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RESUMEN

El objetivo general de la presente investigación 
descriptiva, cuantitativa, no experimental (no 
probabilística, muestra dirigida) y transversal fue 
determinar el nivel de la gestión de la Municipalidad 
Provincial de Chota (MPCH). Se obtuvo como resultado 
que la MPCH presenta bajo nivel de eficiencia, eficacia, 
colaboración, transparencia y ética, por lo que se 
concluyó que analizar la administración municipal desde 
las dimensiones de la «Nueva gobernanza pública» y 
del «Planeamiento estratégico institucional» ofreció una 
metodología para diagnosticar la gestión de la MPCH, la 
misma que puede ser útil para otros gobiernos locales 
en esta materia.

Palabras clave: gobernanza pública; planeamiento 
estratégico institucional; gestión municipal.

INTRODUCCIÓN

Determinar el nivel de la gestión municipal es una labor clave 
para la toma de decisiones y existen diferentes metodologías 
para ello. No obstante, en la presente investigación se ha anali-
zado la gestión de la Municipalidad Provincial de Chota (MPCH) 
desde cinco dimensiones medulares que emergen de los princi-
pios de la nueva gobernanza pública (NGP) y de las fases del 
planeamiento estratégico institucional (PEI), con lo que aporta 
al conocimiento (epistemología), a través de la identificación de 
antecedentes de éxito y un marco teórico pertinente (teoría del 
PEI y teoría de la modernización del Estado [TME]). Este estudio 
es relevante porque asiste a la mejora de la gestión municipal, a 
partir de un diagnóstico basado en una metodología y, es nove-
doso porque proporciona una herramienta para el diagnóstico de 
la gestión municipal, calibrada y alineada a las normas vigentes 
y a la tendencia de la NGP. Además, el aporte de esta investi-
gación es de expansión, puesto que la metodología puede ser 
usada por otros gobiernos locales, según sus particularidades. 

A partir de esta premisa, es evidente que hay factores que limitan 
la efectiva gestión pública en países de América Latina y el Cari-
be (ALC), a pesar de los esfuerzos de los gobiernos (Inter-Ame-
rican Development Bank - IDB, 2018; Organization for Economic 
Cooperation and Development [OECD], 2020). Existen limitan-
tes como la ruptura del ciclo del PEI (elaboración, seguimiento y 
evaluación) que influyen en el incongruente gasto estatal (defi-
ciencia) frente a la prevalencia de pobreza (ineficacia) (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2017; Ins-
tituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 
y Social [ILPES], 2017). Esto a su vez provoca que la población 
esté insatisfecha con la administración estatal, es decir, deslegi-
timación (Jara y Cedeño, 2019), lo que se observa principalmen-
te en los municipios catalogados como instituciones deficientes 
que desatienden las necesidades de sus pobladores (Aguilar, 
2016). Dado que los gobiernos locales dependen económica-
mente del gobierno central (Arias, Retamal y Ramos, 2019), el 
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interés por el PEI es escaso (Ortega y Parra, 2019) 
y se posterga el diálogo sobre la transparencia ins-
titucional (Foglia y Rofman, 2020).

En el Perú también se observan factores ligados 
a la desarticulación del PEI que limitan la efectiva 
gestión municipal, pues los proyectos ejecutados 
no figuran en el programa de inversiones formulado 
en la fase de planeamiento (Ministerio de Economía 
y Finanzas [MEF], 2018). Esto puede atribuírsele a 
que, en el país, el planeamiento representa un gas-
to innecesario (Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento [MVCS], 2017). Así, se tiene 
que, en 2018, el 100% de municipalidades existen-
tes (1874) no ejecutaron el 28% de su presupues-
to (ineficiencia) (Congreso de la República, 2019), 
dichos recursos podrían haber sido utilizados para 
reducir la pobreza que afectaba al 20.5% de perua-
nos(as) ese año (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática [INEI], 2019a) como consecuencia 
del inapropiado gasto estatal (Olivos y Quiñones, 
2016). Ese hecho influye en que las municipalida-
des sean consideradas poco confiables por la ciu-
dadanía (INEI, 2020; Casiano y Cueva, 2020).

