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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar en qué 

medida la participación ciudadana, influye en el presupuesto participativo de una 

Municipalidad al norte del Perú, 2023, se utilizó un enfoque cuantitativo, tipo básico, 

de alcance descriptivo – correlacional, y de diseño no experimental de corte 

transversal. 

La muestra estuvo conformada por 70 unidades de análisis, y de los 

resultados obtenidos refieren que el 92.9% de los ciudadanos considera que la 

participación ciudadana es alta, mientras que una cifra similar, 90%, considera que 

el presupuesto participativo es bueno.  

Del análisis inferencial, se obtuvo una correlación de (r=0.894) altamente 

significativa (Sig.<0.01), lo que indica que hay una influencia significativa de la 

participación ciudadana en el presupuesto participativo de la Municipalidad al norte 

del Perú, 2023. Concluyendo, que existe un nivel predominantemente alto de la 

participación ciudadana sobre el presupuesto participativo, dejando en claro que la 

Municipalidad investigada ha logrado que la ciudadanía participe en forma libre y 

democrática en la toma de decisiones de las políticas públicas que implementa, 

vigilando en forma racional el uso de los recursos del estado, dando cumplimiento 

de esta manera la Ley Orgánica de Municipalidades y con el decreto Nº 26300 de 

Participación y control ciudadano.  

Palabras clave: Presupuesto participativo, participación ciudadana, vigilancia 

ciudadana, rendición de cuentas y empoderamiento social.
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Abstract 

The main objective of this research is to determine to what extent citizen 

participation influences the participatory budget of a Municipality in northern Peru, 

2023, a quantitative approach was used, basic type, descriptive scope - correlational 

and non-experimental design of cross-section. 

The sample consisted of 70 analysis units, and the results obtained indicate 

that 92.9% of citizens consider that citizen participation is high, while a similar figure, 

90%, considers that the participatory budget is good. 

From the inferential analysis, a highly significant correlation of (r=0.894) was 

obtained (Sig.<0.01), which indicates that there is a significant influence of citizen 

participation in the participatory budget of the Municipality in northern Peru, 2023. 

Concluding , that there is a predominantly high level of citizen participation on the 

participatory budget, making it clear that the investigated Municipality has achieved 

that citizens participate freely and democratically in decision-making of the public 

policies that it implements, rationally monitoring the use of state resources, thus 

complying with the Organic Law of Municipalities and with Decree No. 26300 on 

Citizen Participation and Control. 

Keywords: Participatory budgeting, citizen participation, citizen 

oversight, accountability and social empowerment.
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I. INTRODUCCIÓN

El primer experimento mundial del presupuesto participativo (PP) se realizó,

según Piotr (2022),  allá por el año 1989 en Porto Alegre, Brasil, luego se extendió 

en países de América Latina y otras países del mundo; por otro lado Brezovar et al. 

(2022), manifiestan que el  PP es una buena práctica de innovación social exitosa, 

permitiendo a los ciudadanos influir o participar organizadamente en las decisiones 

de gobierno. Para Rocha et al. (2022), en su artículo científico exponen que el PP 

aparece, bajo la premisa que el estado no puede auto controlarse, y con la finalidad 

de implementar un mecanismo de rendir, controlar y vigilar del Estado. 

En esa línea de ideas Mattei et al. (2022) a través de su artículo, precisan que 

en las audiencias públicas, por lo general no representan a los ciudadanos, 

especialmente a los que más necesitan. Llona (2018) argumenta, que las  nuevas 

tendencias de los inicios de los años ochenta, buscaban la institucionalización de 

la participación de los ciudadana en ámbito público, en respuesta a las grandes 

brechas y limitantes de la democracia representativa, y al incremento de los niveles 

de desconfianza ciudadana. 

Si bien es cierto hay evidencias de grandes avances en los procesos de 

presupuestos participativos en el Perú; pero a pesar de los años de experiencia, 

aún existen deficiencias en su desarrollo, lo cual genera un desgaste económico, 

logístico, político y social, pero sin los resultados esperados, desde la falta de 

liderazgo, representatividad y compromiso de los agentes participantes, hasta la 

inexperiencia e incapacidad del equipo técnico. Aquije et al. (2021), argumentan 

que, en los países latinoamericanos, en el tema de participación ciudadana de 

forma individual y colectiva, las juntas vecinales juegan un papel importantísimo, 

pero también impera la corrupción, y los líderes políticos tienen carencias de 

voluntades, lo que ha causado poco interés y desgaste social, por esta razón los 

gobiernos deben seguir promoviendo políticas participativas, con la finalidad de 

potenciar y fortalecer a los vecinos en temas de gobernanza. Por otro lado, Zúñiga 

(2022), precisa que, como en todo sistema democrático también existen 

deficiencias para administrar y conducir los intereses públicos, ya que aún quedan 

brechas por cerrar, grandes caminos por descubrir, mejorar la cultura tributaria, y 

por ultimo redistribuir equitativamente las finanzas públicas. 
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En el distrito de la Brea, no se observa mejoras sustanciales, según lo 

manifestado por Rocha et al. (2022) el presupuesto participativo que nació bajo 

fundamentos democráticos de participación, en los últimos años, más se está 

utilizando como un instrumento político, más que como una herramienta 

democrática; a pesar de haber hecho muchos esfuerzos, aún existen brechas 

sociales por cerrar en infraestructura, saneamiento, agua potable, seguridad 

ciudadana, limpieza y ordenamiento territorial, lográndose y consolidándose una 

insatisfacción social. Se puede decir que existe divorcio, entre el Estado y la 

Sociedad, cuando se trata del conducir el desarrollo de los pueblos. 

Según Naser (2021), es su artículo científico nos dice, que es común encontrar 

en la sociedad  un excesivo abuso en la creación de mecanismos de participativos, 

que nacen más en respuesta al oportunismo electoral y político, más que, en 

priorizar el bien común. Es otros términos, las elites participativas, han terminado 

sesgando el verdadero espíritu de la participación ciudadana, priorizando los 

intereses particulares, a los comunes. En ese mismo sentido, Villamar (2020), 

precisa que, la importancia que ha tenido los mecanismos de participación 

ciudadana, a través del presupuesto ha tenido diferentes resultados. En unos 

países este proceso ha servido para ganar seguidores a los partidos políticos; y en 

otros, verdaderamente, se han interesado en hacer de la calidad de vida una 

prioridad, bajo el principio de equidad y equilibrio, en la ejecución de los recursos 

públicos. Por ello, paradójicamente se puede decir, los representantes ya no 

representan a los representados, a lo manifestado por Butto (2020). 

Vista esa problemática, en la presente investigación consideramos importante 

y funcional formular el siguiente problema general, el mismo que se formula de la 

siguiente manera: ¿En qué medida la participación ciudadana,  influye en el 

presupuesto participativo en una Municipalidad al norte del Perú, 2023?; además, 

se ha creído conveniente plantear los siguientes problemas específicos: ¿En qué 

media  los fundamentos de la participación ciudadana, influyen en el presupuesto 

participativo de una Municipalidad al norte del Perú, 2023?; ¿En qué medida la 

vigilancia ciudadana, influye en el presupuesto participativo de una Municipalidad 

al norte del Perú, 2023?; ¿En qué medida  el empoderamiento social, influye en el 

presupuesto participativo de una Municipalidad al norte del Perú, 2023?. 
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En cuanto a los tipos de justificación, tenemos el soporte teórico de Arias et al. 

