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Resumen 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 6, cuyo propósito fue establecer indicadores estratégicos que guíen hacia 

la sostenibilidad en las comunidades, fomentando la colaboración entre sectores, 

instituciones y a nivel internacional. Asimismo, tuvo como objetivo principal determinar 

la relación entre Participación ciudadana y presupuesto participativo en los 

ciudadanos del distrito de Lucma, 2024. El estudio se realizó en un enfoque 

cuantitativo de investigación, mediante la aplicación del diseño no experimental, de 

corte transversal, correlacional. La muestra estuvo conformada por 42 pobladores del 

distrito de Lucma. Mediante la técnica de la encuesta se realizó la recolección de los 

datos para la medición de las variables, utilizando dos cuestionarios estandarizados. 

Los resultados revelaron coeficientes de rs=0.462** y p=0.003. Concluyendo, que la 

participación ciudadana y el presupuesto participativo presentan una relación 

significativa positiva moderada según la percepción de los pobladores de Lucma.  

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, interacción en contextos 

virtuales, evaluación, universitarios. 
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Abstract 

This research work was framed within Sustainable Development Goal 6, whose 

purpose is to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 

learning opportunities for all. Its main objective was to determine the relationship 

between the Evaluation of learning strategies and interaction in virtual contexts of 

university students, Ate, 2024. The study was carried out in a quantitative research 

approach, through the application of the non-experimental, cross-sectional, 

correlational design. The sample consisted of 56 university students. Using the survey 

technique, data was collected for the measurement of the variables, using two 

standardized questionnaires. The results revealed coefficients of rs=0.873** and 

p=0.000. Concluding, that the evaluation of learning strategies and interaction in virtual 

contexts present a high positive significant relationship according to the perception of 

university students. 

Keywords: Learning strategies, interaction in virtual contexts, 

evaluation, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana y el presupuesto participativo son elementos esenciales 

en la construcción de democracias inclusivas y eficientes, la cual tiene como 

importancia en la innovación, desarrollo, fortalecimiento y democrático, a nivel de los 

gobiernos locales, asimismo posee como antecedentes para futuras investigaciones, 

según el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 6.) la cual buscó la coherencia y 

flexibilidad en el ejercicio de la investigación, con la enseñanza de aprendizaje que 

aporte con la absolución de los problemas de la comunidad. Es por el cual este trabajo 

de investigación articula con establecer indicadores estratégicos que guíen hacia la 

sostenibilidad en nuestras comunidades, fomentando la colaboración entre sectores, 

instituciones y a nivel internacional. Los ODS es una herramienta de planificación que 

permitió realizar inversiones efectivas y eficientes en todos los niveles para promover 

el bienestar colectivo a través de acciones integrales,  como realidad problemática en 

cuanto al desarrollo del distrito que en estos últimos años reflejó el déficit con obras y 

proyectos que realiza por la municipalidad, ya que esto generó pobreza y retraso en 

cuanto a su desarrollo en sus pueblos aledaños y en el mismo distrito por causa de 

una limitada y pobre interacción, con la municipalidad y los ciudadanos (Chihuahua, 

2020). 

En Brasil, el presupuesto participativo de Porto Alegre ha sido históricamente 

una referencia mundial, celebrada por su innovación y capacidad de considerar a los 

ciudadanos a la provisión de toma de determinación sobre el uso de presupuesto 

públicos. Sin embargo, en estos últimos años, se vio la reducción en la participación 

y eficacia del proceso, por ende esta reducción toma a la gran parte, a la falta de 

continuidad política y el debilitamiento del compromiso de las autoridades locales, la 

politización del proceso ha llevado a que las decisiones de asignación de recursos 

están cada vez más influenciadas por intereses partidarios, lo que ha socavado la 

confianza pública en el sistema de reducción de los recursos financieros destinados 

a proyectos comunitarios ha limitado el impacto del presupuesto participativo, 

afectando negativamente la capacidad de abordar las necesidades locales de manera 

efectiva (Wampler, 2021). 

En España, ciudades como Madrid y Barcelona han implementado el 

presupuesto participativo teniendo en cuenta el objetivo, incrementar la calidad de 

gobernanza local y fomentar la cooperación ciudadana. No obstante, la 
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burocratización del proceso y la complejidad administrativa han desincentivado la 

participación, especialmente entre aquellos menos familiarizados con los 

procedimientos gubernamentales. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas 

dificultades, retrasando o interrumpiendo varios proyectos participativos y destacando 

la necesidad de mecanismos más flexibles y accesibles. Además, se ha identificado 

que, aunque se promueve la participación inclusiva, aún existen barreras significativas 

que impiden la participación parcializada de todos los caseríos de la jurisdicción, 

particularmente de los grupos más vulnerables (Blanco & Gomà, 2020). 

En Estados Unidos, específicamente en Nueva York, el presupuesto 

participativo se considera como una herramienta principal para perfeccionar el vínculo 

entre los ciudadanos y los funcionarios públicos, promoviendo la transparencia al 

respecto en la rendición de cuentas, sin embargo uno de los principales problemas 

ha sido la equidad en la participación de la ciudadanía con bajos ingresos y las pocas 

cantidades que tienen mínimo entrada a la información sobre el proceso de los 

recursos necesarios. Esta desigualdad se traduce en una representación limitada de 

sus necesidades y prioridades en los proyectos financiados. Además, la falta de 

mecanismos robustos para la evaluación de los proyectos aprobados ha generado 

desconfianza entre los ciudadanos, quienes a menudo perciben que sus 

contribuciones no se traducen en acciones concretas (Leighninger, 2022). 

En Perú, la realización del gasto del presupuesto participativo ha sido un 

esfuerzo significativo desde la promulgación de la Ley presupuesto participativo en 

2003, cuyo objetivo es socializar la claridad de la transparencia a la participación 

ciudadana en la gestión de los recursos públicos, sin embargo la realidad muestra 

una serie de desafíos que afectan la efectividad de este proceso a pesar de las 

buenas intenciones, la participación ciudadana en muchas regiones sigue siendo baja 

y desigualmente distribuida en cuanto a la capacitación adecuada y continua para los 

ciudadanos sobre los mecanismos y procedimientos del presupuesto participativo que 

limita su capacidad de influir en forma efectiva en la toma de decisiones que esta 

situación se agrava en comunidades rurales y en sectores de bajos ingresos, donde 

la información no siempre llega de manera oportuna o comprensible, lo que perpetúa 

la exclusión y la desigualdad (Chirinos, 2021). 