Asimismo, en los municipios de la región Cajamar-
ca existen factores vinculados al gasto inadecua-
do que limitan su gestión, dado que en 2018 no se 
ejecutó el 29% de lo presupuestado (deficiencia) 
(Congreso de la República, 2019) entre los 15 mu-
nicipios provinciales y 114 distritales (INEI, 2019b). 
Cabe señalar que Cajamarca ocupa el primer lugar 
en pobreza y pobreza extrema (ineficacia) a nivel 
nacional (INEI, 2019a).

A su vez, la MPCH también presenta factores vin-
culados al inadecuado planeamiento institucional 
que limitan su efectiva gestión, puesto que mues-
tra desarticulación entre sus diferentes planes, los 
cuales están desactualizados (Municipalidad Pro-
vincial de Chota, 2016). Este desencuentro puede 
haber influido para que la MPCH haya dejado de 
ejecutar el 45.2% de su Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) en 2019 (Presidencia del Consejo 
de Ministros [PCM], 2020). Esto puede interpretar-
se como ineficiencia frente a la brecha de pobreza 
(ineficacia) que, en el distrito de Chota, oscila entre 
41% y 55.1% (INEI, 2020).

Esta realidad problemática dio lugar a que se plan-
teara como objetivo general de la investigación 
determinar el nivel de la gestión de la MPCH, de-
sarrollándose una metodología que encuentra su 
sustento en la teoría del PEI y la TME y justificán-
dose en su aporte a la toma de decisiones y a la 
mejora continua de la gestión municipal a partir de 
datos reales recogidos y procesados con base en 

una metodología apropiada, pues existe evidencia 
de que los gobiernos locales, como la MPCH, pre-
sentan factores que limitan su gestión, por lo que el 
estudio aporta a generar epistemología y metodolo-
gía en la materia.

ANTECEDENTES

En ese sentido, para el marco teórico de la investi-
gación se identificaron antecedentes y teorías que 
fundamentaron el estudio.

A nivel internacional, se encontró que el bajo ni-
vel de transparencia influye en la democracia y en 
las aspiraciones de la ciudadanía; es decir, en el 
desarrollo sostenible, lo que evidencia que la po-
blación exige, cada vez con mayor frecuencia, in-
formación a través de los diferentes medios de co-
municación y de participación (Liuta y Mershchii, 
2020). No obstante, las municipalidades muestran 
bajos niveles de transparencia y promoción de la 
participación ciudadana en el planeamiento (Ra-
mos y Viana, 2019).

En cuanto a planeamiento y gestión, las munici-
palidades muestran una baja legitimidad y colabo-
ración intersectorial (Synnevåg, Amdam y Fosse, 
2019), que evidencia el desinterés político en esta 
materia (Kousgaard, Scheele y Vrangbæk, 2019) 
así como un débil PEI (Chukwuneme y Potgieter, 
2018). Entonces queda demostrado que el planea-
miento institucional es importante, pues contribuye 
a la mejora continua de la gestión municipal (Pie-
dra, 2018).

Por otro lado, se evidenció una escasa implementa-
ción de buenas prácticas de gobernanza pública en 
los gobiernos locales (Camilo, Manenti y Yamagu-
chi, 2018), un deficiente gasto público que genera 
desconfianza ciudadana (Dzuke y Naude, 2017) y 
una escasa preparación del personal que dificultan 
la ejecución del planeamiento municipal (Rayo y 
Puerta, 2017).

También se determinó que las municipalidades 
difunden escasa información sobre su gestión en 
sus portales web (Manfredi et al., 2017) y que ade-
más prevalecen acciones municipales antiéticas 
(Dimeski y Karadzoski, 2017), por lo que existen 
retos en la rendición de cuentas y la colaboración 
interinstitucional para transparentar la gestión local 
(Hernández, 2016).

Adicionalmente, se encontró que la deficiente ges-
tión del conocimiento y de la innovación son causan-
tes de la inadecuada administración local (Molina et 
al., 2016), y que la débil lucha contra la inconducta 
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funcional resulta en una inadecuada gestión muni-
cipal (Hallunovi, Osmani y Bashi, 2014). En con-
secuencia, el PEI es una herramienta clave en la 
gestión de las entidades públicas (Da-Fonseca et 
al., 2014).

