dirección de seguridad ciudadana si ha sido compartido; 

sin embargo, desconocen acerca de su contenido. 

Tabla 14. 

Acciones de implemen. Desarrollo de Capacidades por instrucción educativa 

N° Instrucción educativa No C. Si C. Total % 

01 Sin instrucción educativa 16 01 17 12 

02 Primaria incompleta 18 03 21 15 

03 Primaria completa 17 03 20 15 

04 Secundaria incompleta 27 05 32 24 

05 Secundaria completa 26 04 30 22 

06 Superior incompleta 07 04 11 08 

07 Superior completa 03 02 05 04 

Total 114 22 136 100 

Porcentaje 84 16 100  

Fuente: Encuesta 2022 

Nota: Acciones de implementación de Desarrollo de Capacidades; según 

instrucción educativa 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 
 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de dirección en la implementación de desarrollo de 

capacidades, según condición sociodemográfica de edad. 

Sobre las acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación al 

proceso de dirección en la implementación de desarrollo de capacidades para 

mejor dirección de seguridad ciudadana, según condición sociodemográfica de 

tenencia de edad y frente a la interrogante formulada: ¿El Desarrollo de 

Capacidades para mejor dirección de seguridad ciudadana ha sido compartido 
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para su conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si o 

No? De las respuestas a esta pregunta se desprende que el 94% de la población, 

que equivale a 128 personas, manifestó que el desarrollo de capacidades para 

fortalecer la gestión de la seguridad ciudadana no se ha distribuido de manera 

equitativa; por lo que desconocen de su existencia. mientras que sólo el 06 % 

(08 pobladores) refieren que el desarrollo de capacidades para la mejor 

dirección de Seguridad Ciudadana si han sido compartidos; sin embargo, 

señalan que desconocen acerca de su contenido; conforme se puede apreciar en 

mayor detalle en la Tabla 15. 

Tabla 15. 

Acciones de implement. Desarrollo Capacidades por tenencia de edad 

N° Tenencia de edad No C. Si C. Total % 

01 18 a 25 años 13 01 14 10 

02 26 a 45 años 45 02 47 35 

03 Más de 46 años 70 05 75 55 

Total 128 08 136 100 

Porcentaje 94 06 100  

Fuente: Encuesta 2022  

Nota: Acciones de implement. Desarrollo Capacidades. según tenencia de edad 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

 

4.1.4. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control. 

La administración de la seguridad ciudadana en la ciudad de Puno, en cuanto 

al proceso de control, toma en cuenta los siguientes aspectos: 

• Medidas adoptadas por la dirección de seguridad ciudadana en relación con la 

puesta en marcha del procedimiento de control 
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• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación a la implementación del 

proceso de Monitoreo. 

4.1.4.1. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno 

en relación al proceso de control en la implementación de acciones 

de seguimiento. 

A efectos de describir el accionar de la gerencia de seguridad ciudadana 

de Puno en relación al proceso de control en la implementación de acciones de 

monitoreo, se toman en cuenta los siguientes factores sociodemográficos: 

• Grado de instrucción educativa. 

• Edad 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control en la implementación de Acciones de 

Seguimiento, según condición sociodemográfica de nivel de instrucción 

educativa y edad.  

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control en la implementación de Acciones de 

Seguimiento, según condición sociodemográfica de nivel de instrucción 

educativa.  

La Tabla 16 muestra claramente, respecto a las acciones de gestión de 

seguridad ciudadana en relación al proceso de control en la implementación de 

acciones de seguimiento, en función de factores sociodemográficos, el nivel de 

E.I. y la siguiente investigación: ¿Las acciones de Seguimiento ha sido 
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compartido para su conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de 

Puno: Si o No? en respuesta a esta pregunta, es evidente que el 89% (121 

aldeanos) indicaron que las acciones de seguimiento no han sido comunicadas, 

por lo que desconocen su presencia. El 11% (15 aldeanos) indica que las 

acciones de seguimiento han sido comunicadas, aunque siguen sin estar 

informados de sus detalles. 

Tabla 16. 

Acciones de implementación de seguimiento por instrucción educativa 

N° Instrucción educativa No 

C. 

Si 

C. 

Total % 

01 Sin instrucción educativa 15 02 17 12 

02 Primaria incompleta 19 02 21 15 

03 Primaria completa 18 02 20 15 

04 Secundaria incompleta 30 02 32 24 

05 Secundaria completa 28 02 30 22 

06 Superior incompleta 08 03 11 08 

07 Superior completa 03 02 05 04 

Total 121 15 136 100 

Porcentaje 89 11 100  

Fuente: Encuesta 2022 

Nota: Acciones de implementación de seguimiento; según instrucción 

educativa 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control en la implementación de Acciones de 

Seguimiento según condición sociodemográfica de edad. 

Respecto a las acciones de gestión de seguridad ciudadana en relación 

al proceso de control en la implementación de acciones de Seguimiento, según 

la condición sociodemográfica de tenencia de la edad y en respuesta a la 

pregunta formulada: ¿Las acciones de Seguimiento como modalidad de 
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control, ha sido compartido para su conocimiento como poblador de los barrios 

de la ciudad de Puno: Si o No? De las respuestas a esta pregunta se puede 

observar que el 89% con 122 personas que viven en los barrios de Puno han 

manifestado que las actividades de vigilancia como forma de control no han 

sido compartidas entre las personas que viven en dichos barrios; por lo que 

desconocen de su existencia. Mientras que el 11 % (14 pobladores) refieren 

que las acciones de Seguimiento, si han sido compartidos; sin embargo, señalan 

que desconocen acerca de su contenido; de acuerdo con lo que se muestra más 

claramente en la Tabla 17. 

Tabla 17. 

Acciones de implementación de Seguimiento por tenencia de edad 

N° Tenencia de edad No C. Si C. Total % 

01 18 a 25 años 12 02 14 10 

02 26 a 45 años 43 04 47 35 

03 Más de 46 años 67 08 75 55 

Total 122 14 136 100 

Porcentaje 89 11 100  

Fuente: Encuesta 2022  

Nota: Acciones de implementación de Seguimiento según tenencia de edad 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

4.1.4.2. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno 

en relación al proceso de control en la implementa ción de 

acciones de monitoreo. 

A efectos de describir el accionar de la gerencia de seguridad ciudadana 

de Puno en relación al proceso de control en la implementación de acciones de 

monitoreo, se toman en cuenta los siguientes factores sociodemográficos: 
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• Grado de instrucción educativa. 

• Edad 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control en la implementación de Acciones de 

Monitoreo, según condición sociodemográfica de nivel de instrucción 

educativa y edad.  

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control en la implementación de Acciones de 

Monitoreo, según condición sociodemográfica de nivel de instrucción 

educativa.  

En cuanto al proceso de control en la implementación de las acciones 

de seguimiento, se han implementado las siguientes acciones en relación con 

la gestión de la seguridad ciudadana, como se muestra en la Tabla 18, El 

propósito de este material es dotarlo a usted, como habitante de uno de los 

barrios de Puno, de los conocimientos que requiere. ¿Las acciones de 

Monitoreo ha sido compartido para su conocimiento como poblador de los 

barrios de la ciudad de Puno: Si o No? En respuesta a esta pregunta, es evidente 

que el 97% (132 personas) indicaron que las acciones de Seguimiento no han 

sido difundidas; por lo tanto, no están informados de su existencia. El 3% (4 

residentes) afirman que las acciones de seguimiento se han difundido, pero 

siguen sin conocer su contenido. 
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Tabla 18. 

Acciones de implementación de Monitoreo por instrucción educativa 

N° Instrucción educativa No 

C. 

Si 

C. 

Total % 

01 Sin instrucción educativa 17 00 17 12 

02 Primaria incompleta 21 00 21 15 

03 Primaria completa 20 00 20 15 

04 Secundaria incompleta 31 01 32 24 

05 Secundaria completa 29 01 30 22 

06 Superior incompleta 10 01 11 08 

07 Superior completa 04 01 05 04 

Total 132 04 136 100 

Porcentaje 97 03 100  

Fuente: Encuesta 2022 

Nota: Acciones de implementación de Monitoreo; según instrucción educativa 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control en la implementación de Acciones de 

Monitoreo según condición sociodemográfica de edad. 

