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RESUMEN 

El estudio contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, cuyo propósito de fomentar 

políticas para las actividades productivas, el empleo decente, el espíritu empresarial y 

la innovación. El objetivo principal del estudio es establecer la asociación entre la 

Gestión de Presupuesto por Resultados y la Calidad del Gasto Público. Los datos de 

70 funcionarios públicos de Huarochirí se analizaron mediante un diseño cuantitativo, 

no experimental y correlacional. El estudio encontró una correlación positiva entre el 

Gestión de Presupuesto por Resultados y la calidad del gasto público, lo que mejora la 

transparencia, la eficiencia y la eficacia en la asignación de recursos. Las variables 

evaluadas incluyeron los recursos financieros, la evaluación presupuestaria y los 

indicadores de toma de decisiones para la primera variable, así como la rendición de 

cuentas transparencia, la sostenibilidad del gasto y la cobertura de los servicios en 

relación con la segunda variable. La investigación enfatiza la importancia de una 

gestión presupuestaria orientada a los resultados para optimizar el uso de los recursos 

para el desarrollo y el bienestar social. Las implicaciones prácticas subrayan la 

necesidad de mejorar la gestión financiera y la toma de decisiones basada en la 

evidencia para mejorar la calidad del gasto público. 

Palabras clave: Gestión de presupuesto por resultados, Calidad del gasto público, 

Transparencia y rendición de cuentas. 
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ABSTRACT 

 

The study contributes to Sustainable Development Goal 8, which aims to promote 

policies for productive activities, decent employment, entrepreneurship, and innovation. 

The primary objective of the study is to establish the association between Results-Based 

Budget Management and Public Expenditure Quality. Data from 70 public officials in 

Huarochirí were analyzed using a quantitative, non-experimental, and correlational 

design. The study found a positive correlation between Results-Based Budget 

Management and the quality of public expenditure, which enhances transparency, 

efficiency, and effectiveness in resource allocation. The variables evaluated included 

financial resources, budgetary evaluation, and decision-making indicators for the first 

variable, as well as accountability, transparency, expenditure sustainability, and service 

coverage in relation to the second variable. The research emphasizes the importance 

of results-oriented budget management to optimize resource use for development and 

social welfare. Practical implications highlight the need to improve financial management 

and evidence-based decision-making to enhance the quality of public expenditure. 

 

Keywords: Results-Based Budget Management, Public Expenditure Quality, 

Transparency and Accountability.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel global, los gobiernos son evaluados con frecuencia en la tarea de mejorar el 

bienestar de la población que depende en gran medida del nivel de habilidad de las 

autoridades, la productividad y la apertura en la gestión de las finanzas públicas 

(Yakubu et al., 2022) y (Terenti, 2020). El gobierno debe supervisar el gasto público 

de manera eficiente y transparente, proporcionar respuestas eficaces a los 

requerimientos económicos y sociales de los ciudadanos es crucial (Stancea & 

Ciocirlan, 2023). En Europa, por ejemplo, Francia registró un gasto público de 1.536 

millones de euros en 2022, lo que representa el 58,1% de su producto bruto interno, 

incrementándose desde 1.478 millones de euros y 59,1% del producto bruto interno 

en 2021 (Ahuja y Pandit, 2020). Sin embargo, incluso estos altos niveles de gasto 

han sido insuficientes para satisfacer completamente las necesidades sociales y 

económicas del país, reflejando deficiencias significativas en la calidad del gasto 

(Lee, 2021). 

De forma similar, la calidad gasto público en países no europeos 

generalmente es inferior al de los países europeos (Filipović, 2022). En Estados 

Unidos, el gasto público representó el 38,4% en comparación al de Reino Unido el 

46,1%, en Japón el 44,8% y en Canadá el 40,8%, este presupuesto se distribuye en 

una amplia variedad de áreas (Hagemejer y Scholz, 2021). Esto indica que la eficacia 

con la que se manejan estos recursos esenciales es crucial, ya que las deficiencias 

en su ejecución pueden tener consecuencias severas para la sociedad. Por lo tanto, 

es imperativo que los gastos públicos se planifiquen y ejecuten de manera que se 

atiendan eficientemente las áreas prioritarias (Kanyeva, 2020). 

En Perú, el panorama es aún más desafiante. Con un gasto público reportado 

de solo el 23.55% del producto bruto interno, Perú se posiciona apenas por encima 

de Venezuela dentro de la región (Bazán et al., 2022). A pesar de la adopción de la 

Gestión del Presupuesto por Resultado como herramienta clave en la asignación de 

gastos, la eficiencia del gasto público de Perú no es suficiente, ya que podría haber 

utilizado un 27% menos de gasto para lograr los mismos niveles de desempeño 

(Afonso y Fraga, 2022). La corrupción es una razón principal detrás de la falta de 

reflejo del gasto público en mejoras sociales (Yılmazcan y Cifci, 2020) También, en 

el contexto peruano, se puede citar el caso del departamento de San Martín quien 
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lideró la región en términos de ejecución presupuestaria en 2021 con un 94.1%, sin 

embargo, el gasto se caracteriza por ser despilfarrador e ineficiente. 

El presente estudio se desarrollará en un gobierno local de la provincia de 

Huarochirí, en donde la Gestión de Presupuesto por Resultados ha sido 

particularmente deficiente, lo que se refleja en una gestión inadecuada del personal 

y en controles débiles que no se comunican oportunamente (Herliana y Kutandi, 

2023). Esto ha resultado en una ejecución del presupuesto que no solo falla en 

reflejar el desarrollo del distrito, sino que también impacta negativamente en la 

población. 

El presente estudio, contribuye al ODS 8: Trabajo decente y crecimiento 

económico, específicamente a la meta 8.3. Esta meta promueve políticas de 

desarrollo que apoyan actividades productivas, empleo decente, emprendimiento e 

innovación. La investigación se centra en la Gestión de Presupuesto por Resultados, 

mejorando la calidad del gasto público, esto asegura el uso óptimo de recursos, 

fomentando el desarrollo económico local y liberando fondos para infraestructura, 

educación y salud, aumenta la transparencia y rendición de cuentas, construyendo 

confianza en las entidades públicas, atrayendo inversiones y fomentando un clima 

de negocios favorable para el crecimiento sostenible (Herliana y Kutandi, 2023). 

Frente al escenario reconocido se pudo formular como problema general 

¿Cuál es la asociación entre el nivel de la Gestión de Presupuesto por Resultados y 

el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de Huarochirí? y como 

problemas específicos: ¿Cuál es la asociación entre el nivel de las dimensiones de 

recursos financieros, indicadores de evaluación presupuestal, toma de decisiones y; 

el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de Huarochirí?  

En referencia al aporte teórico, se presentan prácticas actuales y relevantes 

que enriquecerán la base de datos existente sobre el tema; por tanto, los hallazgos 

de esta investigación serán fundamentales para guiar futuros estudios y contribuir 

significativamente a la literatura académica, ofreciendo perspectivas novedosas. La 

contribución metodológica implica el uso de métodos, técnicas e instrumentos para 

garantizar la viabilidad, el apoyo, la confiabilidad y la validez de la investigación. La 

justificación práctica, se enfoca en la aplicabilidad directa de sus resultados para 

mejorar las políticas y procesos en la administración local, este estudio ofrece 

información crucial sobre el impacto de la gestión presupuestaria basada en los 

resultados en la eficacia del gasto público, lo que facilita la mejora de la asignación 
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y utilización de los recursos dentro de la gobernanza municipal. El objetivo general 

es: Establecer la asociación entre el nivel de la Gestión de Presupuesto por 

Resultados y el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de 

Huarochirí; y como objetivos específicos: Establecer la asociación entre el nivel de 

las de recursos financieros, indicadores de evaluación presupuestal, toma de 

decisiones y el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de 

Huarochirí. 

Es esencial considerar estudios previos internacionales que han explorado 

temas relevantes al presente trabajo, así se tiene el estudio que realizaron Iliopoulos 

y De Witte (2024) en que se analiza cómo 300 municipios flamencos, gestionan la 

composición de sus gastos bajo estrictas restricciones institucionales y fiscales, 

como la regla del presupuesto equilibrado, utilizando un algoritmo de agrupamiento 

no supervisado y un marco de regresión logística binaria. Los resultados indican que, 

en el marco de las reformas de descentralización que amplían sus funciones, las 

autoridades locales tienden a dar prioridad a ámbitos políticos específicos a la hora 

de asignar los presupuestos, un tema que se ha pasado por alto en gran medida en 

investigaciones anteriores sobre las compensaciones internas dentro de sus planes 

financieros. Se subrayó la importancia de comprender las razones y las opciones 

que sustentan el gasto de los gobiernos locales, un asunto de gran importancia para 

los responsables políticos y los académicos con un gran interés en las políticas 

tributarias locales. 

El desafío principal en la gestión pública históricamente ha sido asignar los 

recursos presupuestarios de manera eficiente, por esa razón Sacasa (2023) 

mediante su estudio tuvo el desafío principal de demostrar las limitaciones 

financieras y la demanda social creciente. Se empleó un enfoque cualitativo y 

hermenéutico, busca analizar cómo se gestiona el presupuesto público para 

asegurar la transparencia en la ejecución del gasto. Se observó que, aunque las 

entidades públicas enfrentan restricciones que afectan su agilidad, existen 

oportunidades de mejora mediante la adopción de procesos de escucha activa que 

atienden las demandas ciudadanas de forma estructural. 