A nivel peruano, se determinó que prevalecen retos 
en la administración local (Quispe de los Santos, 
2020), así como un insuficiente planeamiento es-
tratégico, escasos mecanismos y aplicativos para la 
difusión del conocimiento y la información, y divor-
cio institucional (Daza, 2017). Todo ello genera un 
inadecuado gasto que impide el desarrollo sosteni-
ble local (Fernández, 2016). Se constató además 
que el proceso de planeamiento es inadecuado, 
puesto que prevalece la falta de vinculación entre 
los tres niveles de gobierno (Andia, 2016). Aunado 
a la deficiente implementación del proceso de pla-
neamiento y el inadecuado gasto, se observa que 
la gestión depende presupuestalmente del nivel 
central (Sánchez, 2014).

Teorías

La investigación se fundamentó en las siguientes 
teorías: mejora continua (TMC), PEI, TME y gestión 
municipal (TGM).

TMC

Abordar la teoría de la mejora continua significa 
adentrarse en la ampliamente utilizada filosofía 
de Kaizen (Alvarado y Pumisacho, 2017; Suárez 
y Miguel, 2008 citados por Hincapié-Montoya, Zu-
luaga-Correa y López-Zapata, 2018). Ésta refiere 
que toda actividad que una organización efectúa se 
puede hacer mejor, a partir de una ideología orga-
nizacional gradual, incorporando a todo el talento 
humano en la redacción y aplicación de objetivos, 
indicadores, metas, técnicas, tecnología, capaci-
tación y estandarización de las mejoras mediante 
políticas que mitiguen desaciertos (Prata y Giroletti, 
2017; Mihaila, Bădicu y Jieri, 2019).

Teoría del PEI

El concepto del PEI ha evolucionado a través de 
muchos paradigmas (Organización de las Nacio-
nes Unidas [ONU], 2012), el cual se define como 
un proceso sistemático de fases (elaboración, se-
guimiento, evaluación) para alcanzar objetivos. 
(Fiallos, 2017). Según CEPAL (2017, p. 7), «es un 
acto político, una teoría y una disciplina» que se 
traduce en empoderamiento y visión de futuro. Es 
un acto político, porque el Estado debe resolver 
los problemas de la población, planificando parti-
cipativamente el desarrollo; es una teoría, porque 

migró a una planificación moderna con fases arti-
culadas (elaboración, seguimiento, evaluación) re-
troalimentables que ofrecen mejora continua a los 
sistemas; y es una disciplina que procura generar 
liderazgo.

El planeamiento es el medio cuyo fin es el desarro-
llo (CEPAL, 2017). Se trata de un proceso público 
integral que ofrece una ruta para que un país alcan-
ce sus objetivos que son parte de las herramientas 
de planeamiento, en donde el órgano responsable 
del rol de planear el desarrollo es el Sistema Nacio-
nal de Planeamiento (CEPAL, 2019). 

De lo mencionado se deduce que el PEI es cíclico 
(Arroyo, 2016; Alguero, Britto y Fuentes, 2018) y 
que dispone de mecanismos vinculados a una ruta 
crítica (Sánchez, 2015). 

La planificación estratégica en el Perú ha evo-
lucionado desde 1962, año en que se inició este 
proceso, con reformas en el 2002 tales como el 
Acuerdo Nacional, la creación del Sistema Nacio-
nal de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN y el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CE-
PLAN, a partir del cual se gestiona el planeamiento 
mediante diferentes normas como la Directiva N° 
001-2017-CEPLAN/PCD, desde la cual se imple-
menta la mejora continua en el PEI vinculando los 
planes y presupuestos a todo nivel del Estado pe-
ruano.

Al ser el PEI el instrumento director que guía la 
gestión de las instituciones del SINAPLAN, se con-
vierte en un instrumento de gestión que dota de la 
estrategia al Pliego para lograr sus objetivos en un 
periodo de tres años (Centro Nacional de Planea-
miento Estratégico [CEPLAN], 2019). 

En la elaboración o modificatorias del PEI, la institu-
ción proyecta su misión, objetivos y acciones estra-
tégicas institucionales con sus respectivos indica-
dores, considerando la prioridad (ruta) entre otros 
aspectos (CEPLAN, 2019).