Además, existen problemas estructurales en la proyección de gasto del 

presupuesto participativo que impide su éxito pleno, la relación entre las jerarquías de 

gobierno (nacional, local y regional) es frecuentemente deficiente, lo que resulta en 
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una ejecución fragmentada y a menudo ineficaz de los proyectos priorizados por la 

comunidad politizando el proceso importante, y las decisiones sobre la asignación de 

recursos pueden verse influenciadas por intereses partidarios, y de la confianza de 

los ciudadanos en el sistema de percepción de legitimidad y justicia del presupuesto 

participativo (Chirinos, 2021). 

Un problema crítico es la falta de búsqueda y apreciación de los proyectos 

aprobados. Aunque se realizan consultas y se priorizan proyectos, muchas veces no 

se implementan de manera efectiva ni se monitorea su progreso, lo que genera 

frustración y desilusión entre los participantes. Este déficit en la transparencia de 

cuentas minimiza el potencial del presupuesto participativo para fluir una mayor 

participación ciudadana. y mejorar la gobernanza local (Martínez & Carrasco, 2021). 

En el contexto del distrito de Lucma, estos problemas se reflejan de manera 

aguda. La comunidad enfrenta retos adicionales debido a la dispersión geográfica y 

la infraestructura limitada, lo que dificulta aún más la participación activa y equitativa 

de todos los ciudadanos. A pesar de los esfuerzos para incluir a diversos grupos, las 

barreras socioeconómicas y culturales persisten, impidiendo una representación 

adecuada de acuerdo a las necesidades y prioridades de toda ciudadanía. Por lo 

tanto, es crucial abordar estos desafíos mediante estrategias innovadoras que 

promuevan la educación cívica, la transparencia y la inclusividad, asegurando que el 

presupuesto participativo pueda cumplir su promesa de perfeccionar el estilo de vida 

y el progreso sostenible (Guzmán & Quispe, 2022). 

Esta realidad problemática resalta la necesidad urgente de investigaciones que 

exploren en profundidad las barreras y oportunidades para mejorar la cooperación 

ciudadana y la efectividad del gasto presupuestario en Perú, proporcionando una 

base sólida para la formulación de políticas públicas más inclusivas y efectivas. 

Después de su diagnóstico para esta investigación se llegó plantear el 

siguiente interrogante del problema general ¿Qué relación existe entre la participación 

ciudadana y presupuesto participativo en los ciudadanos del distrito de Lucma 2024? 

y asi mismo problemas específicos ¿Qué relación existe entre la dimensión electoral, 

asociativa, opinión y cívica; en el Presupuesto participativo en los ciudadanos del 

distrito de Lucma 2024?   

La investigación justifica teóricamente por su contribución al conocimiento 

existente en la ciencia política y la administración pública, la gobernanza participativa 

y la teoría democrática donde subrayan implicación activa de los ciudadanos en los 
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procesos de toma de decisiones es fundamental para el fortalecimiento de la 

democracia y la mejora de las políticas públicas, este estudio no solo enriquecerá el 

entendimiento de cómo estos procesos se desarrollan en contextos específicos como 

el de Lucma, sino que también aportará evidencia empírica que puede servir para 

validar o cuestionar teorías actuales. Al analizar las dinámicas de participación y su 

centralización para la distribución de los recursos, la investigación puede revelar 

nuevas perspectivas y contribuir a la formulación de teorías más integradas y 

contextualmente (Días, 2021). 

En cuanto al práctico, la investigación es fundamental para mejorar el proceso 

del presupuesto participativo en el distrito de Lucma. La identificación de los 

obstáculos y facilitadores en la participación ciudadana permitirá diseñar estrategias 

más efectivas y adaptadas a las necesidades locales. Los resultados del estudio 

pueden proporcionar a los responsables políticos y administrativos herramientas y 

recomendaciones concretas para aumentar la inclusión, transparencia y eficiencia en 

la gestión de los recursos públicos, además la investigación puede servir como base 

para capacitar a líderes comunitarios y ciudadanos, fortaleciendo así la infraestructura 

participativa y asegurando que las técnicas en decisiones sean más liberales y 

equitativos. En última instancia, esto puede traducirse en proyectos y políticas que 

manifiesten mejor a las necesidades de la población (Faria, & Peixoto, 2021). 

La justificación social, en esta investigación permaneció en su potencial para 

empoderar a los ciudadanos del distrito de Lucma y mejorar de calidad de vida, activa 

en la gobernanza local que fomentó un sentido de pertenencia y responsabilidad 

comunitaria, lo que se pudo aumentar la cohesión social y la confianza en las 

instituciones públicas a que todos los segmentos de la ciudadanía, específicamente 

de los grupos más afectados, sean escuchadas y consideradas en la asignación de 

recursos que promueve una mayor equidad y justicia social, los beneficios sociales 

de un presupuesto participativo bien implementado incluyen no solo una distribución 

más justa del presupuesto, sino también la elección de la ciudadanía local y el 

desarrollo de una ciudadanía más informada y comprometida por lo tanto, esta 

investigación tiene el permisible de procesar un impacto positivo significativo en las 

comunidades del distrito de Lucma, contribuyendo a su desarrollo sostenible e 

inclusivo (Leighninger, 2022). 

Así mismo se llegó plantear el objetivo general de la siguiente manera: 
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Determinar la relación que existe entre la participación ciudadana y el 

presupuesto participativo en los ciudadanos del distrito de Lucma 2024. Y como 

objetivos específicos: Determinar la relación entre la dimensión electoral, asociativa, 

opinión y cívica; y, el presupuesto participativo en los ciudadanos del distrito de Lucma 

2024. 

A continuación, se presentan los trabajos, considerando como antecedentes a 

nivel internacional. Román (2023) en su estudio realizado en Cayambe tuvo como 

objetivo principal para determinar los diversos sectores de la ciudadanía en la 

creación del presupuesto participativo para el período 2023-2027. La ciudadanía y 

comunidades, como el pueblo Kayambi, que tiene una identidad propia que dio origen 

al poblado de Cayambe, han sido históricamente marginados de las políticas públicas 

que abordan sus necesidades y garantizan su bienestar. Esta falta de atención se 

toma en la carencia de servicios básicos como agua potable, sistemas agrícolas, 

infraestructura vial, educación y salud en la zona. Según Vargas (2021) esta situación 

ha ampliado la brecha social y ha agravado problemas como la pobreza, la 

desnutrición y el analfabetismo. 

