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Prólogo 
 
 
Este libro busca demostrar que la modernización del 
Estado es un proceso encaminado a la creación de una 
administración estatal que dé resultados para garantizar 
el bienestar de los ciudadanos. La presente investigación 
tuvo como objetivo analizar la gestión del gobierno 
abierto en el marco de los mecanismos de participación 
ciudadana en una municipalidad de Lima Sur 2022, se 
optó por un enfoque cualitativa de tipo básico, se realizó 
la entrevista semiestructurada aplicado a 06 personas de 
los cuales 03 fueron especialistas con experiencia en 
administración pública y 03 representantes de la sociedad 
civil. Se tuvo como resultado que el gobierno abierto es 
un mecanismo que permite gestionar la apertura de la 
información hacia los ciudadanos con el fin de promover 
la eficacia y eficiencia de los recursos del Estado a través 
de los pilares de transparencia, participación, 
colaboración y de la democratización de las tecnologías 
de información y comunicación. Se concluye que los 
principios del gobierno abierto son el eje fundamental y 
transversal que debe tomar en cuenta el gobierno local 
para generar confianza y debe existir concertación como 
estrategia de participación activa en el desarrollo local a 
través del Consejo de Coordinación Local Distrital 
(CCLD), juntas vecinales y el presupuesto participativo. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la sociedad globalizada ha traído 
consigo cambios en las diversas estructuras tanto 
políticas, económicas sociales y administrativas del 
Estado (Delgado, 2022; Kabus & Nowakowska-Grunt, 
2018). En respuesta a ésta circunstancia, se introdujo el 
gobierno abierto como un nuevo paradigma de gestión con 
el propósito de escuchar las necesidades de los 
ciudadanos y que sean resueltas de manera oportuna, 
abierta y trasparente (Aguilar, 2019 y Soria, 2021).El 
gobierno abierto adopta un enfoque basado en principios 
de transparencia, colaboración, participación y las 
tecnologías de información y la comunicación, ésta última 
convirtiéndose en una plataforma primordial de 
comunicación (Gonzáles – García & García - García, 
2022). Según Transparencia Internacional (2022) y 
Arévalo (2021) sostienen que la desconfianza es el 
principal indicador mundial que tiene la población frente 
al problema de corrupción (86%). 
 
En América Latina y el Caribe, existe algunos gobiernos 
subnacionales que mantienen problemas de gestión por 
malas decisiones, por disparidades geográficas, por 
desconfianza, por falta de fortalecimiento de capacidades 
y deficiente prestación de servicios primarios (Blanes, 
2022 y Naser, 2021). Frente a esta situación es necesario 
la implementación de reformas donde la voluntad 
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política sea un factor transcendental para generar 
consensos y alianzas entre países para lograr una fuerza 
sólida en la sociedad (Ramírez-Alujas, 2022 y Matute, 
2019). A nivel nacional existe 1 mil 872 municipalidades 
regionales y distritales de todo el país. En cuanto a 
gobierno abierto la Defensoría del Pueblo (2021) sostiene 
que algunos portales web de algunos municipios se 
encuentran varias falencias que es necesario corregir para 
mejorar la atención virtual de los reclamos, consultas y 
otros trámites administrativos de la población ya que esta 
situación causa molestias a la ciudadanía debido a las 
largas colas que se forman a diario en la sede de las 
instituciones municipales. Según Lupu et al. (2022) y el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú 
(INEI, 2021) indican que las instituciones públicas aún 
tienen altos índices de descredito y desconfianza por parte 
de la ciudadanía, el 60% sostienen que la corrupción y la 
delincuencia son los principales flagelos sociales por 
encima de los temas de economía, inestabilidad política, y 
otros. En el marco legal, el Perú inició su proceso de 
modernización en la administración pública a principios 
del 2002 con la aprobación de la (Ley N° 27658, 2002) 
Ley Marco para la Modernización de la Gestión del 
Estado aprobada por (Decreto Supremo 004-2013-PCM, 
2013) que establece que los estados modernos deben estar 
orientados a servir a los ciudadanos de manera eficaz, 
unificada, descentralizada, incluyente y abierta 
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(Huamán, 2020; Fiafilio, 2020).Se tiene también la (Ley 
Nº 27806, 2002) de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública aprobada el 13 de julio cuyo 
reglamento se aprobó mediante (Decreto Supremo Nº 
072-2003-PCM,2003) de fecha 7 de agosto. Esta Ley 
establece la promoción de la transparencia en las acciones 
gubernamentales y la regulación del derecho fundamental 
de acceso a la información en todas las dependencias del 
Estado mediante las páginas web llamados Portales de 
Transparencia Estándar para garantizar la transparencia 
de la gestión institucional a través de la creación de 
herramientas digitales para la participación democrática 
(Ruiz-Cueva et al., 2022 y Maldonado-Lozano et al., 
2022).En los últimos ocho años, el Perú ha presentado 
cuatro Planes de Acción de Gobierno Abierto (PAGA), de 
los cuales los dos primeros se concentraron en los pilares 
de participación, rendición de cuentas e integridad 
ciudadana a través de la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación como un canal de 
divulgación al público en general para dar a conocer los 
servicios del Estado. En cuanto al tercer PAGA (2017-
2018), adoptó un enfoque más participativo y prestó 
atención a las preocupaciones de los ciudadanos e 
instituciones sobre el medio ambiente, el saneamiento, la 
infraestructura y la educación (Presidencia del Consejo 
de ministros PCM, 2020). 
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En cuanto, al marco legal sobre los mecanismos de 
participación ciudadana en el ámbito global se tiene a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
que establece que el derecho a participar en el Estado 
puede ejercerse directamente a través de representantes. 
Los principios democráticos de representación política 
deben integrarse en la gobernabilidad para ampliar y 
profundizar la democracia (Arhuata et al., 2022; Leibe y 
Staniak, 2022). Perú, también tiene la (Ley N.º 26300, 
1994) que reglamenta los Derechos de Participación y 
Control Ciudadano, estableciendo figuras de 
participación formal para la ciudadanía; otorgándoles 
poder para decidir sobre asuntos públicos (Shack y 
Arbulu, 2021). Asimismo, la Ley Orgánica de 
Municipalidades (Ley N° 27972, 2003) regula las 
ciudades, tanto en su organización como en su 
funcionamiento responsable de la planificación local. Por 
otro lado, las orientaciones constitucionales también se 
expresan a través de la (Ley N.º 27783, 2002) sobre 
bases de la descentralización, que establece las 
obligaciones del gobierno local entre ellas permite que la 
gente participe en la construcción y la discusión de planes 
de desarrollo, presupuestos y administración general. 
 
La presente investigaciòn se realizó en Lima Sur, 
constituido por los distritos de Pucusana, Santa María del 
Mar, San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, 
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Chorrillos, San Pedro de Lurín, Villa El Salvador, Villa 
María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Para fines de 
esta investigación se tomó en cuenta un municipio de 
este sector. 
¿Cómo se gestiona el gobierno abierto en el marco de los 
mecanismos de participación ciudadana en una 
municipalidad de Lima Sur, 2022? y como problemas 
específicos se plantea las siguientes preguntas: ¿cómo se 
gestiona el pilar de transparencia en el marco de los 
mecanismos de participación ciudadana en una 
municipalidad de Lima Sur, 2022?, ¿cómo se gestiona el 
pilar de participación en el marco de los mecanismos de 
participación ciudadana en una municipalidad de Lima 
Sur, 2022?, ¿cómo se gestiona el pilar de colaboración en 
el marco de los mecanismos de participación ciudadana 
en una municipalidad de Lima Sur, 2022?, ¿cómo se 
gestiona el pilar de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el marco de los mecanismos de 
participación ciudadana en una municipalidad de Lima 
Sur, 2022? y ¿cómo se gestiona los mecanismos de 
participación ciudadana en una municipalidad de Lima 
Sur, 2022? 
Esta investigación es relevante, ya que servirá de 
orientación a los funcionarios y gestores públicos porque 
a partir de los resultados se reforzará las falencias que 
existan en la administración pública. Perú disponen de 
247 mil 210 servidores públicos, de los cuales el 64,7% 
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son hombres y 35,3% mujeres, al 31 de marzo de 2020 
(INEI, 2021). El trabajo de investigación contribuirá a un 
replanteamiento de la idea de gobierno de la ciudad 
como un organismo activo del desarrollo nacional y debe 
ser extraído de la órbita tradicional de brindar 
únicamente servicios públicos. Se debe tomar en cuenta 
la importancia de su independencia y derechos 
fundamentales para su desarrollo integral y sostenible. 
La justificación práctica permite priorizar a aquellos 
problemas que generen insatisfacción de los ciudadanos 
sobre todo de desinformación buscando un acercamiento 
fluido, según el INEI (2021) el 37,8% de las 
municipalidades del Perú informaron que tienen el Portal 
de Transparencia Estándar (PTE) como un recurso de 
software unificada y completa que permite el acceso a la 
información. 
La justificación metodológica permite emplear 
instrumentos de levantamiento de datos e información 
sobre gobierno abierto y mecanismos de participación 
ciudadana adaptándolo al contexto social y político de 
acuerdo al escenario de estudio. 
La justificación teórica de este estudio implica difundir 
información relacionada a los diversos enfoques y 
tendencias sobre gobierno abierto ya que este término 
está permanentemente en redefinición por diversos 
autores, pero es necesario que la gestión del gobierno 
central, regional y local conozcan estos nuevos 
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paradigmas ya que el 65% de la población a nivel local 
tiene una valoración de mala y muy mala respecto a la 
capacidad y eficacia de la institución gubernamental 
(INEI, 2021). 

Al realizar una búsqueda sobre las categorías estudio se 
encontraron las siguientes investigaciones a nivel 
nacional: García-Estrella et al. (2022) realizaron un 
artículo sobre Open data and open government in the 
regional and local governments of Peru, donde 
plantearon como objetivo desarrollar una base teórica 
para la implementación de datos abiertos como 
estrategias de gestión abierta en el Perú. El estudio es una 
revisión de literatura científica donde se examinaron 60 
artículos de Scopus entre el 2017 y 2021. Llegan a la 
conclusión que los portales de transparencia son los más 
predominantes que se adhieren a los pilares de gobierno 
abierto. 

Por su parte, Tafur-Puerta (2022) en su investigación 
sobre el derecho a la información, datos abiertos y 
transparencia de los gobiernos locales de Perú, planteo 
como objetivo determinar un marco de referencia teórica 
sobre transparencia administrativa y datos abiertos. El 
estudio es un artículo de revisión de literatura, revisaron 
artículos científicos entre 2017 y 2021 de las bases de 
datos Scielo y Scopus. Concluyeron que los portales de 
transparencia implementados por los municipios 
fortalecieron los derechos de AIP, pero que los derechos 
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de AIP en Perú están evolucionando y la introducción de 
datos abiertos debe ser una estrategia de mediano plazo. 
Salazar (2022) determinó la percepción de funcionarios 
en cuanto al rol que cumplen sobre gobernanza digital y 
participación ciudadana en el municipio de Yanacancha, 
Pasco, 2020.La investigación tiene enfoque cuantitativo, 
la muestra estuvo compuesta por 53 gerentes. Concluye 
que existe un nivel medio de desempeño municipal en 
cuanto a la oferta de servicios, existiendo una influencia 
significativa de gobierno digital en la participación 
ciudadana. 
Ramírez et al. (2022) propusieron crear un plan con 
aporte ciudadano para encaminar el presupuesto 
participativo en la administración del municipio de 
Canchaque - Huancabamba. Estudio cuantitativo, tipo 
básica, no experimental. Concluyen que se requiere, una 
serie de estrategias para fomentar y apoyar la 
participación ciudadana en el proceso de elaboración del 
presupuesto participativo, así como el de vigilar los 
proyectos de obras públicas estableciendo reuniones 
periódicas e implementar auditorías y establecer comités 
de seguimiento. 