El seguimiento permite analizar su avance midien-
do metas que fueron asignadas a los objetivos, ac-
ciones estratégicas, actividades operativas e inver-
siones, mediante información sistémica que ofrece 
alertas tempranas (CEPLAN, 2019). Existen varias 
herramientas para ello tales como los informes 
Smart y el cuadro de mando integral (Soares, Silva 
da Rosa y Ensslin, 2017).

Para evaluar el PEI, se realiza una valoración ex-
haustiva en la que se identifican los aspectos que 
contribuyen o limitan su cumplimiento. 
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TME

Se advierte que las entidades son instrumentos 
clave que tiene un gobierno para lograr lo planifi-
cado, y para ello cuenta con diferentes estructuras 
orgánicas para atender los requerimientos de la 
población (Secretaría de la Función Pública de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2015). Hubo un punto 
de quiebre que puso de manifiesto la incapacidad 
de la gestión pública ante las necesidades insatis-
fechas de la ciudadanía, que conllevó a plantear la 
modernización de la gestión pública a fin de conse-
guir legitimidad y efectividad (eficiencia y eficacia), 
lo que dio lugar a la Nueva Gestión Pública (NPM, 
por sus siglas en inglés) y a la Nueva Gobernanza 
Pública (NGP) (Secretaría de la Función Pública de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2015).

Entonces se migró del modelo weberiano basado 
en la eficiencia de la administración a la NPM que 
incorporó la eficacia para obtener metas; sin em-
bargo, actualmente varios países utilizan la NGP 
adicionando principios como la colaboración (CO), 
la transparencia (TR) y la ética (ET) (PCM, 2019b).

En ese sentido, la eficiencia permite determinar la 
calidad del Estado a partir de las intervenciones y 
sus costos versus los resultados de intervención 
(Porto, Garriga y Rosales, 2018), precisando que 
en la administración municipal esta se analiza a tra-
vés del Índice de Esfuerzo Fiscal Municipal (IEFM) 
basado en la recaudación municipal para imple-
mentar el PEI (MVCS, 2019).

Asimismo, se indica que la eficacia en la adminis-
tración municipal se evalúa mediante el Índice de 
Ejecución de Inversiones Municipales (IEIM), ana-
lizando la ejecución de inversiones y evaluando el 
gasto en proyectos para el desarrollo local (MVCS, 
2019).

Por otro lado, la CO se enfoca en la toma de deci-
siones participativas recogiendo el conocimiento, el 
sentir y la experiencia de los servidores públicos, 
beneficiarios y stakeholders (PCM, 2019b).

La TR es la clave para el buen gobierno que atien-
de el derecho de la población a acceder a la infor-
mación pública (Spano, 2016); obedece al reque-
rimiento de la población sobre en qué se gasta, 
obligando a los funcionarios y servidores públicos 
a rendir cuentas (PCM, 2019b). En esta materia, la 
corriente actual es la transparencia de oficio, desde 
donde las instituciones públicas ofrecen informa-
ción amigable a la ciudadanía mediante sus porta-
les de internet (Abeleida et al., 2019).

La ET contribuye a la materialización de la colabo-
ración y la transparencia, pues es más que el mero 
cumplimiento de normas, es un marco regulatorio 
con colaboradores motivados en la instauración de 
nuevos modelos de gestión (PCM, 2019b).

Todo esto influye en la modernización del Estado, 
que es el que conoce la realidad, entendiendo que 
las personas son diferentes y padecen problemas 
similares; sin embargo, necesitan soluciones dife-
rentes (PCM, 2019b). Esto lleva a las instituciones 
a utilizar mecanismos idóneos de gestión para brin-
dar atención oportuna a las necesidades de la po-
blación (PCM, 2019a).  Para ello, se cuenta con la 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado, y se implementa la Política de 
Modernización de la Gestión Pública al 2021, diri-
giendo sus intervenciones a resultados, donde el 
PEI es el que materializa la modernización guber-
namental. 

TGM

Previamente, conviene señalar que la gestión es 
el rol de administración (Galinelli et al., 2015). En 
términos generales, se vincula a las fases propias 
de la administración, por lo que administrar es si-
nónimo de gestión y, específicamente, consiste en 
organizar el trabajo colaborativo para alcanzar los 
objetivos institucionales (Galinelli et al., 2015). 