(2021), para lo cual hemos establecido tres (3) criterios: El teórico, a través de este 

criterio se ha gestado las bases de las teorías referentes a la participación 

ciudadana, así como también, del presupuesto participativo, con el único fin de 

enriquecer el conocimiento, al identificar científicamente, de qué manera influye la 

participación ciudadana en el presupuesto participativo;  el segundo criterio es el 

práctico, donde se ha buscado identificar las deficiencias y comportamientos reales 

de  las variables de análisis, para implementar mejoras al problema; y el último y 

tercer criterio es el metodológico, la presente investigación se enmarca en una 

método cuantitativo, con un diseño no experimental, por lo tanto, a través de los 

instrumentos empleados, se ha establecido científicamente la relación entre 

variable participación ciudadana y presupuesto participativo en un distrito al norte 

del Perú. 

En ese orden de ideas, frente al problema general pasamos a formular el 

objetivo general de la investigación, el cual sería, determinar en qué medida la 

participación ciudadana, influye en el presupuesto participativo de una 

Municipalidad al norte del Perú, 2023; asimismo, se formula los objetivos 

específicos siguientes: Determinar en qué medida los fundamentos de la 

participación ciudadana, influyen en el presupuesto participativo de una 

Municipalidad al norte del Perú, 2023; Determinar en qué medida la vigilancia 

ciudadana, influye en el presupuesto participativo de una Municipalidad al norte del 

Perú, 2023; Determinar en qué medida el empoderamiento social, influye en  el 

presupuesto participativo de una Municipalidad al norte del Perú, 2023.  

Finalmente, llegando a comprobar la hipótesis general siguiente: La 

participación ciudadana influye significativamente en el presupuesto participativo 

de una Municipalidad al norte del Perú, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

Como primer orden de estudios, artículos e investigaciones, analizaremos

antecedentes nacionales, para ello en el departamento de Lima, encontramos a 

Meza (2018) a través de una investigación, en la cual tiene como objetivo principal 

explicar el comportamiento de la variable participación ciudadana en la Contraloría 

General de la Republica.  La investigación tuvo como muestra a seis servidores y 

funcionarios que trabajan en la misma institución de control, investigación realizada 

desde el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, a través del estudio de caso. 

Concluyendo, que lo que busca ésta institución es empoderar a los ciudadanos a 

supervisar, vigilar y verificar los actos de esfera pública, con la única finalidad de 

maximizar los niveles de eficiencia, eficacia y reducir los índices de corrupción que 

se encuentran en el Estado.  

En el distrito de Cieneguilla, en el departamento de Lima, tenemos a Antezana 

(2020) con una investigación con enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo 

planteándose como objetivo la de determinar si existe relación entre la variable 

Gestión Institucional y la variable Presupuesto Participativo del Gobierno Local 

distrital de Cieneguilla, capital Lima, 2020. Concluyendo, que la gestión institucional 

y la planificación se relacionan de manera fuerte con el presupuesto participativo. 

Mientras tanto, la organización y el control guardan una relación de manera 

moderada con el presupuesto participativo. Por otro lado, entre la dirección y el 

presupuesto participativo, se concluye que solo existe una débil relación. 

Recomendando a la institución focalizada, mejorar sus sistemas de organización, 

planificación y dirección, así como también fortalecer sus sistemas de control. 

Villamar (2020) en su investigación, de tipo descriptiva correlacional, no 

experimental, buscando científicamente determinar la existencia de relación entre 

la primera variable presupuesto participativo y la segunda variable la inversión 

pública en el cantón La Maná - Ecuador, 2018, aplicado a 66 miembros del cantón 

con experiencias en procesos participativos; resaltando, que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, tiene una ordenanza que aprueba y regula de manera 

ordenada el proceso participativo; concluyendo, que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado tiene la capacidad y logística administrativa, así como  personal 

altamente calificado, para  diseñar y ejecutar sistemáticamente estudios técnicos 
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definitivos de proyectos de inversión, así como también la capacidad administrativa 

para sistematizar los proyectos acordados en la etapa de su ejecución. 

Loyola (2021) en su investigación cuantitativa, de tipo no experimental, de corte 

transversal, diseño descriptivo - correlacional, persigue como objetivo, determinar 

de qué manera la variable participación ciudadana se relaciona con la variable 

seguridad ciudadana promovida por las Juntas Vecinales Comunales del Gobierno 

local distrital de Barranco, 2021. La muestra que se tomó a 36 servidores del 

Comité Local de Seguridad Ciudadana, y los Secretarios de las mismas comunas 

vecinales. Concluyendo, la variable participación ciudadana se encuentra 

directamente relacionada con la seguridad ciudadana que promueven las Juntas 

Vecinales de Barranco. 

Además, tenemos en La Libertad, a Villanueva (2022) con su investigación 

básica, de tipo cuantitativa, no experimental, transeccional y correlacional, su 

objetivo principal es la determinación de relación que existe con la variable, 

participación ciudadana y la otra variable presupuesto participativo en un gobierno 

local municipal en La Libertad, 2022. Concluyendo en la investigación, que las 

dimensiones de la primera  variable, materia de la investigación, su relación es 

directa y significativamente alta con las dimensiones de la segunda variable. 

Además, tenemos a Gavidia (2023) con una investigación básica, enfoque 

cuantitativo,  a través de un diseño no experimental,  tipo descriptiva – correlacional, 

y con corte transversal, buscando como objetivo de investigación la de observar la  

relación de dos variables, por un lado, la primera variable la participación 

ciudadana, y la otra variable presupuesto participativo en un gobierno distrital de la 

provincia de Chiclayo. Llegando a la conclusión, que ambas variables estudiadas 

tienen una relación estrictamente positiva, con una intensidad de manera 

moderada, con tendencia a la baja, dicho de otro modo la variable participación 

ciudadana de manera poco significativa, tiene influencia con la variable del 

presupuesto participativo; bajo este contexto, es necesario implementar y articular 

estrategias de participación de tal manera que se mejore la relación y los resultados 

esperados para lograr el equilibrio, la equidad y cerrar las brechas sociales. 
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Como segundo orden de estudios, artículos e investigaciones, analizaremos 

antecedentes internacionales, tenemos a Lanniello et al. (2019) en este estudio 

presentan una escrutinio sistemático de la literatura empírica en inglés sobre 

participación ciudadana para identificar los obstáculos para su implementación y 

las maneras más exitosas de abordarlos. Dos recomendaciones surgen de su 

análisis: internalizar las políticas en los procedimientos institucionales y establecer 

políticas de articulación entre el gobierno y sus partes interesadas. Además, 

concluye, que es poco probable que el compromiso conduzca a una participación 

ciudadana exitosa, así como también precisa que, la participación ciudadana 

permite el enriquecimiento de las soluciones, amplía las alternativas, fomenta la 

trasparencia y rendición  del gasto, como también facilita una «localización» a 

medida de las decisiones adoptadas. 

Montesinos et al. (2019), en su artículo científico realizan sistemáticamente 

estudios sobre la relación entre la participación activa de los ciudadanos y su 

comportamiento en la gestión pública. Asimismo, se plantea como objetivo 

principal, investigar el concepto, el sustento teórico e identificar aquellos factores 

que incurren en el proceso de implementación. Concluyendo, básicamente que la 

variable de estudio sobre participación ciudadana brinda grandes beneficios  a la 

democracia de carácter representativa, y maximiza la relación entre la 

administración estatal y el ciudadano. 