Dávila et al. (2022) plantearon como objetivo 
diagnosticar la planificación de los procesos de 
comunicación en las entidades de gobierno local en el 
archipiélago cubano. Se realizó una revisión de 
documentos, entrevistas semiestructuradas, observación 
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participante y grupos focales, se aplicó el diseño de 
Investigación de Acción Participativa (IAP). Llegan a la 
conclusión de que gestionar la comunicación en este tipo 
de instituciones es difícil porque implica ejecutar varias 
tareas frente a públicos diversos y que los canales más 
comunes para la comunicación son el chat, el teléfono, el 
correo electrónico y la comunicación cara a cara. 
En tanto, Maldonado - Lozano et al. (2021) realizó una 
investigación sobre gestión de gobierno abierto en las 
instituciones públicas, donde propusieron como objetivo 
examinar y analizar las evidencias científicas 
relacionadas a la gestión del gobierno abierto en 
entidades estatales. Se realizó una búsqueda bibliográfica 
en la base de datos: EBSCO, SCOPUS, SCIENCEDIRECT 
de los últimos 4 años. Concluyen que se debe aplicar el 
nuevo paradigma de gobierno abierto a fin de 
transparentar las actividades de la administración 
pública y que la población este informada. 
Príncipe (2021) determinó la relación entre el 
presupuesto participativo y la participación ciudadana en 
la gestión del gobierno local en el Perú. Adoptó un 
enfoque cuantitativo y trabajó con una muestra de 50 
funcionarios. Concluye que existe una relación entre las 
dos variables de investigación. Encontró que, a mayor 
participación ciudadana, mejor se aplicaría el proceso de 
presupuesto participativo y confirmó que existe una 
relación positiva y significativa entre las variables de 
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estudio. 
En tanto, Huamán (2020) analizó los compromisos 
asumidos por el Perú en los tres Planes de acción de 
gobierno abierto y planteó compartir las buenas prácticas 
para erradicar la corrupción en los estamentos 
gubernamentales. Estudio basado en la experiencia 
académica y profesional. Concluye que, el Perú priorizó 
acciones en seis áreas (desarrollo de capacidades, 
gobierno electrónico, participación comunitaria, 
prestación de servicios públicos, derecho a la 
información, legislación y regulaciones) existiendo una 
mejora sustancial por transparentar las acciones del 
gobierno. 
Huamán (2022) planteó determinar la relación existente 
entre los tipos de participación ciudadana y el liderazgo 
en colaboradores de la municipalidad distrital de Ate. 
Estudio de enfoque cuantitativo de nivel correlacional, 
tuvieron como muestra a 99 trabajadores. Concluye que 
el liderazgo transformacional, transaccional y pasivo 
tienen una correlación alta y significativa con la 
participación ciudadana existiendo una relación directa 
entre ellas, indicando que a mayores niveles de liderazgo 
se espera que tengan mayores niveles de compromiso 
cívico y viceversa. 
En el ámbito internacional se encontraron las siguientes 
investigaciones: Arévalos et al. (2022) describieron la 
participación ciudadana en la rendición de cuentas de los 
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fondos de una municipalidad de la República de 
Paraguay. Estudio cuantitativo de nivel exploratorio, con 
una muestra de 145 personas. Concluyen que, pesar que 
existen múltiples formas de acceder a la información y 
participar en las presentaciones de rendición de cuentas, 
los ciudadanos rara vez se involucraron debido a su falta 
de interés y, no le prestaron suficiente atención a pesar 
de las garantías legales del derecho a saber y, ello se debe 
a la falta de conocimiento de los ciudadanos y la 
abstención de opinión respecto a temas públicos. 
Barragán (2022) analizó y evaluó el nivel de desarrollo y 
grado de madurez del gobierno electrónico local en la 
República del Ecuador. Empleó el método hipotético 
deductivo de nivel descriptivo, aplicó la técnica 
documental y trabajo con 141 portales electrónicos de 
gobiernos autónomos descentralizados. Concluye que, la 
gestión local ha evolucionado respecto al acceso de la 
información y al uso de las tecnologías de información y 
la comunicación; sin embargo, la mitad de los municipios 
estudiados han implementado pocas aplicaciones digitales 
que permiten mantener informados a los ciudadanos en 
diferentes temas. El gobierno electrónico se encuentra 
actualmente en su primera etapa, conocida como “nivel 
informativo emergente”, la cual se caracteriza por 
información estática de poco interés para la ciudadanía, 
falta de aplicaciones de comunicación, bajo nivel de 
participación ciudadana y, falta de integración en línea 
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con la administración local. 
Schiavi (2022) analizó la incidencia de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en el ámbito de la 
gestión pública que se enmarco bajo la temática de 
transparencia y gobernanza eficaz en la era de la 
información. Concluye que, cuanto más digitalizada este 
la administración en cuanto a sus canales electrónicos será 
efectivo y eficaz la interacción con la ciudadanía, siendo 
el uso de las nuevas tecnologías de la información y de 
las comunicaciones el eje fundamental de una gestión 
abierta para que sea colaborativa, participativa, 
respetuosa y transparente. 
Sánchez (2022) en un artículo sobre mecanismos de 
participación ciudadana para el cambio institucional en 
América Latina como potenciadores de la democracia, 
planteó como objetivo definir e identificar la participación 
ciudadana en el marco del cambio constitucional. Es un 
estudio cualitativo-comparativo. Concluye que la 
participación ciudadana en el cambio constitucional es 
más participativa siempre y cuando la ciudadanía tenga 
más oportunidades para supervisar, coordinar, controlar 
y comprometerse con el proceso de cambio –total o 
parcial– de una constitución. La participación ciudadana 
no sigue un patrón homogéneo y que puede variar según 
el tipo de participación promovida. 
Muñoz y Peña (2022) evaluaron la transparencia de las 
administraciones locales a partir de la información 
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publicada en los sitios web de las alcaldías distritales de 
Colombia comparándolas con los municipios de Ecuador 
y España. Fue un estudio cuantitativo, adaptaron el 
método infoparticipa utilizado en España y Ecuador para 
medir el nivel de transparencia. Se analizó la 
transparencia de las páginas web de Barranquilla8, Santa 
Marta9, Cartagena10, Bogotá11 y Buenaventura12. 
Concluyen que existe una falta de actitud proactiva frente 
al marco legal de la Ley de Transparencia ya que no se 
pone en práctica las obligaciones y principios atentando 
contra el derecho de los ciudadanos al acceso de 
información pública, existiendo un bajo nivel de 
cumplimiento de información hacia los ciudadanos lo 
que atenta en la credibilidad y reputación de las 
instituciones. 
Arévalo-Martínez y Negrete-Huelga (2022) analizaron el 
gobierno abierto y la evolución de la rendición de cuentas 
en México. Estudio de revisión documental donde se 
analizaron 33 compromisos de cuatro planes de acción 
(2011-2013; 2013- 2015; 2016-2018; 2019-2021), 
aplicaron el método de análisis de contenido. Concluyen 
que, una mayor participación de las organizaciones de la 
sociedad civil hay una tendencia hacia la colaboración y 
los efectos potenciales sobre el crecimiento de cómo se 
desarrolla la rendición de cuentas que es más una acción 
voluntaria solicitada por los vecinos para rastrear, vigilar 
y monitorear los datos disponibles en los portales de 
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transparencia. 

En un artículo, García y Palacio (2022) examinaron el 
método utilizado por la alcaldía de Medellín (Colombia) 
para someter algunos decretos a la participación pública 
antes de su emisión. Uno de los cambios institucionales 
que trajo consigo el ingreso de Colombia a la OCDE. 
Concluyen que, debe existir un proceso adecuado para 
fomentar y gestionar la participación ciudadana. Este 
proceso es propio de un modelo democrático de procesos 
deliberativos, que se fundamenta no sólo en la 
legitimidad, sino también en la vigencia de las normas de 
participación efectiva. Es claro que existe la necesidad de 
desarrollar una estrategia administrativa nacional que 
permita la publicación de normas que, cuando las 
entidades públicas cumplan con los actos regulatorios, 
coordinen las actividades de publicación y brinden 
información suficiente para poder influir en las 
actividades regulatorias del país a través de la 
participación. 
Osorio-Sanabria y Barreto Granada (2022) analizaron la 
transparencia pública desde su evolución y los aportes 
para el desarrollo del gobierno abierto. Estudio de revisión 
de literatura donde se examinaron 52 estudios indizadas a 
la base de datos Scopus entre el periodo de 2010 al 2018. 
Concluyen que, la transparencia es el pilar donde se debe 
tomar en cuenta las características de los ciudadanos de 
acuerdo a su contexto con el fin de establecer diferentes 
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elementos que conlleven a satisfacer sus necesidades 
informativas respecto a asuntos de la administración 
pública. 
Por su parte, Delgado (2021) realizó un artículo sobre una 
aproximación al 
gobierno abierto en España en el IV Plan de acción 2020-
2024, cuyo objetivo fue exponer la actuación de este país 
en el marco de la Open Partnership (OPG) respecto a sus 
planes de acción, especialmente en cuanto a la redacción 
y contenido del plan. Estudio de enfoque cualitativo, 
técnica de revisión documentaria y utilizó el método 
hermenéutico. Concluye que, se debe capacitar e 
informar a los ciudadanos y funcionarios públicos sobre 
la apertura de los asuntos públicos para promover una 
sociedad más justa, pacífica e incluyente. La 
administración del Estado tiene el compromiso de 
transparentar y rendir cuentas, fortalecer la 
institucionalidad y la integridad pública. 
En tanto, Gonzálvez-Gallego et al. (2021) en un estudio 
sobre una medida global de gobierno abierto para la 
OCDE, proponen un modelo de índice de gobierno 
abierto y participación (IGAP) realizando 
comparaciones espaciales y temporales. Artículo de 
revisión de literatura. Concluyen que, se debe involucrar 
a las entidades para que sean transparentes y deben 
emplear modelos que permitan una mayor participación 
de los ciudadanos aplicando estrategias participativas que 
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requieran un enfoque independiente. 
Por su parte, Hernández y Montero (2020) en un artículo 
sobre gobierno local: Una ruta para su implementación 
en Costa Rica, plantearon como objetivo proporcionar 
una ruta de implementación de procedimientos a nivel de 
participación ciudadana de los gobiernos locales a través 
de prácticas de transparencia, rendición de cuentas, 
colaboración y la cocreación, fomentando la cohesión y 
solidaridad entre agentes promoviendo proyectos 
socialmente significativos. La metodología fue el análisis 
de información a través de la realización de talleres, 
diagrama de mapeo de actores, así como una revisión 
documental de textos e informes institucionales. 
Concluyen que, los niveles de participación se dan de lo 
más básico a lo complejo y la participación ciudadana. 
posee intensidades de pasiva, activa, proactiva limitada y 
creativa las que son excluyentes entre sí, las mismas que 
confluyen con los niveles de interacción como son el 
informativo, colaborativo, consultivo y co-creativo. 
Por su parte, Grandinetti y Miller (2020) en una 
investigación sobre tendencias y prácticas: Políticas de 
gobierno abierto a nivel municipal en Argentina 
plantearon como objetivo comprender las percepciones 
de los administradores públicos encargados de promover 
políticas de gobierno abierto e identificar los factores que 
alientan a los gobiernos locales de Argentina y España a 
adoptar políticas públicas en materia de gobierno 
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abierto. Es una investigación mixta de estudio 
comparado. El universo fue de 50 mil habitantes de 122 
gobiernos locales de Argentina. Concluyen que, existe 
una ligera implementación de acciones e iniciativas en 
cinco dimensiones de gobierno abierto (transparencia, 
participación ciudadana, datos abiertos y gestión) y que 
algunas iniciativas de gobierno abierto presentan un bajo 
nivel de institucionalización formal. 
Ferrer et al. (2020) plantearon crear un mecanismo que 
permita entender el impacto en la economía local, con 
base en iniciativas de gobernanza abierta y transparencia, 
la investigación tiene un diseño de estudio de caso, se 
aplicó la metodología MELODA-2014 (métrica para 
medir la estandarización de datos abiertos). Concluyen 
que el desarrollo de una plataforma de datos abiertos 
para ciudades permite el desarrollo de herramientas 
estratégicas para gestionar las necesidades urbanas, que 
los actores públicos también pueden usar para mejorar 
sus propias políticas y que las personas pueden usar para 
aprender. 
Soria (2021) planteó como objetivo implementar el 
gobierno abierto en México a partir de los principios de 
transparencia, participación ciudadana, colaboración y 
rendición de cuentas. Aplicó el método del tipo ideal 
weberiano conformado por tres etapas: ideal, intermedio y 
cerrado. Concluye que, el desarrollo de una plataforma de 
datos abiertos; la transparencia avanza bien mientras se 
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cuenta con otros pilares como: la participación 
ciudadana, aunque existen regulaciones e instituciones, 
también hay una gran oposición a nivel de gobierno y una 
gran falta de información de los ciudadanos, lo que 
dificulta su progreso. En términos de responsabilidad, se 
observa resistencia al cambio en todos los departamentos 
de la administración y sus competencias, incluyendo la 
administración pública y la burocracia. En cuanto a las 
TIC y los datos abiertos, requieren, entre otras cosas, 
infraestructura, tecnología de punta, personal capacitado 
y recursos financieros, que suelen faltar, porque el 
principio de cooperación debe ser reemplazado por 
conceptos más aplicables. y sujeto a medida, como la 
cadena de procesos integrados de coproducción-
coproducción- cogestión por su baja viabilidad. 
Morales y Bayona (2020) plantearon un modelo integral 
para simplificar y mejorar las operaciones entre los 
ciudadanos y los gobiernos locales. Es un estudio mixto y 
emplearon el estudio de caso, trabajaron con nueve 
municipios de la provincia de Tungurahua en Ecuador. 
Concluyen que, los servicios complementarios 
electrónicos más utilizados y actualizados son la 
biblioteca, autenticación, viajes, preguntas frecuentes, 
redes sociales, selección de idioma del sitio web. Los 
servicios electrónicos adicionales identificados se 
incluyen en el nuevo modelo conceptual de los 
municipios para lograr resultados más satisfactorios y 
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realistas. 
La presente investigación se apoya en dos teorías que dan 
sustento a las categorías de estudio. Para gobierno 
abierto se toma como base, la evolución histórica de los 
paradigmas de gestión pública siendo como referente la 
teoría burocrática de Max Weber (1947) que 
conceptualiza como burocracia a las instituciones que se 
rigen por normas y que buscan un ordenamiento racional 
en el conjunto de procedimientos, en la distribución y 
gestión de su trabajo; este modelo de gestión tiene una raíz 
deshumanizadora (Ruvalcaba, 2022). Weber hablo de una 
“jaula de hierro" que consistía en crear una máquina social 
sin espacio para pensar. Con la evolución del Estado y las 
nuevas formas de administración, surge la teoría pots 
burocrática que, plantea crear innovaciones en el aspecto 
conductual y cognitivo de los ciudadanos para una buena 
gobernanza pública; enuncia una serie de principios que 
sentó el surgimiento de una nueva cultura 
organizacional, tomando en cuenta el enfoque operativo, 
tecnología de gestión, calidad de servicio, de valor, 
incentivo, empoderamiento, flexibilidad y actitud 
(Figueiredo & Rodríguez, 2022). 