Por su parte, la gestión municipal se fundamenta en 
la descentralización, vinculada al concepto de des-
centralización territorial, que consiste en dotar a los 
gobiernos locales y regionales de independencia y 
presupuesto (Henríquez, 2020). De lo referido, se 
indica que la gestión municipal (GM) se da a través 
de procedimientos administrativos con el objetivo 
de atender las necesidades de la población de su 
injerencia territorial, planificando el desarrollo local 
(Chávez et al., 2018). 

En cuanto a municipalidades peruanas, de acuerdo 
a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des, son organismos territoriales que promueven el 
desarrollo local, prestando servicios y representan-
do a su ciudadanía por ser inmediatas a ella; asi-
mismo, cuentan con autonomía política, económica 
y administrativa (Ley N.° 27972).

Los gobiernos locales planifican su territorio de for-
ma integral y participativa, asegurando el acceso a 
la información pública y el monitoreo social, para 
lo cual rinden cuentas a las poblaciones, quienes 
están facultados a revocar el mandato del alcalde 
y regidores si no cumplen con sus funciones (Ley 
N.° 27972).
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En ese sentido, las municipalidades son las institu-
ciones inmediatas a las demandas ciudadanas de 
su ámbito (Machín et al., 2019). 

La GM influye en la calidad de vida de la ciudadanía 
(Victoria y Mamani, 2017), por lo que una adecua-
da GM es un derecho ciudadano (Arcila y López, 
2019) en donde el planeamiento estratégico es 
un elemento esencial (Dyadik, 2014), pues existe 
evidencia de que la planificación estratégica con-
tribuye a mejorar la gestión municipal (Barati-Stec, 
2015).

METODOLOGÍA

En esta investigación positivista, cuantitativa, des-
criptiva, no experimental (no probabilística con 
muestra dirigida) y transversal, se utilizó un cues-
tionario organizado en cinco dimensiones (identifi-
cadas en el marco teórico y que representan una 
propuesta metodológica para diagnosticar la ges-
tión municipal) con 17 ítems, que se aplicó a 20 
colaboradores de la MPCH. Dicho cuestionario fue 
validado por tres especialistas expertos y calibrado 
mediante una prueba piloto que arrojó un alfa de 
Cronbach de .990 que demostró su alta confiabi-
lidad, por lo que fue aplicado para la recolección 
de datos, los cuales fueron cotejados con revisión 
documental y fichas de observación.

La investigación se llevó a cabo siguiendo un dise-
ño transformativo secuencial (DITRAS), tal como se 
muestra en la Figura 1 presentada a continuación:

RESULTADOS

Como se advierte, el diagnóstico de la MPCH se 
realizó de acuerdo a una metodología diseñada a 
partir del marco teórico identificado en la presente 
investigación y que puede ser utilizada por otros 
gobiernos locales según sus particularidades. 
Para este propósito, se aplicó un cuestionario a 
20 colaboradores del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) de la MPCH, con lo que se obtuvo 
como resultado que prevalece un bajo nivel en las 
cinco dimensiones analizadas, las cuales limitan 
la administración de la MPCH. Los resultados se 
muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Percepción del nivel de eficiencia, eficacia, 
CO, TR y ET en la administración de la MPCH.
N° Dimensión Escala Encuestados Porcentaje

1 Eficiencia

Muy bajo 10 50

Bajo 8 40

Regular 2 10

Total 20 100

2 Eficacia

Muy bajo 13 65

Bajo 4 20

Regular 3 15

Total 20 100

3 CO

Muy bajo 13 65

Bajo 4 20

Regular 1 5

Alto 2 10

Total 20 100

4 TR

Muy bajo 15 75.0

Bajo 2 10.0

Regular 3 15.0

Total 20 100.0

5 ET

Muy bajo 15 75

Bajo 2 10

Regular 2 10

Alto 1 5

Total 20 100

Fuente: Elaboración propia.

De lo observado anteriormente, se determinó que el 
nivel de eficiencia de la MPCH es muy bajo (50%) y 
bajo (40%) respectivamente; es decir, el 90% de los 
encuestados consideran que la gestión de la MPCH 

 

 

 

R N Ox P 

T 

Donde: 
R: realidad actual (realidad problemática y antecedentes 
N: población involucrada en el fenómeno en estudio 
Ox: observación de la situación existente (diagnóstico del problema) 
T: modelo teórico concebido (a partir de las bases teóricas) 
P: propuesta metodológica para diagnosticar el problema (dimensiones) 

Figura 1. Diseño DITRAS.
Fuente: Elaboración propia.
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es ineficiente. Esta percepción se vincula a que el 
90% de los encuestados percibe que hay inadecua-
do gasto.