En el contexto de la globalización económica, Parra y Figueroa (2022) 

investigaron que las administraciones públicas implementan el modelo de gestión 

para resultados para fortalecer su eficacia y generar desarrollo y prosperidad. Este 

estudio evalúa la gestión por resultados en una entidad pública utilizando un 
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instrumento que examina tres dimensiones fundamentales de dicha capacidad. La 

metodología empleada proporciona un marco para analizar la CGR en cualquier 

institución con presupuesto gubernamental, ofreciendo así un referente útil para 

aquellas organizaciones que buscan optimizar sus prácticas mediante este modelo. 

El estudio de Bisogno y Cuadrado (2021) se ocupó de establecer si existe 

vínculo entre la transparencia presupuestaria y la calidad de la gobernanza, motivado 

por el movimiento global hacia la apertura y las presiones financieras que impulsan a 

los gobiernos a reducir gastos y mantener presupuestos equilibrados. Para explorar 

esta asociación, se aplicaron teorías de elección pública y del agente principal, 

utilizando modelos econométricos en una muestra de 96 países entre 2008 y 2019. 

Los resultados indicaron que una mayor transparencia presupuestaria mejora 

significativamente la calidad de la gobernanza y, se concluyó que, una buena 

gobernanza fomenta la transparencia, demostrando una causalidad bidireccional 

entre ambos aspectos. 

Dentro de su investigación Ugando (2020) encuentran que la gestión del 

presupuesto es crucial para abordar los problemas relacionados con la ejecución del 

presupuesto participativo en los gobiernos municipales. Su objetivo es proporcionar 

una herramienta para que las entidades preparen los presupuestos siguiendo los 

requisitos legales. Su estudio utilizó un enfoque de método mixto que incluyó 

encuestas y entrevistas. Los resultados indicaron un acceso limitado a las 

necesidades esenciales y una gestión deficiente, lo que sugiere una falta de 

distribución equitativa de los recursos y la financiación gubernamental de manera 

participativa. 

Por otro lado, se consideran los siguientes estudios previos nacionales: Como 

el estudio de Sánchez et al. (2023) que examina las evidencias y contribuciones de la 

gestión por resultados en proyectos de obras públicas en la calidad de vida, guiándose 

por las normativas del enunciado PRISMA para realizar una revisión sistemática de 

tipología descriptiva. Los hallazgos indican que la Gestión de Presupuesto por 

Resultados mejora significativamente la gestión de obras públicas y la calidad de vida 

general, aunque se identifican deficiencias en la capacidad de implementación y 

cumplimiento del presupuesto. Se concluye que es relevante, realizar más 

investigaciones sobre las variables de estudio; a fin de, superar estas deficiencias y 

marcar una diferencia sustancial. 

El objetivo del estudio de Ferrer (2023) fue establecer el vínculo de Gestión de 
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Presupuesto por Resultados y el nivel de gasto de las entidades del gobierno local 

mediante encuestas y cuestionarios. Los resultados de esta investigación indicaron 

una asociación favorable entre el control presupuestario y la calidad de las 

asignaciones financieras, lo que llevó a la deducción general de que la gestión 

adecuada de los presupuestos favorece a la calidad del gasto público. 

El estudio de Moreano (2021) tiene como objetivo identificar las causas detrás 

de las demoras en el pago de las prestaciones sociales al personal del Ejército del 

Perú de 2016 a 2018, haciendo hincapié en el uso de la Gestión de Presupuesto por 

Resultados para la modernización del Estado. Se trabajó la revisión de la literatura, el 

análisis de las regulaciones y técnicas cualitativas, como la observación y las 

entrevistas con expertos, que revelaron problemas relacionados con la programación 

y la coordinación del presupuesto interno. Se propone establecer un sistema de 

administración para mejorar la coordinación, optimizar la planificación presupuestaria 

y garantizar el desembolso oportuno de las prestaciones, La mejora del bienestar del 

personal a través de diversas iniciativas y estrategias dentro de una institución tendrá 

una contribución positiva en la moral y la productividad general de los empleados, lo 

que a su vez contribuirá a mejorar la eficiencia y la eficacia institucionales en el logro 

de sus metas. 

El estudio de Merino y Chávez (2020) analizó la Gestión de Presupuesto por 

Resultados en 83 gobiernos municipales. Se utilizó un enfoque cuantitativo asociativo. 

La ejecución del presupuesto fue del 84% a nivel regional, superior al 66% a nivel de 

distrito. La Gestión de Presupuesto por Resultados mejoró la calidad del gasto, 

particularmente en salud y educación, aunque persistieron las brechas. Los hallazgos 

mostraron una asociación positiva y significativa entre las variables, especialmente en 

saneamiento, telecomunicaciones y educación básica, con un coeficiente de 

asociación de 0,69. 

Vargas y Zavaleta (2020) estudiaron la asociación entre la Gestión de 

Presupuesto por Resultados y la calidad del gasto en 83 gobiernos municipales. 

Aplicaron un diseño predictivo. El estudio encontró un Rho de 0,69 mostró un vínculo 

directo y significativo entre la Gestión de Presupuesto por Resultados y la mejora de 

la calidad del gasto, especialmente en lo que respecta al saneamiento urbano y rural, 

los servicios de telecomunicaciones. 

En cuanto a la base legal para la variable 1: Gestión de Presupuesto por 

Resultados (PpR) en el Perú se basa en un conjunto de normas y principios diseñados 



6 
 

para vincular la distribución de los recursos presupuestarios a resultados y objetivos 

particulares que mejoran la eficacia y la eficiencia de la administración pública. El 

marco legal para la implementación del PPr en Perú lo proporciona la Ley Marco para 

la Modernización de la Gestión del Estado, que entró en vigor en 2007. Esta 

legislación se ha complementado con varias directrices y directrices emitidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que describen los procedimientos y las 

normas para llevar a cabo el presupuesto basado en los resultados. El MEF ha 

caracterizado el PPr como un enfoque estratégico de la administración pública que 

tiene como objetivo conectar la asignación de recursos con bienes y servicios 

específicos y con los resultados esperados. Este enfoque se pone en práctica 

mediante la utilización de herramientas como los programas presupuestarios y la 

evaluación del desempeño, que facilitan una mayor transparencia y responsabilidad 

en la supervisión del gasto público (MEF, 2024).  

Por otro lado, la Resolución Directoral No 0003-2022-EF/50.01 (2022) sobre la 

"Directiva de Seguimiento en el Marco de la Fase de Evaluación Presupuestaria" 

contribuye significativamente a explicar la variable 1 al proporcionar un marco 

normativo y operativo robusto que facilita la implementación efectiva del enfoque de 

Presupuesto por Resultados en las entidades públicas.  

Al detallar procesos específicos para la evaluación y monitoreo sistemático del 

desempeño presupuestario, la Directiva asegura que los bienes se asignen y utilicen 

priorizando necesidades y que se logren resultados medibles y significativos. Los 

indicadores de desempeño, como herramientas claves de esta Directiva, permiten una 

evaluación precisa del gasto público. Además, la integración de las fases del proceso 

presupuestario—formulación, ejecución y evaluación—bajo los principios del PpR 

garantiza una planificación y gestión alineadas con objetivos estratégicos, 

optimizando la asignación de recursos y fomentando una cultura de responsabilidad 

fiscal. En conjunto, estos elementos teóricos y prácticos establecidos por la Directiva 

proporcionan una base sólida para entender y mejorar la calidad del gasto público a 

través de una gestión orientada a resultados. 

Para una mayor comprensión del interés investigativo se consideró trabajar 

para la variable 1, con la Teoría del Capital Social de Putnam y North de 1993, 

sostiene que la eficacia de una institución depende de las tradiciones cívicas de la 

sociedad en la que opera, las que ayudan a las personas y las instituciones a 

desarrollar mecanismos que aportan en el cumplir de las normas sociales; es decir, 
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se enfoca en cómo las redes de relaciones personales y la confianza entre individuos 

y grupos pueden favorecer la eficacia de las políticas públicas, lo que es relevante 

para la variable 1 (Luoma-aho, 2018). 

En este contexto particular, la ausencia de capital social en la región de 

Huarochirí podría ser un elemento fundamental que influya en la evaluación adversa 

de la administración presupuestaria basada en los resultados. Cuando las redes de 

participación cívica y el nivel de confianza entre las partes interesadas carecen de 

solidez, la implementación de políticas eficientes se convierte en una tarea difícil, dado 

que los esfuerzos de colaboración y la dedicación hacia los objetivos compartidos se 

mantienen en un nivel mínimo; en consecuencia, este escenario podría resultar en un 

entorno administrativo caracterizado por el buen uso de los fondos públicos. 

Por lo tanto, resulta relevante abogar por la mejora del capital social mediante 

la dedicación de las localidades a participar en procesos participativos. Iniciativas 

como los planes de desarrollo impulsados por la comunidad y la promulgación de 

políticas destinadas a fomentar la colaboración entre las instituciones destacan como 

enfoques prometedores para reforzar la confianza y la cohesión social, mejorando así 

la eficacia general del desempeño gubernamental. 

La Teoría de las Políticas Públicas de Thomas Dye de 1972, identifica a los 

actores, instituciones y contextos clave que dan forma a la creación y ejecución de 

políticas; explora el impacto de las decisiones gubernamentales en la sociedad y la 

economía, lo que ofrece un marco para entender las políticas, esenciales para el 

diseño y la gestión del presupuesto; por ello, es relevante al estudio, debido a que se 

centra en cómo las políticas públicas son formuladas, implementadas y evaluadas, lo 

que es central para entender la Gestión de Presupuesto por Resultados (Howlett y 

Cashore, 2014). 

La teoría de Dye subraya la importancia de los actores y su participación en el 

marco de la presupuestación orientada a los resultados. Involucrar a una amplia gama 

de partes interesadas, desde funcionarios gubernamentales hasta ciudadanos, sirve 

para mejorar la inclusividad de la toma de decisiones presupuestarias, lo que lleva a 

reflejar con mayor precisión las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, la 

utilización de la teoría de Dye tiene el potencial de mejorar notablemente la eficiencia 

de la administración presupuestaria al garantizar la alineación de las políticas públicas 

con los objetivos de desarrollo y bienestar social. 