A partir de este enfoque nace otros modelos como la 
teoría La Nueva Gestión Pública (NGP o New Public 
Management) que surgió en la década de 1980, un 
movimiento teórico destinado a satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos mediante un gobierno productivo para 
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ello se trasladaría los mecanismos del sector privado al 
ámbito público integrando las teorías de liderazgo y de la 
empresa en las tendencias neoliberales implícitas de 
eficiencia y competitividad de gestión administrativa. 
Esto es parte de la filosofía económica propuesta con 
Taylor, que asume que la eficiencia económica debe ser la 
columna vertebral del funcionamiento de las 
instituciones públicas. Por otro lado, se tiene el modelo 
de gobernanza pública (en el marco de la red) que sienta 
la base teórica ante el impacto del creciente papel del 
medio ambiente y la necesidad de construir una red 
colaborativa con actores sociales para la solución de 
problemas. Este paradigma ha tenido un gran impacto en 
el estudio y la comprensión de la dinámica de las 
asociaciones público-privadas (Adrianzén, 2022; Blas, 
2022; Chica, 2010). 
Por su parte, Ruvalcaba (2022) explica el modelo 
denominado Gobernanza Publica Inteligente o Smart 
public governance cuyos mayores aportes proviene de 
Osborne. Este paradigma, se basa en principios y valores 
derivados de la ética conjunta del hacker y una filosofía 
abierta arraigada en la llamada Web 2.0. y de una 
economía colaborativa o de beneficio mutuo, en el sector 
público, que se refleja en un movimiento en torno a un 
enfoque de gobierno abierto y basado en tres pilares 
básico como son: la transparencia, participación y 
colaboración que agrega una nueva generación de 
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tecnologías que están emergiendo constantemente en el 
mundo (Porumbescu et al., 2020; Moon, 2020 & 
Khurshid, 2020). De todos los modelos antes 
planteados se toma como base principal para el presente 
estudio el modelo Gobernanza Publica Inteligente o smart 
public governance. 
Se puede afirmar que el gobierno abierto, se asienta en la 
fórmula de vinculación de Estado y sociedad. Por ende, las 
municipalidades deben aprovechar la tecnología de 
comunicación e información disponible que permita una 
comunicación fluida de interacción de doble vía entre 
ciudadanos y gobierno.Asimismo, el gobierno tiene que 
abrir los canales de comunicación de dialogo y romper la 
idea de gobierno-de Estado como caja cerrada donde es 
muy difícil acceder a la información del gobierno y por lo 
tanto permitir al ciudadano que conozca en definitiva si 
los gobiernos están trabajando en su mejor interés 
(Kopec, & Sheldrick, 2020; Safarov, 2020). 
A continuación, se desarrolla el enfoque conceptual 
referente a la primera categoría que es el gobierno 
abierto, que se ha establecido como un nuevo paradigma 
de la gestión pública basada en la apertura, participación, 
trabajo en equipo y las tecnologías de la información y la 
comunicación que tienen como objetivo abordar el 
decaimiento de patrones tradicionales de gobernanza en 
un universo extremista, completo y rápidamente 
cambiante (Ramírez y Contreras, 2022). La formulación 
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teórica de gobierno abierto permite encaminar a una 
estructura institucional en el desarrollo de un 
movimiento global (Criado, 2022; Coral, 2021; Park et 
al., 2020). 
El gobierno abierto tiene su origen en la década de 1950 
teniendo gran trascendencia mundial. Gracias a la 
administración del exmandatario de los Estados Unidos, 
Barack Obama, quien en el 2009 publicó un Memorando 
sobre gobierno abierto y transparente, un documento 
destinado a crear un nuevo estándar de apertura de las 
instituciones en los Estados Unidos, basada en el uso de 
herramientas con el fin de fomentar la claridad, 
contribución ciudadana y cooperación entre el gobierno y 
los ciudadanos. Esta iniciativa derivó en la creación de la 
Open Government Partnership (OGP), o Open 
Government Alliance, que fue impulsada por Estados 
Unidos y Brasil en el 2011 y, en la actualidad cuenta con 
75 países miembros (Comisión Económica para América 
Latina CEPAL, 2016, 2022; Obama, 2009). 
Vaccaro et al. (2021) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2020) 
sostienen que la filosofía de gobierno abierto se basa en 
mantener canales de comunicación para que los 
ciudadanos se comprometan formalmente a participar en 
sus roles de manera oportuna. La transparencia, 
participación, accesibilidad, inclusión, y la capacidad de 
respuesta institucional son las características que utilizan 
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los estándares internacionales para definir el gobierno 
abierto. La Open Governmet Partnership (OGP) es un 
organismo multilateral internacional fundado por las 
Naciones Unidas en 2011, con liderazgo gubernamental 
que representa aproximadamente a 2 millones de 
personas, demostrando el valor de fortalecer los pilares de 
rendición de cuentas, participación y transparencia. Existe 
una tendencia internacional en los últimos años por 
colocar exitosamente al gobierno abierto al frente de la 
agenda pública mundial, especialmente en términos de 
transparencia, innovaciones relacionadas con la 
participación y cooperación entre gobiernos. 

A continuación, se conceptualizan la primera 
subcategoría: La transparencia, es una relación de 
confianza entre quien pide o exige convirtiéndose en una 
clave de buena gobernanza (Cahlikova & Mabillard, 2020; 
Grimmelikhuijsen et al., 2020). además, se distingue 
como un valor anticorrupción público, que está 
crípticamente ligado a la rendición de cuentas y al acceso 
de información pública (Hutt, 2019). Los criterios de esta 
subcategoría son: La rendición de cuentas, lo que 
conceptualmente indica que se ejerce poder sobre los 
funcionarios públicos en todos los niveles para responder 
administrativa, civil y penalmente. su comportamiento 
en el ejercicio de sus funciones (Cubero y Valdez, 2022; 
Villodre, 2022) y el acceso a la Información pública (AIP) 
que parte del movimiento global bajo la constitución de 
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la democracia (Tafur, 2022) que han tenido influencia en 
la realización de los derechos de información pública y la 
capacidad de las autoridades públicas para gestionar los 
requisitos de suministro. 