Para cotejar esta percepción y de acuerdo a la re-
visión documental mediante una consulta amigable 
de gasto en el MEF, se analizó el gasto de la MPCH 
en un quinquenio, en donde se observó que la 
MPCH gastó un promedio de 61.44% de su Presu-
puesto Institucional Modificado (PIM) en el periodo 
comprendido entre 2015 y 2019 (véase Tabla 2), lo 
que corrobora que existen limitantes en el gasto.

Por otro lado, el bajo nivel de eficiencia de la MPCH 
puede atribuirse a que todos los encuestados per-
ciben que la MPCH no recauda suficientes recur-
sos propios para la ejecución del PEI. Se determinó 
que, en el periodo 2015-2019 (véase Tabla 3), la 
MPCH sólo captó en promedio el 5.06% del total de 
sus ingresos, lo que indica un IEFM muy bajo que 
depende presupuestalmente del nivel central.

Asimismo, el bajo nivel de eficiencia de la MPCH 
se puede vincular al hecho de que los encuesta-
dos manifestaron estar en desacuerdo con que los 
servicios y proyectos que recoge el Programa Mul-
tianual de Inversiones no sean los que figuran en el 
PEI de la MPCH.

Por su parte, los encuestados perciben que el nivel 
de eficacia de la MPCH es muy bajo (65%) y bajo 

(20%). Esto se vincula al desacuerdo que mostra-
ron los encuestados (90%) frente a que el PEI sea 
considerado en la formulación del POI de la MPCH 
y a que hacen falta cuadros de mando y listas de 
chequeo para el seguimiento del PEI, por lo que no 
emiten informes de acuerdo a lo normado por CE-
PLAN. Además, el 85% de los encuestados percibe 
desarticulación entre áreas respecto a la implemen-
tación del PEI.

Esta percepción se cotejó con información del MEF 
y se identificó que la MPCH presentó en promedio 
un IEIM de 52.15 en el periodo 2015-2019 (véase 
Tabla 4); es decir, el 47.85 de gasto de inversión no 
se ejecutó, situación que pudo influir en la percep-
ción de los encuestados.

Respecto al muy bajo (65%) y bajo (20%) nivel de 
CO de la MPCH, esta percepción puede atribuirse 
a que los encuestados perciben una falta de vin-
culación entre los documentos de planificación a 
nivel central y regional, de modo que hace falta el 
desarrollo de mesas de trabajo con el personal de 
la MPCH y focus group con stakeholders locales y 
del CEPLAN para la formulación o actualización del 
PEI.

Esta percepción se cotejó con revisión documen-
tal de la MPCH y del CEPLAN del periodo 2015-
2019, cuyo trabajo evidenció que se disponen de 
dos PEI elaborados por consultorías, sin que se 

Tabla 2. PIM e ICEGM de la MPCH 2015-2019.
Año  (PIM) % PIM Prom. PIM Total gasto ICEGM* Prom. ICEGM
2015 40 877 784  LB

100.77

29 366 321 71.84

61.44

2016 63 466 437 55.26 37 442 675 59.00

2017 81 030 968 98.23 51 008 211 62.95

2018 95 051 221 132.53 52 086 198 54.80

2019 88 736 195 117.08 52 026 665 58.63

Fuente: Elaboración propia.
*Índice de capacidad de ejecución de gasto municipal.

Tabla 3. IEFM de la MPCH 2015-2019.
Año Ingresos propios (IP)* Total ingresos IEFM Promedio
2015 1 908 834 36 130 413 5.28

5.06

2016 3 033 619 46 833 842 6.48

2017 2 833 301 54 193 952 5.23

2018 2 269 131 68 101 245 3.33

2019 2 939 099 58 763 978 5.00

Fuente: Elaboración propia.
*El IP se obtuvo de la suma de los impuestos municipales y los recursos directamente recaudados.
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haya involucrado al personal de la MPCH, ni a 
stakeholders territoriales en dicha elaboración. 
Se advierte que ninguno de los PEI dispone de 
un informe emitido por CEPLAN y que solo el for-
mulado en el 2019 está registrado en el aplicativo 
CEPLAN V1, situación que pudo haber contribui-
do a la percepción de los encuestados. 