En referencia a las acciones de gestión de seguridad ciudadana en 

relación al proceso de control en la implementación de acciones de Monitoreo, 

con respecto a la duración de la edad y los factores sociodemográficos 

relacionados, y con respecto a la pregunta planteada: ¿Las acciones de 

Monitoreo como modalidad de control, ha sido compartido para su 

conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si o No? En 

respuesta a esta consulta, se evidencia que el 96% de los pobladores, es decir 

130 personas, han manifestado que los actos de vigilancia como forma de 

control en seguridad ciudadana no han sido compartidos entre las personas que 

viven en la ciudad de Puno; por lo que desconocen de su existencia. Mientras 
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que sólo el 04 % (06 pobladores) refieren que las acciones de Monitoreo si han 

sido compartidos; sin embargo, señalan que desconocen acerca de su 

contenido; de acuerdo con lo que se muestra más claramente en la Tabla 19. 

Tabla 19. 

Acciones de implementación de Monitoreo por tenencia de edad 

N° Tenencia de edad No C. Si C. Total % 

01 18 a 25 años 13 01 14 10 

02 26 a 45 años 45 02 47 35 

03 Más de 46 años 72 03 75 55 

Total 130 06 136 100 

Porcentaje 96 04 100  

Fuente: Encuesta 2022  

Nota: Acciones de implementación de Monitoreo, según tenencia de edad 

 

Leyenda: 

No C. : Si ha compartido 

Si C. : No ha compartido 

 
 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS PLANTEADAS 

4.2.1. Prueba de hipótesis de investigación 

Tanto la hipótesis general como las hipótesis individuales que la siguen 

forman parte del proceso de evaluación de hipótesis de investigación. 

Hipótesis general: 

Las acciones de gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en 

relación a los procesos de planificación, organización, dirección y control no son 

compartidos entre los pobladores, en el año del 2022; los mismos que son 

diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel de instrucción 

educativa y edad. 
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Hipótesis específicas: 

• Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación 

al proceso de planificación: Plan de Desarrollo y Planes Operativos Anuales de 

Seguridad Ciudadana, no son compartidos entre los pobladores; los mismos que 

son diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel de 

instrucción educativa y edad. 

• Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación 

al proceso de organización: ROF; MOF; CAP MAPRO, no son compartidos entre 

los pobladores; los mismos que son diferenciados según sus condiciones 

sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. 

• Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación 

al proceso de dirección de Desarrollo de Capacidades, no son compartidos entre 

los pobladores; los mismos que son diferenciados según sus condiciones 

sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. 

• Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación 

al proceso de control: Acciones de Seguimiento y Monitoreo, no son compartidos 

entre los pobladores; los mismos que son diferenciados según sus condiciones 

sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. 

Esta declaración de hipótesis se basa en el argumento presentado en los 

resultados y la discusión de la investigación, que apoya su afirmación. 

Considerando la hipótesis general que se ha planteado como: Las acciones 

de gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en relación a los 

procesos de planificación, organización, dirección y control no son compartidos 

entre los pobladores, en el año del 2022. 
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4.2.1.1. En relación al planteamiento de la hipótesis general 

Enunciado de la hipótesis general correspondiente a las variables 

analíticas subsiguientes: 

Políticas y procedimientos implementados por la gestión de seguridad 

ciudadana de Puno en materia de planificación, particularmente el Plan de 

Desarrollo y los Planes Operativos Anuales de Seguridad Ciudadana, no son 

compartidos entre los pobladores; cuyas acciones ha tenido percepciones 

diferenciadas según sus condiciones sociodemográficos, como el nivel 

educativo y la tenencia de edad. 

Mientras tanto, en cuanto a muchas de las normas establecidas para la 

gestión de la seguridad de los ciudadanos de Puno, como los procesos 

organizativos ROF, MOF, CAP y MAPRO no son compartidos y socializados 

entre los pobladores; asimismo, estos procesos se diferencian en función a sus 

condiciones sociodemográficos, entre ellos el nivel educativo y la edad. 

Falta una preparación cognitiva  y procedimental en temas inherentes 

de gestión de la seguridad ciudadana en Puno en relación con los 

procedimientos de capacitación, variando estas percepciones de acuerdo a sus 

condiciones sociodemográficos, entre ellos el nivel educativo y la edad. 

Finalmente, en cuanto a la variable de acciones de gestión de la 

seguridad ciudadana en Puno, las acciones de seguimiento y monitoreo no son 

difundidas entre los pobladores; estas acciones varían de acuerdo a sus 

características sociodemográficas, incluyendo el nivel educativo y la edad. 
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4.2.1.2. En relación al planteamiento de las hipótesis específicas 

• Hipótesis específica 01 

• Análisis de los resultados de las pruebas de las hipótesis planteadas en 

relación con las decisiones de gestión adoptadas durante la fase de 

planificación. 

La hipótesis específica 01 planteada como: Las acciones de gestión de 

seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al proceso de 

planificación: Plan de Desarrollo y Planes Operativos Anuales de 

Seguridad Ciudadana, no son compartidos entre los pobladores; los 

mismos que son diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de 

nivel de instrucción educativa y edad; demuestra su validez por las siguientes 

razones: 

• El resultado de la síntesis empírica apoya la hipótesis particular 02, que 

se propuso 

- En cuanto a las medidas de gestión adoptadas a lo largo de la fase de 

planificación del Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana: 

En función de los factores sociodemográficos del grado de educación, 

el 89 % (121 pobladores) responden que el Plan de Desarrollo de Seguridad 

Ciudadana no ha sido compartido; por lo que desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 90 % (123 

pobladores) responden que el Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana no 

ha sido compartido; por lo que desconocen de su existencia. 
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• A continuación se detallan las tareas de gestión que conlleva la elaboración 

de los Planes Anuales de Seguridad Ciudadana: 

Teniendo en cuenta las condiciones sociodemográficas del nivel de 

estudios, el 87 % (119 pobladores) responden que los Planes Operativos 

Anuales de Seguridad Ciudadana no han sido compartidos; por lo que 

desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 90 % (123 

pobladores) responden que los Planes Operativos Anuales de Seguridad 

Ciudadana no han sido compartidos; por lo que desconocen de su existencia. 

- El marco teórico preciso que sustenta la hipótesis específica 01, 

planteada como: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad 

de Puno en relación al proceso de planificación: Plan de Desarrollo y Planes 

Operativos Anuales de Seguridad Ciudadana, no se reparten entre los 

residentes, sino que se diferencian en función de las características 

sociodemográficas de nivel educativo y edad; se trata de un argumento de base 

teórica que se fundamenta en los siguientes argumentos específicos: 

• Luna (2014); Bustamante y Ochoa, (2017) La gestión es la utilización de 

competencias y recursos para alcanzar los fines y objetivos de la institución 

o empresa, permitiendo la formulación de estrategias para lograr los 

resultados deseados. La teoría de la gestión aborda estas cuatro áreas: 

preparación, organización, liderazgo y control, que tienen por objeto 

garantizar una contabilidad transparente, un personal motivado y unas 

estrategias eficaces, como ya se ha señalado (p. 51). 
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•  CINDA (1992), Fayol (1950) y Koontz (1976) La gestión y la 

administración se basan en los principios de planificar, organizar, dirigir, 

evaluar y controlar. 

• Según, Rodríguez (2001) el concepto de Gestión que proviene del latín 

gestión, hace referencia a la acción o al efecto de gestionar o de 

administrar. La gestión consiste en ejecutar operaciones que facilitan la 

consecución de un objetivo o meta. La principal diferencia entre Gestión y 

Administración radica en la definición de los términos. Como consecuencia 

de ello, la gestión no está clasificada como un auténtico campo científico de 

estudio. Puede clasificarse como un subgénero o subcampo dentro de la 

disciplina de Gestión. 

• Drucker (1999): “La empresa trasciende la mera generación de beneficios 

y la gestión económica. Aunque las organizaciones pueden perdurar 

indefinidamente, sus accionistas cambian con frecuencia. La organización 

es inherentemente social; es una organización humana. Afirmó que debe 

administrarse y examinarse como una institución social y una comunidad”, 

subrayando su preferencia por «una perspectiva política y social de las 

cuestiones sociales, frente a una perspectiva económica». En cuanto a la 

«corporación», afirmó: “Debemos exigirle que cumpla no sólo actividades 

económicas, sino también que asuma importantes responsabilidades 

sociales y políticas”. El objetivo de Drucker al formular este novedoso 

concepto de gestión era difundir este conocimiento y disipar el mito de la 

gestión «intuitiva» y del directivo «innato». Afirmaba que “La ignorancia 

de la función directiva es una de las deficiencias más significativas de la 
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sociedad industrial”.… La responsabilidad de los autores sobre gestión 

debe ser “salvar la brecha de conocimiento y rendimiento entre los líderes 

y los mandos intermedios” (Rodrigues, 2001). 