El autor Anilema (2022) en su trabajo de investigación vinculado en ambas 

dimensiones del estudio realizo con el enfoque cuantitativo mediante del alcance 

correlacional, donde se seleccionó una muestra de funcionarios y otros participantes. 

La metodología incluyó el uso de encuestas a mediante el cuestionario como una 

herramienta de recolección de datos. Y en los resultados constataron que el 60% de 

los encuestados están involucrados en organizaciones sociales o deportivas, y un 

79% considera que la participación ciudadana aún no ha alcanzado su máximo 

potencial. Como conclusión, se subraya la importancia de crear espacios para la toma 

de decisiones públicas, con el objetivo de evitar que sea visto como un mero ejercicio 

simbólico, enfocándose en lograr una participación ciudadana significativa y efectiva. 

Según Fernández y Pérez (2020) en su trabajo de investigación vinculado al 

tema, tuvo como objetivo general evaluar cómo el presupuesto participativo afecta la 

participación ciudadana en Quito. Utilizando el enfoque de investigación cuantitativo 

y un diseño no experimental, descriptivo y transversal, encuestaron a 450 ciudadanos 

para medir su percepción sobre el presupuesto participativo. Los resultados 

mostraron que el 70% de los encuestados estaban de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en que el presupuesto participativo mejoraba su compromiso cívico, mientras 

que un 10% expresó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. La conclusión 
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fue que el presupuesto participativo en Quito ha fomentado una mayor participación 

y compromiso ciudadano, destacando su efectividad como herramienta de inclusión 

social. 

López y Martínez (2021) en la evaluación del Presupuesto Participativo en las 

Ciudades de Chile 2021. Se propuso como objetivo el analizar el impacto del 

presupuesto participativo en la percepción de gobernanza local en diversas ciudades 

chilenas. A través de un estudio de investigación cuantitativo, no experimental, 

descriptivo y transversal, se encuestó a 800 ciudadanos para evaluar sus opiniones. 

Los resultados indicaron que el 75% de los encuestados estaban de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que el presupuesto participativo aumentaba la 

transparencia en la gestión pública, mientras que un 8% manifestó estar en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. La conclusión fue que el presupuesto 

participativo en Chile ha fortalecido la percepción de una gobernanza más 

transparente y eficiente, promoviendo una mayor participación ciudadana. 

Según García y Torres (2023) en sus estudios plantearon como objetivo 

general establecer la correspondencia vinculado a las variables, empleando un 

enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, descriptivo y transversal, 

encuestaron a 600 ciudadanos para conocer su percepción. Los resultados mostraron 

que el 68% de los encuestados estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo en que 

su participación en el presupuesto participativo les permitió influir en decisiones clave 

sobre el uso de recursos públicos, mientras que un 12% no estuvo de acuerdo o 

estuvo totalmente en desacuerdo. Concluyeron que la participación ciudadana en 

Bogotá ha sido un mecanismo eficaz para la asignación de recursos, fomentando una 

mayor responsabilidad y transparencia en la gestión pública. 

Según Gómez y Sánchez (2021) en sus estudios del impacto vinculado al tema 

tuvieron como objetivo general investigar la relación entre el presupuesto participativo 

y la mejora de la participación ciudadana en Buenos Aires. Utilizando un enfoque de 

investigación cuantitativo y no experimental, descriptivo y transversal, se encuestó a 

700 ciudadanos para evaluar sus percepciones. Los resultados indicaron que el 72% 

de los encuestados estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el 

presupuesto participativo ha mejorado los servicios públicos en su comunidad, 

mientras que un 9% estaba en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Concluyeron 

que el presupuesto participativo ha sido un instrumento eficaz para mejorar los 
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servicios públicos, aumentando la satisfacción y la participación ciudadana en la 

gestión pública. 

Hernández y Ruiz (2022) en su trabajo de investigación, se propusieron como 

objetivo general evaluar cómo el presupuesto participativo donde que influye en la 

satisfacción ciudadana en Ciudad de México. Con un estudio cuantitativo, no 

experimental, descriptivo y transversal, encuestaron a 550 ciudadanos para conocer 

sus percepciones. Los resultados mostraron que el 65% de los encuestados estaban 

de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el presupuesto participativo mejoraba su 

satisfacción con la gestión pública, mientras que un 11% expresó estar en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. Concluyeron que el presupuesto participativo en Ciudad

de México ha contribuido significativamente a aumentar la satisfacción ciudadana, 

promoviendo una gestión pública más inclusiva y participativa. 

Así mismo, se presentan los trabajos, considerando como antecedentes a nivel 

nacional. García y Torres (2022) en su investigación vinculada al tema, se propusieron 

como objetivo determinar la relación entre la participación ciudadana y la efectividad 

del presupuesto participativo en Trujillo. El estudio fue con el enfoque cuantitativo y el 

diseño no experimental, descriptivo y transversal, encuestaron a 450 ciudadanos. Los 

resultados mostraron que el 68% de los encuestados estaban de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que el presupuesto participativo les permitió influir en 

decisiones clave sobre el uso de recursos públicos, mientras que un 14% no estuvo 

de acuerdo o estuvo totalmente en desacuerdo. Concluyeron que la participación 

ciudadana en Trujillo ha sido un mecanismo eficaz para la asignación de recursos, 

fomentando una mayor responsabilidad y transparencia en la gestión pública. 

López y Sánchez (2023) en sus trabajos de investigación referente a las 

variables del estudio tomaron como objetivo. investigar la relación entre el 

presupuesto participativo y la mejora del estilo de vida en los ciudadanos de Cusco. 