A su vez, el muy bajo (75%) y bajo (10%) nivel de 
TR en la administración de la MPCH se le puede 
atribuir a que el 85% de la muestra percibe que no 
se hacen audiencias públicas para rendir cuentas 
del PEI ni se publica información relevante acerca 
de este documento en su Portal de Transparencia 
Institucional (PTI), no se dispone de informes del 
PEI de acuerdo a lo normado por CEPLAN, ni se 
dispone de información del PEI como datos abier-
tos a la ciudadanía.

Esta percepción se corroboró mediante revisión do-
cumental y se encontró que, en dos gestiones que 
comprenden el periodo 2015-2019, se desarrolla-
ron eventos informativos tipo cabildos; no obstante, 
no se consideró brindar información ni rendición de 
cuentas sobre la implementación del PEI. También 
se identificó que el PTI de la MPCH no dispone de 
información de monitoreo del PEI, ni datos abier-
tos y amigables para la población con base en in-
dicadores de gestión de la MPCH, aspectos que 
pudieron haber determinado la percepción de los 
encuestados. 

Por otro lado, el muy bajo (75%) y bajo (10%) nivel 
de ET en la gestión de la MPCH se vincula a que 
los encuestados perciben que no se efectúa socia-
lización del PEI para el conocimiento de todos los 
colaboradores, pues se carece de capacitaciones 
en métodos, instrumentos y manuales para el ciclo 
del PEI según lo dispuesto por CEPLAN. 

Esta percepción se cotejó con revisión documental 
y se identificó que en la MPCH no se capacita a los 
colaboradores en métodos, instrumentos y técnicas 

para el ciclo del PEI (elaboración, seguimiento y 
evaluación), se carece de manuales para el ciclo 
del PEI en concordancia a lo que dispone CEPLAN 
y adaptados a la gestión de este gobierno local y no 
se disponen de planes de mejora del PEI, aspectos 
que pueden haber influido en la percepción de los 
encuestados. 

DISCUSIÓN 

De la observación de la realidad actual (R) y del 
modelo teórico concebido (T) se precisa que, según 
Quispe de los Santos (2020), y Camilo, Manenti y 
Yamaguchi (2018), prevalecen retos en la gestión 
municipal, pues no se adoptan buenas prácticas 
de gobernanza pública. Según Piedra (2018) y 
Da-Fonseca et al. (2014), el PEI es un instrumen-
to clave que contribuye a la mejora continua de la 
gestión municipal; no obstante, y como lo señalan 
Daza (2017) y Sánchez (2014), en las municipalida-
des existen factores limitantes que impiden el cum-
plimiento del ciclo del PEI, escasos instrumentos 
para la gestión del conocimiento y aplicativos para 
la divulgación de información. 

A su vez, se determinó que la gestión de la MPCH 
(Ox) presenta factores que limitan su gestión tales 
como bajo nivel de eficiencia, eficacia, CO, TR y ET.

Así, el bajo nivel de eficiencia de la MPCH se sus-
tenta en la percepción de los encuestados, en el 
inadecuado gasto y en el bajo nivel de su IEFM, as-
pecto que encuentra complementariedad con Arias 
et al. (2019), quienes manifiestan que las munici-
palidades enfrentan alta dependencia presupues-
tal del gobierno central, y también con Fernández 
(2016), quien señala que las municipalidades evi-
dencian un deficiente gasto público. 

A su vez, el bajo nivel de eficacia de la MPCH se 
sustenta en la percepción de los encuestados y en 
el inadecuado gasto de inversión de capital, refleja-
do en su IEIM, aspecto que concuerda con Dzuke 

Tabla 4. IEIM de la MPCH 2015-2019.
Año Gastos de inversión (GI)* Total Gastos IEIM Promedio
2015 11 467 152 29 366 321 39.05

52.15

2016 18 027 257 37 442 675 48.15

2017 32 070 668 51 008 211 62.87

2018 32 593 189 520 861 98 62.58

2019 25 033 290 52 026 665 48.12

Fuente: Elaboración propia.
*El GI se obtuvo de la adquisición de activos no financieros.
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y Naude (2017), quienes refieren que el deficiente 
gasto público genera desconfianza ciudadana.