Brezovar et al. (2022) en una investigación desarrollada en Slovenia, se centran 

en dos cuestiones de investigación principales relacionadas con diferentes 

aspectos de la sostenibilidad en las prácticas y proyectos del presupuesto 

participativo. Los resultados indican que el concepto de presupuesto participativo 

no es obligatorio y no está muy difundido entre los municipios eslovenos, además 

solo el catorce por ciento de los municipios iniciaron la práctica de PB en los últimos 

siete años, exhortando a las autoridades implementar practicas inclusivas y 

participativas. En cuanto a la sostenibilidad social concluyen, que las prácticas 

municipales de presupuesto participativo existentes están en línea con la 

sostenibilidad social de agenda, con un potencial de desarrollo y crecimiento, si el 

uso de las prácticas del presupuesto participativo se extiende a otros municipios. 
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Asimismo, tenemos a Balážová et al. (2022) en su artículo de investigación 

básica, analizan el vínculo entre el Presupuesto Basado en el Desempeño de 

Programas y el Presupuesto Participativo con innovaciones presupuestarias 

locales, e identifican los factores políticos centrales que influyen en la difusión del 

Presupuesto Participativo en Eslovaquia. Concluyendo que no existe una 

articulación del presupuesto participativo con la estrategia de participación; otra 

conclusión a la que llegan, es que los ciudadanos prefieren el presupuesto 

participativo con su estructura tradicional, a innovar o incorporar nuevas estructuras 

innovadoras con indicadores de desempeño. En otra de sus innovadoras 

conclusiones, precisan que existen factores como la afiliación política, y la 

experiencia política son determinantes y aseguran el éxito del Presupuesto 

Participativo en Eslovaquia. Otra conclusión, estadísticamente significativa fue la 

transparencia de la formulación de políticas locales. El análisis mostró que cuanto 

mayor sea la puntuación de transparencia, mayor será la probabilidad de un 

Presupuesto Participativo más duradero y próspero.  

Por otra parte Rocha et al. (2022) en su investigación se plantearon el objetivo 

de analizar aquellos factores  que se encuentran vinculados a la  tendencia de 

discontinuidad de los procesos participativos en los municipios brasileños. Usando 

un enfoque cuantitativo y datos secundarios, a través de un enfoque econométrico, 

analizando factores que teóricamente se relacionan con la descontinuación del 

presupuesto participativo en los municipios. Concluyendo en lo siguiente, frente un 

cambio de ideología partidaria con la entrada de la izquierda, se asocia 

positivamente la discontinuidad; por el contrario, cuando hay un cambio de 

ideología con la entrada de otros partidos no alineados a la izquierda, hay una 

disminución de la discontinuidad. Teniendo como propuesta crear una legislación 

local para la participación que vaya más allá de los decretos o reglamentos y; por 

otro lado, fortalecer la cultura de la colaboración local, como las prácticas 

asociativas, se ha señalado como relevante para institucionalizar la práctica del 

presupuesto participativo.  

Por otro la lado, Holum (2022) es su artículo analiza características importantes 

entre la variable participación ciudadana y la confianza que tienen los ciudadanos 

en las políticas públicas en noruega. Además, analiza el esfuerzo que realizan los 
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gobiernos locales para incrementar la verdadera y activa participación de los 

ciudadanos. Concluyendo, que cualquier esfuerzo o iniciativa que realiza los 

gobiernos locales no se traduce en mejorar los niveles de confianza, y por defecto 

no existe un impacto positivo en el ciudadano. Además, indica que no existe  

relación entre ambas variables, es más por ello la presencia de protestas de parte 

de la ciudadanía demandando políticas de inclusión al gobierno. 

En ese mismo orden de ideas, Mattei et al. (2022) en  su estudio científico, 

persiguen como objetivo comprender qué esquemas de diseño institucional del 

presupuesto participativo contribuyen a potenciar la participación ciudadana. 

Concluyendo, que adoptar o ejecutar el presupuesto participativo de acuerdo a lo 

que manda la Ley, no garantiza una relación efectiva con los ciudadanos y que 

algunas de sus configuraciones pueden mejorar la participación ciudadana más que 

otras. Recomendando que, mientras que el cumplimiento de la ley explica la 

implementación procesos participativos, la voluntad del Estado de aprovechar todo 

el potencial de esta herramienta hace que cualquier estudio que busque definir 

algunas “mejores prácticas” sea beneficioso. 

Derbal et al. (2022) en su artículo científico, analítico descriptivo, incluyendo 

además la utilización de otra técnicas de investigación, planteándose como objetivo 

evaluar el comportamiento  de la participación de los ciudadanos en relación al 

diseño y la implementación de mecanismos y  instrumentos de planificación 

urbanísticos en el Plan de Ocupación del Suelo; concluyendo,  para que los 

proyectos y programas de desarrollo sean eficaces, sin perder de vista la actuación 

del Estado de garantizar el monitoreo y la evaluación, los diferentes actores de 

manera organizada deben participar  activa y responsable en las propuestas de 

políticas de desarrollo y ejecución de las mismas, sólo así se logrará, una sociedad 

en equilibrio, equitativa y justa. 

Rocha et al. (2022) en otro artículo de investigación básica, se plantearon  como 

objetivo analizar el comportamiento de la “dimensión presupuestaria” en el ámbito 

de los presupuestos participativos, buscando en el contexto de presentar vertientes 

de investigación y discutir diferencias que servirán para las organizaciones. 

Concluyendo, que se debe ampliar la cobertura de los ciudadanos en la dinámica 

presupuestaria del sector público, ya que está fuertemente asociado, teniendo claro 
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que las decisiones, no se toman en una sola etapa de proceso, sino en todas las 

etapas del ciclo presupuestario, solo así, se minimizara la frustración y el 

desencanto del ciudadano de participar activamente en el presupuesto 

participativo. 

Mill (1878), en su libro sobre el Gobierno Representativo, precisa que, aquel 

gobierno que busca y logra la satisfacción completa de las demandas sociales, es 

aquel en la cual involucra activamente a los ciudadanos. Que toda participación 

ciudadana, por más sencilla y humilde que sea, será siempre importante en los 

asuntos públicos. Por lo tanto, el Estado debe asegurar que toda participación 

ciudadana sea lo más útil, en la medida que el grado de cultura lo permita.  

En cuanto a teorías, tenemos la  “Teoría de la Democracia Participativa”; según 

Dewey (2009) refiere, que un sistema democrático tiene garantía y sostenibilidad, 

cuando en una sociedad, todo ciudadano con valores,  busque como necesidad de 

participación, de manera prioritaria, el bienestar social y la necesidad de 

desarrollarse como individuo. Además, afirma que el hecho que existan 

instituciones democráticas en un Estado, ello no garantiza la existencia de 

individuos demócratas. Por ello, el Estado, debe perseguir como propósito educar 

en valores de participación democrática al ciudadano, de tal manera que el 

individuo tenga la capacidad asertiva de tomar decisiones sobre asuntos públicos. 

Además, precisa que la democracia no debe fluir de arriba hacia abajo, sino más 

bien, de abajo hacia arriba. 

En otro momento, Dewey (2020), precisa que una democracia es una forma de 

vivir de manera asociativa, es caminar en busca de experiencias e intereses 

comunes, es decir, es más que una forma de gobierno, dejando de lado las 

diferencias de clases, fronteras y razas. Además, argumenta que la democracia 

será funcional y efectiva, siempre y cuando los ciudadanos se involucren 

activamente en los procesos políticos, solo ciudadanos capacitados y educados, 

tomaran las mejores decisiones y el control social.  