La segunda subcategoría es el pilar de participación que 
es lo que mantiene y sostiene al Estado. Es un proceso 
social de formulación de políticas públicas (planificación 
y formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación). Esta es una transformación dual que 
requiere una nacionalidad activa y un fortalecimiento 
nacional en todos los niveles de gobierno. Estos son los 
derechos reconocidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (artículo 21) y derecho de acceso a la 
información (Naser y Sandoval, 2021). Participación se 
entiende a las relaciones que existe entre las instituciones 
del Estado y de todos aquellos actores que representen los 
intereses de los ciudadanos. La participación es ante todo 
una manifestación histórica y social de la ciudadanía que 
para mejorar la democracia se necesita construir espacios 
públicos (Tai, 2021). La creación de valor público 
requiere de la participación del pueblo, ya que este es el 
factor determinante para que se cree o no ese valor, es 
decir, se solucionen o no los problemas planteados por el 
pueblo y se satisfaga el bienestar del pueblo (Derbal, & 
Tachrift, 2022). 
Los niveles de participación y las nuevas tecnologías 
plantean una primera etapa en la implementación del 
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gobierno abierto descentralizado donde se debe 
consolidar el compromiso de todos los involucrados por 
el bien común de las personas. Varias organizaciones han 
brindado recomendaciones sobre cómo medir la 
participación, incluido el El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP), la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) y el Consejo Nacional de Participación de Chile 
(Barreto y Osorio, 2021; Batista et al., 2020; Ochoa et al., 
2020 y Simelio et al., 2021). A continuación, se presenta 
los criterios de esta subcategoría 
Nivel informativo, incluye ciudadanos que pueden 
recibir información relacionada a temas de índole 
público. Para llegar a este nivel básico, el estado o la 
organización necesita acelerar los procesos de las 
organizaciones involucradas. Esto se debe a que la 
información está disponible y la responsabilidad es 
hacerla accesible al público de manera integral, oportuna 
y comprensible para todas las partes interesadas (Naser 
et al., 2017, 2020; Wang, 2018, Wang, 2020). Esta es una 
capa unidireccional donde las autoridades brindan 
información sin establecer un diálogo con los 
ciudadanos. Nivel consultivo, se denomina al proceso 
participativo y representa el nivel básico de impacto que 
puede tener un individuo o grupo. El propósito del 
proceso de consulta es recopilar opiniones, sugerencias e 
intereses de individuos y grupos sobre preocupaciones 
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públicas. pregunta. El primer estándar es una institución 
que cubre todas las propuestas técnicamente viables, 
económico y político-administrativas. Con esto, se espera 
que las propuestas no fusionadas eliminado por razones 
objetivas puede informar a la comunidad de la decisión 
tomada, autoridad competente debe anunciar su decisión 
final y explicar los motivos (Naser, 2021). Nivel 
decisorio, es cuando la participación, los individuos y los 
grupos tienen un impacto directo en el transcurso de las 
decisiones a tomar. Además, se trata de un proceso 
de consulta, y el resultado es vinculante 
inmediatamente después de la votación de la mayoría de 
los ciudadanos. Los resultados son obligatorios y serán 
respetados por la autoridad competente. Algunos 
ejemplos son los referéndums y las restricciones de 
referéndum (Naser, 2021) y el Nivel de Cogestión y 
empoderamiento, se refiere a la participación 
representativa del gobierno y el pueblo o representados 
en un proceso de gestión integral. Buscar personas y 
grupos para unirse planificar, ejecutar, controlar y 
evaluar el funcionamiento del interés público (Naser, 
2021; Yiannakoulias, 2020). 
La tercera subcategoría es el pilar de la colaboración que 
es una actividad conjunta del gobierno y actores sociales 
para crear nuevos espacios de encuentro y diálogo, 
abogando por la cocreación de iniciativas y la 
coproducción de nuevos servicios públicos (Hütt, 2019) 
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por lo tanto el reconocimiento de la ciudadanía es un 
agente clave y probable para el estado abierto. La 
colaboración es un proceso de aprovechar las 
habilidades, la experiencia, el conocimiento y el 
entusiasmo de los ciudadanos para encontrar soluciones a 
problemas comunes (Naser et al., 2021; Criado et al., 
2022). La colaboración utiliza nuevos mecanismos para 
que las empresas gestionen soluciones a sus problemas. 
Hay cuatro conceptos claves a tomar en cuenta en la 
colaboración: Crowdsourcing (colaboración colectiva) es 
el proceso de externalización de actividades que 
tradicionalmente realiza un empleado a un conjunto de 
individuos o una comunidad, y suele realizarse a través de 
una convocatoria abierta. Se clasifican en tres categorías: 
crowdcreation, crowdvoting y crowdfunding (Naser et 
al., 2020; Criado et al., 2022). Co-creación 
(crowdcreation), permite a las instituciones identificar y 
comprender las necesidades y deseos de los ciudadanos, 
facilitando la prestación de servicios y soluciones de una 
manera mucho más eficiente (Naser et al., 2021; Gil-
García et al.; Criado, 2022; Criado y Guevara, 2021; 
McBride, et al., 2019).). Voto (crowdvoting), se trata más 
de la colaboración durante la implementación y al final 
del proceso político público, con algunos matices. Utiliza 
el poder de la opinión pública para categorizar, clasificar 
y filtrar todo tipo de contenido, es la forma de 
colaboración más amplia y genera los niveles más altos 
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de compromiso (Naser et al.,2021; Criado, 2022; Criado y 
Guevara, 2021). y financiamiento (crowdfunding) es la 
colaboración, interés y confianza colectiva en el envío de 
dinero de ciertas personas u organizaciones, entre sí y, a 
menudo, a través de Internet, para apoyar los esfuerzos 
de otras redes (Naser et al., 2021; Criado, 2022; Criado y 
Guevara, 2021). 
La cuarta subcategoría es el pilar de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) que resulta de la 
interacción de la informática y las comunicaciones para 
mejorar el procesamiento, almacenamiento y la 
transmisión de la información. Las tecnologías en sí 
mismas constituyen un valor público, permiten a los 
gobiernos mejorar la comunicación para lograr objetivos 
para el bien común de los ciudadanos involucrando al 
público, con herramientas digitales que facilitan el diseño 
y la implementación de políticas públicas (Naser, 2021 y 
Salazar, 2022). Las tecnologías de gobierno abierto 
animarán a los ciudadanos a alcanzar mayores niveles de 
madurez (Cingolani, 2020). Los criterios de esta 
subcategoría son herramientas electrónicas que las 
organizaciones utilizan para elevar el nivel de los 
servicios de información que ofrecen a sus integrantes y 
para impulsar la eficacia y la eficiencia administrativa 
(Flores, 2022; Silva, 2021). 
En cuanto a la base teórica de la categoría de mecanismo 
de participación ciudadana, se sustenta en la teoría de la 
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democracia participativa (directa) planteada en décadas 
de los setenta, así como la teoría de la democracia 
representativa (indirecta) cuyos aportes fueron de los 
teóricos Ostrogorski (1902), Schmit (1926), Kelsen 
(1929) y Schumpeter (1942) cuyo principio creaba 
tensión entre el concepto de participación y el de 
representación. Con una mínima visión democrática, el 
sistema de representantes no debe incentivar 
mecanismos de participación no electoral ya que socava 
la legitimidad de los representantes electos. Según ello, la 
democracia es representativa, y los ciudadanos no se 
gobiernan por sí mismos, sino por los demás. 
Democracia que sigue ideas normativas. Por lo tanto, es 
posible encontrar opciones predominantemente públicas 
que requieren opiniones libres, informadas y bien 
informadas, estimulan el pensamiento intencional e 
intelectual y, por lo tanto, no están determinadas por el 
nivel de participación de los miembros (Patemán,1970; 
Pérez, 2021). 
Estos modelos también han tenido críticas relevantes 
propuestos por teóricos como Carol Bateman (1970), 
Nikos Polantzas (1986) y Macpherson (2003), quienes 
sostienen que el individuo es libre e igual que en la teoría 
libertaria, en tanto no encuentra concordancia entre los 
enfoques teórico y práctico. El modelo enfatiza en la 
necesidad de reconocer los derechos de las personas, sin 
importar su clase o género, o de lo contrario no se verán 
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reflejados en la vida cotidiana. La creciente desigualdad 
de poder también se refleja en los diferentes recursos y 
potencialidades de los individuos que limitan su 
participación en la vida política. Estos autores conciben 
una interrelación entre las estructuras de autoridad de 
las instituciones con los individuos donde interactúan 
generando un carácter democrático (Pérez, 2021). Por 
otro lado, la teoría de la deliberación, por su parte, 
plantea intercambiar discusiones objetivas y racionales 
en un tono ideal, apelando a las decisiones morales en un 
consenso participativo, y los derechos fundamentales 
amenazados por las decisiones de la comunidad política. 
Tiene un valor simbólico de garantía en la protección de 
los ciudadanos. participar y todas las decisiones de 
descarga de contenido procesal facultan al poder judicial 
(Pérez, 2021). 
Otro modelo sobre participación ciudadana es la 
democracia semidirecta que conjuga los dos modelos 
anteriores, pero ésta se centra en los mecanismos de 
participación ciudadana cuyo objeto de estudio es materia 
de análisis de la presente investigación. Este modelo se 
complementa con la escalera civil de Arnstein (1969) que 
propone el estudio de los niveles de participación 
ciudadana, este modelo sirvió como base para otros 
estudios adaptándolo a diferentes propuestas como la de 
Brager y Specht (1973), Hambleton y Hoggett (1994), y su 
adaptación de Shand Arnberg (1996), el Spectrum of 
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International Citizens Participation Association (IAPP, 
2007) y por la organización para la Cooperación y el 
Desarrollo económico (OCDE, 1961) que propone la 
relación entre instituciones públicas y ciudadanos. La 
escalera de participación de Arnstein posibilita patrones 
de participación ciudadana constituyéndose en un 
instrumento de redistribución del poder para tomar 
decisiones en las políticas públicas La participación 
significa consolidar y reorientar el dominio de la 
autoridad, el compromiso real es cuando los ciudadanos 
realmente tienen el poder de influenciar en los procesos 
de la administración (Montero, 2020 y Trinh, 2022)). 
Los mecanismos de participación ciudadana permiten 
crear condiciones para la integración con la finalidad de 
contribuir a consolidar una gobernabilidad 
descentralizada. La participación ciudadana institucional 
también se conoce como democracia participativa o 
innovación democrática (Carrasco,2021; Zaremberg & 
Welp, 2020). Se infiere que la ciudadanía tiene que 
aprovechar la apertura de los canales de participación e 
interacción involucrándose en activamente en el ejercicio 
de los roles de: producción, elaboración, co-gestionando, 
seguimiento, control y evaluación de políticas públicas. 
A continuación, se desarrolla el enfoque conceptual para 
la segunda categoría concerniente a los mecanismos de 
participación ciudadana; que son los instrumentos que 
posibilitan y facilitan la toma de decisiones, aun cuando 
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no estén afiliados a un gobierno o partido político. Los 
procesos participativos permiten a los ciudadanos 
consultar, tomar en cuenta, hacer recomendaciones y 
tomar decisiones (Carrasco, 2021; Zaremberg & Welp, 
2020). Hay algunos mecanismos de participación 
ciudadana muchos de los cuales no son ampliamente 
utilizados por su complejidad, sin embargo, para el 
presente estudio se toman como referencia el modelo de la 
escalera de participación propuesto por Arnstein (1969) 
que ha servido como patrón para clasificar y establecer 
una serie de experiencias o mecanismo de participación. 
Las sub categorías que se encuentran en primer y 
segundo peldaño es la No participación que consiste en la 
identificación de los peldaños inferiores que son 
controlados por procedimientos de parte de los 
superiores donde no se permite que los ciudadanos 
participen en los procesos de planificación y 
programación de planes. Se les hace creer que participan 
en la toma de decisiones. Dentro de la no participación, se 
encuentra el criterio de terapia donde sus peticiones, 
opiniones y quejas de los ciudadanos no son escuchadas 
ignorándolos y no cumpliendo sus atenciones. También 
se tiene el criterio de la manipulación que, representa 
una tergiversación de participación, la población es 
utilizada para ejecutar actividades que no responden a sus 
intereses (García et al., 2022; Naser, 2021 y Salazar, 
2022). 
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En los escalones intermedios se tiene al grado de 
simbolismo o formulismo que son donde se construye las 
diversas intensidades de participación; sin embargo, no 
existe la garantía de que sus opiniones sean tomadas en 
cuenta, dentro de estos peldaños están: La información 
que, utiliza un canal unidireccional donde se brinda un 
flujo de información, pero no hay oportunidad de 
respuesta por parte del ciudadano, por ende, existe una 
participación incompleta (García et al., 2022; Naser, 
2021 y Salazar, 2022). Aquí se establece el criterio de 
consulta, que crea un ambiente de interés de la 
ciudadanía que, si bien no se compromete a atender, 
toma en cuenta sus opiniones y las incorpora en la 
toma de decisiones (García et al., 2022; Naser,2021 y 
Salazar 2022) y el criterio de aplacador que, son aquellas 
propuestas de parte de los ciudadanos que son aceptadas 
por quienes se encuentran en el poder, pero no les 
permiten convertirse en participantes reales de toma de 
decisiones a nivel global. 
En los escalones superiores se encuentra la subcategoría 
de grados de poder ciudadano, donde tienen un rol 
preponderante en la toma de decisiones teniendo la 
capacidad de discutir y negociar con los agentes que se 
encuentran en el poder. Dentro de estos peldaños están, 
el criterio de colaboración, que es un proceso donde 
existe consenso entre ciudadanos y grupo de poder donde 
la negociación es impulsada por las demandas 
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ciudadanas y liderado por una minoría,en tanto que en el 
criterio de la delegación del poder, los ciudadanos tienen 
áreas en las que su opinión es superior a la de una fuerte 
minoría u otro cualquier grupo y el último criterio es el 
control ciudadano donde la participación no tiene 
ninguna supervisión del ámbito gubernamental (García 
et al., 2022; Naser,2021 y Salazar, 2022). 