Entre los enfoques conceptuales referentes a la variable 1, se tiene a Manta 
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(2020) quien destaca su enfoque en la planificación y ejecución del presupuesto para 

lograr resultados específicos, no solo en la acumulación de recursos; señala que la 

variable 1, tiene como objetivo conectar la repartición de bienes con los objetivos 

estratégicos. Para Bhattarai (2020), la Gestión de Presupuesto por Resultados 

consiste en que incrementa la eficacia organizacional, la rendición de cuentas y 

enfrenta desafíos mediante la planificación estratégica. Así también, para Smith 

(1999, citado en Moynihan, 2010), la define como una reforma recomendada en los 

países industriales y en desarrollo, en donde persiste la ambigüedad en la definición 

e implementación  que implica la asignación de recursos en función del logro de 

resultados específicos y mensurables. 

Por otro lado, la definición de Schick (2007) de la variable Gestión de 

Presupuesto por Resultados, implica la asignación de recursos financieros en función 

del logro de resultados específicos y medibles, el enfoque de gestión se caracteriza 

por componentes esenciales como los recursos financieros, los indicadores de 

evaluación presupuestaria y el proceso de toma de decisiones. 

La dimensión de los recursos financieros se caracteriza por la asignación de 

los recursos de acuerdo con la capacidad de los programas para lograr los objetivos 

establecidos, en lugar de depender únicamente de las tendencias de gasto anteriores 

(Schick, 2007). Los recursos financieros se utilizan para financiar las operaciones y 

cumplir los objetivos de varias entidades. Estos recursos incluyen efectivo, crédito, 

inversiones e instrumentos financieros. La gestión eficiente de estos recursos es vital 

para la sostenibilidad y la prosperidad económica, ya que permite la planificación, la 

ejecución y el control efectivos de las actividades económicas (Levitskaya, 2021). 

La definición de la dimensión indicadores de evaluación presupuestaria se 

refiere a evaluar la eficacia y la eficiencia de los programas asignados, garantizando 

así la utilización productiva de los recursos públicos (Schick, 2007). También evalúan 

el desempeño del presupuesto en comparación con las metas que ayudan a los 

gerentes a establecer si los recursos se utilizan de manera efectiva para las funciones 

institucionales que son cruciales para el control financiero y un mejor plan 

presupuestal futuro (Wei, 2022). 

La dimensión, toma de decisiones es la integración de la información sobre el 

desempeño es crucial, ya que permite basar las decisiones presupuestarias en 

pruebas y datos específicos sobre resultados anteriores (Schick, 2007). También, la 

dimensión toma de decisiones, es un proceso estructurado con objetivos específicos, 
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que evalúa diferentes opciones y elige la mejor, este enfoque se centra en una 

planificación basada en la evidencia y los datos, con el objetivo de mejorar la 

transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la administración pública, cada 

decisión debe estar en línea con los requerimientos de los ciudadanos (Greenberg & 

Hershfield, 2019). 

En cuanto a la base legal según el Decreto Legislativo N° 1440 (2018), tiene 

como objetivo mejorar la calidad del gasto público mediante la promoción de la 

eficiencia, la eficacia y la transparencia. Las entidades gubernamentales deben 

evaluar los presupuestos minuciosamente para garantizar su alineación con 

resultados específicos y medibles. Los indicadores de desempeño ayudan a evaluar 

objetivamente el impacto de las políticas públicas, lo que mejora la calidad del gasto. 

El decreto fomenta optimizar la utilización de los recursos. Establece un marco sólido 

de gestión financiera para garantizar que los programas gubernamentales beneficien 

a la población, mejorando la transparencia y la confianza en el sector público. 

 

Por otro lado, para la variable 2: Calidad del gasto público se tiene a la Teoría 

de la Acción Colectiva de Mancur Olson (1965), esta teoría es particularmente útil 

porque aborda cómo los individuos y grupos pueden trabajar juntos para alcanzar 

objetivos comunes, a pesar de los incentivos para actuar en interés propio. Esto es 

crucial para la gestión del gasto público, ya que implica la coordinación y cooperación 

entre diversas entidades y actores para asegurar la eficiencia y efectividad del gasto 

(Gallego, 2008). 

La acción colectiva representa un rol relevante al momento de afrontar los 

desafíos relacionados con el suministro de bienes públicos, como optimizar la 

eficiencia del gasto estatal mediante el fomento de la colaboración entre las diversas 

partes interesadas. Al implementar mecanismos de incentivos y sanciones 

adecuados, la teoría de Olson enfatiza el potencial de las personas para cooperar y 

contribuir al bien común, lo que conduce a una adjudicación más justa de los recursos 

y una mejor ejecución de los proyectos públicos, al tiempo que garantiza la 

transparencia y la responsabilidad para mantener la confianza y el compromiso entre 

las partes involucradas. 

Entre los enfoques conceptuales referentes a la variable 2, se tiene a la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2018) que la define 

por los desembolsos totales para gastos corrientes y de capital, servicio de la deuda 
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financiados con consignaciones presupuestarias para apoyar los servicios públicos y 

las actividades alineadas con los objetivos. La introducción de marcos de seguimiento 

y evaluación puede mejorar considerablemente los resultados del gasto, ya que 

permite identificar los ámbitos en los que se pueden mejorar y garantizar que las 

inversiones públicas generen los máximos beneficios para la sociedad, mientras que 

la contribución de los ciudadanos en la formulación y la supervisión del presupuesto 

puede mejorar la legitimidad del gobierno y la alineación de las políticas públicas con 

las demandas reales de la población y, en última instancia, fortalecer el proceso 

democrático y promover la responsabilidad en cuanto al gasto público y la 

implementación de las políticas.  

Un gasto de calidad debe contribuir de manera directa y efectiva a la 

consecución de metas de desarrollo y bienestar social, optimizando los recursos y 

minimizando los desperdicios y la corrupción, la calidad del gasto se mide por medio 

de indicadores de desempeño que reflejan el alcance de los objetivos propuestos. 

Además, es esencial que estos indicadores de desempeño sean inequívocos y 

detallados, y que proporcionen un marco claro para que las personas encargadas de 

supervisar la administración pública identifiquen las áreas específicas que necesitan 

mejoras y adapten sus enfoques para optimizar los resultados beneficiosos de los 

recursos financieros públicos (Wong, 2020). 

Según los hallazgos de Lobacheva et al. (2022), la evaluación de la dimensión 

de eficiencia del gasto implica un análisis de la asociación entre los recursos 

empleados y los resultados obtenidos, un gasto eficiente implica que los recursos 

públicos se usan de manera que maximizan los beneficios o resultados con el mínimo 

costo posible, la eficiencia del gasto es crucial para asegurar que los fondos limitados 

del gobierno se utilicen de la manera más provechosa. Además, la evaluación de la 

eficacia de los gastos gubernamentales mediante la utilización de métricas de 

desempeño e indicadores de impacto permite identificar áreas específicas que 

necesitan mejoras, lo que facilita la modificación de las estrategias para aumentar la 

eficiencia de dichos gastos. Al alinear las decisiones de gasto con los indicadores de 

rendimiento e impacto, las administraciones públicas mejoran la eficiencia operativa 

y alcanzan los objetivos políticos, garantizando una gestión financiera pública 

transparente y responsable y promoviendo una cultura de optimización de los 

recursos en la gobernanza pública, contribuyendo a las metas de desarrollo 

sostenible. 
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Para Cuadrado-Ballesteros y Bisogno (2022), la calidad del gasto público es 

una estrategia holística que se centra en garantizar la transparencia en el empleo de 

los fondos públicos y, al mismo tiempo, en garantizar la apertura y accesibilidad de 

los procedimientos presupuestarios. Además, subraya la resistencia del gasto al 

garantizar que las decisiones financieras se aborden con una perspectiva de futuro 

para mantener la estabilidad fiscal y la sostenibilidad del gasto. El objetivo final de 

este esfuerzo es validar la idoneidad de la prestación de servicios públicos, 

garantizando una asignación justa de los recursos para atender las necesidades de 

toda la población. 

La dimensión rendición de cuentas y transparencia, en el contexto de la gestión 

de la calidad de gasto, se refiere a la claridad y accesibilidad de la información 

financiera y presupuestaria del gobierno, según Cuadrado-Ballesteros y Bisogno 

(2022), esto implica que los ciudadanos y las instituciones de control, tengan acceso 

a información detallada y comprensible sobre cómo se planifican y se utilizan los 

recursos públicos; es decir, ayuda a prevenir la corrupción. Por otro lado, Cruz (2023), 

define la transparencia como crucial para avalar el empleo apropiado de los fondos 

públicos de acuerdo con los objetivos políticos mediante el establecimiento de 

procedimientos transparentes para monitorear, evaluar los resultados y proporcionar 

acceso público a la información sobre la asignación de recursos, fomentando así la 

confianza pública y evitando la corrupción y la mala administración financiera; la 

transparencia requiere de los avances tecnológicos contemporáneos y la 

implementación de estrategias de gobernanza abierta que permitan al público acceder 

fácilmente a la información y participar en las actividades de supervisión. 