Por otro lado, Pateman (1970) argumenta, que la columna vertebral de “La 

teoría de la democracia participativa”  estructura sus bases, bajo la premisa y 

afirmación que los ciudadanos y las instituciones deben aprender a coexistir en la 
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sociedad, de tal manera que no pueden estar aisladas. En ese mismo sentido, para 

que se logre la plenitud de la participación ciudadana, es ideal la formación de 

capacidades de los individuos, de tal manera que los individuos desarrollos 

cualidades y actitudes. 

En lo referente a los enfoques conceptuales, empezaremos con la primera 

variable, participación ciudadana, la misma que se conceptúa, como la forma más 

justa, democrática y solidaria de los ciudadanos de participar libre y 

responsablemente en tomar decisiones sobre políticas públicas, racionalizando, 

priorizando y vigilando la utilización de los recursos del estado, para beneficiar al 

ciudadano menos atendido y más vulnerable. 

Por otro lado Gavidia (2023) expresa, la participación ciudadana es un derecho 

y deber ciudadano, y a la vez una oportunidad para lograr satisfacer oportunamente 

sus necesidades a través de la democracia directa, vigilando todo estamento de 

gobierno, teniendo como principal finalidad la de mejorar y empoderar la vida de 

todo ciudadano.  

Meza (2018) argumenta, que la participación ciudadana tiene un claro rol en el 

funcionamiento y fortalecimiento de una sociedad democrática, ya que, a través de 

mecanismos de participación y vigilancia, permite asegurar resultados eficientes e 

idóneos en el actuar público, solo así se asegurara una sociedad más empoderada, 

equitativa, democrática y solidaria. 

Bednarska et al. (2020) conceptúa que la participación de los ciudadanos no es 

más que la influencia de la “minoría”, sobre la toma de decisiones de quienes están 

en el poder. 

Según, Derbal et al. (2022), conceptúa la variable participación ciudadana, 

como un elemento importante para la preparación y estructuración de políticas 

públicas, y de garantía para la implementación de factores importantes, tales como 

la armonía social, la articulación social y la licencia social; más aún, en este 

contexto de tendencias, cambios y avances mundiales. 

En lo referente a la primera dimensión, fundamentos de la participación 

ciudadana, está sustentada por Meza (2018), cuando argumenta que la 

participación de los ciudadanos es un derecho y deber cuando forma parte del 
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actuar social y político de su localidad o nación. En ese mismo orden, en el artículo 

31°, de Nuestra Carta Magna del Perú (1993) refiere, que todo ciudadano tiene el 

derecho y deber civil de intervenir activamente en la decisiones del Gobierno. 

Además, precisa, que existen Leyes que garantizan y promueven los diferentes 

mecanismos de su participación”.  

En lo referente a la segunda dimensión, vigilancia ciudadana, Desco (2020) 

refiere, que es un mecanismo participativo del ciudadano, en el cual los individuos 

de manera organizada o individual, desarrollan actividades que se orientan a seguir, 

mediante mecanismos de articulación y transparencia, el cumplimiento de las 

funciones, compromisos y acciones establecidos en el marco jurídico del Estado. 

En lo referente a la tercera dimensión, empoderamiento social, según Jiménez 

et al. (2022) precisan, que es la facultad de delegar poder, facultades, y 

competencias, para asegurar la confianza y el correcto desarrollo de una acción; es 

decir, se trata de asumir mutuamente compromisos y responsabilidades para 

desarrollar e implementar políticas de carácter social y comunal. 

La segunda variable, presupuesto participativo, se considera como un 

instrumento de gestión democrático, inclusivo, y representativo, a través del cual 

las instancias de gobierno competentes, y la sociedad de manera organizada toman 

las mejores decisiones, de manera responsable, priorizando la ejecución justa y 

equitativa de los recursos para la inversión pública, de tal manera que se logren 

cerrar las brechas sociales. 

Balážová et al. (2022), conceptúan la variable presupuesto participativo, como 

aquel instrumento de democracia participativa, que brinda un conjunto de 

oportunidades, a los ciudadanos organizados, de comprender los actos 

administrativos de gobierno; a la vez, permite impartir mecanismos de rendición, 

control, y de influencia en la correcta ejecución de los fondos públicos. Además, 

permite, a través de la evaluación del presupuesto, fortalecer y maximizar el actuar 

de un buen gobierno, con mejores planes institucionales. 

Según Park (2020), el presupuesto participativo es la manera correcta cómo los 

ciudadanos participan  activamente en la toma de decisiones en alguna parte 

específica del presupuesto público, y tiene como objetivo promover la participación 
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de ciudadanos individuales y miembros de la comunidad para ser responsable de 

tomar decisiones presupuestarias para una cierta proporción de los presupuestos 

públicos y fondos. 

Según Gómez (2020) manifiesta que el presupuesto participativo, es un 

isntrumento que tiene por finalidad contribuir a estrechar lazos y fortalecer la 

relación que tienen las Municipalidades con las la sociedad civil organizada, a 

través de la participación ciudadana activa y directa, con ello se lograra una 

utilización efectiva y eficaz del presupuesto municipal, traduciéndose en mejoras 

de políticas públicas. 

Piotr (2022) Los presupuestos participativos (PP) son herramientas políticas 

utilizadas para involucrar a los ciudadanos en el presupuesto local. 

Por otro lado Zúñiga (2022) argumenta que la variable de estudio, presupuesto 

participativo, tiene como finalidad asegurar una distribución transparente, justa, 

razonada, eficiente y eficaz de los recursos del estado, de tal manera que se 

fortalezca la articulación entre Estado y la sociedad civil organizada. 

Según Brezovar et al. (2022) conceptúan, el presupuesto participativo, como 

un proceso inclusivo y deliberativo para incorporar a los ciudadanos en las 

prioridades, y decisiones sobre proyectos públicos del gobierno local, garantizando, 

simultáneamente, el crecimiento económico con desarrollo sostenible, y 

asegurando el bienestar social. 

La Ley marco del Presupuesto Participativo Nº 28056, nos dice este proceso 

recoge las principales demandas y necesidades que vienen de la sociedad, para 

tenerlos en cuenta en la formulación de los  presupuestos, priorizando y 

promoviendo actividades, programas, acciones  y proyectos, de tal forma que, les 

permita materializar las metas institucionales, optimizando y priorizando el uso de 

los recursos sin perder de vista el control y vigilancia de las acciones administrativas 

públicas. 

En esta parte de la investigación trataremos las dimensiones de las variables, 

según Gonzales (2021) son las partes que se han fragmentado de la variable, cuyo 

fin es mejorar el entendimiento más claro de las variables; para tener más claro el 

concepto de dimensión, imaginemos un rompecabezas, en el preciso momento que 
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está completo representa a la variable, pero cuando procedemos a desintegrar las 

piezas, esas piezas representas las dimensiones, esto permitirá estudiar  a detalle 

para entender y volver armar la variable (rompecabezas). 

En lo referente a la primera dimensión, ejecución del presupuesto participativo, 

proceso que tiene como finalidad, fortificar el dialogo entre el Estado y los 

ciudadanos, a través del cual se priorizan las necesidades sociales, con la fluida 

participación de los ciudadanos organizados, asumiendo, de manera responsable, 

compromisos de tal manera que logren los objetivos planteados en los planes 

institucionales. (Decreto Supremo N° 171-2003-EF).  