A continuación, se presentan los hallazgos derivados de 
los datos recopilados de seis entrevistados con 
experiencia en la administración pública, tres especialistas 
y tres representantes de organizaciones de base. Se utilizó 
el software Atlas ti para la triangulación y ordenación de 
las respuestas con el fin de interpretar las similitudes y 
diferencias en las respuestas de los sujetos de estudio. 
Las categorías, subcategorías y criterios de estudio 
recibieron códigos para ayudar a organizar los datos de 
una manera que sirviera mejor a los objetivos de la 
investigación. 

A partir de los resultados de las entrevistas realizadas, se 
han tomado en consideración algunas categorías 
emergentes de estudio, entre ellas: experiencia en 
gobiernos locales, transparencia de información eficaz y 
eficiente, plan de desarrollo concertado, promoción de 
regulación, ordenanzas, desarrollo de capacidades, Ley de 
transparencia y acceso a la información pública, Ley 
Orgánica de Municipios, retraso en la información, 
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sanciones administrativas y penales, cumplimiento 
obligatorio del marco legal, fiscalización de 
procedimientos, adecuada estructura y organización de la 
información, desafíos en el uso del sitio web, información 
incompleta, uso de varios canales de comunicación, 
plataforma web, redes sociales (Facebook), comunicación 
directa, participación de comités sociales y la consulta 
como método y estrategia de participación. 
 
 
Con respecto al objetivo general: explicar la gestión del 
gobierno abierto en el marco de los mecanismos de 
participación ciudadana en una municipalidad de Lima 
Sur, 2022 los entrevistados definieron el gobierno abierto 
como un mecanismo de gestión que permite hacer 
pública la información de manera que se controla 
objetivamente las acciones del Estado a fin de asegurar 
una gestión eficaz y eficiente en beneficio de la sociedad a 
través de la democratización de tecnología, el acceso a la 
información pública será más transparente, esta 
afirmación es congruente con lo señalado por (Maldonado 
– Lozano et al., 2021, Osorio-Sanabria y Barreto-Granda 
2022 ; Huamán 2020) quienes sostienen que los nuevos 
paradigmas de gobierno abierto permiten la 
transparencia de las actividades de las administraciones 
públicas para realizar una gestión donde existan 
compromisos de mejora significativa en el accionar del 
gobierno local y hacerlo sostenible en el desarrollo de la 
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comunidad. 

Respecto al objetivo específico 1: describir la gestión del 
pilar de transparencia en el marco de los mecanismos de 
participación ciudadana en una municipalidad de Lima 
Sur,2022, se hallaron los siguientes resultados. 

Figura 1. Rendición de cuentas 

Nota: Coincidencias y diferencias de las 
respuestas del criterio rendición de cuentas. 

La figura 2 muestra los resultados obtenidos de los 
entrevistados E1, E2 y E3 quienes coincidieron en que la 
gestión de gobierno abierto debe ser un mecanismo que 
permita la transparencia y rendición de cuentas a los 
ciudadanos, autoridades y/o instituciones de manera 
objetiva y permanente ya que el nivel de exigencia es 
mayor respecto a la satisfacción de sus necesidades 
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informativas y, que las personas puedan acceder a través 
de las tecnologías de la información y la comunicación, 
esta declaración está de acuerdo con lo que García-
Estrella et al. (2022) sostienen que el principal método 
para implementar datos abiertos deberían ser los portales 
de transparencia, el E4, E5 y E6 que representaron a 
otros actores sociales señalaron que aún existe un manejo 
deficiente y desfavorable en la difusión de información 
por parte de la institución gubernamental. 

Figura 3. Rendición de cuentas 

 
 
 
Nota: Coincidencias y diferencias de las 
respuestas del criterio rendición de cuentas. 

La figura 3 muestra los resultados de los entrevistados 
E1, E2 y E3, quienes coincidieron en que la transparencia 
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y el acceso a la información pública han mejorado mucho 
gracias a la tecnología, que ha permitido la creación de 
plataformas web donde los usuarios tienen acceso a una 
variedad de información además de datos contantemente 
actualizados que se distribuyen de manera dinámica. 
Esto está en línea con los hallazgos de la investigación de 
Tafur-Puerta (2022) que sostiene que el derecho del 
acceso a la información y la transparencia de la gestión 
pública está cambiando y que la implementación de datos 
abierto es una estrategia de mediano plazo que se debe 
llevarse a cabo. Esta afirmación coincide con Arévalo-
Martínez (2022) y Negrete-Huelga (2022) quienes 
señalan que la rendición de cuentas es más una acción 
voluntaria solicitada por los vecinos para rastrear, vigilar 
y monitorear los datos disponibles en los portales de 
transparencia. Por su parte, los entrevistados E4, E5 y E6 
coincidieron en que el proceso es engorroso y que el 
incumplimiento debería dar lugar a sanciones 
administrativas como penales. 
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Figura 4. Rendición de cuentas 
 

 
Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio 
rendición de cuentas. 
 
Según los entrevistados E1, E2, E3, E4, E5 y E6, 
coincidieron que es oportuno transparentar las acciones 
de los gobiernos locales para incentivar la publicación de 
datos institucionales que tengan valor social y económico 
dentro de los parámetros la Ley de transparencia y acceso 
a la información pública, así como las previstas en la Ley 
orgánica de municipalidades. Huamán (2020), sugirió 
que para transparentar las acciones de gobierno se deben 
asumir compromisos dentro de los Planes de acción de 
gobierno abierto que en conjunto resulten en una mejora 
significativa, afirmación que coincide con los 
manifestado por Maldonado -Lozano et al. (2021), 
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quienes sostienen que para realizar una gestión eficaz se 
requiere transparentar las actividades de la 
administración pública. Osorio-Sanabria y Barreto - 
Granada (2021) sostienen que la transparencia es el pilar 
donde se debe tomar en cuenta las características de los 
ciudadanos de acuerdo a su contexto con el fin de 
establecer diferentes elementos que conlleven a satisfacer 
sus necesidades informativas respecto a asuntos de la 
administración pública. 
 
Figura 5. Rendición de cuentas 
 

 
Nota: Coincidencias y diferencias de las respuestas 
del criterio Rendición de cuentas 

Los resultados de los entrevistados E1 y E3 se muestran 
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en la figura 5, y coinciden en que la rendición de cuentas a 
la Contraloría General de la República es un proceso que 
no se apega a los plazos establecidos porque en ocasiones 
la Contraloría solicita información en tres días mientras 
la solicitud a través de los canales administrativos lleva 
tiempo. El E2 señaló que los datos que solicitan los 
organismos de control si se entregan en los plazos 
establecidos. Para los entrevistados E5 y el E6 este 
proceso es desconocido. Estos resultados concuerdan con 
Muñoz y Peña (2022), al señalar que falta de iniciativa en 
el marco legal de la Ley de Transparencia, 
incumplimiento de obligaciones, principios, y 
vulneración del derecho ciudadano al acceso a la 
información pública y también con Soria (2021), quien 
señala que existe una resistencia al cambio y eso se 
observa en todas las partes del gobierno. Se puede inferir 
que existe cierta demora en los procedimientos para 
brindar información a las instituciones y personas que 
solicitan información. 
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Figura 6. Rendición de cuentas 
 

 
 
Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio rendición 
de cuentas 
 
La figura 6 muestra los resultados obtenidos de los 
entrevistados E1, E2, E3, E4, E5 y E6 quienes 
coincidieron en que los talleres de rendición de cuentas 
del presupuesto participativo, rendición de cuentas de la 
Contraloría General de la República, el Consejo de 
Coordinación Local, audiencias públicas y la memoria 
institucional son mecanismos que se han implementado a 
través de procedimientos estándar para mejorar la 
transparencia institucional. Estos hallazgos concuerdan 
con el estudio realizado por Gonzálvez-Gallego et al. 
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(2021) quienes señalaron que las organizaciones deben 
participar en el marco de la rendición de cuentas para la 
supervisión continua de las operaciones del gobierno 
local. Sin embargo, para Arévalos et al. (2022), sostienen 
que los ciudadanos tienen poco acceso a la información 
sobre todo relacionado a la rendición de cuentas por 
ignorancia o el poco interés que tiene al exigir sus 
derechos de información. Por lo que se infiere que se 
debe prestar mayor atención de participación de los 
ciudadanos para que existe un monitoreo permanente en 
la rendición de cuentas. 

Figura 7. Acceso a la información pública 

 
 
Nota: Coincidencias y diferencias de las 
respuestas del criterio acceso a la información 
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pública. 
Los entrevistados E1, y E2 coincidieron que la 
información publicada en el torno web es adecuada 
porque existe un responsable de la página y otro de 
recabar y subir la información al portal que esta 
estandarizado, el entrevistado E2 señaló que existe 
algunas restricciones, en particular con respecto a los 
datos de periodos anteriores que tienen muchos años y 
que la publicación de estos datos es complicada por 
varias razones. Los E3, E4, E5 y E6 coinciden en que el 
sitio web del municipio es poco acogedor, poco amigable 
y evitan visitarlo, estos resultados se asemejan a lo 
planteado por Barragán (2022), que sostiene que el 
gobierno electrónico local de un municipio ecuatoriano 
se encuentra actualmente en su primera etapa, conocida 
como “nivel de información emergente”, la cual se 
caracteriza por información estática de poco interés para 
los ciudadanos, falta de aplicaciones de comunicación y 
bajo nivel de atención ciudadana y participación junto 
con la falta de integración en línea con la administración 
regional. Esta afirmación en parte coincide con Salazar 
(2022) quien señala que existe un nivel medio de 
desempeño municipal. Lo que permite afirmar que se 
debe mejorar la administración pública. 
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En cuanto al objetivo específico 2: describir la gestión del 
pilar de participación en el marco de los mecanismos de 
participación ciudadana en una municipalidad de Lima 
Sur, 2022.Se hallaron los siguientes resultados. 

Figura 8. Nivel informativo 

 

Nota: Coincidencias y diferencias de las respuestas del 
criterio nivel informativo.  

La figura 8 muestra los resultados de los entrevistados, el 
E1 señaló que si bien la información brindada es muy 
básica, pertinente, significativa y oportuna en algunos 
casos puede haber un pequeño retraso. El E2 indicó que 
utilizan diversos medios de comunicación para difundir 
información. E3 fue enfático en señalar que se debe 
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trabajar abriendo las puertas y ventanas de la gestión 
municipal, además de contar con funcionarios 
capacitados y preparados que brinden la información 
pertinente. Por su parte, los E4, E5 y E6 coincidieron 
en que la información que llega a la población es muy 
poca y que es difícil de entender lo afirmado se asemeja a 
la investigación de Muñoz y Peña (2022), quienes indican 
que existe un bajo nivel de cumplimiento de la 
información por parte de los ciudadanos, lo que pone en 
riesgo la reputación y credibilidad de las instituciones. 
Además de carecer de una actitud proactiva porque no se 
cumplen las obligaciones y principios, lo que vulnera 
el derecho de los ciudadanos al acceso a la información 
pública tal como lo establece la Ley de Transparencia. 