La dimensión sostenibilidad del gasto, es la capacidad de un gobierno para 

mantener niveles de gasto que sean financieramente viables a largo plazo, que según 

Cuadrado-Ballesteros y Bisogno (2022) destacan la importancia de que las decisiones 

presupuestarias no solo se enfoquen en el corto plazo, sino que también consideren 

el impacto futuro del endeudamiento y el uso de los recursos, esto asegura que el 

gobierno pueda seguir proporcionando servicios públicos de manera efectiva sin 

comprometer la estabilidad financiera. Por otro lado, Xiu (2005) introduce un aspecto 

que evalúa la sostenibilidad a largo plazo de los hábitos de gasto actuales y, al mismo 

tiempo, garantiza que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propios 

requisitos, destacando la importancia de la responsabilidad fiscal para abordar las 

prioridades inmediatas y evitar la acumulación excesiva de deuda. 
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La dimensión la cobertura de los servicios a los ciudadanos, sugiere que los 

bienes públicos se asignan de manera justa para garantizar que todas las personas 

puedan hacer uso de los servicios necesarios. Según Cuadrado-Ballesteros y Bisogno 

(2022), una gestión eficaz del gasto público debe asegurar que los servicios y la 

infraestructura estén disponibles para toda la población, especialmente para aquellos 

en situación de vulnerabilidad, esto no solo mejora la equidad social, sino que también 

contribuye al desarrollo inclusivo y sostenible. De igual forma, Grigorescu (2018) la 

definen como la que evalúa el alcance y la equidad en la repartición de los servicios 

gubernamentales, garantizando que estos lleguen a toda la población, incluidos los 

sectores más desfavorecidos; esta dimensión es indicativa de la efectividad del gasto 

del gobierno en términos de inclusión social y equidad, aspectos importantes para 

favorecer la calidad de vida y reducir desigualdades. 

El presente estudio ofrece, a manera de reflexión a profundidad, que no solo 

tiene el potencial de arrojar luz sobre las prácticas actuales, sino que también puede 

orientar futuras reformas que podrían transformar el paisaje de la gestión pública. Un 

aspecto central de esta investigación es su enfoque en el presupuesto por resultados. 

Esta metodología presupuestaria, que vincula la financiación de las entidades y 

proyectos con los resultados específicos y medibles que se espera que logren, 

promete una mayor transparencia y responsabilidad; sin embargo, la aplicación de 

este enfoque conlleva desafíos significativos, se requiere no solo un cambio en cómo 

se conceptualizan y ejecutan los presupuestos, sino también una transformación en 

la cultura organizacional de las instituciones públicas.  

Es decir, se sumerge en un área crucial de la administración pública que 

directamente afecta los servicios estatales; la habilidad gubernamental para crear 

políticas que no solo respondan a las expectativas de los ciudadanos; sino que, 

también maximicen el uso de recursos limitados, es importante para el desarrollo de 

un país (Adamenko, 2022). 

Se establece como hipótesis general: Existe asociación significativa entre el 

nivel de la Gestión de Presupuesto por Resultados y el nivel de la calidad del gasto 

público en un gobierno local de Huarochirí; y como problemas específicos: Existe 

asociación significativa entre el nivel de las dimensiones de recursos financieros, 

indicadores de evaluación presupuestal, toma de decisiones y el nivel de la calidad 

del gasto público en un gobierno local de Huarochirí.  
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II. METODOLOGÍA 
 

El tipo, enfoque y diseño de investigación, que establecerá la metodología que se 

utilizará para realizar esta investigación, se describen a continuación: Este estudio se 

incluirá en la categoría de investigación básica, también denominada investigación 

fundamental o pura, ya que tiene como objetivo mejorar la comprensión teórica y 

explorar más a fondo el fenómeno bajo investigación. Según Nagane y Sumikura 

(2020) la investigación básica se describe como un estudio experimental o teórico que 

se lleva a cabo para obtener nuevos conocimientos. 

Esta investigación empleará un enfoque cuantitativo; es decir, los datos de una 

muestra se recopilarán para su posterior análisis mediante métodos estadísticos a fin 

de derivar los hallazgos. Bryman (2016) enfatiza la necesidad de estandarizar los 

datos recopilados para un estudio estadístico riguroso a fin de explorar las 

vinculaciones entre las variables. 

El estudio utilizará un diseño no experimental para evaluar la asociación entre 

las variables sin alterarlas; es decir, se recopilarán los datos una sola vez en su forma 

natural y según Indu y Vidhukumar (2019) investigación no experimental es un tipo de 

diseño de investigación que involucra métodos observacionales, como informes de 

casos, series de casos y estudios transversales. Con un nivel correlacional, que según 

Schober et al. (2018) la investigación se centrará en utilizar una medida estadística 

para evaluar la asociación entre las variables o comparar dos métodos dentro de un 

gobierno local en Lima en 2024. Con corte transversal, que según Zhang (2019) es 

que toman la información de una población en un momento específico, lo que permite 

extraer conclusiones sobre fenómenos en una población amplia. 

Para la variable 1, Gestión de Presupuesto por Resultados se define 

conceptualmente, como la distribución de recursos financieros en función del logro de 

resultados específicos y medibles, este enfoque de gestión se distingue por elementos 

clave que incluyen los recursos financieros, los indicadores de evaluación 

presupuestaria y la toma de decisiones (Schick, 2007). Operacionalmente esta 

variable presenta 3 dimensiones: Los recursos financieros, los indicadores de 

evaluación presupuestal y la toma de decisiones.  

Para la variable 2, calidad del gasto público, corresponde la definición 

conceptual según Cuadrado-Ballesteros y Bisogno (2022) quienes señalan que es un 

método exhaustivo centrado en la transparencia, la accesibilidad del presupuesto, 
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destacan la importancia de la resiliencia del gasto para las próximas decisiones 

financieras a fin de mantener la estabilidad fiscal. El objetivo principal es garantizar 

una prestación adecuada de servicios públicos y una repartición justa de los recursos 

para afrontar las necesidades de todos. Operacionalmente esta variable presenta 3 

dimensiones: Rendición de cuentas y transparencia, sostenibilidad del gasto, la 

cobertura de los servicios a los ciudadanos. 

La población, objeto de estudio, estará conformada por trabajadores que 

pertenecen al gobierno local de Huarochirí. Así también, se tienen como criterios de 

inclusión: Trabajadores que se encuentran ejerciendo labores bajo contrato. Y como 

criterios de exclusión: Trabajadores en periodo vacacional; que se encuentren con 

licencia por salud u otras razones, quedando una población de estudio de 70 

trabajadores. Por otro lado, se empleará un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, que según (Baker et al., 2013) no ofrece a todos los individuos de la 

población igual probabilidad de ser seleccionados, buscando así representar 

adecuadamente a la población investigada. 

La técnica e instrumento que se empleará para la recolección de datos son la 

encuesta y el cuestionario respectivamente. Para Brewer et al. (2019) la investigación 

por encuestas es un método utilizado para conocer las opiniones, actitudes, creencias 

y experiencias de las personas, y evoluciona desde una simple recopilación de datos 

hasta un método científico más sofisticado. Para Ishwara (2020) el cuestionario es un 

método popular de recoger datos en la investigación empírica al formular y comunicar 

preguntas relevantes, recopilar respuestas y analizarlas.  

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) La validez es la medida en que 

un instrumento evalúa con precisión la variable deseada, mientras que la confiabilidad 

es la consistencia de los resultados cuando el instrumento se usa varias veces en la 

misma persona. En este estudio, tres jueces expertos validarán cada variable y se 

confirmará la confiabilidad de los instrumentos, que muestran una alta consistencia 

interna con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,894 para la gestión presupuestaria 

basada en los resultados y de 0,872 para la calidad del gasto público. Las tablas de 

frecuencia y contingencia, los gráficos de barras y las métricas de tendencia central y 

dispersión se utilizarán para el análisis descriptivo de datos en las políticas de 

seguridad pública y las tecnologías modernas, mientras que el análisis inferencial 

implicará pruebas de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov para 

muestras superiores a 50, seguidas de pruebas de hipótesis para evaluar los niveles 
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de asociación mediante la prueba de Pearson para datos normales y la prueba de 

Spearman Rho para datos no normales, con el objetivo de establecer la asociación 

entre la Gestión de Presupuesto por Resultados y la calidad de variables de gasto 

público. 

El estudio se ajustará a las directrices éticas haciendo referencia a los autores 

pertinentes, siguiendo las normas de la APA 7, obteniendo la autorización policial para 

las encuestas, garantizando la integridad de los datos y aplicando los principios de 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia según lo detallado por la Oficina 

del Vicerrectorado de Investigación.  
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III. RESULTADOS 
 

Resultados descriptivos: 

Tabla 1 
Resultado de la V1 

Nivel Frecuencia % 

Mala 34 48,6% 

Regular 23 33,8% 

Buena 13 18,6% 

Total 70 100,0% 
Nota: Se muestra los niveles percibidos por los trabajadores del gobierno local de Huarochirí, obtenidos 

en la encuesta. 

 

Los resultados indican una percepción mayoritariamente negativa entre los 

trabajadores del gobierno local de Huarochirí respecto a la gestión del presupuesto 

por resultados. Con casi el 50% calificándola como mala, es evidente que existen 

áreas significativas de mejora, un tercio de los encuestados tiene una percepción 

neutral y una minoría significativa tiene una opinión positiva sobre la efectividad de 

la gestión. 

 

Tabla 2 
Resultado de la V2 

Niveles Frecuencia % 

Mala 36 51,4% 

Regular 23 32,9% 

Buena 11 15,7% 

Total 70 100,0% 
Nota: Se muestra los niveles percibidos por los trabajadores del gobierno local de Huarochirí, obtenidos 

en la encuesta. 