En lo referente a la segunda dimensión, rendición de cuentas, según la Ley N° 

26300, expone que es el derecho de todo ciudadano de solicitar información pública 

sobre la ejecución de los recursos, a las autoridades y funcionarios. Las autoridades 

públicas estás obligadas a dar respuesta a la población, ya que constituye un 

derecho constitucional la de participación activa y responsablemente, a través de 

entes organizadas se interrelaciona con el Estado para vigilar y controlar, 

garantizando la priorización y los resultados de la utilización de los recursos del 

estado.  

En lo referente a la tercera dimensión, evaluación del presupuesto, el Ministerio 

de Economía y Finanzas  (2021) precisa, se considera como aquel instrumento que 

sirve  para maximizar los resultados de gestión pública, a través del logro de 

objetivos institucionales; asimismo, debe  servir para establecer y aplicar medidas 

correctivas para  la priorización y ejecución del gasto e inversión pública, de tal 

manera que, se logre a la calidad de gasto público. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación. Tenemos un estudio básico, con enfoque 

cuantitativo, con ello se ha logrado medir las variables utilizando un 

cuestionario de escala ordinal y correlacional.  

3.1.2 Diseño de investigación. Tenemos un diseño no experimental, tipo 

transeccional correlacional, debido a que en el proceso de investigación 

las variables solo se observaron una sola vez, pero no se procedió con 

manipular el comportamiento de las mismas. 

3.2. Variables y operacionalización 

Cuando nos referimos a la operacionalización de las variables, según 

Gonzales (2021) precisa que es el punto de inicio para empezar a entender 

una, o más, variables.  

Variable 1: Participación Ciudadana 

Definición conceptual: En cuanto a la variable participación ciudadana, 

su definición conceptual: Según Meza (2018), la participación de los 

ciudadanos es importante y pieza clave en el funcionamiento de una 

sociedad democrática, ya que, a través de mecanismos de participación y 

vigilancia, se asegura los resultados eficientes e idóneos en la gestión 

pública, logrando que se asegure una sociedad más empoderada, 

equitativa, democrática y solidaria. 

Definición operacional: En cuanto a la variable participación ciudadana, 

su definición operacional es: La participación ciudadana, es la forma más 

justa, democrática y solidaria de los ciudadanos de participar libre y 

responsablemente en decisiones del estado, racionalizando, priorizando y 

vigilando la utilización de los recursos del estado, para beneficiar al 

ciudadano. 

Dimensiones: En cuanto a las dimensiones de la variable participación 

ciudadana, tenemos tres (03): La primera dimensión, trata de los 

fundamentos de la participación ciudadana; como segunda dimensión, se 
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tiene la vigilancia ciudadana; y por último, como tercera dimensión, 

tenemos el empoderamiento social. 

Indicadores: En cuanto a los indicadores, que permitieron dar respuesta a 

las tres (03) dimensiones, tenemos: derecho cívico, deber cívico, toma de 

decisiones, articulación, transparencia y acceso a la información, 

retroalimentación, capacidades, confianza social, y políticas. 

Escalda de medición: En lo que respecta a la escala de medición, será 

ordinal. 

Variable 2: Presupuesto participativo 

Definición conceptual: En lo que se refiere a la segunda variable sobre el 

presupuesto participativo, su definición se conceptualizado de la siguiente 

manera: Según Balážová et al. (2022), define el presupuesto participativo 

con un mecanismos de democracia directa, que brinda un conjunto de 

oportunidades, a los ciudadanos organizados, de comprender los actos 

administrativos de gobierno; a la vez, permite impartir mecanismos de 

negociación control, y de influencia en la correcta ejecución de los recursos 

públicos. Además, permite, a través del empoderamiento de la sociedad, 

fortalecer el actuar de un buen gobierno. 

Definición operacional: En lo que se refiere a la variable presupuesto 

participativo, su definición operacional: El presupuesto participativo, 

considerado un instrumento de gestión democrático, inclusivo, y 

representativo, a través del cual el gobierno de turno y la sociedad civil 

organizada toman las mejores decisiones, de manera responsable, 

priorizando la ejecución justa y equitativa de los recursos para la inversión 

pública, de tal manera que se logren cerrar las brechas sociales y de 

infraestructura. 

Dimensiones: En cuanto a las dimensiones de la variable prepuesto 

participativo, tenemos tres (03): La primera dimensión, trata sobre la 

ejecución del presupuesto participativo; la segunda dimensión, tenemos la 

rendición de cuentas; y por último, tenemos la tercera dimensión, 

evaluación del presupuesto. 
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Indicadores: En cuanto a los indicadores, tenemos: democracia 

participativa, priorización de necesidades, oportunidades, deber, dialogo, 

cumplimiento de acuerdos, maximización de acuerdos, objetivos y planes 

institucionales. 

Escala de medición: En cuanto a la escala de medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

3.3.1 Población: En lo que respecta a la población,  Mucha et al. (2021) 

precisan en su artículo, que para identificar y selección la población, 

materia de estudio de una investigación,  se debe seguir ciertos criterios, 

previamente establecidos por el investigador.  Para éste estudio de 

investigación, se identificó una población total de 85 unidades de análisis, 

quienes fueron los dirigentes de los comités de desarrollo local. En cuanto 

al criterio de inclusión: Se consideró a aquellos dirigentes de los comités 

de desarrollo local del distrito de La Brea, que tuvieron disposición de 

participar voluntariamente en la investigación.  

3.3.2 Muestra: Para la presente investigación la muestra ascendió a 70 

unidades de análisis, Mucha et al. (2021) en su artículo indican, que  la 

representatividad es una característica  trascendental, en una muestra.  

3.3.1 Muestreo: Se utilizó un muestreo no probabilístico para analizar las 

70 unidades de análisis.  

3.3.4 Unidad de análisis: Para el presente estudio, se consideró trabajar 

con 70 unidades. Para Hernández et al. (2018), indica que son aquellos 

participantes o elementos, que se les va aplicar el instrumento de medición. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica: como parte de la metodología, se trabajó la encuesta como 

técnica para el trabajo de campo, lo cual consistió en recolectar la 

información de la muestra que se está estudiando. 
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Instrumento: El cuestionario, fue el instrumento que se utilizó, entendiendo 

que los cuestionarios son útiles para recopilar información biográfica sobre 

los hablantes, y datos cuantificables sobre habilidades lingüísticas, 

prácticas y actitudes.  

Validez: Se consideró la validación de cinco (5) expertos, que acreditaron 

su opinión de validez, quedando de la siguiente manera: 

Tabla 01. Validación de instrumentos por expertos 

N° Nombre de Experto Experiencia Dictamen 

1 Zoila Beatriz, Zeta Eche 05 años Aplicable 

2 Eduwigt Alexander Villar Balladares 05 años Aplicable 

3 Karen Lizbeth Jiménez Albinez 05 años Aplicable 

4 Juan Carlos Aguilar Zapata 05 años Aplicable  

5 Cornelio Mulatillo Ruiz 05 años  Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Confiabilidad: Continuando con la metodología, a través del coeficiente 

del Alfa de Cronbach se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 02. Estadística de confiabilidad Alfa de Cronbach 

Variables  Experiencia Dictamen 

Participación ciudadana  .831 10 

Presupuesto participativo .891 10 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. Procedimientos  

En cuanto al procedimiento, a través del trabajo de campo, se procedía con 

la encuesta de las unidades de análisis focalizadas en nuestra muestra, 

previa firma del consentimiento informado. Dicha información se recolecto 

casa por casa. Una vez consolidada la información se procedió con el 

respectivo análisis de la información a través de instrumentos estadísticos 

SPSS 26. 