Figura 9. Nivel informativo 
 
 
Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio nivel 
informativo. 
En la figura 9 se muestran los resultados de los 
entrevistados E1, E2, E3,E4,E5 y E6 quienes dijeron que 
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debido a la tecnología la interacción informativa se da a 
través de medios informáticos como celulares, redes 
sociales, plataformas virtuales y página web, sin dejar de 
lado los medios alternativos como volantes, anuncios, 
cuponeras o cartillas de obligaciones, textos informativos 
(folletos y boletines),talleres de presupuesto participativo 
y el contacto directo con la población a través de las 
caminatas por parte de la autoridad. Estos resultados 
coinciden parcialmente con lo planteado por Dávila et al. 
(2022), quienes citan el uso de canales directos y 
mediáticos. Entre los canales más comunes se 
encuentran el chat, teléfono, correo electrónico y la 
comunicación directa cara a cara como sus principales 
canales de comunicación. El municipio es el escenario 
institucional donde la sociedad aspira a resolver sus 
problemas, atender directamente las necesidades de sus 
ciudadanos y crear marcos de integración en la aplicación 
de los conceptos de desarrollo económico y social 
utilizando medios alternativos de comunicación. 
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Figura 10 Nivel consultivo 
 

Nota: Coincidencias y diferencias de las respuestas del 
criterio nivel consultivo. 
La figura 10 muestra los hallazgos obtenidos de los 
entrevistados E1 indicó que, el alcalde al ser la autoridad 
política y administrativa, él los atiende y toma las 
decisiones; pero cuando delega a la gerencia municipal 
para resolver problemas se hace de modo in situ que es una 
manera práctica de empoderar a los vecinos sobre las 
sugerencias y necesidades. E2 señaló que incentivan a las 
personas a acercarse para conocer sus necesidades y 
sugerencias prueba de ello es la implementación de la 
mesa de partes virtual de la municipalidad en el 2020 y, 
la capacitación constante al personal que orienta en 
primera línea a las personas del distrito. El E3 señaló que 
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las quejas y opiniones de los vecinos no son tomadas en 
cuenta para nada y si lo hace lo van a someter a sesión de 
consejo darán su punto de vista y ahí queda. Mientras que 
los E4, E5 y E6 coincidieron que es un derecho y deber de 
los vecinos en participar en el gobierno municipal y ser 
escuchados. Estos resultados se asemejan a lo planteado 
por Schiavi (2022) que sugiere que la institucionalidad de 
gobierno abierto es bienvenida y beneficiosa porque 
reemplaza los esquemas organizacionales convencionales 
y los hace más activos con una nueva gobernanza que 
considera las necesidades y requerimientos de los 
ciudadanos. 

Figura 11 
 
Nivel consultivo 
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Los resultados extraídos de los entrevistados se muestran 
en la figura 12. El E1 enfatizó la creación de un sistema de 
planificación de desarrollo distrital con cuatro niveles: 
distrital, el zonal, el de vigilancia y los comités de gestión. 
Participan en el monitoreo y seguimiento de las 
actividades, pero no en el proceso de toma de decisiones. 
El E2 afirma que, si influye oportunamente teniendo 
efectos o manifestaciones en los espacios locales, lo que 
actualmente se relaciona con el tema de la concertación 
como método y estrategia de participación en la 
planificación que realiza el municipio para con sus 
ciudadanos. Esta afirmación se asemeja a la investigación 
de García y Palacio (2022) quienes sostienen que las 
iniciativas de gobierno abierto en los procesos de toma de 
decisiones democráticas se han visto como herramientas 
valiosas que pueden ayudar a estos procesos a producir 
decisiones más precisas y legítimas y es necesario que 
exista un procedimiento adecuado para fomentar y 
supervisar la participación ciudadana. Este 
procedimiento es un rasgo definitorio de los modelos 
democráticos de procesos deliberativos, que basan la 
legitimidad y eficacia de las normas en la participación 
efectiva. El E3 establece que el Consejo de Coordinación 
Local se ha vuelto menos funcional, se ha minimizado y ya 
no está en pie de igualdad con el gobierno local por lo 
tanto no tiene ninguna relación. Los E4, E5 y E6 
coincidieron en que hay poca coordinación y que las 
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decisiones las toma el alcalde, concejal o administrador 
municipal. En cuanto al objetivo específico 4: describir la 
gestión pilar de colaboración en el marco de los 
mecanismos de participación ciudadana en una 
municipalidad de Lima Sur,2022. Se hallaron los 
siguientes resultados. 

Figura 13. Colaboración colectiva 

 
Nota: Coincidencias y diferencias de las respuestas 
del criterio colaboración colectiva. 

Los resultados de los entrevistados se muestran en la 
Figura 13. El E1 y E2 afirmaron que hay una colaboración 
muy directa, los líderes trabajan con y para los vecinos, y 
una forma de hacerlo es a través de la coordinación con 
los líderes de diversas zonas del distrito que representan 
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los comités como el de vigilancia que se encarga de 
monitorear el cumplimiento de los acuerdos de 
presupuesto participativo e informar al concejo 
municipal en caso de incumplimiento. Los miembros del 
CCLD participan activamente en la formación de los 
instrumentos de gestión de la municipalidad. E3 señaló, 
que el alcalde y los concejales tienen un porcentaje de 
participación diferente al de los vecinos (60% y 40%) y 
que nunca habrá concertación. Se debe modificar la Ley 
50% la sociedad civil y 50% las autoridades. Entonces, 
solo así habrá una concertación para que los acuerdos 
tengan efectos vinculantes. El E4 indicó que no existe, 
dirigencia vecinal ni siquiera en los asentamientos 
humanos, donde sí se presume que sea un poco más 
unido por las necesidades y servicios mientras que en la 
zona urbana no existe. El E5 y E6 coincidieron que 
propician colaboración, pero dentro de sus propias 
organizaciones mas no con la municipalidad. Los 
resultados en parte coinciden con Hernández y Montero 
(2020) quienes señalan que debe existir una ruta de 
implementación de procedimientos a nivel de 
participación ciudadana para que se fomente la 
colaboración entre los agentes promoviendo proyectos de 
nivel social. 
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Figura 14. Colaboración colectiva 

 

Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio 
colaboración colectiva. 
 
La figura 14 muestra los hallazgos obtenidos de los 
entrevistados. El E1 y E2 coincidieron que, si se generan 
espacios, el E2 agregó que prueba de ello es la 
construcción del nuevo palacio municipal de Villa María 
del Triunfo y lo moderno de su instalación que aumentó la 
cantidad de personas que fueron atendidas (más de medio 
millón de habitantes) en plataformas modernas. El E3, 
E4, E5 y E6 indicaron que se generan pocos espacios a 
pesar que existe normas que se tienen que cumplir de 
manera obligatoria. Grandinetti y Miller (2020) sostienen 
que, existe una ligera implementación de acciones e 
iniciativas en cinco dimensiones de gobierno abierto 
(transparencia, participación ciudadana, datos abiertos y 
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gestión) agregan que pesar de que exista una buena 
infraestructura algunas iniciativas de gobierno abierto 
presentan un bajo nivel de institucionalización formal. 

Figura 15. Colaboración colectiva 

 
 
Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio 
colaboración colectiva. 
 
La figura 15 muestra los hallazgos obtenidos de los 
entrevistados. El E1 y E2 coincidieron que se propicia la 
colaboración de entidades a través distintos tipos de 
convenios de cooperación interinstitucional que otorgan 
beneficios a la población y/o mejoran la calidad de los 
servicios prestados por la municipalidad. En otro caso 
existe algunas asociaciones que realiza algunas acciones 
en colaboración directa con gobierno local en aspectos 
culturales. El E3, E4 que las municipalidades son 
promotores del desarrollo locales y están en la obligación 
de promover la pequeña, mediana y gran industria. Los E 
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5 y E6 desconocen la existencia de empresas privadas 
como aliados estratégicos. Estos resultados concuerdan 
con Ramírez et al. (2022), Príncipe (2021) y Huamán 
(2020) quienes sostienen que debe existir estrategias de 
participación para fomentar y apoyar la colaboración en 
los diferentes procesos de gestión local mientras que, 
González- Gallego et al. (2021) sostienen que las 
entidades deben involucrarse en las actividades. 

En cuanto al objetivo específico 5: describir la gestión de 
la gestión del pilar de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (Web 2.0) en el marco de los mecanismos 
de participación ciudadana en una municipalidad de 
Lima Sur,2022. Se hallaron los siguientes resultados. 

Figura 16. Herramientas digitales 
 

 
Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio 
herramientas digitales. 
 
Los resultados obtenidos de los entrevistados se 
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muestran en la figura 16. El E1, E2 y E3 coincidieron en 
que los avances tecnológicos han permitido mejores 
servicios, transformando el gobierno en uno electrónico. 
Por ejemplo, la Presidencia del Consejo de ministros 
ofrecen los municipios softwares gratuitos 
interconectados, pero es necesaria una estricta seguridad 
informática. El software de nóminas, rentas, cámaras de 
seguridad y demás plataformas virtuales que implementó 
la municipalidad, así como su permanente actualización, 
también fueron otorgados por el Ministerio de Economía 
y Finanzas. Los E4, E5 y E6 coinciden que ven estas 
herramientas digitales cuando ingresan a los edificios 
municipales cuando transmiten por televisión de circuito 
cerrado las actividades que ejecuta el gobierno local. El 
uso de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones es el eje fundamental de una gestión 
abierta, colaborativa, participativa, respetuosa y 
transparente. Estos hallazgos son consistentes con la 
investigación de Schiavi (2022), que muestra que cuanto 
más digitalizada esté la administración en términos de 
canales electrónicos, más efectiva y eficiente será la 
interacción con la ciudadanía. 

Figura 17. Tecnologías 
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Nota: Coincidencias y diferencias de las respuestas del 
criterio colaboración colectiva. 

Los resultados de los entrevistados se muestran en la 
figura 17. Los E1, E2, E3 y E4 coincidieron en que la 
municipalidad cuenta con equipos de cómputo y acceso a 
internet necesarios para el trabajo de sus empleados, así 
como con las medidas de seguridad requeridas para 
proteger la información privada de los ciudadanos, el 
ancho de banda requerido además de adquirir servidores 
que puedan albergar otro software, pero es necesario 
mejorar la interconexión con las entidades públicas para 
brindar un mejor servicio al vecino. Según la 
investigación de Ferrer et al. (2020) sostienen que la 
creación de una plataforma de datos abiertos para 
ciudades permite la creación de herramientas estratégicas 
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para gestionar las necesidades urbanas, que los actores 
públicos también pueden usar para mejorar sus propias 
políticas y que el público en general puede usar para 
aprender. Por su parte la E5 y E6 desconocen de la 
existencia y manejo de equipos informáticos dentro del 
municipio. 

Figura 18. Tecnologías 

 
Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio 
tecnologías. 
 
Los resultados extraídos de los entrevistados se muestran 
en la figura 18. Los E1, E2, E3 y E4 coincidieron en que la 
tecnología ha simplificado los procedimientos y mejorado 
los servicios de atención al vecino. El software en línea 
también está disponible a través de una aplicación de 
información para el pago de impuestos, tasas, 
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contribuciones e impuestos especiales. De manera 
similar, se creó una nueva plataforma digital para 
atender de manera rápida y efectiva las necesidades de la 
población. Estos resultados son corroborados por Soria 
(2021) quien señala que las TIC y los datos abiertos 
demandan, entre otras cosas, infraestructura, tecnología 
de punta, personal capacitado y recursos financieros, que 
suelen faltar porque el principio cooperativo necesita ser 
reemplazado por ideas más prácticas. y sujetos a 
medición, como la cadena de procesos integrados de 
coproducción- coproducción-cogestión por su baja 
viabilidad. Según Morales y Bayona (2020) el desarrollo 
de la administración electrónica de los municipios 
incluirá los servicios electrónicos adicionales más 
significativos identificados en el nuevo modelo 
conceptual para producir resultados más realistas y 
satisfactorios. El E5 y el E6 tienen algo de conocimiento, 
pero no están familiarizados con su funcionamiento. 