• Luna (2014); Bustamante y Ochoa (2017) denota un proceso en el que los 

directivos formulan sus objetivos y estrategias, fundamentando sus acciones 

en una técnica sistemática, un plan o un razonamiento, en lugar de basarse 

en la intuición. Los planes incluyen no sólo los objetivos de la organización, 

sino también las tácticas que se espera sean más eficaces para alcanzarlos. 

Sirve para dirigir a las organizaciones en la adquisición y asignación de los 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos. La planificación se 

considera un instrumento de gestión que ofrece tres contribuciones 

fundamentales: permite seleccionar los objetivos futuros, determina los 

medios para alcanzarlos y garantiza que todas las personas cuyos esfuerzos 

son necesarios para realizar estos objetivos estén informadas (p. 36). 

• Friedmann (1992) la planificación surgió de forma más oficial en el siglo 

XIX, cuando los principios positivistas pretendían formular leyes 

universales a través de la razón, que permitieran predecir los 

acontecimientos observados. En consecuencia, la planificación surgió como 

el método a través del cual la ciencia podía definir la historia. 

Posteriormente, el autor dilucida que esta forma de planificación, que 

conecta los recursos con los objetivos, se aplicaba estricta y jerárquicamente 

en la Unión Soviética y, a principios del siglo XX, en las naciones 

económicas occidentales. Por otra parte, mediante la construcción de reglas 

universales que facilitaran la predicción de los fenómenos investigados, fue 
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sistemáticamente incapaz de anticipar los acontecimientos ocurridos en el 

pasado. En consecuencia, la planificación surgió como el método a través 

del cual la ciencia definiría efectivamente la historia. Posteriormente, el 

autor dilucida que esta forma de planificación, que asocia medios con fines, 

se impuso de forma estricta y vertical en la Unión Soviética y, hacia finales 

del siglo pasado, en las naciones económicas occidentales. Sin embargo, 

fracasó sistemáticamente a la hora de prever los acontecimientos. 

• Amador (2002) Para iniciar un proceso de planificación estratégica, es 

esencial definir claramente su naturaleza y significado (p. 210). Ciertos 

autores la caracterizan como «un proceso que comienza con el 

establecimiento de objetivos institucionales, identifica estrategias y políticas 

para alcanzar esos objetivos y produce planes integrales para garantizar la 

ejecución de las estrategias a fin de obtener los resultados previstos» 

(Balbuena, 2009, p. 22). “Las organizaciones caracterizan la planificación 

estratégica como un proceso continuo, flexible y esencial que cultiva la 

competencia gerencial”. (Amador, 2002, pág.211). 

• Hipótesis específica 02 

• El resultado analítico de la prueba de hipótesis realizada en relación 

con las acciones de gestión del proceso de dirección. 

La hipótesis específica 02 planteada como: Las acciones de gestión de 

seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al proceso de 

dirección de Desarrollo de Capacidades, no son compartidos entre los 

pobladores; Las mismas personas que se clasifican según la edad y el nivel 

educativo; Esta afirmación se apoya en los siguientes argumentos: 
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• Resultados de la síntesis empírica que dan credibilidad a la hipótesis 

especifica 03, planteada 

En relación con las medidas adoptadas por la dirección en el marco del 

comité de dirección del proceso de desarrollo de capacidades: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 

84 % (114 pobladores) responden que el Desarrollo de Capacidades para una 

mejor dirección de seguridad ciudadana no ha sido compartido; por lo que 

desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 94 % (128 

pobladores) responden que el Desarrollo de Capacidades para mejor dirección 

de Seguridad Ciudadana no han sido compartidos; por lo que desconocen de su 

existencia. 

• Fundamento teórico específico que corrobora la hipótesis 

La hipótesis específica 02, planteada como: Las acciones de gestión de 

seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al proceso de dirección 

de Desarrollo de Capacidades, no son compartidos entre los pobladores; los 

mismos que son diferenciados los argumentos precisos que se exponen a 

continuación sirven de fundamento teórico a esta teoría, que se basa en las 

condiciones sociodemográficas del rendimiento educativo y la edad de los 

individuos implicados: 

• Luna (2014); Bustamante y Ochoa (2017) Este aspecto del liderazgo abarca 

dirigir, influir e inspirar al personal para que ejecute tareas críticas. También 

se menciona que la gestión se centra en mejorar las capacidades de los 
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RRHH y en dar a los empleados la oportunidad de participar en la toma de 

decisiones. Incluso en la actualidad, muchos sostienen que la mejor manera 

de entender la gestión es como un método para llevar a cabo 

sistemáticamente un conjunto de actividades con el fin de alcanzar un 

objetivo predeterminado. (p. 38). 

• Hipótesis específica 03 

• La conclusión del análisis de la prueba de hipótesis especifica que se 

planteó en relación con las actividades de gestión del proceso de 

organización. 

La hipótesis específica 03 planteada como: Las acciones de gestión de 

seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al proceso de 

organización: ROF; MOF; CAP y MAPRO, no son compartidos entre los 

pobladores; individuos idénticos que se distinguen en función de sus 

características sociodemográficas, que incluyen su grado de escolarización 

y su edad.; Esta afirmación se apoya en los siguientes argumentos: 

• Resultado de síntesis empírico que corrobora la hipótesis específica 03, 

planteada 

En relación a las acciones de gestión del proceso de organización del ROF 

de Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 

97 % (132 pobladores) responden que el ROF no ha sido compartido; por lo 

que desconocen de su existencia. 
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Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 96 % (131 

pobladores) responden que el ROF no ha sido compartido entre las personas 

que viven en los numerosos barrios que componen la ciudad de Puno; por lo 

que desconocen de su existencia. 

• En relación a las acciones de gestión del proceso de organización del MOF 

de Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 

93 % (127 pobladores) responden que el MOF no ha sido compartido; por lo 

que desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 98 % (133 

pobladores) responden que el MOF no ha sido compartido entre las personas 

que viven en los numerosos barrios que componen la ciudad de Puno; por lo 

que desconocen de su existencia. 

• En relación a las acciones de gestión del proceso de organización del CAP 

de Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 

97 % (132 pobladores) responden que el CAP no ha sido compartido; por lo 

que desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 97 % (132 

pobladores) responden que el CAP no ha sido compartido entre las personas 

que viven en los numerosos barrios que componen la ciudad de Puno; por lo 

que desconocen de su existencia.  
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• En relación a las acciones de gestión del proceso de organización del 

MAPRO de Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 

95 % (129 pobladores) responden que el MAPRO no ha sido compartido; por 

lo que desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 99 % (134 

pobladores) responden que el MAPRO no ha sido compartido entre las 

personas que viven en los numerosos barrios que componen la ciudad de Puno; 

por lo que desconocen de su existencia. 

• Fundamento teórico específico que corrobora la hipótesis específica 03, 

planteada como: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la 

ciudad de Puno en relación al proceso de organización: ROF; MOF; CAP y 

MAPRO, no son compartidos entre los pobladores; los mismos que son 

diferenciados basándose en sus factores sociodemográficos de rendimiento 

educativo y edad, se fundamenta lógicamente en los siguientes argumentos 

específicos.: 

• Luna (2014); Bustamante y Ochoa (2017) La organización es un mecanismo 

de asignación y difusión del trabajo, la autoridad y los recursos entre sus 

miembros para alcanzar los objetivos de la organización. También designa 

a la institución como una asamblea organizada de individuos, regida por 

procesos y reglamentos, dotada de medios y recursos, destinada a alcanzar 

un objetivo colectivo que no puede lograrse individualmente. Este proceso 

comprende tres componentes esenciales: la articulación de un propósito 

específico, potencialmente articulado en forma de objetivos; la reunión de 
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recursos humanos y materiales, colectivamente responsables de la 

consecución de estos objetivos; y un marco que engloba métodos, 

reglamentos y procedimientos que delinean la conducta de los miembros, de 

este modo, la organización puede actuar con eficacia y alcanzar sus 

objetivos. Las empresas modernas deben ser capaces de adaptarse a los 

golpes, ya que operan en entornos complejos y en constante cambio. (p.37). 