3.6. Método de análisis de datos  

En ese mismo orden de ideas, y con toda la información recopilada, se 

utilizó la estadística descriptiva e inferencial, a través de un programa SPSS 
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26, el mismo que mediante la sistematización de datos ordenados y 

tabulados nos condujeron a observar los comportamientos  y tendencias de 

las variables, utilizando  la correlación de Spearman. 

3.7. Aspectos éticos 

El presente estudio, se ha estructurado, sobre criterios e 

investigaciones de corte nacional e internacional, de manera que se ha 

garantizado la veracidad, autenticidad y calidad de los resultados. Además, 

el Código de Ética aprobado con RCUN° 340-2021-UCV, será el 

instrumento que permitirá sentar la bases en la presente investigación. Se 

respetó la integridad académica, la autoría intelectual en cada cita 

referenciada y registrada según Manual APA séptima edición. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Estadística descriptiva 

Objetivo general: 

Determinar en qué medida la participación ciudadana influye en el 

presupuesto participativo de una Municipalidad al norte del Perú, 2023. 

Tabla 3. Presupuesto participativo en relación a la participación 

ciudadana 

Participación 

ciudadana 

Presupuesto participativo 

Deficiente Regular Bueno Total 

f % f % f % f % 

Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Regular 1 1,4% 4 5,7% 0 0,0% 5 7,1% 

Buena 0 0,0% 2 2,9% 63 90,0% 65 92,9% 

Total 1 1,4% 6 8,6% 63 90,0% 70 100,0% 

Nota: Cuestionario aplicado a los dirigentes 

 

Respecto a los resultados de la Tabla 3, se logra observar que la 

mayoría de dirigentes, un fuerte 92.9% califica en un nivel bueno a la 

participación ciudadana, en ese mismo orden, el presupuesto participativo 

tiene un 90% de calificación. Asimismo, analizando los resultados, reflejan 

que un 90% considera que tanto la primera variable, como la segunda, son 

bastante favorables, al asignarles el calificativo de bueno. 
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Objetivo específico 1: 

Determinar en qué medida los fundamentos de la participación 

ciudadana influyen en la ejecución del presupuesto participativo de una 

Municipalidad al norte del Perú, 2023 

Tabla 4. Ejecución del presupuesto participativo en relación a los 

fundamentos de la participación ciudadana 

Fundamentos de la 

Participación 

ciudadana 

Ejecución del presupuesto participativo 

Deficiente Regular Bueno Total 

f % f % f % f % 

Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Regular 1 1,4% 1 1,4% 4 5,7% 6 8,6% 

Buena 0 0,0% 9 12,9% 55 78,6% 64 91,4% 

Total 1 1,4% 10 14,3% 59 84,3% 70 100,0% 

Nota: Cuestionario aplicado a los dirigentes 

 

Respecto a los resultados de la Tabla 4, se puede observar que el 

91.4% califica en un nivel bueno a los fundamentos de la participación 

ciudadana, mientras que un 84.3%, le ha dado el mismo calificativo a la 

ejecución del presupuesto participativo. Los resultados también arrojan que 

el 78.6% de los dirigentes califican en un nivel bueno, tanto a los 

fundamentos de la participación ciudadana, como a la ejecución del 

presupuesto participativo. 
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Objetivo específico 2: 

Determinar en qué medida la vigilancia ciudadana Influye sobre la 

rendición de cuentas del presupuesto participativo de una Municipalidad al 

norte del Perú, 2023. 

Tabla 5. Rendición de cuentas del presupuesto participativo en relación 

a la vigilancia ciudadana 

Vigilancia ciudadana 

Rendición de cuentas del presupuesto participativo 

Deficiente Regular Bueno Total 

f % f % f % f % 

Deficiente 0 0,0% 1 1,4% 0 0,0% 1 1,4% 

Regular 0 0,0% 4 5,7% 5 7,1% 9 12,9% 

Buena 0 0,0% 3 4,3% 57 81,4% 60 85,7% 

Total 0 0,0% 8 11,4% 62 88,6% 70 100,0% 

Nota: Cuestionario aplicado a los dirigentes 

 

Respecto a los resultados de la Tabla 5, se puede observar que el 

85.7% califica en un nivel bueno a la vigilancia ciudadana, mientras que el 

88.6% califica en dicho nivel a la rendición de cuentas del presupuesto 

participativo. También se observa que el 81.4% de los investigados califica 

en dicho nivel a ambos aspectos. 
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Objetivo específico 3: 

Determinar en qué medida el empoderamiento social influye en la 

evaluación del presupuesto participativo de una Municipalidad al norte del 

Perú, 2023. 

Tabla 6. Evaluación del presupuesto participativo en relación al 

empoderamiento social 

Empoderamiento 

social 

Evaluación presupuestaria 

Deficiente Regular Bueno Total 

f % f % f % f % 

Deficiente 0 0,0% 1 1,4% 0 0,0% 1 1,4% 

Regular 0 0,0% 3 4,3% 3 4,3% 6 8,6% 

Buena 2 2,9% 6 8,6% 55 78,6% 63 90,0% 

Total 2 2,9% 10 14,3% 58 82,9% 70 100,0% 

Nota: Cuestionario aplicado a los dirigentes 

 

De acuerdo a los hallazgos de la Tabla 6, se puede observar que el 

90% de los dirigentes investigados considera que el empoderamiento social 

es bueno, mientras que el 82.9% tiene la misma valoración sobre la 

evaluación presupuestaria. También se encontró que el 78.6% de los 

investigados considera que ambos aspectos alcanzan el nivel bueno. 
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4.2 Estadística inferencial.  

Antes de realizar el contraste de las hipótesis, se verifica si los 

puntajes correspondientes a cada variable siguen una distribución normal. 

Prueba de normalidad 

La normalidad es un requisito para el uso de métodos estadísticos 

paramétricos en la contratación de la hipótesis de investigación. En el estudio 

se usa para saber si se debe usar la correlación de Pearson o Spearman. Si 

los datos son normales se puede usar Pearson, caso contrario se debe usar 

Spearman, aunque esta última correlación es la que se debe usar 

independientemente de la normalidad, por la forma como se construyen las 

variables y dimensiones; estas se basan en preguntas en escala ordinal. 

Tabla 7. Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Participación ciudadana ,163 70 ,000 

Presupuesto participativo ,168 70 ,000 

Nota: Cuestionario aplicado a los dirigentes 

Ho: Los puntajes de las variables siguen una distribución normal. 

H1: Los puntajes de las variables no siguen una distribución normal. 

La significancia (Sig.) de la prueba de normalidad (Tabla 7), tanto de 

la participación ciudadana, como del presupuesto participativo, proporciona 

una significancia, Sig.=0.000, que resulta ser inferior al valor teórico de 0.05, 

lo que conduce a rechazar la hipótesis nula y concluir que dichas variables 

no siguen una distribución normal. En consecuencia, teniendo en cuenta 

estos resultados, se utiliza la correlación de Spearman para el contraste de 

las hipótesis de investigación. 

 

 

 

 



24 
 

Contrastación de la hipótesis general: 

La participación ciudadana influye significativamente en el 

presupuesto participativo de una Municipalidad al norte del Perú, 2023. 