 

Estos resultados sugieren que hay una percepción generalizada de 

insatisfacción entre los trabajadores del gobierno local con respecto a la calidad del 

gasto público. Más de la mitad de los encuestados creen que la calidad es mala, lo 

cual podría estar relacionado con problemas en la asignación eficiente de recursos, 

falta de transparencia, o insostenibilidad en las políticas de gasto, un porcentaje 

considerable del 32.9% percibe que la calidad del gasto público es aceptable, 

aunque no óptima, solo el 15,7% percibe que la calidad del gasto público es buena. 
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Tabla 3 
Prueba de normalidad 

Variables y dimensiones 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Gestión de Presupuesto por Resultados 0.124 70 0.002 

Calidad del Gasto Público 0.141 70 0.001 

Los recursos financieros 0.125 70 0.001 

Los indicadores de evaluación presupuestal 0.126 70 0.001 

La toma de decisiones 0.122 70 0.002 

Rendición de cuentas y transparencia 0.139 70 0.001 

Sostenibilidad del gasto 0.140 70 0.001 

La cobertura de los servicios a los ciudadanos 0.147 70 0.001 

 

En la tabla 3, se observa el análisis de la distribución normal de los datos para 

las dos variables y sus dimensiones, obteniendo una significancia menor que 0.05 en 

todos los casos, por lo tanto, al no encontrar distribución normal, la prueba de 

Spearman es adecuada para las pruebas inferenciales. 

Los resultados derivados del análisis inferencial de las diversas hipótesis, 

general y específicas planteadas se presentan a continuación, considerando: El nivel 

de significancia con α = 0.05. Cuando p-valor sea menor a 0.05 se rechaza la Ho; caso 

contrario, se acepta Ho. 

 

Verificación de la hipótesis general  
 
Ho: No existe asociación significativa entre el nivel de la Gestión de Presupuesto por 

Resultados y el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de Huarochirí 

 

H1: Existe asociación significativa entre el nivel de la Gestión de Presupuesto por 

Resultados y el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de Huarochirí 
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Tabla 4 
Resultados inferenciales - hipótesis general 

V1 y V2 

Rho 0,831 

p-valor 0,000 

En la tabla 4 se muestra que el p-valor entre la Gestión de Presupuesto por 

Resultados y calidad del gasto público es menor que 0,05 con lo cual se rechaza la 

Ho y se acepta la H1, y un Rho de 0,831 con lo cual se obtiene una asociación positiva 

alta. 

Verificación de la hipótesis específica 1 

Ho: No existe asociación significativa entre el nivel de los recursos financieros y el 

nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de Huarochirí. 

H1: Existe asociación significativa entre el nivel de los recursos financieros y el nivel 

de la calidad del gasto público en un gobierno local de Huarochirí. 

Tabla 5 
Resultados inferenciales - hipótesis específica 1 

Los recursos financieros y calidad del gasto público 

Rho 0,493 

p-valor 0,000 

En la tabla 5 se observa que el p-valor entre los recursos financieros y la calidad 

del gasto público es menor que 0,05 con lo cual se rechaza la Ho y se acepta la H1, 

y un Rho de 0,493, con lo cual se obtiene una asociación positiva moderada. 
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Verificación de la hipótesis específica 2 

Ho: No existe asociación significativa entre el nivel de los indicadores de evaluación 

presupuestal y el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de 

Huarochirí. 

H1: Existe asociación significativa entre el nivel de los indicadores de evaluación 

presupuestal y el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de 

Huarochirí. 

Tabla 6 
Resultados inferenciales - hipótesis específica 2 

Los indicadores de evaluación presupuestal y calidad del gasto público 

Rho 0,605 

p-valor 0,000 

En la tabla 6 se observa que el p-valor entre los indicadores de evaluación 

presupuestal y la calidad del gasto público es menor que 0,05 con lo cual se rechaza 

la Ho y se acepta la H1, y un Rho de 0,605, con lo cual se obtiene una asociación 

positiva moderada. 

Verificación de la hipótesis específica 3 

Ho: No existe asociación significativa entre el nivel de la toma de decisiones y el nivel 

de la calidad del gasto público en un gobierno local de Huarochirí. 

H1: Existe asociación significativa entre el nivel de la toma de decisiones y el nivel de 

la calidad del gasto público en un gobierno local de Huarochirí. 
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Tabla 7 
Resultados inferenciales - hipótesis específica 3 

La toma de decisiones y Calidad del gasto público 

Rho 0,683 

p-valor 0,000 

En la tabla 7 se observa que el p-valor entre la toma de decisiones y la calidad 

del gasto público es menor que 0,05 con lo cual se rechaza la Ho y se acepta la H1, 

y un Rho de 0,683, con lo cual se obtiene una asociación positiva moderada. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

Los hallazgos de la investigación sobre la variable 1: Gestión de Presupuesto por 

Resultados y la variable 2: Calidad del gasto público en el gobierno local de Huarochirí 

se analizaron minuciosamente, revelando importantes hallazgos que pueden 

compararse críticamente con estudios previos y teorías establecidas en la literatura. 

El comportamiento de la variable 1 es de un 48,6% del total de encuestados 

con una mala percepción, lo que indica que casi la mitad de los trabajadores la 

perciben como ineficaz o deficiente, un 32,8% con una percepción de nivel regular, 

que representa aproximadamente un tercio de los encuestados con una percepción 

neutral o mediocre de la gestión y sólo un 18,6%, una opinión positiva sobre la 

efectividad de la gestión. Estos resultados deben ser considerados cuidadosamente 

por los responsables de la administración pública para implementar medidas 

correctivas y mejorar la percepción. Además, un 51,4% consideran que la variable 2, 

tienen un nivel malo; el 32,9% percibe un nivel regular y sólo un 15,7% opina que hay 

un nivel bueno. 

Para el objetivo general, establecer la asociación entre las variables de estudio, 

se obtuvo un p-valor=0,000 y un Rho de 0,831 con lo cual se obtiene una asociación 

significativa y positiva alta; lo que revela que la asignación del presupuesto está 

influenciada por las prioridades locales, aunque con una percepción mayoritariamente 

negativa sobre la eficacia de esta asignación; de manera similar, se tiene el estudio 

de Iliopoulos y De Witte (2024) que muestra cómo los municipios flamencos priorizan 

ciertas áreas políticas en la asignación presupuestaria, donde concluye que es 

importante comprender las compensaciones y decisiones detrás de los gastos de los 

gobiernos locales, lo cual es crucial para los responsables de políticas y el ámbito 

académico interesado en la fiscalidad a nivel local. 

En el contexto peruano actual, esta situación es especialmente relevante, dado 

el desafío persistente de la gestión efectiva del gasto público, la percepción negativa 

podría estar ligada a problemas de transparencia; por tanto, es fundamental para los 

responsables de políticas y académicos en Perú analizar no solo las prioridades de 

asignación presupuestaria, sino también la implementación y resultados percibidos 

por la ciudadanía. 

Estos hallazgos enfatizan la importancia de adoptar una estrategia orientada a 

los resultados en la gestión del presupuesto, ya que permite una alineación más 
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precisa de los recursos financieros con los requerimientos y prioridades específicas a 

nivel local. La fuerte asociación entre las variables, indica que la distribución de los 

recursos podría mejorarse notablemente mediante una planificación estratégica que 

involucre a una variedad de partes interesadas y tenga en cuenta tanto las 

necesidades inmediatas como los objetivos a largo plazo.  

Además, la percepción desfavorable con respecto a la eficiencia de la 

asignación presupuestaria subraya la necesidad de mejorar para una mayor 

legitimidad y aprobación de las decisiones relacionadas con el presupuesto dentro de 

la comunidad. En última instancia, estas ideas sugieren que una mayor transparencia, 

eficiencia y participación ciudadana, podría conducir a prácticas presupuestarias más 

eficaces y ampliamente aceptadas. 

Los hallazgos del estudio también indican que, a pesar de las restricciones, es 

crucial comprender las decisiones presupuestarias para mejorar la eficiencia y la 

satisfacción de los ciudadanos, la gestión pública eficiente para mejorar la calidad de 

vida y garantizar la transparencia es una meta común; que coincide con el enfoque 

cualitativo y hermenéutico de Sacasa (2023) que resalta las limitaciones financieras y 

la importancia de la transparencia. Los resultados en Huarochirí muestran una 

percepción negativa en las variables de estudio, sugiriendo que hay margen para 

adoptar prácticas más transparentes y receptivas a las demandas ciudadanas, tal 

como se observó en el estudio de Sacasa. 

La combinación de ambos enfoques metodológicos ofrece una visión más 

completa: el análisis cuantitativo aporta evidencia sólida y generalizable sobre las 

tendencias y percepciones predominantes, mientras que el cualitativo contextualiza 

estos hallazgos dentro de la realidad vivida por los ciudadanos y funcionarios. Esta 

dualidad metodológica es esencial para formular políticas públicas que no solo sean 

efectivas en términos de resultados medibles, sino también en la percepción y 

satisfacción de la ciudadanía. 

Es crucial enfatizar que la transparencia desempeña un papel vital para 

fomentar la confianza de los ciudadanos hacia estas entidades. Como se destaca en 

un estudio de investigación realizado por Merino (2020), la práctica de una gestión 

presupuestaria transparente conduce a una mayor eficacia. Además, la incorporación 

de enfoques participativos en los procesos de la presupuestación puede facilitar una 

comprensión más precisa de las prioridades de los ciudadanos, disminuyendo así 

cualquier percepción negativa. La aplicación de tales medidas no solo armonizaría las 
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prácticas de gestión con las normas mundiales, sino que también respondería 

directamente a los requisitos y expectativas de la comunidad local, fomentando así un 

ciclo constructivo de confianza y cooperación entre las partes interesadas. En última 

instancia, estos esfuerzos promueven el desarrollo sostenible y las prácticas de buena 

gobernanza a nivel local. 