Para lo cual se dio el uso un enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo y 

transversal, encuestaron a 600 ciudadanos para evaluar sus percepciones. Los 

resultados indicaron que el 72% de los encuestados estaban de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que el presupuesto participativo mejoraba la calidad de vida en su 

comunidad, mientras que un 10% estaba en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

Concluyeron que, en Cusco, el presupuesto participativo ha sido un instrumento eficaz 

para poder perfeccionar la calidad de vida, aumentando la satisfacción de los 

ciudadanos. 
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Según Alarcón y Pérez (2020) en su estudio de investigación sobre el estudio 

realizado, tuvieron como objetivo general evaluar de ambas variables del estudio en 

la gestión municipal de distrito de San Juan de Lurigancho de Lima. Utilizando un 

enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, descriptivo y transversal, 

encuestaron a 500 ciudadanos para medir su percepción sobre el presupuesto 

participativo. Los resultados mostraron que el 65% de los encuestados estaban de 

acuerdo o totalmente de acuerdo en que el presupuesto participativo mejoraba la 

gestión municipal, mientras que un 15% expresó estar en desacuerdo o totalmente 

en desacuerdo. La conclusión fue que el presupuesto participativo en Lima ha 

promovido una gestión municipal más inclusiva y eficiente. 

Monteferrario (2022) en su artículo científico de las variables en el distrito 

Macate provincia Santa Chimbote, se utilizó un enfoque cuantitativo y un diseño no 

experimental de alcance correlacional para verificar la relación entre las variables. Los 

resultados que se optó que si hay relación demostrativa (p<0.05) y un rigor positivo 

alta (Spearman = 0.769) entre las variables en el cual se identificó una relación 

moderada a alta entre ambas variables del estudio. En el cual se observó (44.1%) y 

un nivel regular en lo que respecta a la participación ciudadana (64.7%). Se concluyó 

que esta situación podría erosionar el empoderamiento de la comunidad en lugar de 

fortalecer la participación ciudadana, lo que podría fomentar la renovación de 

relaciones clientelares y poner en riesgo la continuidad a largo plazo de este 

mecanismo de democracia participativa. 

Hernández y Ruiz (2022) en su trabajo de investigación vinculada al tema. Se 

propuso como objetivo general evaluar cómo el presupuesto participativo fluye en la 

participación ciudadana en Piura. Con un estudio cuantitativo, no experimental, 

descriptivo y transversal, encuestaron a 550 ciudadanos para conocer sus 

percepciones. Los resultados mostraron que el 66% de los encuestados estaban de 

acuerdo o totalmente de acuerdo en que el presupuesto participativo mejoraba su 

satisfacción con la gestión pública, mientras que un 13% expresó estar en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. Concluyeron que el presupuesto participativo en Piura 

ha contribuido significativamente a aumentar la satisfacción ciudadana, promoviendo 

una gestión pública más inclusiva y participativa. 

Además, Garrido (2021) en el estudio de las variables, se utilizó un enfoque 

cuantitativo y una metodología de investigación descriptiva. Mediante la encuesta a 

los 60 ciudadanos que formaron parte de la muestra respondieron un cuestionario de 
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preguntas cerradas, se encontró que el 59% participa activamente en la planificación 

y propone nuevas ideas para buscar la calidad de vida. Sin embargo, esta 

participación no se refleja completamente en la realidad, por la reducción que se 

visualiza de forma significativamente, alcanzando solo un 30% de participación. En 

conclusión, se destacó la importancia de gestionar la participación ciudadana a través 

de mecanismos efectivos dentro de un sistema democrático, en un contexto de 

derechos sociales y con una conciencia colectiva de empoderamiento ciudadano. 

Sánchez (2021) en su estudio científico sobre las variables de la investigación 

en la libertad, se tomó el enfoque de investigación cuantitativo y el diseño no 

experimental, se encontró que el 85% de los participantes indicaron que existe una 

relación entre estas variables, mostrando un resultado positivo. La muestra consistió 

en 97 ciudadanos representantes de diversos sectores de la ciudad. La percepción 

de los participantes en el presupuesto participativo fue evaluada como regular. Se 

concluyó que el presente estudio es limitado, a pesar de ello tuvo un impacto positivo 

durante el proceso. 

Herrera (2020) en su artículo científico realizo el estudio con enfoque 

cuantitativo con un diseño no experimental de tipo correlacional. Se aplicó mediante 

el cuestionario a una muestra de 130 representantes, que incluían. Los resultados 

mostraron una relación positiva baja (Rho=0.326*, p-valor=0.022) entre la 

participación ciudadana y el enfoque de los proyectos para abordar las necesidades 

de la ciudadanía. Se observó un nivel regular de participación ciudadana (78.33%) y 

un nivel regular de presupuesto participativo (73.33%). Se concluyó que existen 

experiencias locales con resultados positivos, como la mejora de la transparencia, el 

fortalecimiento de la sociedad civil y la ampliación de servicios públicos hacia sectores 

previamente excluidos. 

La teoría de la participación ciudadana sostiene que la implicación activa de 

los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones es esencial para el 

fortalecimiento de la democracia. Según esta teoría, cuando los ciudadanos se 

involucran directamente en la vida política, no solo se incrementa la legitimidad y 

transparencia de las decisiones, sino que también se fomenta la educación cívica, el 

empoderamiento de la población y la cohesión social. Y es vista como un mecanismo 

que permite a las personas influir en las políticas públicas que afectan sus vidas, 

asegurando que estas políticas reflejen verdaderamente las necesidades y deseos de 

la comunidad. Además, se considera un elemento clave para garantizar la rendición 
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de cuentas de los gobernantes y la equidad en la distribución del poder y los recursos 

(Cabannes, 2020). 

Los enfoques conceptuales de la participación ciudadana incluyen diversas 

perspectivas que explican su papel en la democracia. El enfoque normativo la ve 

como un valor intrínseco y un deber cívico esencial para la legitimidad y cohesión 

social. El enfoque instrumental la considera un medio para mejorar la eficiencia y 

efectividad de las políticas públicas. El enfoque deliberativo resalta la importancia del 

diálogo y la calidad del proceso participativo, mientras que el enfoque empedrador la 

presenta como una herramienta para transformar las relaciones de poder, 

especialmente para los grupos marginados. Finalmente, el enfoque crítico cuestiona 

la efectividad de la participación, advirtiendo sobre su posible manipulación para 

mantener en status (Cabannes, 2020). 

Según definición de la participación ciudadana es un concepto fundamental en 

la teoría y práctica de la democracia, pues se refiere al proceso mediante el cual los 

ciudadanos se involucran activamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas 

y comunidades. Este concepto ha evolucionado para incluir en diferentes formas de 

participación, desde las elecciones hasta la participación en procesos deliberativos y 

de presupuesto participativo. Según Cabannes (2020) la participación ciudadana 

fortalece la legitimidad de las decisiones políticas al incluir las voces de los 

ciudadanos en el proceso de gobernanza, lo cual resulta en políticas más 

representativas y justas. Este enfoque conceptual se basa en la idea de que la 

participación ciudadana es esencial para una democracia saludable y efectiva.  