• Dentro de la estructura interna de gestión y administración, existen 

documentos e instrumentos de carácter técnico y normativo que rigen el 

funcionamiento de la entidad u organización en su conjunto. Se trata del 

ROF, del MOF, del CAP y del PAP. Estos dos últimos están vinculados a 

través de una novedosa herramienta de gestión, concretamente el (CPE), que 

es un cuadro de cargos de la entidad. Este cuadro es ratificado por resolución 

del Consejo de Administración de Servir, acompañada del dictamen 

preceptivo de la DGPP del MEF. Es imperativo que se aclare este punto, 

pues la Ley del Servicio Civil así lo ordena expresamente. 

• Además del MAPRO, que se requiere para la supervisión de los procesos, 

los planes institucionales se ajustan a la normativa sobre planificación 

estratégica; el TUPA es para las interacciones públicas; y el PAC de la 

institución se rige por la Ley 30225 de Contrataciones del Estado. Todos 

estos documentos y/o instrumentos son considerados documentos de 

gestión. Es absolutamente crucial contar con toda esta documentación y/o 

instrumentos. 

• Por otro lado, las herramientas de gestión requieren de una profunda 

integración en nuestro sistema administrativo. La regulación es obsoleta e 
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inadecuadamente integrada, existiendo dentro de decretos supremos (como 

el ROF y el PAC) y directivas del disuelto INAP, lo que dificulta una 

regulación efectiva. 

• La salvaguarda de este marco legal y la transformación de la mentalidad en 

la administración pública se desprenden de la Constitución Política del Perú, 

que delinea componentes cruciales de las políticas de Estado, en 

contraposición a las meras políticas y estrategias gubernamentales 

orientadas a trascender un único período gubernamental superior a cinco 

años. Como ejemplo, consideremos el plan del bicentenario, que representa 

las políticas del Estado esbozadas en el acuerdo nacional y cuenta con el 

respaldo de los principales partidos políticos. 

• Hipótesis específica 04 

• El resultado analítico de las pruebas de las hipótesis planteadas en 

relación con las actividades de gestión del proceso de control. 

La hipótesis específica 04 planteada como: Las acciones de gestión de 

seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al proceso de 

control: Acciones de Seguimiento y Monitoreo, no son compartidos entre 

los pobladores; los mismos que son diferenciados según sus condiciones 

sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad; demuestra su 

validez por las siguientes razones: 

• Un resultado de la síntesis empírica que proporciona apoyo a la 

hipótesis particular 04, que se presentó 

En relación a las acciones de gestión del proceso de control de Seguimiento 
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de Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 

89 % (121 pobladores) Los actos de seguimiento como modo de control no han 

sido comunicados, por lo que son ajenos a su presencia. Según condición 

sociodemográfica de tenencia de edad, el 89 % (122 pobladores) responden que 

las acciones de Seguimiento como modalidad de control, no han sido 

compartidos entre las personas que viven en los numerosos barrios que 

componen la ciudad de Puno; por lo que desconocen de su existencia. 

En relación a las acciones de gestión del proceso de control de Monitoreo 

de Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 

97 % (132 pobladores) responden que las acciones de Monitoreo no han sido 

compartidos; por lo que desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 96 % (130 

pobladores) Los que residen en el barrio de Puno no han sido informados sobre 

los operativos de vigilancia que se vienen empleando como medio de control 

de la seguridad ciudadana. Como resultado, existe una falta de comprensión 

respecto a estas medidas. 

• Fundamento teórico específico que corrobora la hipótesis específica 04, 

planteada como: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la 

ciudad de Puno en relación al proceso de control: Las acciones de 

seguimiento y control no se difunden entre los residentes, que se clasifican 

en función de sus características sociodemográficas, incluidos el nivel de 
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estudios y la edad; esto se apoya lógicamente en los siguientes argumentos 

específicos: 

• Luna (2014); Bustamante y Ochoa (2017) el control se define como el 

proceso de garantizar que las operaciones se ejecutan en consonancia con 

los objetivos previstos. La dirección debe garantizar que las actividades de 

los miembros de la organización se ajustan a los objetivos fijados, 

considerándolo un proceso asociado a la planificación, por el que se evalúan 

los requisitos y se supervisan y cumplen las fases de los procedimientos 

establecidos (p. 39). 

4.2.2. Prueba de hipótesis estadística 

4.2.2.1. Planteamiento de la hipótesis general 

• Hipótesis nula 

H0: Las acciones de gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en 

relación a los procesos de planificación, organización, dirección y control NO 

son compartidos entre los pobladores, en el año del 2022; los mismos que son 

diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel de instrucción 

educativa y edad. 

• Hipótesis alterna 

H1: Las acciones de gestión en la seguridad ciudadana de la ciudad de Puno en 

relación a los procesos de planificación, organización, dirección y control SI son 

compartidos entre los pobladores, en el año del 2022; los mismos que son 

diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel de instrucción 
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educativa y edad. 

• Nivel de significancia 

Se ha fijado un nivel de confianza del 95% y el nivel de significación 

elegido es del 5%, que es lo mismo que α = 0,05. 

 

• Prueba estadística a usar 

Utilizamos la distribución chi-cuadrado, que se puede representar de la 

siguiente manera, porque los datos están clasificados: 

 
Tabla 20. 

Prueba chi cuadrado de la hipótesis general  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,436a 1 .509 

Razón de verosimilitudes .816 1 .366 

Asociación lineal por 

lineal 
.432 1 .511 

N de casos válidos 136     

 

• Interpretación 

Debido a que el valor crítico observado, que es 0,509, es superior a 0,05, 

estamos en condiciones de rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la 

hipótesis nula. Esto sugiere que los esfuerzos realizados por la gerencia de 

seguridad ciudadana de la ciudad de Puno han sido exitosos., referidas a los 
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procesos de planificación, dirección, organización y control, no son 

compartidas de manera uniforme entre los pobladores en el año 2022, sino que 

estas acciones son diferenciadas en función de sus factores sociodemográficos, 

entre ellos el nivel educativo y la edad. 

• Toma de decisión 

• Valor crítico: 3.8415 

• Valor calculado: 0.436 

 

Con un grado de libertad de uno, el valor de 0,436 es inferior a 3,8415, 

lo que lo sitúa dentro de la región de aceptabilidad. Se está de acuerdo con la 

hipótesis nula. Las acciones de gestión en seguridad ciudadana en la ciudad de 

Puno en relación a los procesos de planificación, organización, dirección y 

control no son compartidas entre los pobladores en el año 2022; quienes se 

distinguen según sus factores sociodemográficos de logro educativo y edad son 

los que se ven afectados por estas acciones. 
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Figura 1. 

Proceso de gestión en seguridad ciudadana 

 
 

4.2.2.2. Planteamiento de la hipótesis específica 01 

 

• Hipótesis nula 

H0: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación NO son compartidos entre los pobladores; 

los mismos que son diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de 

nivel de instrucción educativa y edad. 

• Hipótesis alterna 

H1: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación SI son compartidos entre los pobladores; los 

mismos que son diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel 

de instrucción educativa y edad. 
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• Nivel de significancia 

The level of significance or error we decided to use is 5%, which is 

equivalent to = 0.05, and we have a confidence level of almost 95%. 

• Prueba estadística a usar 

Con los datos ahora organizados en categorías, podemos aplicar la 

distribución chi-cuadrado, que tiene la fórmula: 

 
Tabla 21. 

Prueba chi cuadrado de la hipótesis específico 01 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,399a 1 .528 

Razón de verosimilitudes .751 1 .386 

Asociación lineal por 

lineal 
.396 1 .529 

N de casos válidos 136     

 

• Interpretación 

El importante valor observado (sig) de 0,528 es mayor que el nivel de 

significación de 0,05, por lo que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 

alternativa. Lo que esto significa es que los habitantes de Puno no están todos 

de acuerdo cuando se trata del proceso de planificación y gestión de la 

seguridad ciudadana. Estos pobladores se diferencian en base a sus factores 

sociodemográficos, entre los que se encuentran su nivel educativo y edad. 
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• Toma de decisión 

• Valor crítico: 3.8415 

• Valor calculado: 0.399 

 

Con un grado de libertad de uno, el valor de 0,399 es inferior a 3,8415, 

lo que lo sitúa dentro de la región de aceptabilidad. Se está de acuerdo con la 

hipótesis nula. En consecuencia, las actividades de gestión de la seguridad 

ciudadana en la ciudad de Puno respecto al proceso de planificación NO son 

compartidas entre las personas, los mismos habitantes se diferencian de 

acuerdo a sus características sociodemográficas, que incluyen su grado de 

instrucción educativa y su edad. 