Mientras en el estudio de Parra y Figueroa (2022) se demostró que una gestión 

eficaz para resultados mejora significativamente las prácticas institucionales, en 

Huarochirí, los resultados reflejan una percepción negativa, indicando una posible 

falta de implementación efectiva del modelo de gestión para resultados. Por otro lado, 

en el estudio de Bisogno y Cuadrado (2021) se encontró una asociación positiva entre 

la transparencia presupuestaria y la calidad de la gobernanza; de manera similar, el 

presente estudio muestra resultados que refuerzan lo mismo. 

Es de suma importancia hacer hincapié en que la GPpR no depende 

únicamente de la aceptación de modelos y metodologías, sino que también depende 

de un cambio transformador en la dinámica cultural presente en las organizaciones. 

Los casos de resistencia al cambio y la provisión insuficiente de una formación 

adecuada pueden representar importantes impedimentos para el progreso en este 

sentido.  

Además, la promoción de la transparencia presupuestaria sirve para mejorar la 

rendición de cuentas, reforzando así la confianza del público y su satisfacción con la 

administración gubernamental. En consecuencia, es imperativo que los órganos de 

gobierno locales de Huarochirí no solo adopten estrategias transparentes y orientadas 

a los resultados, sino que también se concentren en mejorar las habilidades de su 

fuerza laboral y fomentar un espíritu organizacional que priorice la transparencia y la 

eficacia en el empleo de los fondos gubernamentales. La implementación de estas 

medidas no solo mejorará la percepción pública, sino que también contribuirá a una 

asignación más eficiente y equitativa de los recursos, lo que, con el tiempo, redundará 

en beneficio de toda la población. 

Pilay y Ugando (2020) identificaron deficiencias en la práctica del presupuesto 

participativo, de igual forma en el estudio en Huarochirí, se observa una percepción 

mayoritariamente negativa, lo que sugiere deficiencias en la gestión y distribución de 

recursos. También se tiene a la Teoría del Capital Social de Putnam y North  del año 

1993, que sostiene que la eficacia institucional depende de las tradiciones cívicas y 

las redes de relaciones personales; es así como, la mala percepción de la GPpR en 
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Huarochirí podría indicar una falta de redes cívicas y de confianza entre los actores 

involucrados, lo que afecta la eficacia de la gestión presupuestaria.  

Es de suma importancia tener en cuenta las formas en que las tradiciones 

cívicas y las redes sociales tienen un impacto directo en la capacidad de las 

instituciones para ejecutar y supervisar de manera eficiente los presupuestos que se 

centran en lograr resultados específicos. Como indicó Putnam, las comunidades que 

exhiben altos niveles de capital social, que se caracterizan por la participación activa 

en las actividades cívicas y la confianza entre las personas, tienen más probabilidades 

de contar con instituciones gubernamentales que sean eficaces y transparentes en 

sus operaciones.  

Por el contrario, la ausencia de estas conexiones cívicas puede resultar en una 

colaboración limitada entre las entidades públicas y l, lo que impide la implementación 

exitosa de políticas sólidas. En consecuencia, para mejorar la gestión de la 

presupuestación orientada a los resultados en Huarochirí, es imperativo mejorar el 

capital social mediante el fomento de la participación cívica y el trabajo en relaciones 

basadas en la confianza entre diferentes actores que participan en el proceso 

presupuestario. 

Así también, se tiene a la Teoría de las Políticas Públicas de Thomas Dye del 

año 1972, que destaca la importancia de los actores, instituciones y contextos en la 

creación y ejecución de políticas; por lo que los resultados en Huarochirí sugieren una 

desconexión entre las políticas y su establecimiento eficaz, resaltando la necesidad 

de una mejor organización entre los distintos actores y niveles de gobierno. 

Para el objetivo específico 1, establecer la asociación entre el nivel de las de 

recursos financieros y el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de 

Huarochirí, se obtuvo p-valor=0,000 y un Rho de 0,493, con lo cual se obtiene una 

asociación positiva moderada. El estudio realizado por Iliopoulos y De Witte (2024) 

mostró que, bajo restricciones fiscales y presupuestarias, los gobiernos locales 

tienden a priorizar ciertas áreas políticas en la asignación presupuestaria, lo cual es 

coherente con los hallazgos del presente estudio, donde se encontró una asociación 

positiva moderada, esta coherencia sugiere incluso restricciones presupuestarias 

significativas.  

Sacasa (2023) demostró que, a pesar de las limitaciones financieras y la 

creciente demanda social, la adopción de procesos de escucha activa puede optimizar 

la calidad del gasto público. Este enfoque cualitativo y hermenéutico complementa los 
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hallazgos cuantitativos del presente estudio. Parra y Figueroa (2022) señala que la 

primera variable fortalece la eficacia institucional, lo que respalda la asociación 

significativa positiva moderada encontrada en el estudio. 

El estudio de Ferrer (2023) mostró que vinculación entre las variables de 

estudio en un gobierno local, con un Rho de 0.686 y un p-valor de 0.000, aunque en 

el estudio de Huarochiri, los resultados muestran una asociación moderada (Rho = 

0,493), ambos estudios confirman la relevancia de una buena gestión de recursos 

financieros para mejorar la calidad del gasto público. 

Así también, Merino y Chávez (2020) y Vargas y Zavaleta (2020) señalaron 

que la primera variable optimiza la calidad del gasto en gobiernos locales peruanos, 

estos hallazgos son consistentes con el presente estudio, subrayando la relevancia 

de asignar y gestionar eficientemente los recursos financieros para optimizar la 

calidad del gasto público.  

La Teoría del Capital Social de Putnam y North (1993) sostiene que la eficacia 

de una institución depende de las tradiciones cívicas y las redes de relaciones 

personales. Los resultados encontrados apoyan esta teoría, porque una gestión 

eficiente de los recursos financieros se apoya en la confianza y colaboración entre 

individuos y grupos.  

Para el objetivo específico 2, establecer la asociación entre indicadores de 

evaluación presupuestal y el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local 

de Huarochirí, se obtuvo p-valor=0,000 y un Rho de 0,605 con lo cual se obtiene una 

asociación positiva moderada. Iliopoulos y De Witte (2024) señalan que los gobiernos 

locales dan prioridad a áreas políticas específicas en la asignación presupuestaria, lo 

que subraya la importancia de comprender la justificación y las opciones que guían el 

gasto local, como lo demuestra el estudio de Huarochirí, que reveló una asociación 

positiva moderada (Rho = 0.605). 

El estudio de Sacasa (2023) destacó la transparencia y la gestión eficiente del 

presupuesto público para mejorar la calidad de vida y la transparencia en la ejecución 

del gasto. Este enfoque cualitativo y hermenéutico resalta cómo la escucha activa y 

la respuesta a las demandas ciudadanas pueden superar restricciones financieras, un 

aspecto que también se reflejó en el contexto de Huarochirí. 

El estudio de Sánchez et al. (2023) señalaron que la primera variable tiene un 

rol vital en la mejora de los proyectos de obras públicas y la calidad de vida, a pesar 

de los desafíos existentes en la capacidad de ejecución del presupuesto; en 
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Huarochirí, se observó una asociación directa, lo que subraya la importancia de una 

evaluación coherente y precisa para abordar estas brechas y mejorar la eficacia del 

gasto público.  

En Huarochirí, la relación directa observada entre estos indicadores y la calidad 

del gasto público subraya la necesidad de una evaluación coherente y precisa. La 

implementación de indicadores claros permite identificar brechas en la ejecución 

presupuestaria y ajustar las estrategias para alcanzar mejores resultados. Sin 

embargo, los desafíos en la capacidad de ejecución del presupuesto pueden limitar la 

efectividad de estos indicadores si no se abordan adecuadamente. Por lo tanto, es 

imperativo fortalecer las capacidades institucionales y promover una cultura de 

evaluación continua y equitativa, beneficiando a toda la población y reduciendo las 

desigualdades existentes. 

Por su parte, Ferrer (2023) en su estudio demostró un fuerte vínculo la primera 

variable y la eficacia del gasto público, subrayando la importancia de la eficacia, la 

apertura y la adecuación en el control presupuestario. Los hallazgos de Huarochirí 

respaldan aún más esta asociación, ya que enfatizan el valor de la administración del 

presupuesto guiada por criterios distintos y medibles. 

Socioeconómicamente, la apertura en el control presupuestario fomenta una 

mayor participación ciudadana, fortaleciendo la confianza en las instituciones 

públicas. Sin embargo, es crucial reconocer que la implementación efectiva de este 

enfoque requiere una infraestructura adecuada y un compromiso político continuo, 

factores que pueden ser desafiantes en contextos con limitaciones institucionales y 

recursos escasos. Por lo tanto, para maximizar las repercusiones positivas, es 

esencial abordar estos desafíos estructurales y fomentar una cultura de evaluación y 

adaptación constante. 

La Teoría del Capital Social de Putnam y North (1993) sostiene que la eficacia 

institucional depende de las tradiciones cívicas de la sociedad y de la confianza entre 

individuos y grupos, lo cual mejora la eficacia de las políticas públicas. Así también, 

la Teoría de las Políticas Públicas de Thomas Dye (1972) subraya la importancia de 

identificar a los actores, las instituciones y los contextos de políticas públicas, como 

lo demuestra la asociación entre los indicadores de evaluación presupuestaria y la 

calidad del gasto público en Huarochirí, lo que demuestra el potencial de una gestión 

informada para optimizar la toma de decisiones y la transparencia en el gasto público. 

Para el objetivo específico 3, establecer la asociación entre toma de decisiones 
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y el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de Huarochirí, se obtuvo 

un Rho de 0,683, con lo cual se obtiene una asociación positiva moderada. Por su 

parte, Iliopoulos y De Witte (2024) en su estudio revelaron que los municipios 

flamencos, bajo estrictas restricciones institucionales, priorizan ciertas áreas políticas 

en la asignación presupuestaria, este hallazgo es consistente con la situación 

observada en Huarochirí, donde la toma de decisiones presupuestarias también se ve 

influenciada por la necesidad de equilibrar las responsabilidades crecientes con los 

recursos limitados.  