Tabla 8. Correlación entre la participación ciudadana y el presupuesto 

participativo 

 Spearman Presupuesto participativo 

Participación ciudadana r ,894** 

Sig. (bilateral) ,000 

n 70 

Nota: Cuestionario aplicado a los dirigentes 
**: Prueba altamente significativa 

 

Los resultados de la Tabla 8, muestran que la correlación de 

Spearman, r=0.894, se ubica en un nivel alto lo que deja en evidencia que la 

participación ciudadana evidencia una estrecha relación con el presupuesto 

participativo. Dicha correlación es además altamente significativa, según se 

confirma de la significancia, Sig.=0.000, que resulta ser mucho menor que el 

valor teórico de la significancia de 0.01. Estos resultados aportan evidencias 

suficientes en favor de la aceptación de la hipótesis de que la participación 

ciudadana influye significativamente en el presupuesto participativo de una 

Municipalidad al norte del Perú, 2023. El signo positivo de la correlación 

confirma que a medida que mejora la participación ciudadana, mejora el 

presupuesto participativo. 
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V. DISCUSIÓN 

La participación ciudadana es un mecanismo de democracia que tiene cada 

día más importancia en la administración de los recursos que manejan las 

autoridades de gobierno; es un mecanismo de participación directa, voluntaria 

y permanente de la ciudadanía para ejercer actividades de control y vigilancia 

del uso de los recursos públicos (Meza, 2018). Esta participación permite entre 

otras cosas que las autoridades tengan un mayor conocimiento de las 

demandas de la población y de las políticas asertivas para satisfacerlas, 

asignando de la mejor manera los recursos disponibles. Es importante que los 

presupuestos asignados para dichas acciones sean elaborados con los 

ciudadanos, solo así se logrará la ejecución correcta de los recursos públicos. 

El presupuesto participativo permite que los ciudadanos definan u orienten 

como se van a gastar los recursos disponibles, fortaleciendo la actuación 

correcta de las autoridades de gobierno (Balážová et al., 2022). La importancia 

de los dos aspectos mencionados ha originado la presente investigación cuyo 

objetivo está orientado a determinar la influencia de la participación ciudadana 

en el presupuesto de la Municipalidad al norte del Perú, 2023.  

En el estudio (Tabla 1) se encontró que la mayoría de dirigentes (92.9%), 

consideran que la hay una alta participación ciudadana, mientras que una cifra 

similar (90%) califica en un nivel bueno al presupuesto participativo. Ambos 

aspectos (Tabla 5) muestran una correlación alta (r=0.894) y significativa 

(Sig.<0.01), lo que conduce a aceptar la hipótesis de que dicha participación 

tiene una influencia significativa en el presupuesto participativo. El nivel 

predominantemente alto en la participación ciudadana deja en claro que la 

Municipalidad investigada ha logrado que la ciudadanía participe en forma libre 

y democrática en la toma de decisiones de las políticas públicas que 

implementa, vigilando en forma racional el uso de los recursos del estado, 

dando cumplimiento de esta manera la Ley Orgánica de Municipalidades y con 

el decreto Nº 26300 de Participación y control ciudadano.  

La actuación favorable de la municipalidad en la participación ciudadana, es 

respaldada teóricamente por lo que manifiesta Meza (2018), quien señala que 

ésta tiene un rol fundamental en el funcionamiento y fortalecimiento de la 
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sociedad y garantiza el logro de resultados eficientes; también va en la misma 

línea del pensamiento de Derbal et al. (2022), quien considera que dicha 

participación es esencial en la elaboración y diseño de políticas públicas y en 

el logro de la armonía social. Los hallazgos concuerdan con lo señalado por 

Meza (2018), quien en su investigación concluye que la participación ciudadana 

debe impulsar acciones de vigilancia a fin de denunciar hechos o hallazgos y 

tomar las medidas correctivas y preventivas. 

En el caso del presupuesto participativo, el nivel alto encontrado, deja 

entrever que la municipalidad ha logrado que la ciudadanía comprenda los 

actos de gobierno y que participe en forma organizada en la elaboración de 

dicho presupuesto fortaleciendo de esta manera la actuación de las autoridades 

y cumpliendo con la Ley marco del Presupuesto Participativo Nº 28056. Dicha 

participación, se sustenta en el planteamiento de Gómez (2020) y Zúñiga 

(2022), quienes consideran que ésta, permite fortalecer la relación entre la 

municipalidad y la sociedad civil organizada, logrando el uso efectivo y eficaz 

del presupuesto municipal. Antezana (2020) en su estudio realizado en 

Cieneguilla-Lima, resalta la importancia que tiene el presupuesto participativo 

dentro de la gestión institucional y la planificación, al concluir que ambos 

aspectos evidencian una estrecha relación. El autor no menciona directamente 

a la participación ciudadana, sin embargo, se colude que ésta de alguna 

manera está se da de manera implícita en la elaboración de dicho presupuesto. 

Si bien, ambas variables son valoradas de manera favorable, sin embargo, 

es importante tener en cuenta que hay muchos aspectos por mejorar; en este 

caso, la correlación encontrada indica que la mejora en la ejecución del 

presupuesto participativo se puede lograr utilizando mejores estrategias para 

favorecer una mayor participación ciudadana. Este aspecto se ve respaldado 

por el estudio de Villanueva (2022), quien en un estudio realizado en la Libertad, 

concluye que todos los aspectos ligados a la participación ciudadana están 

relacionados a los aspectos del presupuesto participativo. Gavidia (2023) 

también encontró resultados similares en Chiclayo, al concluir que ambas 

variables se relacionan de manera positiva, aunque de manera moderada, por 
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lo que recomienda reforzar la participación ciudadana a fin de alcanzar mejores 

resultados y cerrar las brechas sociales. 

En cuanto al primer objetivo específico, el estudio (Tabla 2) encontró que el 

91.4% califica en un nivel alto a los fundamentos de la participación ciudadana, 

mientras que el 84.3% califica en un nivel bueno a la ejecución del presupuesto 

participativo; una cifra similar, 78.6%, también califica de manera favorable a 

los fundamentos de la participación ciudadana y a la ejecución de dicho 

presupuesto, al calificarlos en un nivel alto y bueno. Los hallazgos (Tabla 6) 

indican asimismo que ambos aspectos se encuentran significativamente 

(Sig.<0.01) relacionados. 

Se evidencia que hay una percepción favorable de los dirigentes 

investigados en relación a la fundamentación de la participación ciudadana, 

dejando en evidencia que dicha institución facilita que los ciudadanos puedan 

ejercer sus deberes y derechos, al permitirles participar en las actividades las 

decisiones de gobierno, cumpliendo con lo que establece el artículo 31°, de 

Nuestra Carta Magna del Perú (1993).  

También se encontró una valoración favorable por la ejecución del 

presupuesto participativo, lo que implica que en general, la municipalidad tiene 

una relación bastante estrecha con la ciudadanía, lo que le ha permitido 

priorizar las necesidades sociales con la participación de los ciudadanos 

organizados, cumpliendo en gran parte con el Decreto Supremo N° 171-2003-

EF. Si bien la municipalidad en general cumple con ambos aspectos, sin 

embargo, aún hay oportunidades de mejora; es posible avanzar aún más la 

ejecución del presupuesto participativo a través de una mejora en los 

fundamentos de la participación ciudadana, debido a que ambos aspectos 

están relacionados.  

Con respecto al segundo objetivo específico el estudio (Tabla 3) reporta que 

la mayoría de dirigentes investigados, 85.7%, califica en un nivel alto a la 

vigilancia ciudadana, mientras que la rendición de cuentas del presupuesto 

participativo también es calificada de manera favorable, como lo confirma el 

88.6%, que lo califican en un nivel bueno. También se encontró que la mayoría 
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de dichos dirigentes, 81.4% califican a dichos aspectos en un nivel alto y bueno 

respectivamente. El estudio (Tabla 7) reporta asimismo que ambos aspectos 

se encuentran significativamente (Sig.<0.01) relacionados. 