Figura 2. 

Proceso de gestión en acciones de planificación  
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4.2.2.3. Planteamiento de la hipótesis específica 02 

• Hipótesis nula 

H0: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de dirección NO son compartidos entre los pobladores; los 

mismos que son diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel 

de instrucción educativa y edad. 

• Hipótesis alterna 

H1: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de dirección SI son compartidos entre los pobladores; Los 

que se clasifican en función de factores sociodemográficos como el nivel de 

estudios y la edad. 

• Nivel de significancia 

El nivel de significación o error que decidimos utilizar es del 5%, que 

equivale a = 0,05, y tenemos un nivel de confianza de casi el 95%. 

• Prueba estadística a usar 

Con los datos ahora organizados en categorías, podemos aplicar la 

distribución chi-cuadrado, que tiene la fórmula: 
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Tabla 22. 

Prueba chi cuadrado de la hipótesis específico 02 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,549a 1 .459 

Razón de verosimilitudes 1.017 1 .313 

Asociación lineal por 

lineal 
.545 1 .460 

N de casos válidos 136     

 

• Interpretación 

Rechazamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis nula 

porque el valor sig (valor crítico observado) de 0,459 es mayor a 0,05. Esto 

significa que las acciones de gestión de la seguridad ciudadana en la ciudad de 

Puno en relación al proceso de gestión NO son compartidas entre los 

pobladores. Estas acciones se diferencian de acuerdo a las condiciones 

sociodemográficas de los pobladores, que incluyen su nivel de instrucción 

educativa y edad. 

• Toma de decisión 

• Valor crítico: 3.8415 

• Valor calculado: 0.549 
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Con un grado de libertad de uno, el valor de 0,549 es inferior a 3,8415, 

lo que lo sitúa dentro de la región de aceptabilidad. Se está de acuerdo con la 

hipótesis nula. Por lo tanto, las actividades de gestión de la seguridad ciudadana 

en la ciudad de Puno en cuanto al proceso de gestión NO son compartidas entre 

las personas, los mismos ciudadanos se diferencian de acuerdo a sus 

características sociodemográficas, entre las que se encuentran su grado de 

instrucción educativa y su edad. 

Figura 3. 

Proceso de gestión en acciones de dirección  

 
 

4.2.2.4. Planteamiento de la hipótesis específica 03 

• Hipótesis nula 

H0: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización NO son compartidos entre los pobladores; 
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los mismos que son diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de 

nivel de instrucción educativa y edad. 

• Hipótesis alterna 

H1: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización SI son compartidos entre los pobladores; los 

mismos que son diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel 

de instrucción educativa y edad. 

• Nivel de significancia 

El nivel de significación o error que decidimos utilizar es del 5%, que 

equivale a = 0,05, y tenemos un nivel de confianza de casi el 95%. 

• Prueba estadística a usar 

Con los datos ahora organizados en categorías, podemos aplicar la 

distribución chi-cuadrado, que tiene la fórmula: 

 

Tabla 23. 

Prueba chi cuadrado de la hipótesis específico 03 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,125a 1 .724 

Razón de verosimilitudes .242 1 .622 

Asociación lineal por 

lineal 
.124 1 .725 

N de casos válidos 136     
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• Interpretación 

Dado que el valor de significación (valor crítico observado) de 0,724 

supera el 0,05, rechazamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis 

nula, lo que indica que las acciones de gestión de la seguridad ciudadana en la 

ciudad de Puno respecto al proceso organizativo NO se distribuyen 

uniformemente entre los pobladores, quienes se diferencian por sus factores 

sociodemográficos, entre ellos el nivel educativo y la edad. 

• Toma de decisión 

• Valor crítico: 3.8415 

• Valor calculado: 0.125 

 

Con 1 grado de libertad, el área de aceptabilidad se alcanza cuando 

0,125 < 3,8415. Por lo tanto, aceptaré la hipótesis nula. Entonces, las personas 

en Puno no son tratadas todas de la misma manera cuando se trata de la gestión 

de la seguridad ciudadana y el proceso de organización. Esto se debe a que se 

clasifica a las personas según su edad y nivel educativo, dos variables 

sociodemográficas. 
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Figura 4. 

Proceso de gestión en acciones de organización 

 

4.2.2.5. Planteamiento de la hipótesis específica 04 

• Hipótesis nula 

H0: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control NO son compartidos entre los pobladores; los 

mismos que son diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel 

de instrucción educativa y edad. 

• Hipótesis alterna 

H1: Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control SI son compartidos entre los pobladores; los 

mismos que son diferenciados según sus condiciones sociodemográficas de nivel 

de instrucción educativa y edad. 

• Nivel de significancia 

El nivel de significación elegido es del 5%, que es aproximadamente 
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similar al 0,05 y corresponde a un grado de confianza del 95%. 

• Prueba estadística a usar 

Dado que los datos están clasificados, utilizamos la distribución chi-

cuadrado, que se representa mediante la fórmula siguiente: 

 

Tabla 24. 

Prueba chi cuadrado de la hipótesis específico 04 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,157a 1 .692 

Razón de verosimilitudes .304 1 .581 

Asociación lineal por 

lineal 
.156 1 .693 

N de casos válidos 136     

 

• Interpretación 

Dado que el valor de significación, también conocido como valor crítico 

observado, es 0,692, superior a 0,05, rechazamos la hipótesis alternativa y 

aceptamos la hipótesis nula, indicando que las acciones de gestión de la 

seguridad ciudadana en la ciudad de Puno respecto al proceso de control no son 

uniformemente compartidas entre los pobladores, quienes se diferencian por 

sus factores sociodemográficos, entre ellos el nivel educativo y la edad. 

• Toma de decisión 

• Valor crítico: 3.8415 
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• Valor calculado: 0.125 

 

Con un grado de libertad de uno, el valor de 0,157 es inferior a 3,8415, 

lo que lo sitúa dentro de la región de aceptabilidad. Se está de acuerdo con la 

hipótesis nula. Por lo tanto, las actividades de gestión de seguridad ciudadana 

en la ciudad de Puno respecto al proceso de control NO son difundidas entre la 

ciudadanía; Los que se distinguen en función de sus factores 

sociodemográficos de rendimiento educativo y edad. 

Figura 5. 

Proceso de gestión en acciones de control 

 

4.3. DISCUSIÓN 

El análisis de los resultados de la investigación corrobora la evidencia empírica 
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con la evidencia teórica respecto a los procesos de gestión de la seguridad ciudadana en 

Puno, específicamente en lo que se refiere a la planificación, organización, dirección y 

control en 2022. Al realizar estas comparaciones empíricas y teóricas, se deben considerar 

los siguientes procesos: 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de planificación. 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de organización. 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de dirección. 

• Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en relación al 

proceso de control. 

4.3.1. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación. 

Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de planificación, tienen las siguientes evidencias empíricas: 

• En relación a las acciones de gestión del proceso de planificación del Plan de 

Desarrollo de Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 89 % 

(121 pobladores) responden que el Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana no ha 

sido compartido; por lo que desconocen de su existencia. 
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Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 90 % (123 

pobladores) responden que el Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana no ha sido 

compartido; por lo que desconocen de su existencia. 

• En relación a las acciones de gestión del proceso de planificación de los Planes 

Anuales de Seguridad Ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 87 % 

(119 pobladores) responden que los Planes Operativos Anuales de Seguridad 

Ciudadana no han sido compartidos; por lo que desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 90 % (123 

pobladores) responden que los Planes Operativos Anuales de Seguridad Ciudadana 

no han sido compartidos; por lo que desconocen de su existencia. 

La evidencia empírica se apoya en la evidencia teórica, pues Luna (2014) y 

Bustamante y Ochoa (2017) afirman que la gestión es esencial para utilizar las 

habilidades y recursos disponibles para alcanzar las metas y objetivos de la 

institución o empresa, facilitando el desarrollo de planes para lograr los resultados 

deseados. En resumen, los principios fundamentales de la gestión son la 

planificación, la organización, la dirección y el control. Estos conceptos deben 

aplicarse para fomentar una contabilidad transparente, un personal motivado y una 

táctica eficaz, como ya se ha dicho. (p. 51). 

Por otro lado, CINDA (1992), Fayol (1950) y Koontz (1976) Afirmar que los 

procedimientos de planificación, organización, dirección, evaluación y control son 

fundamentales para las nociones de gestión y administración. 