Sacasa (2023), destacó las limitaciones financieras y la creciente demanda 

social como desafíos en la gestión pública, mientras que, en Huarochirí, se observó 

que la adopción de procesos de escucha activa podría mejorar la toma de decisiones 

y, por ende, la calidad del gasto público. Parra y Figueroa (2022) evaluaron la 

capacidad de gestión por resultados y encontraron que un marco estructurado mejora 

la eficacia administrativa; este estudio, es relevante para Huarochirí, donde una 

planificación basada en evidencia podría mejorar las decisiones presupuestarias. 

Bisogno y Cuadrado (2021), encontraron una asociación entre la transparencia 

presupuestaria y la calidad de la gobernanza, lo que se refleja en los resultados de 

Huarochirí donde una toma de decisiones informada y transparente mejora la calidad 

del gasto público. 

Teoría del Capital Social de Putnam y North (1993) sostiene que la eficacia de 

una institución depende de las tradiciones cívicas y la confianza social, en el estudio 

en Huarochirí, se observa que la confianza en las decisiones presupuestarias mejora 

la calidad del gasto público, apoyando la teoría de Putnam y North. Además, la Teoría 

de las Políticas Públicas de Thomas Dye (1972) Identifica a los actores y contextos 

clave en la creación y ejecución de políticas y en Huarochirí, la implementación de 

políticas basadas en evidencia y datos ha demostrado ser efectiva para mejorar la 

calidad del gasto público. De igual forma, la Teoría de la Acción Colectiva de Mancur 

Olson (1965) es particularmente relevante porque sostiene que los individuos y grupos 

pueden trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes a pesar de los incentivos para 

actuar en interés propio. En Huarochirí, establecer procesos claros y transparentes 

para la toma de decisiones presupuestarias puede fortalecer la confianza pública. 

Sin embargo, en Perú, las desigualdades persistentes y la fragmentación social 

crean barreras significativas para la acción colectiva. La implementación de políticas 

basadas en evidencia, como se observa en Huarochirí, es un paso positivo, pero aún 
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enfrenta desafíos en su aplicación debido a la desconfianza institucional y la falta de 

compromiso cívico. La creación de procesos claros y transparentes para la toma de 

decisiones presupuestarias es crucial, pero requiere un esfuerzo concertado para 

superar estas barreras estructurales y fomentar una cultura de colaboración y 

confianza pública.  
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V. CONCLUSIONES 
 

El análisis de la Gestión de Presupuesto por Resultados en asociación con la calidad 

del gasto público en la administración local de Huarochirí ha revelado una asociación 

entre estas dos variables. Esto implica que la adopción de la Gestión de Presupuesto 

por Resultados puede mejorar la transparencia, la distribución y utilización de los 

fondos y, en consecuencia, mejorar el nivel del gasto público, esta asociación positiva 

indica que un enfoque de la Gestión de Presupuesto por Resultados podría servir 

como un instrumento fundamental para optimizar la utilización de los fondos públicos 

y lograr mejores resultados en términos de progreso y bienestar social. 

Se reveló una asociación positiva moderada entre el alcance de los activos 

financieros y el nivel del gasto público en la administración municipal de Huarochirí. 

Estos hallazgos sugieren que una asignación adecuada y efectiva de los recursos 

financieros desempeña un papel crucial para mejorar el calibre del gasto público, en 

esencia, el manejo competente de estos recursos es indispensable para garantizar la 

resistencia y el bienestar financiero del gobierno local, lo que permite la organización, 

implementación y supervisión eficientes de las empresas económicas. 

Se ha establecido que los indicadores de evaluación presupuestaria tienen una 

asociación con la calidad del gasto público en Huarochirí, estos indicadores 

desempeñan un papel crucial al proporcionar una evaluación integral, garantizando 

así que los fondos públicos se utilicen de manera productiva, se revela una asociación 

moderada pero positiva entre los dos factores, lo que indica que la incorporación de 

indicadores de evaluación puede conducir a una mejora sustancial en la calidad del 

gasto público. 

Se ha demostrado que existe una asociación moderada entre los procesos de 

toma de decisiones y la eficacia del gasto público en la región de Huarochirí. La 

práctica de una toma de decisiones bien informada y cooperativa desempeña un papel 

fundamental para garantizar la utilización óptima y eficiente de los recursos 

financieros, lo que conduce a una mejora del nivel general del gasto público. Esto 

resalta el papel vital que desempeñan la toma de decisiones estratégicas y la 

colaboración para fomentar la asignación eficiente y efectiva de fondos públicos para 

el mejoramiento de las comunidades.  

  



30 
 

IV. RECOMENDACIONES 
 

Para mejorar la asociación entre la Gestión de Presupuesto por Resultados y 

la calidad del gasto público en el gobierno municipal de Huarochirí, es aconsejable 

establecer una plataforma informática para monitorear y evaluar de las actividades, 

garantizando una supervisión estrecha del cumplimiento de las metas establecidas y 

los resultados anticipados, tal como lo sugieren Merino y Chávez (2020). Además, es 

crucial fomentar un espíritu organizacional que priorice los resultados, en el que todas 

las partes interesadas comprendan la importancia de una administración eficaz y 

transparente de las finanzas públicas. Este enfoque no solo mejorará la rendición de 

cuentas, sino que también promoverá una cultura de eficiencia y eficacia en el entorno 

del gobierno local. 

Para mejorar la asociación entre la cantidad de activos financieros y el nivel de 

los gastos gubernamentales, es aconsejable poner en práctica estrategias de 

administración financiera eficaces que garanticen la distribución y utilización eficientes 

de los recursos. Es imperativo llevar a cabo sesiones de capacitación continua para 

el personal sobre las metodologías contemporáneas de gestión financiera y adoptar 

tecnologías de vanguardia para supervisar y regular los activos financieros. El manejo 

competente de los recursos financieros cumple un rol fundamental en el momento de 

fomentar la resiliencia y promover la estabilidad financiera, como destaca Levitskaya 

(2021). 

Para mejorar el vínculo entre los indicadores de evaluación presupuestal y la 

calidad del gasto público, es crucial desarrollar e implementar indicadores precisos y 

claros. Para lograr este objetivo, es imperativo realizar evaluaciones periódicas e 

implementar los ajustes necesarios para garantizar la adecuación y la alineación 

continua de las métricas con los objetivos estratégicos. Como enfatizó Wei (2022), las 

métricas de evaluación del presupuesto ofrecen una evaluación definitiva y precisa. 

Vale la pena señalar que estos indicadores desempeñan un papel vital a la hora de 

proporcionar una comprensión integral del impacto y los resultados de las iniciativas 

presupuestarias en el gasto público. 

Para optimizar la asociación entre los procesos de toma de decisiones y la 

calidad del gasto público, es muy recomendable abogar por una toma de decisiones 

basada en pruebas y datos. Esta práctica debe abarcar no solo la recopilación sino 

también el análisis exhaustivo de los datos pertinentes para facilitar la formulación de 
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decisiones estratégicas y bien informadas. Además, es imperativo fomentar la 

dedicación y la colaboración para garantizar que las decisiones estén en línea con las 

prioridades de la comunidad. Según Gallego (2008), la coordinación y la colaboración 

entre las diferentes entidades y partes interesadas desempeñan un papel crucial para 

garantizar la calidad del gasto; esto resalta la importancia de establecer relaciones y 

asociaciones sólidas dentro del proceso de toma de decisiones, con ello, el sector 

público puede mejorar el impacto y los resultados de sus iniciativas de gasto. 
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ANEXOS

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables 

Variables 
de 

estudio 

Definición 
conceptual 

Dimensión Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Nivel y 
rango 

Gestión de 
Presupuesto 
por resultado 

El Presupuesto por 
Resultado, implica la 
asignación de 
recursos financieros 
en función del logro de 
resultados específicos 
y medibles. Este 
enfoque de gestión se 
distingue por 
elementos clave que 
incluyen los recursos 
financieros, los 
indicadores de 
evaluación 
presupuestaria y la 
toma de decisiones 
(Schick, 2007). 

Los recursos 
financieros 

Presupuesto 
asignado 

¿El presupuesto asignado a su departamento 
es adecuado para sus necesidades? 

Ordinal 

Escala Likert 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Mala 

Regular 

Buena 

Disponibilidad de 
fondos 

¿Los fondos necesarios están disponibles 
rápidamente cuando se necesitan? 

Eficiencia en el uso 
de los recursos 

¿Considera que se hace un uso eficiente de 
los recursos financieros en su departamento? 

Flexibilidad 
presupuestaria 

¿El presupuesto de su departamento permite 
ajustes en caso de imprevistos? 

Transparencia en 
la gestión 
financiera 

¿Se manejan los recursos financieros de su 
departamento con transparencia? 

Los indicadores de 
evaluación 
presupuestal  

Cumplimiento de 
metas financieras 

¿Se cumplen regularmente las metas 
financieras establecidas en su departamento? 

Rendimiento de la 
inversión 

¿El retorno de las inversiones justifica el gasto 
realizado? 

Control de costos ¿Se implementan medidas efectivas de 
control de costos en su departamento? 

Análisis de 
variaciones 

¿Se analizan las diferencias entre el 
presupuesto planeado y los gastos reales? 

Auditorías 
regulares 

¿Se realizan auditorías financieras regulares 
en su departamento? 

La toma de decisiones Participación en la 
planificación 
presupuestaria 

¿Se involucra a varios niveles de la 
organización en la planificación 
presupuestaria? 