El nivel predominantemente alto en la vigilancia ciudadana, indica que los 

ciudadanos en forma individual u organizada desarrollan actividades de 

fiscalización del cumplimiento de las funciones, compromisos y acciones de la 

municipalidad, siempre en el marco jurídico establecido (Desco, 2020).  

El nivel alto en la redición de cuentas, deja en claro que la Municipalidad 

investigada cumple con brindar información pública, sobre la ejecución de los 

recursos, ya que es un mecanismo de participación activa y responsable, según 

la ley Nº 26300; dicha rendición de cuentas permite vigilar y controlar las 

acciones de gobierno, garantizando que los recursos se utilicen de manera 

eficaz. Si bien ambos aspectos se cumplen en general, sin embargo, se pueden 

mejorar aún más; la correlación que guardan permite inferir que la rendición de 

cuentas se puede mejor a través de la mejora en la vigilancia ciudadana. 

En el tercer objetivo específico se analiza la influencia del empoderamiento 

social influye en la evaluación del presupuesto participativo; los hallazgos 

(Tabla 4) indican que el 90% de los dirigentes califican en un nivel alto al primer 

aspecto, mientras que el 82.9% califica en un nivel bueno al segundo aspecto; 

los resultados muestran también que el 78.6% califica en un nivel alto al 

empoderamiento social y en un nivel bueno a la evaluación presupuestaria. La 

tabla 8 muestra por su parte que ambos aspectos se relacionan de manera 

significativa (Sig.<0.01). 

El empoderamiento social favorable implica que la municipalidad ha logrado 

fortalecer y empoderar a los ciudadanos a fin de que asuman los compromisos 

y responsabilidades a fin de desarrollar de manera conjunta las políticas 

sociales y comunales (Jiménez et al., 2022).  

La evaluación del presupuesto también favorable implica que la ciudadanía 

considera que ésta puede contribuir a mejorar los resultados de la gestión 

pública permitiendo lograr los objetivos y planes institucionales (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2021). Estos aspectos aun se pueden mejorar más; la 
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mejora del empoderamiento social, puede mejorar la evaluación del 

presupuesto participativo, debido a que ambos aspectos se encuentran 

significativamente relacionados. 

Finalmente se puede concluir que la participación ciudadana es 

indispensable dentro de una gestión, porque permite concientizar y socializar 

en la población, los actos de gobierno y conocer de manera directa sus 

necesidades; dicha participación permite priorizar la actuación del gobierno, 

enriquecer las soluciones y fomentar la rendición de cuantas y transparencia, 

como lo señala Lanniello et al. (2019). Montesinos et al. (2019) agrega que 

dicha participación trae grandes beneficios a la democracia representativa y 

mejora la relación entre la administración estatal y la ciudadanía. Gran parte 

del éxito de una gestión depende de la participación activa y responsable de la 

ciudadanía, a fin de monitorear y evaluar la actuación del gobierno en las 

acciones de desarrollo de la comunidad (Derbal et al., 2022).  

El papel de la participación es fundamental dentro de la gestión de una 

organización, y no solo para lograr un mejor presupuesto participativo, sino para 

otras acciones de gobierno; al respecto, Loyola (2021), encontró en un estudio 

realizado en Barranco, que dicha participación se asocia directamente con la 

seguridad ciudadana. 

El presupuesto participativo por otro lado, permite alcanzar la sostenibilidad 

social, aspectos que pueden desarrollar aún más si se fomenta las practicas 

inclusivas y participativas como lo señala Brezovar et al. (2022). El éxito de 

dicho presupuesto, en opinión de Balážová et al. (2022) depende de la afiliación 

y experiencia política, así como de la transparencia en la formulación de 

políticas locales. Rocha et al. (2022) agrega además que para dar continuidad 

a dicho presupuesto se debe fortalecer la cultura de la colaboración, así como 

las prácticas asociativas, aspectos que permiten institucionalizar la práctica del 

presupuesto participativo.  

Es importante tener en cuenta que el cumplimiento de la ley en cuanto a la 

participación ciudadana y al presupuesto participativo, por sí solo, no garantiza 

el éxito de la gestión; es importante buscar una relación afectiva más profunda 
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con los ciudadanos, a fin de mejorar ambos aspectos, como los señala Mattei 

et al. (2022). Ambos aspectos, al estar fuertemente asociados, se pueden 

mejorar de manera conjunta; la ampliación de la participación ciudadana puede 

mejorar sustancialmente la dinámica de la ejecución presupuestaria, 

reduciendo la frustración y el desencanto ciudadano y logrando una mejor 

imagen institucional (Rocha et al., 2022). Dicha participación ciudadana por 

más pequeña que sea, siempre será importante dentro de la gestión pública y 

mucho más, si la municipalidad busca satisfacer las demandas sociales. 
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VI. CONCLUSIONES 

Luego de analizar y discutir los resultados, se ha procedido a concluir en lo 

siguiente: 

- El 92.9% de los ciudadanos considera que la participación ciudadana es alta, 

mientras que una cifra similar, 90%, considera que el presupuesto 

participativo es bueno. La correlación (r=0.894) altamente significativa 

(Sig.<0.01) indica que hay una influencia significativa de la participación 

ciudadana en el presupuesto de la Municipalidad al norte del Perú, 2023. 

- Los fundamentos de la participación ciudadana calificados por el 91.4% en 

un nivel alto y la ejecución presupuestaria predominantemente valorada en 

un nivel bueno por 84.3%, evidencian una correlación (r=0.654) altamente 

significativa (Sig.<0.01), que da cuenta que los fundamentos de la 

participación ciudadana influyen significativamente en la ejecución del 

presupuesto participativo en la municipalidad investigada. 

- La vigilancia ciudadana calificada por 85.7% en un nivel alto y la rendición 

de cuentas valorada como buena por el 88.6%, presentan una correlación 

(r=0.758) altamente significativa (Sig.<0.01), que implica que la vigilancia 

ciudadana influye significativamente sobre la rendición de cuentas del 

presupuesto participativo de una Municipalidad al norte del Perú, 2023. 

- El empoderamiento social calificado por el 90% en un nivel alto y el 

empoderamiento varado como bueno por el 78.6% evidencian una 

correlación (r=0.635) altamente significativa (Sig.<0.01), que conduce a 

aceptar que el empoderamiento social influye significativamente en la 

evaluación del presupuesto participativo una Municipalidad al norte del Perú, 

2023. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A las autoridades de la Municipalidad del norte del Perú investigada se 

recomienda: 

- Reforzar las estrategias para incrementar la participación ciudadana 

explicando las ventajas que tiene para la gestión conocer de manera directa 

los principales problemas que enfrentan y así poder priorizar e implementar 

las acciones para darles solución. 

- Sensibilizar a la población usando de preferencia las redes sociales lo que 

significa el presupuesto participativo, así como la implementación de planes 

y estrategias ciudadanas para elaborar, implementar, evaluar y controlar el 

proceso. 

- Reforzar los mecanismos de control y supervisión de las actividades que 

realiza la institución con la participación de la ciudadanía a fin de garantizar 

la transparencia de las acciones, sin discriminación de ningún tipo. 

- Realizar estudios periódicos en el ámbito de influencia de la municipalidad a 

con la finalidad de monitorear la efectividad de las acciones implementadas 

por la municipalidad y conocer de primera mano la ejecución correcta de los 

presupuestos. 
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