Según, Rodríguez (2001) el concepto de Gestión que proviene del latín 
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gestión, hace referencia a la acción o al efecto de gestionar o de administrar. La 

gestión consiste en ejecutar operaciones que facilitan la consecución de un objetivo 

o meta. La principal diferencia entre Gestión y Administración radica en la definición 

de los términos. Esto lleva a muchos a creer que la gestión no es un campo científico 

propiamente dicho. Una forma de verlo es como un subcampo dentro del campo más 

amplio de la gestión. 

Así, para Drucker (1999): La empresa trasciende su papel de mera entidad 

generadora de beneficios y facilitadora económica. Aunque las organizaciones 

pueden perdurar indefinidamente, sus accionistas cambian con frecuencia. La 

organización es inherentemente social; es una organización humana. Afirmó que 

debe administrarse y examinarse como una institución social y una comunidad, 

subrayando su preferencia por «una perspectiva política y social de las cuestiones 

sociales, frente a una perspectiva económica». Reiteró sobre la «corporación»: 

«Debemos exigirle que cumpla no sólo actividades económicas, sino también que 

asuma importantes responsabilidades sociales y políticas». Drucker se propuso 

desacreditar la idea del directivo «innato» y de la gestión «intuitiva» desarrollando 

este innovador concepto de gestión y haciendo más accesible este tipo de 

información al gran público. La «ignorancia de la función directiva es una de las 

deficiencias más significativas de la civilización industrial», subrayó. Los autores de 

gestión tienen la misión de colmar la brecha de conocimientos y resultados entre los 

dirigentes y los mandos intermedios. (Rodrigues, 2001). 

Por otra parte, Luna (2014); Bustamante y Ochoa (2017) denota un 

procedimiento por el que los directivos formulan sus objetivos y estrategias, basando 

sus actividades en métodos sistemáticos, planes o racionalidad en lugar de intuición. 
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Los planes incluyen los objetivos de la organización y las mejores formas de 

alcanzarlos. Ayudan a las empresas a averiguar qué necesitan y cómo conseguirlo, lo 

que a su vez les ayuda a cumplir sus objetivos. La planificación se considera un 

instrumento de gestión que ofrece tres aportaciones fundamentales: permite 

seleccionar los objetivos futuros, determina los medios para alcanzarlos y garantiza 

que todas las personas cuyos esfuerzos son necesarios para alcanzar dichos objetivos 

estén informadas. (p. 36) 

Para Friedmann (1992) la planificación surgió de manera más formal en el 

siglo XIX, cuando los principios positivistas pretendían formular leyes universales a 

través de la razón, que permitieran predecir los acontecimientos observados. En 

consecuencia, la planificación surgió como el método mediante el cual la ciencia 

podría definir la historia. El autor aporta más aclaraciones al respecto y explica que 

este método de planificación, que alinea los recursos con los objetivos, se llevó a 

cabo de forma vertical y rigurosa en la Unión Soviética y comercialmente en las 

naciones occidentales a principios del siglo pasado. Sin embargo, fracasó 

sistemáticamente a la hora de predecir los acontecimientos.  

Amador (2002) afirma que, para que se inicie un proceso de planificación 

estratégica, su definición y significado deben comprenderse de forma inequívoca (p. 

210). Algunos autores la caracterizan como «un proceso que se inicia con el 

establecimiento de objetivos institucionales, identifica estrategias y políticas para 

alcanzar dichos objetivos y formula planes integrales para garantizar la ejecución de 

las estrategias, logrando así los objetivos previstos» (Balbuena, 2009, p.22). «Las 

organizaciones caracterizan la planificación estratégica como un proceso continuo, 

flexible y esencial que mejora las competencias de gestión» (Amador, 2002, p.211). 
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Además, esta evidencia empírica y teórica queda corroborada por la prueba 

de hipótesis Chi-cuadrado de Pearson, en la que 0,399 es inferior a 3,8415, con 1 

grado de libertad situado dentro del rango de aceptación. Por lo tanto, aceptamos la 

hipótesis nula. En consecuencia, las medidas de gestión de seguridad ciudadana en 

la ciudad de Puno respecto al proceso de planificación no son comunales entre los 

ciudadanos. 

4.3.2. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de organización. 

Los siguientes datos demuestran que se tomaron las siguientes medidas como 

parte de la estrategia de gestión de la seguridad ciudadana de Puno con respecto al 

proceso organizativo: 

• En relación a las acciones de gestión del proceso de organización del ROF de 

Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 97 % 

(132 pobladores) responden que el ROF no ha sido compartido; por lo que 

desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 96 % (131 

pobladores) responden que el ROF no ha sido compartido entre las personas que 

viven en los numerosos barrios que componen la ciudad de Puno; por lo que 

desconocen de su existencia. 

• En relación a las acciones de gestión del proceso de organización del MOF de 

Seguridad ciudadana: 
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Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 93 % 

(127 pobladores) responden que el MOF no ha sido compartido; por lo que 

desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 98 % (133 

pobladores) responden que el MOF no ha sido compartido entre las personas que 

viven en los numerosos barrios que componen la ciudad de Puno; por lo que 

desconocen de su existencia. 

• En relación a las acciones de gestión del proceso de organización del CAP de 

Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 97 % 

(132 pobladores) responden que el CAP no ha sido compartido; por lo que 

desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 97 % (132 

pobladores) responden que el CAP no ha sido compartido entre las personas que 

viven en los numerosos barrios que componen la ciudad de Puno; por lo que 

desconocen de su existencia.  

• En relación a las acciones de gestión del proceso de organización del MAPRO de 

Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 95 % 

(129 pobladores) responden que el MAPRO no ha sido compartido; por lo que 

desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 99 % (134 
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pobladores) responden que el MAPRO no ha sido compartido entre las personas que 

viven en los numerosos barrios que componen la ciudad de Puno; por lo que 

desconocen de su existencia. 

Estos datos empíricos se apoyan en evidencia teórica, pues Luna (2014) y 

Bustamante y Ochoa (2017) afirman que es un método para organizar y asignar 

trabajo, autoridad y recursos entre los miembros de la organización para alcanzar los 

objetivos de la misma. También designa a la institución como una asamblea 

organizada de individuos, regida por procesos y reglamentos, dotada de medios y 

recursos, destinada a lograr un objetivo colectivo que no puede alcanzarse en 

solitario. Este proceso comprende tres componentes esenciales: la articulación de un 

propósito específico, potencialmente articulado como objetivos; la reunión de 

recursos humanos y materiales, colectivamente responsables de alcanzar estos 

objetivos; y un marco que abarca métodos, reglamentos y procedimientos que 

delinean la conducta de los miembros, facilitando así el funcionamiento eficiente de 

la organización y la realización de sus objetivos. Las organizaciones contemporáneas 

operan en situaciones muy dinámicas e intrincadas, que requieren una estructura 

flexible para adaptarse eficazmente. (p.37). 

Dentro de la estructura interna de gestión y administración, existen 

documentos e instrumentos de carácter técnico y normativo que rigen el 

funcionamiento de la entidad u organización en su conjunto. Entre ellos están el ROF, 

el MOF, el CAP y el PAP. Asegurar que estos dos últimos se integren en la plantilla 

de personal de la entidad, conocida como (CPE), en cumplimiento de la dirección 

explícita de la Ley de la Función Pública es de suma importancia. El Consejo de 

Administración de Servir ha aprobado esta nueva herramienta de gestión, y la DGPP 
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del MEF también ha dado su opinión. 

En el mismo sentido, se consideran documentos y/o instrumentos de gestión: 

el MAPRO es fundamental para regular los procesos y planes de la institución en 

concordancia con las normas de planificación estratégica; el TUPA es significativo 

en relación a los administrados; y la Ley 30225 de Contrataciones del Estado regula 

el PAC de la institución. 

Por otro lado, las herramientas de gestión que utilizamos requieren de una 

estrecha integración con nuestro marco administrativo. Las normas que están 

contenidas dentro de decretos supremos (como el ROF y el PAC) están cada vez más 

desactualizadas y no están debidamente integradas. La regulación efectiva se ve 

dificultada por las normas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 

ya suprimido.  

La salvaguarda del marco normativo legal y la transformación de la 

mentalidad en la administración pública tiene su origen en la Constitución Política 

del Perú, que delinea componentes cruciales de las políticas de Estado, frente a las 

meras políticas y estrategias gubernamentales orientadas a trascender un singular 

período gubernamental superior a cinco años. Un ejemplo de ello sería el plan del 

bicentenario, que se compone de políticas estatales inscritas en el acuerdo nacional y 

apoyadas por todas las facciones políticas respectivamente. 