Agilidad en la toma 
de decisiones 
financieras 

¿Se toman decisiones financieras 
rápidamente cuando es necesario? 

Adaptabilidad a 
cambios 
económicos 

¿Se adaptan las decisiones presupuestarias a 
los cambios económicos? 

Integración de 
feedback en el 
proceso 
presupuestario 

¿Se consideran las opiniones y 
recomendaciones al tomar decisiones 
presupuestarias? 

Evaluación de 
impacto de 

¿Se evalúa cómo las decisiones 
presupuestarias afectan los resultados del 

ANEXOS ANEXOS 



 
 

decisiones 
presupuestarias 

departamento? 

Calidad de 
gasto Público 

Cuadrado-Ballesteros 
& Bisogno (2022), 
definen la gestión de 
calidad del gasto 
público, como una 
estrategia holística 
que se centra en 
garantizar la 
transparencia en la 
utilización de los 
fondos públicos y, al 
mismo tiempo, en 
garantizar la apertura 
y accesibilidad de los 
procedimientos 
presupuestarios. 
Además, subraya la 
resistencia del gasto al 
garantizar que las 
decisiones financieras 
se aborden con una 
perspectiva de futuro 
para mantener la 
estabilidad fiscal y la 
sostenibilidad del 
gasto. En última 
instancia, su objetivo 
es verificar la 
adecuación de la 
prestación de servicios 
públicos, garantizando 
una distribución 
equitativa de los 
recursos para 
satisfacer las 
necesidades de todas 
las personas. 

Rendición de cuentas 
y transparencia 

Accesibilidad de la 
información 
financiera 

¿La información financiera es fácilmente 
accesible para usted? 

Ordinal 
 

Escala Likert 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 
Ni de acuerdo, 

ni en 
desacuerdo 

 
De acuerdo 

 
Totalmente de 

acuerdo 

Mala 
 

Regular 
 

Buena 

Claridad en la 
presentación de 
información 

¿Encuentra que la información financiera 
presentada es clara y comprensible? 

Regularidad en la 
publicación de 
informes 

¿Se publican los informes financieros de 
manera regular y oportuna? 

Mecanismos de 
supervisión y 
control 

¿Existen mecanismos efectivos para 
supervisar y controlar el gasto público? 

Respeto por las 
normas de 
fiscalización 

¿Cree que se respetan adecuadamente las 
normas de fiscalización en la gestión pública? 

Sostenibilidad del 
gasto 

Eficacia en la 
utilización de 
recursos 

¿Se utilizan los recursos públicos de manera 
eficaz para lograr beneficios sociales? 

Evaluación de la 
sostenibilidad 
financiera a largo 
plazo 

¿Considera que el gasto público es sostenible 
a largo plazo? 

Priorización de 
gastos esenciales 

¿Se priorizan los gastos que generan mayor 
impacto social y económico? 

Integración de 
prácticas de 
desarrollo 
sostenible 

¿Se consideran criterios de sostenibilidad en 
las decisiones de gasto público? 

Prevención de la 
deuda insostenible 

¿Se toman medidas para prevenir el 
sobreendeudamiento público? 



 
 

La cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos 

Equidad en la 
distribución del 
gasto 

¿Cree que el gasto público se distribuye 
equitativamente entre diferentes sectores y 
regiones? 

Alcance de los 
programas 
sociales 

¿Los programas sociales alcanzan 
efectivamente a las poblaciones objetivo? 

Tiempo de 
respuesta en la 
prestación de 
servicios públicos 

¿Son los servicios públicos proporcionados 
de manera oportuna? 

Satisfacción de los 
ciudadanos con los 
servicios recibidos 

¿Están los ciudadanos satisfechos con la 
calidad de los servicios públicos recibidos? 

Adaptabilidad de 
los servicios a las 
necesidades 
cambiantes 

¿Se adaptan los servicios públicos 
adecuadamente a las necesidades 
cambiantes de la población? 

 
  



 
 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario para medir la variable (1) Gestión de presupuesto por resultados  

Estimado/a participante: 

Esta es una investigación llevada a cabo por estudiantes de la Universidad César 

Vallejo; los datos recopilados serán anónimos, serán tratados de forma confidencial 

y tienen finalidad netamente académica. Por tanto, en forma voluntaria; SÍ (X) NO () 

doy mi consentimiento para participar en la investigación que tiene como título 

Gestión de presupuesto por resultado y calidad de gasto público de un gobierno local 

de Huarochiri,2024. Asimismo, autorizo para que los resultados de la presente 

investigación se publiquen manteniendo mi anonimato. 

Marque con una “X” valorando cada ítem o enunciado según la escala: 

Totalmente de 

acuerdo (TA) 

De acuerdo (DA) Neutral (N) En desacuerdo 

(ED) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(TD) 

5 4 3 2 1 

 

Enunciado TA DA N ED TD 

Dimensión 1: Los recursos financieros  
 

5 4 3 2 1 

¿El presupuesto asignado a su departamento es 

adecuado para sus necesidades? 
     

¿Los fondos necesarios están disponibles rápidamente 

cuando se necesitan? 
     

¿Considera que se hace un uso eficiente de los recursos 

financieros en su departamento? 
     

¿El presupuesto de su departamento permite ajustes en 

caso de imprevistos? 
     

¿Se manejan los recursos financieros de su departamento 

con transparencia? 
     

Dimensión 2: Los indicadores de evaluación presupuestal  
 

¿Se cumplen regularmente las metas financieras establecidas 

en su departamento?      

¿El retorno de las inversiones justifica el gasto realizado?      

¿Se implementan medidas efectivas de control de costos en su 

departamento?      

¿Se analizan las diferencias entre el presupuesto planeado y los 

gastos reales?      



 
 

¿Se realizan auditorías financieras regulares en su 

departamento?      

Dimensión 3: La toma de decisiones 

¿Se involucra a varios niveles de la organización en la 

planificación presupuestaria? 
     

¿Se toman decisiones financieras rápidamente cuando es 

necesario?      

¿Se adaptan las decisiones presupuestarias a los cambios 

económicos?      

¿Se consideran las opiniones y recomendaciones al tomar 

decisiones presupuestarias? 
     

¿Se evalúa cómo las decisiones presupuestarias afectan los 

resultados del departamento? 
     

 

 

Cuestionario para medir la variable (2) Calidad del Gasto Público 

 

Enunciado TA DA N ED TD 

Dimensión 1: Transparencia 
 

5 4 3 2 1 

¿La información financiera es fácilmente accesible para 

usted? 
     

¿Encuentra que la información financiera presentada es 

clara y comprensible? 
     

¿Se publican los informes financieros de manera regular y 

oportuna? 
     

¿Existen mecanismos efectivos para supervisar y 

controlar el gasto público? 
     

¿Cree que se respetan adecuadamente las normas de 

fiscalización en la gestión pública? 
     

Dimensión 2: La sostenibilidad del gasto 
 
¿Se utilizan los recursos públicos de manera eficaz para 

lograr beneficios sociales? 
     

¿Considera que el gasto público es sostenible a largo 

plazo? 
     

¿Se priorizan los gastos que generan mayor impacto 

social y económico? 
     

¿Se consideran criterios de sostenibilidad en las 

decisiones de gasto público? 
     

¿Se toman medidas para prevenir el sobreendeudamiento      



 
 

público? 

Dimensión 3: Prestación de servicios públicos 

¿Cree que el gasto público se distribuye equitativamente 

entre diferentes sectores y regiones? 
     

¿Los programas sociales alcanzan efectivamente a las 

poblaciones objetivo? 
     

¿Son los servicios públicos proporcionados de manera 

oportuna? 
     

¿Están los ciudadanos satisfechos con la calidad de los 

servicios públicos recibidos? 
     

¿Se adaptan los servicios públicos adecuadamente a las 

necesidades cambiantes de la población? 
     

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su participación!  

  



 
 

 

 

 

  

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 4. Resultados del análisis de consistencia interna de variables de 

estudio 

 

Resumen de procesamiento de casos para la variable: 

Gestión de presupuesto por resultados  

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,894 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen de procesamiento de casos para la variable: 

Calidad de Gasto Público 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,872 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Consentimiento informado  

 

Título de la investigación: Gestión de presupuesto por resultados y la calidad del 

gasto público de un gobierno local de Huarochirí, 2024 

Investigadora: Gonzales Rojas, Marilín Rocina 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Gestión de presupuesto por 

resultados y la calidad del gasto público de un gobierno local de Huarochirí, 2024”, 

cuyo objetivo es Determinar la relación entre el nivel de la Gestión de Presupuesto 

por Resultados y el nivel de la calidad del gasto público en un gobierno local de 

Huarochirí. Esta investigación es desarrollada por estudiantes del programa de 

estudio Programa académico de Maestría en Gestión Pública, de la Universidad 

César Vallejo del campus Lima, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos y se realizará en 

el ambiente de la institución. Las respuestas al cuestionario serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 



 
 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. 

Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador al 

número 960 090 795 o al email marilin_27@hotmail.com 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada.  

 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 6. Base de datos de la variable 1: Gestión del Presupuesto por 

Resultados 

 

 



 
 

Base de datos de la variable 2: Calidad de Gasto Público 
 
 

   



 
 

Anexo 7. Autorizaciones para desarrollo del proyecto de investigación 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

Anexo 8. Otras evidencias 

 

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 

Rho Significado  

0 Correlación nula  

0.01 - 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.20 - 0.39 Correlación positiva baja 

0.40 - 0.69 Correlación positiva moderada  

0.70 - 0.89 Correlación positiva alta  

0.90 - 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación perfecta  

Nota. Hernández y Mendoza (2018) Metodología de la investigación 

 

 