Por su parte, el bajo nivel de colaboración se sus-
tenta en la percepción de los encuestados, en la 
escasa participación de los colaboradores de la 
MPCH y de los stakeholders territoriales clave en la 
elaboración de los PEI, así como en que ninguno de 
estos cuenta con informes de evaluación de diseño 
emitidos por CEPLAN como lo establece la norma. 
En efecto, como lo señalan Synnevåg, Amdam y 
Fosse (2019), y Kousgaard, Scheele y Vrangbæk 
(2019), las municipalidades presentan un bajo ni-
vel de colaboración intersectorial y legitimidad en el 
planeamiento estratégico institucional debido a su 
escaso interés en ello y, como lo indican Chukwu-
neme y Potgieter (2018), y Andia (2016), a la inade-
cuada gestión estratégica y liderazgo estratégico.

Asimismo, el bajo nivel de transparencia de la 
MPCH se sostiene en la percepción de los encues-
tados, en la inadecuada rendición de cuentas que 
no se basa en el PEI, en que no se dispone de in-
formación de seguimiento y monitoreo del PEI en el 
PTI de la MPCH y en que no se dispone de una pla-
taforma de datos abiertos para informar a la pobla-
ción del PEI. Todos ellos son aspectos que, como 
lo advierten Liuta y Mershchii (2020), repercuten en 
la democracia y en las aspiraciones de la ciudada-
nía; es decir, en el desarrollo sostenible, por lo que 
los pobladores exigen mayor información por los 
diferentes medios comunicacionales. Lo anterior se 
alinea con lo afirmado por Ramos y Viana (2019), y 
Hernández (2016), quienes manifiestan que los go-
biernos locales presentan una débil transparencia 
y un bajo fomento de participación ciudadana en la 
planificación, al constatarse que, como lo sostienen 
Manfredi et al. (2017), las municipalidades difunden 
escasa información de su gestión en sus portales 
web y, como lo señalan Molina et al. (2016), la insu-
ficiente gestión del conocimiento e innovación son 
causas a la inadecuada gestión municipal.

Igualmente, el bajo nivel de ética de la MPCH se 
sustenta en la percepción de los encuestados, en 
la deficiente capacitación del personal en métodos, 
instrumentos y técnicas para el ciclo del PEI, en la 
carencia de manuales para el ciclo del PEI alinea-
dos a la metodología y normas CEPLAN adaptados 
a la gestión de este gobierno local. Todos esos pre-
ceptos coinciden con Rayo y Puerta (2017), quienes 
atribuyen el incumplimiento del ciclo del PEI a las 
débiles capacidades del recurso humano; además, 
como lo prescriben Dimeski y Karadzoski (2017), 
prevalecen actos no éticos municipales, aspecto 
que se alinea con Hallunovi et al. (2014), quienes 

indican que la escasa promoción de la ética genera 
una inadecuada gestión municipal.

CONCLUSIONES

Del análisis de la realidad actual (R) y del modelo 
teórico concebido (T), se concluyó que prevalecen 
retos en la gestión municipal en ALC, Perú, la re-
gión Cajamarca y en la MPCH, disponiéndose de 
un marco teórico pertinente que permitió diseñar y 
aplicar una metodología para diagnosticar la ges-
tión de la MPCH, la cual podría ser utilizada por 
otros gobiernos locales, pues al analizar la gestión 
municipal desde las dimensiones de la Nueva Go-
bernanza Pública y del Planeamiento Estratégico 
Institucional se obtiene información real con rigor 
científico para la toma de decisiones y la mejora 
continua.

De la aplicación de esta metodología en el diag-
nóstico de la gestión de la MPCH (Ox), se concluyó 
que esta presenta factores que limitan su adminis-
tración tales como bajo nivel de eficiencia, eficacia, 
CO, TR y ET, factores que pueden superarse si se 
elabora e implementa un Manual de Planeamiento 
Estratégico Institucional (MPEI) que considere la 
eficiencia, eficacia, colaboración, transparencia y 
ética como componente en sus tres fases (elabora-
ción, seguimiento y evaluación), pues el PEI es un 
instrumento clave que contribuye a la mejora conti-
nua de la gestión municipal.
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