Además, Fung (2021) argumenta que la participación ciudadana no solo 

mejora la calidad de las decisiones públicas, sino que también fomenta un sentido de 

comunidad y responsabilidad cívica entre los ciudadanos. Su enfoque conceptual se 

centra en el empoderamiento de los ciudadanos y la construcción de capital social. 

Asimismo, Pateman (2022) destaca que la participación ciudadana efectiva requiere 

estructuras institucionales que faciliten la inclusión y la igualdad de oportunidades 

para todos los sectores de la sociedad, subrayando la importancia de diseñar 

mecanismos participativos que sean accesibles y equitativos. Su enfoque conceptual 

se centra en la equidad y la justicia social en el proceso participativo. En resumen, 

plantea un papel esencial en la promoción de una democracia más inclusiva y eficaz, 

donde las decisiones reflejan verdaderamente las necesidades y deseos de la 

población. 
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Guadiamos (2020) la interpreta como la intersección, la ciudadanía para 

proyectar las necesidades principales de la ciudadanía a fin de fortalecer las políticas 

públicas, enmarcada en los derechos que asisten a los ciudadanos por ley. La 

participación ciudadana aporta beneficios significativos, como el cambio de actitud, 

comprensión de problemas sociales, obtención de información precisa, vigilancia de 

las acciones de las autoridades, y la inclusión de la población en la realización de 

obras públicas, entre otros (Cerna, 2022). 

Anilema (2022) destaca que la participación ciudadana contribuye a identificar 

las necesidades de la población y promueve políticas públicas transparentes y 

responsables. Hernández (2023) enfatiza que la participación ciudadana en las 

políticas públicas es crucial para abordar los problemas sociales, y sugiere que el 

gobierno debe fomentarla a través de programas participativos para dar respuestas 

efectivas a las necesidades de la comunidad.  

Considerando el modelo, de Felipe & Samana (2021), quienes identifican 

cuatro dimensiones de la participación ciudadana como: Electoral, asociativa, 

opinativa y cívica. La dimensión electoral de la participación ciudadana se centra en 

el aspecto político, el deber social y el aspecto legal del voto. Esta participación 

también incluye la participación en elecciones presupuestarias, donde los ciudadanos 

tienen la potestad de tomar las decisiones en los recursos financieros del presupuesto 

participativo. Además, se valora el conocimiento e información que los ciudadanos 

tienen sobre el proceso presupuestario y su capacidad de influir en las decisiones 

presupuestarias, asegurando que las decisiones reflejen las necesidades y 

prioridades de la comunidad. Así mismo Herrera (2022) que la dimensión electoral 

forma parte de las conductas de participación, esta dimensión se define 

principalmente por el ejercicio del derecho político y democrático de ser elegido por 

los ciudadanos mayores de 18 años que cumplen con los requisitos legales para 

participar en las elecciones, y puede extenderse a la inclusión. 

La dimensión opinativa de la participación ciudadana se centra en la expresión 

de opiniones sobre temas relevantes como la educación, la salud, el desarrollo y las 

organizaciones sociales. En el marco del presupuesto participativo, esta dimensión 

incluye la consulta ciudadana sobre prioridades presupuestarias y la existencia de 

espacios accesibles para que los ciudadanos expresen sus opiniones. Es 

fundamental que las opiniones ciudadanas se incorporen en la planificación y 

ejecución del presupuesto para que las decisiones reflejen verdaderamente las 
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necesidades y aspiraciones de la comunidad (Felipe & Samana, 2021). Por otro lado 

la dimensión opinativa se refiere a las conductas que implican expresar puntos 

principales sobre servicios o creencias, programas, instituciones, personas, entre 

otros, en el ámbito público, la opinión es un aspecto amplio que ha despertado interés 

en esta dimensión, siendo fundamental en estos estudios relacionados con el derecho 

de petición, ya sea a través de la presentación de peticiones, firmas de apoyo, 

colocación de pancartas, entre otras formas de expresión (Pinochet, 2021). 

La dimensión asociativa destaca la confianza entre los ciudadanos, los 

mecanismos de participación y la intervención en asuntos que afectan a la comunidad. 

En el contexto del presupuesto participativo, esta dimensión evalúa la participación 

en reuniones comunitarias y la eficacia de los mecanismos de participación 

disponibles, así como la inclusión de diversos grupos comunitarios en el proceso. La 

confianza ciudadana y la efectividad de la participación asociativa son cruciales para 

asegurar que las decisiones presupuestarias sean inclusivas y representativas de 

toda la comunidad (Felipe & Samana, 2021). Asimismo, según el autor Canto (2021) 

la dimensión asociativa desempeña un papel fundamental en las conductas 

participativas, no sólo la participación en organizaciones que buscan el bien común 

se considera una forma de participación en sí misma; sino también por la existencia 

de estas organizaciones facilita y permite la sostenibilidad de las instancias de 

participación a nivel local en el tiempo.  

Según Felipe & Samana (2021) la dimensión cívica implica la participación en 

organizaciones sociales, el control ciudadano y la vigilancia de las acciones 

gubernamentales. En relación con el presupuesto participativo, esta dimensión 

abarca la transparencia sobre el uso de los recursos y la responsabilidad y rendición 

de cuentas por parte de las autoridades. La participación cívica asegura que el 

proceso presupuestario sea transparente y que los ciudadanos puedan supervisar y 

evaluar el manejo del presupuesto, promoviendo una gestión eficaz y responsable. 