En cuanto al objetivo específico 6: explicar los 
mecanismos de participación ciudadana en una 
municipalidad de Lima Sur,2022 se hallaron los 
siguientes resultados. En cuanto a la participación 
vecinal señalaron que los mecanismos de participación 
están establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades 
por tanto su cumplimiento es obligatorio en todos los 
niveles de gobierno subnacionales entre estos mecanismos 
está la rendición de cuentas que se realiza dos veces al año 
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en abril y agosto en algunos casos como en el distrito de 
San Juan de Miraflores se implementaron tres 
rendiciones de cuenta donde la participación no 
solamente era grupal sino también individual. 

Asimismo, los ciudadanos tienen el derecho a participar 
en los asuntos públicos mediante talleres de presupuesto 
participativo, juntas vecinales, Consejo de Coordinación 
Local Distrital, referéndum, remoción o revocación de 
autoridades, iniciativas legislativas, reuniones 
informativas, audiencias públicas y cabildo abierto según 
indicaron los entrevistados. Este mecanismo de 
participación en algunos casos no necesariamente sigue 
un patrón homogéneo y puede variar según la 
participación promovida por el gobierno local, estos 
resultados coinciden con Sánchez (2022) quien señala 
que la participación ciudadana es más participativa 
cuando la ciudadanía tenga un abanico de posibilidades 
para supervisar, coordinar, controlar y comprometerse 
con el proceso de cambio de su localidad de manera total 
o parcial como generadores de desarrollo hacia la 
sociedad. En este sentido se infiere que debe existir una 
participación constante entre las autoridades y los 
vecinos para mantener una comunicación abierta y 
transparente. Por su parte Ramírez et al. (2022) 
sostienen que se requiere un plan para fomentar y apoyar 
la participación ciudadana en los diferentes procesos de 
participativos. 
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Figura 19 Control ciudadano 

 

Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio control 
ciudadano 
 
Los resultados extraídos de los entrevistados se muestran 
en la figura 19. El Presupuesto Participativo, las Juntas 
Vecinales y el Consejo de Coordinación Local Distrital se 
encuentran entre los mecanismos de participación 
contemplados en la Ley Orgánica de Municipios. Los E1, 
E2, E3 y E4 afirmaron que los ciudadanos tienen derecho 
a participar en los asuntos gubernamentales a través de 
referéndums, iniciativas legislativas, juicio político o 
destitución y procesos judiciales. También existen otras 
formas de participación que se relacionan con la 
subdirección barrial, como las reuniones y asambleas 
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informativas. La participación puede ser tanto individual 
como grupal. Estos resultados, sin embargo, divergen de lo 
planteado por Arévalos Fretes et al. (2022) quienes 
sostienen que los ciudadanos tienen poco interés en 
ejercer el derecho a la información especialmente en lo 
que respecta a la rendición de cuentas a pesar de las 
garantías legales del derecho a saber, agregan que los 
ciudadanos rara vez se involucraban en las presentaciones 
de rendición de cuentas porque no estaban interesados en 
ellas y no les prestaban suficiente atención. Esto se debe a 
que los ciudadanos carecen de conocimientos sobre 
temas relacionados con los bienes públicos, el uso de la 
información y el acceso, y no tienen opiniones sobre estos 
temas. 
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Figura 20. Control ciudadano 

 
Nota: Coincidencias y diferencias de las respuestas del 
criterio control ciudadano. 
 
Los resultados extraídos de los entrevistados se muestran 
en la figura 20. Los E1, E2 y E3 coincidieron en que las 
audiencias son espacios donde escucha a los ciudadanos 
ahí sí hay más interacción y puede ser individual o grupal 
que pueden ser también dos o tres personas, como 
pueden ser 15, 20, 50 personas. En este espacio se recaba 
información, se explica, se evalúa las propuestas sobre las 
acciones que realizará o realizó la municipalidad. El E4 
enfatizó que la ley facilita, regula y controla los 
mecanismos tanto directos e indirectos que los 
involucran en la expresión y la satisfacción de estas 
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necesidades. Ramírez et al. (2022) afirma que se requiere 
una estrategia para fomentar y apoyar la participación 
ciudadana en el proceso de elaboración participativa del 
presupuesto. Este estudio respalda la afirmación de 
Sánchez (2022) quien señala que la participación 
ciudadana no es uniforme y puede variar según el tipo de 
participación que se fomente. Existe una mayor 
participación ciudadana en el cambio constitucional en la 
medida en que haya más oportunidades para que los 
ciudadanos supervisen, coordinen, controlen y se 
comprometan con el proceso de cambio constitucional, 
ya sea total o parcial. E5 y E6 dijeron que no habían sido 
invitados a este tipo de espacio. 
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Figura 21. Delegación del poder 

Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio 
delegación del poder. 
 
Los resultados extraídos de los entrevistados se muestran 
en la figura 21. El E1 y E3 enfatizaron que el consejo es la 
forma más antigua, tradicional y directa de conectarse 
con la población. Sin embargo, en ocasiones, los cabildos 
se encargaban de atender asuntos más especializados, 
como tributarios, laborales, sociales o algún proyecto de 
envergadura para algo muy particular. E2 afirmó que son 
reuniones públicas con aquellos que fueron 
seleccionados, por ejemplo, para servir en un consejo de 
distrito; como resultado, representan un grupo 
considerable de ciudadanos que están constantemente 
involucrados en las actividades del municipio. E4 
enfatizó que los vecinos tienen derecho a participar en la 
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gestión del municipio, solicitar los servicios públicos y 
establecer su jurisdicción municipal obligatoria, según lo 
estipula la Ley Orgánica de Municipalidades. Estos 
resultados se asemejan a lo plateado por Delgado (2021) 
quien señala que la Administración del Estado debe 
reforzar el sistema legal y la confianza del público con el 
fin de promover una sociedad más justa, pacífica e 
incluyente, además se debe educar a los ciudadanos y 
funcionarios públicos sobre la apertura de los asuntos 
públicos. El E5 y E6 indicaron es una forma de poder 
canalizar las demandas de los ciudadanos, pero que no son 
convocados con frecuencia. 

Figura 22. Colaboración 

 
Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio 
colaboración. 
 
Los resultados de los entrevistados se muestran en la 
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figura 22. Los E1, E2 y E3 coincidieron en que los 
espacios de colaboración deben regirse por la Ley 
Orgánica de Municipios para que los vecinos sean 
incluidos en este tipo de información. El E4 señaló que 
actualmente no hay conexión entre los vecinos y el 
gobierno local, por lo que da por hecho la falta de 
interacción con los líderes vecinales y autoridad. A 
diferencia de lo que Gonzálvez-Gallego et al. (2021) 
expresan que deben existir estrategias participativas que 
necesitan un abordaje independiente con las entidades 
involucradas para que sean transparentes y debiendo 
utilizar modelos que generen una mayor participación de 
la ciudadanía; en consecuencia, es imperativo crear 
aquellos espacios que permitan una conexión directa con 
los vecinos. Los E5 y E6 coinciden que se deben reforzar 
las coordinaciones y hacerlo con más frecuencia y que la 
actualidad existe pocos espacios de colaboración. 
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Figura 23 Colaboración 

 
Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio 
colaboración. 
 
Los resultados extraídos de los entrevistados se 
muestran en la figura 23. Los E1 y E2 coincidieron que 
las que las organizaciones si participan en el diseño, 
implementación y evaluación de proyectos a través del 
Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), agente 
participante que forma parte del equipo municipal en la 
formulación de instrumentos de gestión institucional. El 
E3 recomendó que se establezca un plan de desarrollo 
coordinado entre el gobierno local y los residentes a través 
del Consejo de Coordinación Local, donde tendría una 
naturaleza vinculante. Si el alcalde, los concejales y los 
residentes acordaron que este trabajo es una prioridad, 
entonces necesitaría ser aprobado como el principal 
proyecto municipal. El E4 enfatizó que los grupos del 
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vecindario no hablan por nadie y no participan, informan 
o se preocupan por los problemas del distrito. Versiones 
desconocidas del E5 y E6. En consecuencia, Hernández y 
Montero (2020) sugieren crear niveles de interacción 
como el informativo, colaborativo, consultivo y co- 
creativo que convergen con intensidades pasivas, activas, 
proactivas limitadas y creativas que se excluyen 
mutuamente. Por lo tanto, se puede decir que se debe 
fortalecer la participación. de la sociedad civil. 

Figura 24 Aplacador 

Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio 
aplacador. 
 
Los resultados de los entrevistados se muestran en la 
figura 24. E1 y E2 coincidieron en que es importante 
resaltar que toda sugerencia de los ciudadanos es tomada 
en cuenta al momento de planificar las metas y acciones 
que realiza y/o realizará el municipio. También se debe 
hacer una evaluación, y es necesari o considerar cómo se 
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brindan los servicios públicos para asignar fondos a las 
inversiones. El E3 señaló que muchos Consejos de 
Coordinación Local (CCL) han dado a un proyecto en 
particular su sello de aprobación como una prioridad, a 
pesar de que el alcalde y los regidores integran este 
consejo cuando van al concejo municipal esas decisiones 
presupuestarias lo priorizan 10 en lugar de 1. El E3 
enfatizó que el distrito requiere de un plan de desarrollo 
local, además de presentar propuestas de grandes 
proyectos a corto, mediano y largo plazo. Según las E5 y 
E6 sostienen que veces toman nota, pero en otros no. Las 
opiniones del líder no siempre serán tomadas en serio. 
Con frecuencia ellos toman la decisión por nosotros. 
Según Grandinetti y Miller (2020) sostienen que algunas 
iniciativas de gobierno abierto solo tienen una mínima 
institucionalización formal lo que se asemeja con lo 
planteado por Barragán (2022) que indica que hay un 
bajo nivel de participación ciudadana y una falta de 
coherencia con las autoridades locales. 
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Figura 25. Consulta 

 
Nota: Coincidencias y diferencias de las respuestas del 
criterio consulta. 
 
Los resultados de los entrevistados se muestran en la 
figura 25. Los E1 y E2 indicaron que los municipios sí 
realizan consultas ciudadanas a través del Consejo de 
Coordinación Local Distrital para mejorar los 
procedimientos, como conocer qué proyectos están de 
acuerdo o en desacuerdo con llevar a cabo El E3, en 
cambio, señala que los alcaldes no escuchan a los 
ciudadanos y ni siquiera los reciben; otros ni siquiera 
atienden la llamada, y si es su asesor, sólo atienden la 
llamada cuando están en apuros; ven esto como una 
cuestión de mentalidad. A pesar de que ha mejorado 
gracias a la nueva ley orgánica, la nueva Ley Orgánica 
Municipal aún carece de algún tipo de control o 
regulación a nivel municipal. Según los entrevistados E5 
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y E6, no existe un plan claro por parte del gobierno local 
para mejorar los procesos de participación. Los resultados 
se asemejan con lo planteado por Sánchez (2022) quien 
sostiene que los patrones de participación ciudadana no 
son uniformes y que pueden diferir según el tipo de 
participación que se promueva. La participación 
ciudadana en el cambio constitucional es más 
participativa en la medida en que los ciudadanos tengan 
más oportunidades de supervisar, coordinar, controlar y 
comprometerse con el proceso de cambio, ya sea total o 
parcial, de una institución. 
 