Esta evidencia empírica y teórica se sustenta además en la prueba de hipótesis 

Chi-Cuadrado de Pearson, donde 0,125 < 3,8415, con 1 grado de libertad dentro de 

la zona de aceptación. En consecuencia, aceptamos la hipótesis nula; por lo tanto, los 

actos de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno respecto al proceso 

organizativo no son avalados colectivamente por los vecinos. 
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4.3.3. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de dirección. 

La investigación empírica indica que las acciones de gestión de la seguridad 

ciudadana en Puno están correlacionadas con el proceso de dirección. 

• Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 84 % (114 

pobladores) responden que el Desarrollo de Capacidades para una mejor dirección 

de seguridad ciudadana no ha sido compartido; por lo que desconocen de su 

existencia. 

• Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 94 % (128 pobladores) 

responden que el Desarrollo de Capacidades para mejor dirección de Seguridad 

Ciudadana no han sido compartidos; por lo que desconocen de su existencia. 

Estas evidencias empíricas son corroboradas por las evidencias de carácter 

teórico donde Luna (2014); Bustamante y Ochoa (2017) este aspecto del liderazgo 

abarca dirigir, influir e inspirar al personal para que ejecute tareas críticas. La 

dirección concede una gran importancia a la mejora de las capacidades de los 

recursos humanos y al refuerzo de su representación en la toma de decisiones, como 

se indica en el material publicado. La idea de que la gestión es un enfoque metódico 

y organizado de la ejecución del trabajo mediante el desarrollo de funciones con el 

fin de alcanzar objetivos sigue prevaleciendo en la sociedad actual. (p. 38).  

Además, estas pruebas empíricas y teóricas se corroboran mediante la prueba 

de hipótesis Chi-cuadrado de Pearson, en la que 0,549 es inferior a 3,8415, con 1 

grado de libertad situado dentro del intervalo de aceptación. Se acepta la hipótesis 

nula. En consecuencia, las medidas de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad 
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de Puno respecto al proceso de gestión no son asumidas colectivamente por los 

pobladores. 

4.3.4. Acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control. 

Las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno en 

relación al proceso de control, tienen las siguientes evidencias empíricas: 

• En relación a las acciones de gestión del proceso de control de Seguimiento de 

Seguridad ciudadana: 

En cuanto a factores sociodemográficos como el nivel educativo, el 89% de 

los 121 residentes encuestados afirmaron no tener ni idea de que existe la vigilancia 

como modalidad de control, ya que no se les ha comunicado. 

Desde una perspectiva sociodemográfica, la distribución por edades en los 

barrios de Puno es la siguiente: El 89% de los vecinos (122 personas) manifestaron 

que nunca han escuchado hablar de la vigilancia como modo de control, por lo tanto 

no tienen idea de su existencia. 

• En relación a las acciones de gestión del proceso de control de Monitoreo de 

Seguridad ciudadana: 

Según condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 97 % 

(132 pobladores) responden que las acciones de Monitoreo no han sido compartidos; 

por lo que desconocen de su existencia. 

Según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 96 % (130 

pobladores) responden que las acciones de Monitoreo como modalidad de control en 
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la Seguridad Ciudadana no han sido compartidos entre la gente que vive en los 

barrios de Puno; por lo que desconocen de su existencia. 

Esta evidencia empírica se sustenta en evidencia teórica, en donde Luna 

(2014) y Bustamante y Ochoa (2017) definen el control como el proceso de asegurar 

que las actividades se alineen con los objetivos previstos. Es responsabilidad de la 

alta dirección asegurarse de que todos trabajan por los mismos objetivos, 

considerándolo como un proceso interconectado con la planeación, mediante el cual 

se evalúan las necesidades y se monitorean y cumplen las etapas de los 

procedimientos establecidos (p.39). 

Además, la prueba de hipótesis Chi-cuadrado de Pearson, con 1 grado de 

libertad, confirma tanto la evidencia empírica como la teórica, con un valor de 0,157 

< 3,8415, que entra dentro de la zona de aceptación. Por lo tanto, aceptamos la 

hipótesis nula. En consecuencia, las actividades de gestión de la seguridad ciudadana 

en la ciudad de Puno respecto al proceso de control no son avaladas colectivamente 

por los pobladores. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El proceso de gestión de la seguridad ciudadana en Puno involucra la 

planificación y la aplicación de la prueba estadística de hipótesis Chi-

Cuadrado, donde 0,399 es menor a 3,8415, con 1 grado de libertad, lo que 

indica que se encuentra dentro del rango de aceptabilidad. Por lo tanto, 

aceptamos la hipótesis nula. En consecuencia, los esfuerzos de gestión de la 

seguridad ciudadana en Puno no son compartidos entre los pobladores de 

los barrios de la ciudad de Puno; donde las evidencias de acciones de gestión 

relativas al proceso de planificación del Plan de Desarrollo y planes 

operativos de Seguridad Ciudadana, según sus condiciones 

sociodemográficos relacionados con el nivel de estudios, el 89%  indica que 

no se ha difundido el Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana, por lo que 

desconocen su existencia. Del mismo modo, en cuanto a las condiciones 

sociodemográficas relacionados con la edad, el 90% señalan que no se ha 

difundido el Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana, por lo que 

desconocen su existencia. Del mismo modo, respecto a las acciones de 

gestión dentro del proceso de planificación de los Planes Operativos 

Anuales de Seguridad Ciudadana, en base al nivel educativo, el 87% indican 

que los Planes Operativos Anuales de Seguridad Ciudadana no han sido 

difundidos, resultando en el desconocimiento de su existencia; 

adicionalmente, de acuerdo a la tenencia de edad, el 90%  afirman que los 

Planes Operativos Anuales de Seguridad Ciudadana no han sido 

compartidos, resultando en el desconocimiento de su existencia. 

SEGUNDA: En relación al proceso de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de 

Puno, relacionada a organización y considerando la contratación de 
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hipótesis estadística Chi-Cuadrado, donde 0.125 < 3,8415, con 1 grado de 

libertad que cae en la región de aceptación. Entonces, aceptamos la hipótesis 

nula; por tanto, las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad 

de Puno en relación al proceso de organización NO son compartidos entre 

los pobladores; los mismos que son diferenciados según sus condiciones 

sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. Estas 

diferencias están expresadas en que en relación a las acciones de gestión del 

proceso de organización del Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) de Seguridad ciudadana: Según su condición sociodemográfica de 

nivel de instrucción educativa, el 97 % responden que el ROF no ha sido 

compartido; por lo que desconocen de su existencia y según su condición 

sociodemográfica de tenencia de edad, el 96 % responden que el ROF 

tampoco no ha sido compartido entre los pobladores de los barrios de la 

ciudad de Puno; por lo que desconocen de su existencia. En relación a las 

acciones de gestión del proceso de organización del Manual de 

Organización y Funciones (MOF) de Seguridad ciudadana: Según su 

condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 93 % 

responden que el MOF no ha sido compartido; por lo que desconocen de su 

existencia y según condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 98 

% responden que el MOF no ha sido compartido entre los pobladores de los 

barrios de la ciudad de Puno; por lo que desconocen de su existencia. En 

relación a las acciones de gestión del proceso de organización del Cuadro 

de Asignación Personal (CAP) de Seguridad ciudadana: Según condición 

sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 97 % responden que 

el CAP no ha sido compartido; por lo que desconocen de su existencia y 
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según su condición sociodemográfica de tenencia de edad, el 97 % tambíen 

responden que el CAP no ha sido compartido entre los pobladores de los 

barrios de la ciudad de Puno; por lo que desconocen de su existencia. En 

relación a las acciones de gestión del proceso de organización del Manual 

de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de Seguridad ciudadana: 

Según su condición sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 

95 %  responden que el MAPRO no ha sido compartido; por lo que 

desconocen de su existencia y según su condición sociodemográfica de 

tenencia de edad, el 99 %  responden que el MAPRO no ha sido compartido 

entre los pobladores de los barrios de la ciudad de Puno; por lo que también 

desconocen de su existencia. 