Por otro lado, la dimensión cívica abarca una serie de comportamientos en que un 

ciudadano respeta las normas de convivencia pública, tanto escritas como no escritas, 

es crucial para fortalecer la democracia, construir confianza social y promover la 

cohesión social. El cumplimiento de las normas no solo es un acto cotidiano de 

pertenencia y reconocimiento a la comunidad política, sino que también es un factor 

esencial para prevenir la violencia y, junto con la confianza social, contribuye a 

mantener la armonía en la sociedad (Aranzaes, 2022).  
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El presupuesto participativo es un enfoque de gestión pública que busca 

involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos 

públicos. Según Sintomer et al. (2021), el presupuesto participativo se basa en la idea 

de que los ciudadanos tienen el derecho y la capacidad de influir en las decisiones 

que afectan sus comunidades, promoviendo así la democracia participativa. Este 

enfoque conceptual destaca la importancia de la inclusión, la transparencia y la 

deliberación pública en el proceso de presupuesto participativo. Por otro lado, Avritzer 

(2020) sostiene que el presupuesto participativo también puede fortalecer la 

capacidad del gobierno local para abordar las necesidades y prioridades de la 

comunidad de manera más efectiva, al garantizar una distribución equitativa de los 

recursos y una mayor legitimidad en la toma de decisiones. Este enfoque conceptual 

resalta la dimensión redistributiva y democrática del presupuesto participativo, 

enfocándose en la justicia social y la eficacia en la gestión pública. En resumen, la 

teoría del presupuesto participativo aboga por la participación ciudadana en la gestión 

de recursos públicos como un medio para fortalecer la democracia, mejorar la 

gobernanza local y promover la equidad social. 

La teoría del presupuesto participativo es un enfoque de gestión pública donde 

facilita contribuir con a la participación de los ciudadanos al respecto de la toma de 

decisiones sobre la asignación de recursos del presupuesto municipal o 

gubernamental. Este modelo busca democratizar la distribución del gasto público al 

involucrar a los ciudadanos en el proceso de priorización y selección de proyectos y 

programas. A través de asambleas, consultas y votaciones, los ciudadanos pueden 

identificar las necesidades más urgentes de su comunidad y decidir cómo se deben 

invertir los recursos disponibles. Esta teoría promueve la transparencia, la rendición 

de cuentas y el empoderamiento ciudadano, al tiempo que mejora la eficiencia y la 

equidad en la gestión de los fondos públicos. 

Los enfoques conceptuales del presupuesto participativo abarcan varias 

perspectivas sobre su funcionamiento y efectos. Desde un enfoque democrático, se 

considera un mecanismo para promover la participación ciudadana y la transparencia 

gubernamental, permitiendo a los ciudadanos influir directamente en la asignación de 

recursos públicos. El enfoque de eficiencia lo ve como una forma de mejorar el gasto 

público al priorizar las necesidades reales de la comunidad. Desde la perspectiva de 

la equidad, el presupuesto participativo se enfoca en reducir las desigualdades al dar 

voz a sectores marginados en la toma de decisiones. Finalmente, el enfoque de 
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empoderamiento destaca su capacidad para fomentar la involucración y el 

compromiso ciudadano al proporcionar una plataforma para la participación activa en 

la gestión local. 

Según el presupuesto participativo define que es un mecanismo que permite a 

la ciudadanía y al gobierno, colaborar en la ejecución de proyectos que beneficien a 

la sociedad. Este enfoque fomenta una interacción constante entre las autoridades 

locales y los residentes, quienes tienen el derecho de participar activamente en la 

determinación de cómo se distribuirán los recursos presupuestarios. Su propósito es 

desarrollar iniciativas que respondan a las necesidades de la comunidad, 

promoviendo una administración urbana más eficiente. En lugar de limitarse a 

recolectar opiniones, el presupuesto participativo busca democratizar el proceso 

político al involucrar a la población en la toma de decisiones y asegurarse de que sus 

prioridades influyan directamente en la asignación de los recursos (Kajumulo, 2022).  

Un aspecto crucial del presupuesto participativo es su capacidad para eliminar 

la corrupción y contribuir la transparencia en los procesos gubernamentales mediante 

la participación activa de la ciudadanía. En este contexto, Canto (2022) señala que el 

presupuesto participativo actúa como una herramienta que impulsa la claridad en la 

administración de los fondos públicos. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF, 2019) destaca que este mecanismo es esencial para la gestión local, ya que 

promueve el desarrollo y avance de la comunidad al garantizar un uso equitativo, 

eficiente y efectivo de los recursos anuales de la entidad. 

El presupuesto participativo se presenta como una estrategia para asignar los 

recursos estatales de manera igualdad ya sea racional, eficiente y transparente, 

fortaleciendo la conexión entre el gobierno y la sociedad civil. Este enfoque se integra 

en un plan de desarrollo acordado dentro del proceso de descentralización de poderes 

(Cerna Luna, 2022). A pesar de los desafíos iniciales, ha logrado establecerse como 

un derecho democrático que involucra tanto al estado como a la ciudadanía, 

promoviendo reformas en la gestión y fortaleciendo la gobernabilidad financiera. 

(Guadiamos, 2020). 

Las principales peculiaridades del presupuesto participativo incluyen la 

planificación y asignación de recursos, que deben estar en consonancia con los 

objetivos institucionales y las demandas de la comunidad (Anilema, 2022). Este 

mecanismo ofrece a los ciudadanos la oportunidad de priorizar necesidades mediante 

la propuesta de proyectos que son evaluados por los representantes municipales 
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(Risco, 2022). Para que el presupuesto participativo tenga un impacto relevante, es 

crucial que la participación de la ciudadanía sea continua (Hernández, 2023). 

El presupuesto participativo se enfoca en impulsar el desarrollo y el crecimiento 

de la comunidad, alineándose con el marco normativo establecido por la ley N°1557, 

que prioriza proyectos orientados al desarrollo económico local y mejora la relación 

entre el gobierno y los ciudadanos. Los principales participantes en la selección de 

proyectos incluyen al alcalde, el consejo municipal, representantes de la comunidad 

y el equipo técnico, entre otros (Anilema, 2022). Las etapas del presupuesto 

participativo incluyen la preparación, la concertación, la coordinación y la 

formalización, según lo señalado por Otto (2022). 

Se consideró el modelo teórico de Kajumulo (2022), quien identificó las 

dimensiones del presupuesto participativo como: Presupuesto financiero, 

Participativo, Norma Jurídica - Legal, Espacio territorial.  

Según Kajumulo (2022) la dimensión del presupuesto financiero se enfoca en 

la transparencia, eficiencia y asignación de recursos. Es crucial que la información 

sobre el uso de los fondos sea clara y accesible, que los recursos se utilicen de 

manera óptima para maximizar los beneficios y que la distribución de los fondos sea 

equitativa y responda a las necesidades y prioridades identificadas por la comunidad, 

así mismo (Risco, 2022) se refiere a la planificación del presupuesto asignado del año 

anterior, donde la asignación de recursos es determinada por el MEF, lo que favorece 

la recaudación y las regalías que varían anualmente.  