Figura 26 Terapia 

 
Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio terapia. 
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Los resultados de los entrevistados se muestran en la 
figura 26. Los E1, E3 coincidieron en que las sugerencias 
y reclamos de los ciudadanos no son tomados en cuenta 
cuando se someten a interese privados generando 
beneficios económicos para los involucrados. Agregaron 
que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los 
vecinos pueden hablar, pero no votar en las sesiones de 
concejo, pero con frecuencia el alcalde afirma que aún no 
ha aprobado la forma en que participarán. En este caso, es 
necesario obligar a los municipios a realizar actividades 
de participación ciudadana. El E2 sostiene que cualquier 
opinión o denuncia debe ser tenida en cuenta siempre y 
cuando cumpla con los requisitos, ya sea de manera 
presencial o virtual, a fin de simplificar los procesos 
administrativos y mantener el orden dentro de la 
organización; mientras que el E4, E5 y E6 coincidieron en 
que no aceptan opiniones cuando hay intereses políticos 
de por medio. La terapia es nivel de participación donde 
sus peticiones, opiniones y quejas de los ciudadanos no 
son escuchadas ignorándolos y no cumpliendo sus 
atenciones (García et al., 2022; Naser, 2021; Salazar, 
2022). 
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Figura 27. Manipulación 

Nota: Coincidencias de las respuestas del criterio 
manipulación. 
 
Los resultados de los entrevistados se muestran en la 
figura 25. El E1 enfatizó que todas las llamadas a los 
ciudadanos se realizan de conformidad con la Ley y nunca 
para beneficio personal. E2 enfatizó que los objetivos del 
municipio son fomentar el crecimiento de los vecindarios y 
ofrecer servicios esenciales a los ciudadanos como salud, 
seguridad y educación, por lo que las actividades que 
desarrolla están directamente relacionadas con este 
objetivo. En este sentido, el municipio invita a la 
ciudadanía a participar en cualquier actividad porque cree 
que hacerlo contribuirá al desarrollo de la sociedad y 
satisfará sus necesidades. Los entrevistados E3, E4, E5 y 
E6 coincidieron en que ocasionalmente piden ciertos 
comportamientos a cambio de realizar ciertas tareas se 
puede inferir que se utiliza a la población para 
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manipularlos a realizar actividades que no corresponden 
a sus intereses (García et al., 2022; Naser, 2021; Salazar, 
2022). 

 En lo que respecta al objetivo general, se concluye que el 
gobierno abierto en el marco de la participación 
ciudadana es un mecanismo de gestión de la información 
pública con el fin de potenciar la eficacia y eficiencia de los 
recursos del Estado a través de los pilares de 
transparencia, participación, cooperación y de la 
democratización del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Destacando, por tanto, 
que estos principios son el eje básico y transversal que los 
gobiernos locales deben tener en cuenta para generar una 
cohesión basada en la confianza, y que deben estar 
sustentados en el tema de la coordinación como 
estrategia de participación activa en el desarrollo local a 
través del Consejo de Coordinación Distrital (CCLD), 
juntas vecinales y presupuestos participativos. 

 
Respecto al objetivo específico 2 se concluye que la 
transparencia debe ser un proceso oportuno, 
comprensible y significativa en la entrega de información 
basado en los criterios de rendición de cuentas y acceso a 
la información pública donde el valor social y económico 
debe ser de conocimiento público a través del uso de 
plataformas digitales además de atender a las normativas 
y procedimientos en los tiempos requeridos de cada 
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gobierno local. 
 
Respecto al objetivo específico 3 se concluye que la 
participación debe ser un espacio permanente de dialogo 
que busque el bienestar y los intereses de los diversos 
agentes de la sociedad organizada con el fin de establecer 
un plan de desarrollo concertado que tenga un carácter 
vinculante para que exista una verdadera apertura de 
gobierno local a través de espacios donde las necesidades 
sean resueltas oportunamente. 

Respecto al objetivo específico 4 se concluye que en el 
criterio de colaboración debe existir una relación de 
enlace con las autoridades locales, involucrando a los 
individuos como a las organizaciones de la sociedad civil 
en el proceso de planteamiento y resolución de 
problemas a través de un diálogo de puertas abiertas, 
aunque la responsabilidad o la decisión final recaiga en la 
gestión local. Ello implica el trabajo conjunto y 
coordinado entre líderes, empresas, asociaciones, 
ciudadanía y otros agentes sociales. 
 
Respecto al objetivo específico 5 se concluye que las 
tecnologías de información y comunicación en el gobierno 
local se han implementado de manera progresiva dando 
mayor capacidad orientada a la optimización de procesos 
a través de software interconectados y gratuitos por parte 
de algunas instituciones del Estado así como el empleo de 
herramientas digitales como plataformas en línea, redes 
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sociales, sitios web, portales de transparencia, 
dispositivos móviles recursos que lo convierten en 
modelo de gobierno electrónico para mejorar la calidad 
del apoyo administrativo público. 
 
Para el objetivo específico 6, se concluye que los 
mecanismos de participación ciudadana están 
establecidos en la Ley Orgánica de Municipios, siendo 
obligatorio su cumplimiento en todos los niveles 
subnacionales de gobierno. Entre estos mecanismos se 
encuentra la rendición de cuentas que se realizan dos 
veces al año en abril y agosto. Algunos municipios, han 
implementado tres rendiciones de cuentas donde la 
participación no solo fue grupal sino también individual. 
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los 
asuntos públicos a través de talleres de presupuesto 
participativo, juntas vecinales, Consejo de Coordinación 
Local Distrital, consultas populares, remoción o 
revocación de autoridades, iniciativas legislativas, 
reuniones informativas, audiencias públicas y reuniones 
abiertas, según lo indicado por los entrevistados. 
 
 
 
 
 
 



82  

Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de 
Gobierno Abierto en el marco de los mecanismos 
de participación ciudadana en un gobierno local. 

 

La propuesta de este plan está dirigido a mejorar la 
gestión municipal de los gobiernos locales con el fin de 
lograr que sea eficiente y eficaz, para ello es necesario 
crear una serie de actividades como el desarrollo de 
canales de difusión de la información respecto a la 
prestación de servicios y de obras que se brinda al 
ciudadano, implementación y actualización de 
información del portal web de transparencia, creación de 
espacios participativos a través de talleres y reuniones de 
modo permanente con los ciudadanos, aplicar un sistema 
de puertas abiertas entre la autoridad y los vecinos por lo 
menos dos veces a la semana, fortalecimiento de 
capacidades de los funcionarios para que orienten a los 
vecinos y darles la información con cordialidad y calidez. 
Estas actividades deben ser transversales en la gestión 
municipal; sin embargo, la responsabilidad funcional y 
legal debe recaer en el secretario general y el gerente 
municipal. 
 
El gobierno local debe tomar en cuenta el accionar de los 
ciudadanos a través de los mecanismos de participación 
como la rendición de cuentas, presupuestos 
participativos u otros, pero también es necesario que la 
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autoridad rinde cuentas no solo a los ciudadanos sino 
también a las instituciones como a la Policía Nacional, a 
los órganos de control como la Contraloría General de la 
República, Órgano de control institucional u otros que lo 
requieran. La rendición de cuentas debe ser financieras, 
administrativas y de gestión. 
 
Por otro lado, en la actualidad la tecnología ha avanzado 
mucho, existe una tendencia de mejorar la interacción de 
la comunicación a través de medios informáticos y 
tecnológicos como el celular, redes sociales, páginas web, 
plataformas en línea y aplicativos. A nivel institucional el 
uso de software como el de tesorería, rentas, manejo de 
cuentas, trámite documentario, planillas, de seguridad 
ciudadana, pagos en línea, cobranza han mejorado el 
procesamiento de información sin embargo es necesario 
garantizar la seguridad para evitar el hackeo de la 
información para ello se debe capacitar a oficiales en 
seguridad informática. Estos sistemas informáticos 
permiten en cierta medida mejorar la gestión municipal 
con los ciudadanos convirtiendo en un gobierno 
electrónico la misma que se debe descentralizar mediante 
sus agencias municipales ubicados en diferentes zonas del 
distrito. 

 
Para ello es necesario tomar en cuenta el marco 
normativo del D.S.Nº 004- 2013-PCM que aprobó al 
gobierno abierto como un eje Transversal de la Política 
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Nacional de Modernización de la Gestión Pública basado 
en los principios de transparencia y acceso a la 
información, colaboración y la participación ciudadana. 
Asimismo, se debe cumplir con el marco legal de 
transparencia y el acceso a la información pública para 
que sea un eje fundamental de confianza entre la 
ciudadana y los stakeholders donde las tecnologías de la 
información y la comunicación sean importantes para 
lograr este proceso además de una activa participación 
ciudadana que puede ser de manera individual y grupal. 
 

La participación ciudadana en los asuntos públicos es un 
derecho reconocido por la Constitución Política del Perú 
tal como está establecido en el artículo 2 inciso 17, en el 
que se expresa los derechos y deberes fundamentales de 
las personas donde no solamente sea democrático, sino 
representativo. Los mecanismos de participación 
(remoción o vacancia, cabildo abierto, audiencias 
públicas etc.) sean directos e indirectos al ser de 
cumplimiento obligatorio deben de ejecutarse caso 
contrario las autoridades que incumplan deben de 
someterse a los marcos normativos y debe existir un nivel 
de penalidad de los funcionarios involucrados, pero 
también es necesario el monitoreo y supervisión de la 
ciudadanía. 
 
Por ello es necesario que exista un Plan Estratégico de 
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Desarrollo Concertado de Gobierno Abierto en el marco 
de los mecanismos de participación ciudadana para el 
fortalecimiento de las relaciones institucionales entre le 
gobierno local y ciudadanos ya que este últimos dedican 
su tiempo y esfuerzo asuntos públicos por lo que debe ser 
valorado y aprovechado. 

La propuesta se justifica con el firme propósito de 
fortalecer la democracia y la colaboración activa a través 
de los lazos de coordinación entre los actores sociales y 
las autoridades a fin de canalizar las propuestas 
ciudadanas que tengan efectos vinculantes y prioritarios 
para el desarrollo local y sobre todo dar sostenibilidad la 
gestión de gobierno abierto utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación; y, en particular, la 
internet como herramienta para lograr mejores gobiernos 
locales digitales que se enmarquen dentro de la 
modernización del Estado. 
 

Etapas del plan 

Fase preparatoria: Diagnosticar la situación de la 
municipalidad, a través de talleres y reuniones de 
sensibilización y socialización para recoger las opiniones 
de los vecinos por tal motivo se procederá al proceso de 
convocatoria de todos los actores involucrados. Este 
diagnóstico se realizará tomando en cuenta los pilares de 
la transparencia, colaboración, participación y 
tecnologías de información y comunicación. Los talleres 
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se deben realizar primero de forma descentralizada en las 
diversas zonas que tiene el distrito ya que cada lugar 
tiene sus propias características geográficas y 
necesidades, después se debe realizar un taller de trabajo 
macro y en plenaria priorizar los problemas a resolver. 
 
Fase implementación(co-creaciòn): Realización de 
talleres para recoger las propuestas y compromisos por 
parte de la población y las autoridades. Posteriormente 
se someterá a un análisis de priorización y viabilidad de 
los compromisos, tomando en cuenta diversos criterios 
como de recursos humanos y económicos, además del 
tiempo, para ello es necesario tomar en cuenta el marco 
legal para el cumplimiento en los plazos establecidos. 
 
Fase de aprobación y difusión: Se debe considerar 
realizar un taller de trabajo con todos los agentes 
sociales, con el fin de darles a conocer los resultados del 
análisis de viabilidad y priorización de actividades con el 
propósito de retroalimentar el proceso y contar con una 
validación legitima de los actores participantes. A través 
de sus sugerencias, comentarios y observaciones. 

 
Fase de monitoreo y evaluación Posteriormente, se 
monitorea y evalúa las actividades implementadas y se 
evalúa las posibles mejoras en las actividades para una 
futura realización. 
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