TERCERA: En relación al proceso de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de 

Puno, relacionada a dirección y considerando la contratación de hipótesis 

estadística Chi-Cuadrado, donde 0.549 < 3,8415, con 1 grado de libertad 

que cae en la región de aceptación. Entonces, se acepta la hipótesis nula. Por 

tanto, las acciones de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de Puno 

en relación al proceso de dirección NO son compartidos entre los 

pobladores; los mismos que son diferenciados según sus condiciones 

sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. Estas 

diferencias están expresadas en que en relación a las acciones de gestión del 

proceso de dirección de Desarrollo de Capacidades: Según condición 

sociodemográfica de nivel de instrucción educativa, el 84 % responden que 

el Desarrollo de Capacidades para una mejor dirección de seguridad 

ciudadana no ha sido compartido; por lo que desconocen de su existencia y 

según condición su sociodemográfica de tenencia de edad, el 94 % 
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responden que el Desarrollo de Capacidades para mejor dirección de 

Seguridad Ciudadana no han sido compartidos; por lo que desconocen de su 

existencia. 

CUARTA: Con relación al proceso de gestión de la seguridad ciudadana en Puno, 

referente a las actividades de control y considerando la prueba estadística de 

hipótesis Chi-Cuadrado, el resultado indica que 0,157 es menor que 3,8415, 

con 1 grado de libertad, lo que se encuentra dentro de la región de 

aceptación. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. En consecuencia, las 

medidas de gestión de la seguridad ciudadana en la ciudad de Puno respecto 

al proceso de control NO son compartidos entre los pobladores, quienes se 

encuentran diversificados por sus factores sociodemográficos, entre ellos el 

nivel educativo y la edad. Las disparidades se evidencian en las acciones de 

gestión del proceso de control en materia de vigilancia de la seguridad 

ciudadana. Según su nivel sociodemográfico de instrucción, el 89% indican 

que las acciones de vigilancia como modalidad de control no han sido 

comunicadas; en consecuencia, desconocen su existencia. En base a sus 

condiciones sociodemográficas de tenencia de edad, el 89%  indican que las 

acciones de monitoreo como modalidad de control no han sido difundidas 

entre los pobladores de los barrios de la ciudad de Puno; en consecuencia, 

permanecen desinformados de su presencia. Respecto a las acciones de 

gestión del proceso de control de monitoreo de seguridad ciudadana: En 

base a la condición sociodemográfica de nivel educativo, el 97% indica que 

las acciones de monitoreo no han sido difundidas, por lo que desconocen su 

existencia. Asimismo, en cuanto a la condición sociodemográfica de  

tenencia de edad, el 96% señalan que las acciones de monitoreo como 
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modalidad de control en seguridad ciudadana no han sido difundidas entre 

los pobladores de los barrios de la ciudad de Puno, resultando en un 

desconocimiento de su existencia. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En relación al proceso de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de 

Puno, relacionada a planificación, deben ser abordas según sus condiciones 

de niveles de instrucción educativa y edad y dar respuestas cualitativas de 

porqué estas respuestas, con mayor especificidad. También se recomienda 

abordar para futuras investigaciones a partir de un análisis más profundo del 

enfoque interpretativo y comprensivo de análisis cualitativo, para tener una 

respuesta cualitativa. 

SEGUNDA: En cuanto al proceso de gestión de la seguridad ciudadana en Puno, la 

organización y utilización de instrumentos de gestión como el ROF, MOF, 

CAP y el MAPRO deben adecuarse a los niveles educativos y a la edad 

demográfica, justificando cualitativamente estas adecuaciones con mayor 

especificidad. El estudio futuro debería centrarse en un análisis más 

profundo de los aspectos interpretativos y comprensivos del análisis 

cualitativo para obtener perspectivas cualitativas. 

TERCERA: En relación al proceso de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de 

Puno, relacionada a  dirección, para futuras investigaciones también deben 

ser abordadas a partir de un análisis más profundo de enfoque interpretativo 

y comprensivo para tener respuestas por qué toman estas respuestas en 

relación al Desarrollo de Capacidades para tener una mejor dirección en 

Seguridad Ciudadana, buscando respuestas más profundas a partir de sus 

condiciones sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. 

CUARTA: En relación al proceso de gestión de seguridad ciudadana en la ciudad de 

Puno, relacionada a las acciones de control, para futuras investigaciones 



147 
 

también deben ser abordadas a partir de un análisis más profundo de enfoque 

interpretativo y comprensivo para tener respuestas por qué toman estas 

respuestas en relación a las acciones de Seguimiento y Monitoreo en 

Seguridad Ciudadana, buscando respuestas más profundas a partir de sus 

condiciones sociodemográficas de nivel de instrucción educativa y edad. 
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Anexo 2: Cuestionario de encuesta de investigación para pobladores de los barrios de la 

ciudad de Puno 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGIA 

 

“EL PROCESO DE LA GESTIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE PUNO: 2022”    

Señor vecino de los barrios de Puno, estamos realizando un proyecto de 

investigación respecto a los procesos de gestión de la seguridad ciudadana en la ciudad 

de Puno. Con la culminación de esta tesis, la autora espera obtener el grado de Licenciada 

en Sociología en la Escuela Profesional de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

1.1 Grado de instrucción educativa: 

• Sin instrucción educativa : (  ) 

• Primaria incompleta : (  ) 

• Primaria completa  : (  ) 

• Secundaria incompleta : (  ) 

• Secundaria completa : (  ) 

• Superior incompleta : (  ) 

• Superior completa  : (  ) 

1.2 Tenencia de edad: 
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• 18 a 25 años : (  ) 

• 26 a 45 años : (  ) 

• Más de 46 años : (  ) 

II. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.1 ACCIONES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 

RELACIÓN AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

2.1.1  En relación al Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana 

¿El Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana ha sido compartido para su 

conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si o No? 

 No ha sido compartido :   (  ) 

 Si ha sido compartido  :   (  ) 

2.1.2  En relación al Plan Operativo Anual de Seguridad Ciudadana 

¿El Plan Operativo Anual de Seguridad Ciudadana ha sido compartido para su 

conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si o No? 

 No ha sido compartido :   (  ) 

 Si ha sido compartido  :   (  ) 

2.2 ACCIONES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 

RELACIÓN AL PROCESO DE DIRECCIÓN 

2.2.1  En relación al Desarrollo de Capacidades 

¿El Desarrollo Capacidades de Seguridad Ciudadana ha sido compartido para su 

conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si o No? 

 No ha sido compartido :   (  ) 

 Si ha sido compartido  :   (  ) 
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2.3 ACCIONES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 

RELACIÓN AL PROCESO DE ORGANIZACIÓN 

2.3.1  En relación al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

¿El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Seguridad Ciudadana ha 

sido compartido para su conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: 

Si o No? 

 No ha sido compartido :   (  ) 

 Si ha sido compartido  :   (  ) 

2.3.2  En relación al Manual de Organización y Funciones (MOF) 

¿El Manual de Organización y Funciones (MOF) de Seguridad Ciudadana ha sido 

compartido para su conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si 

o No? 

 No ha sido compartido :   (  ) 

 Si ha sido compartido  :   (  ) 

2.3.3  En relación al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

¿El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de Seguridad Ciudadana ha sido 

compartido para su conocimiento como poblador de los barrios de la ciudad de Puno: Si 

o No? 

 No ha sido compartido :   (  ) 

 Si ha sido compartido  :   (  ) 

2.3.4  En relación al Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) 

¿El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de Seguridad 

Ciudadana ha sido compartido para su conocimiento como poblador de los barrios de la 

ciudad de Puno: Si o No? 

 No ha sido compartido :   (  ) 
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 Si ha sido compartido  :   (  ) 

2.4 ACCIONES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 

RELACIÓN AL PROCESO DE CONTROL 

2.4.1  En relación a las acciones de Seguimiento de Seguridad Ciudadana 

¿Las acciones de seguimiento de Seguridad Ciudadana como parte del proceso de 

control han sido compartidos para su conocimiento como poblador de los barrios de la 

ciudad de Puno: Si o No? 

 No ha sido compartido :   (  ) 

 Si ha sido compartido  :   (  ) 

2.4.2  En relación a las acciones de Monitoreo de Seguridad Ciudadana 

¿Las acciones de Monitoreo de Seguridad Ciudadana como parte del proceso de 

control han sido compartidos para su conocimiento como poblador de los barrios de la 

ciudad de Puno: Si o No? 

 No ha sido compartido :   (  ) 

 Si ha sido compartido  :   (  ) 

 

GRACIAS… 
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Anexo 3: Lista de barrios y urbanizaciones de la ciudad de Puno: 2022 
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