 La dimensión participativa mide el grado de inclusión, representatividad y toma 

de decisiones ciudadanas. Es fundamental que todos los grupos de la comunidad 

participen en el proceso, que las decisiones presupuestarias reflejan las necesidades 

de toda la comunidad y que los ciudadanos tengan una influencia efectiva en la 

asignación y uso del presupuesto. Una participación inclusiva y representativa 

fortalece la legitimidad y efectividad del presupuesto participativo (Kajumulo, 2022). 

Por otro lado, la dimensión participativa se presenta como una herramienta de 

planificación comunitaria que fomenta la participación, ampliando algunas etapas de 

planificación (análisis, diagnóstico, presentación y selección de alternativas, y 

evaluación) esto permite a los ciudadanos proponer, ofrecer criterios para priorizar y, 

posteriormente, decidir a través del voto, los proyectos que consideran más viables y 

beneficiosos para la comunidad (Pisconte et al., 2021). 
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Kajumulo (2022) indica que la dimensión normativa jurídica-legal del 

presupuesto participativo asegura que el proceso esté regulado por un marco legal 

claro y específico. Esta dimensión evalúa el cumplimiento de las leyes y regulaciones, 

la existencia de normativas claras que guíen el proceso y el conocimiento y ejercicio 

de los derechos y deberes ciudadanos. Un marco legal sólido es esencial para 

garantizar la transparencia y la equidad en el proceso presupuestario. a la vez regula 

en la Norma Jurídica - Legal, las relaciones entre individuos, aunque la idea de 

comunidad y permanencia en los diferentes sistemas jurídicos no siempre implica el 

reconocimiento positivo de estas normas, ya que tanto el legislador como las 

comunidades pueden deliberadamente permitir e institucionalizar la injusticia. 

Según Kajumulo (2022) la dimensión espacial o territorial del presupuesto 

participativo se enfoca en la equidad territorial, el desarrollo local y la identificación de 

necesidades locales. Es crucial que el presupuesto se distribuya de manera justa en 

todas las áreas del distrito, que impacte positivamente en el desarrollo de las áreas 

locales y que el proceso participativo identifique y priorice las necesidades específicas 

de cada área. Esta dimensión asegura que el presupuesto contribuya al desarrollo 

equilibrado y sostenible de toda la comunidad. Belo & Claudia (2021) determinan la 

dimensión del espacio territorial que implica considerar los resultados obtenidos en 

los programas estratégicos del presupuesto por resultados, sea promovido el 

desarrollo social y económico en el ámbito territorial. 

Después de revisar el marco teórico de las variables, se puede concluir que 

existe una interrelación entre ellas, dado que la implementación del presupuesto 

participativo depende de la participación activa de los representantes ciudadanos. 

Esto está respaldado por Guadiamos (2020), quien subraya que el presupuesto 

participativo ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida y llevar a cabo 

propuestas originadas por la ciudadanía, fortaleciendo así la democracia. De igual 

manera, Risco (2022) apoya esta afirmación, señalando que el presupuesto 

participativo forma parte como una herramienta utilizada por diversas entidades 

públicas para efectuar cambios significativos en la vida de las comunidades. 

Como hipótesis general se plantea de la siguiente manera: Existe relación entre 

participación ciudadana y presupuesto participativo en los ciudadanos del distrito de 

Lucma, 2024. así mismo en la hipótesis específico; existe relación entre dimensión 

electoral, asociativa, opinión y cívica; y, el presupuesto participativo en los ciudadanos 

del distrito de Lucma 2024. 
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II. METODOLOGÍA

El tipo de investigación fue aplicado. Por qué se enfoca en resolver problemas 

prácticos y mejorar prácticas específicas mediante la generación de conocimientos 

que pueden ser directamente utilizados para influir en la gestión del presupuesto 

participativo y en los mecanismos de participación ciudadana en el contexto local. La 

investigación aplicada busca obtener resultados que tengan un impacto real en la 

toma de decisiones y en la efectividad de las políticas públicas, ofreciendo soluciones 

concretas y basadas en evidencia para mejorar la gobernanza y el desarrollo 

comunitario (Alves y Allegretti, 2021). 

El enfoque de investigación fue cuantitativo. Este enfoque se basó en la 

recolección y análisis de datos numéricos para identificar patrones, midiendo la 

influencia de ambas variables del estudio y evaluar la efectividad de los procesos de 

toma de decisiones. Utilizando herramientas estadísticas y técnicas de análisis 

cuantitativo, se busca obtener resultados objetivos y generalizables que permitan 

comprender cómo las variables de participación afectan la gestión del presupuesto y 

proponer mejoras basadas en datos concretos. 

El diseño de investigación fue no experimental. Este diseño se enfocó en 

observar y analizar los fenómenos vinculados con ambas variables del estudio sin 

intervenir o manipular las variables. Utilizando los métodos como encuestas y análisis 

de datos secundarios para examinar las relaciones y efectos de la participación 

ciudadana en el proceso presupuestario. Al ser no experimental, el estudio permite 

recolectar datos en un momento específico (diseño transversal) o a lo largo de un 

período extendido (diseño longitudinal), proporcionando una visión detallada y 

descriptiva de cómo la participación influye en la asignación de recursos y en la 

gobernanza local sin alterar el entorno natural del estudio. (Llamas, 2021). 

El alcance de la investigación sobre de las dos variables que se tomó el estudio 

en el distrito de Lucma donde se centra analizar cómo los ciudadanos en la toma de 

decisiones relacionadas con la asignación de recursos públicos y cómo esto impacta 

en la gestión del presupuesto municipal. El estudio explora la correlación entre los 
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mecanismos de participación y la efectividad durante el presupuesto participativo en 

la resolución de problemas locales, evaluando la atribución, transparencia y equidad 

de las decisiones presupuestarias. Al limitarse a la región de Lucma, la investigación 

busca ofrecer recomendaciones específicas para mejorar el proceso de participación 

y optimizar la distribución de recursos en esta comunidad, con el objetivo de fortalecer 

la gobernanza local y promover un desarrollo más inclusivo y efectivo.  

La variable Participación ciudadana se conceptualizó como el proceso 

mediante el cual interviene de manera asertiva y directa en las decisiones públicas 

donde que abarca diversas formas de involucramiento, incluyendo la participación en 

elecciones, consultas públicas, asambleas comunitarias, y otros mecanismos de 

diálogo y colaboración con las autoridades. La participación ciudadana buscó 

promover la inclusión, la transparencia, y la responsabilidad en la gestión pública, 

fortaleciendo así la democracia y la gobernanza que es fundamental para fortalecer 

la democracia, ya que permite a los ciudadanos influir en las decisiones que afectan 

sus vidas y comunidades, promoviendo la inclusión y la transparencia en la gestión 

pública donde establece cuatro dimensiones; Electoral, Asociativa, Opinativa, Cívica 

(Pérez, 2021). Ver en el Anexo 2. 

La variable presupuesto participativo se conceptualiza como un proceso 

democrático y deliberativo donde que todo los ciudadanos sean admitidos para la 

decisión sobre cómo se asigna y se gasta una porción específica del presupuesto 

público, este mecanismo busca generar mayor transparencia, responsabilidad y 

equidad en la gestión de los recursos públicos, permitiendo a los ciudadanos no solo 

expresar sus necesidades y prioridades, sino también involucrarse activamente en el 

proceso de toma de decisiones gubernamentales para fomentar la inclusión y la 

participación ciudadana, el presupuesto participativo contribuye a fortalecer la 

democracia y a construir una relación de confianza entre la comunidad y sus 

gobernantes porque es una herramienta que empodera a los ciudadanos al darles voz 

y voto en la distribución de los recursos que afectan directamente su bienestar y 

calidad de vida donde marca con cuatro dimensiones; presupuesto financiero, 

participativa, normativa jurídica – legal, espacio territorial  (González, 2020). Ver en el 

Anexo 2. 

La población en un estudio se precisa al conjunto de los representantes que 

poseen alguna característica común y sobre los cuales se desea adquirir información. 
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Una muestra es parte de un subconjunto representativo de esa población, 

seleccionado con el fin de inferir características o comportamientos del total de la 

población. El muestreo es el proceso por el cual se selecciona esa muestra, utilizando 

métodos específicos que pueden ser probabilísticos o no probabilísticos, con el 

objetivo de garantizar que la muestra sea representativa y que los resultados 

obtenidos puedan generalizarse a toda la población (Gómez, 2021). 

Por tanto, la población estuvo constituida por grupo de 47 dirigentes comunales 

pertenecientes al distrito de Lucma 2024 mediante ello para seleccionar una muestra 

afirmativa, se consideró varios criterios, como la inactividad en la sociedad civil, 

dirigentes salientes, los nuevos dirigentes en el cargo, y aquellos que no deseen 

participar voluntariamente en la investigación. 

A continuación, para determinar el tamaño de la muestra, se tomó la fórmula 

para poblaciones finitas, resultando en una muestra de 42 dirigentes. Además, se 

empleó un método de muestreo probabilístico de forma aleatorio, dado que se conoce 

la composición de la población, que consiste en los dirigentes de cada caserío o sector 

que representan al distrito de Lucma. Ver en el Anexo 8.  

Las técnicas son los métodos y procedimientos específicos utilizados por los 

investigadores para recopilar, analizar e interpretar datos relevantes a su estudio. 

Estas técnicas varían dependiendo del tipo de investigación (cuantitativa, cualitativa 

o mixta) y del campo de estudio. Algunas de las técnicas más comunes incluyen en 

los instrumentos de recolección de datos se refieren al conjunto de métodos y 

herramientas utilizadas sistemáticamente para obtener información relevante y válida 

en el contexto de una investigación, estas forman métodos cuantitativos, como 

encuestas realizadas de forma estructurada y con pruebas controlados, como 

métodos cualitativos, como entrevistas en profundidad y grupos focales, entre otros. 

Estos procedimientos son fundamentales para recoger datos de manera precisa y 

fiable, asegurando así la calidad y la validez de los resultados obtenidos (García, 

2023). 

Para la recolección de información en este estudio, se ha seleccionado la 

técnica de encuesta como estrategia para medir ambas variables del estudio, siendo 

una técnica ampliamente utilizada en investigaciones de este tipo (Navarro, 2022).  
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En cuanto al instrumento, se ha optado por un cuestionario de preguntas 

cerradas. Este tipo de cuestionario permitió recopilar la percepción de los 

participantes midiendo ambas variables del estudio de interés. Se han diseñado dos 

cuestionarios: uno para evaluar el presupuesto participativo, basado en el trabajo de 

Canto (2022), que consta de 20 preguntas con diferentes opciones de respuesta en 

una escala de Likert. El otro cuestionario para medir la participación ciudadana, 

inspirado en el trabajo de Aranzaes (2022) que consta de 12 preguntas con 

alternativas de respuesta en una escala de Likert. Ver en el Anexo 2. 

La validez del instrumento en una investigación se dirige a la capacidad del 

mismo para medir de manera concisa y adecuada el fenómeno que se desea estudiar. 

Esta propiedad asegura que los datos recogidos sean realmente representativos de 

las variables de interés, permitiendo así realizar inferencias correctas y confiables 

sobre la realidad investigada (Fernández, 2021). En tal sentido los instrumentos, se 

llevó a cabo una evaluación por parte de 3 expertos con conocimientos en el tema de 

estudio, quienes analizaron la coherencia de los instrumentos con las variables, 

dimensiones e indicadores. Ver en el Anexo 3. 

En términos de confiabilidad de la primera variable en el proceso de la segunda 

variable en el Distrito de Lucma se refiere a la percepción y confianza que los 

ciudadanos tienen en la transparencia, equidad y eficacia de este mecanismo de 

gobernanza, este concepto implica que los ciudadanos creen que sus aportes y 

decisiones serán considerados de manera justa y que el proceso está libre de 

manipulación o corrupción confiable que fomenta un mayor involucramiento de la 

comunidad, asegurando que las decisiones reflejen verdaderamente las necesidades 

y prioridades locales, lo que contribuye al desarrollo sostenible y equitativo del distrito 

para lo cual se dio el uso de alfa de cronbach para determinar la consistencia del 

cuestionario donde realizó una prueba piloto con 15 individuos con características 

similares a la muestra objetivo. Los resultados demostraron que tanto la escala del 

primer variable como la escala de la segunda variable que son instrumentos altamente 

confiables, con coeficientes alfa de Cronbach de 0.967 y 0.981 respectivamente. 

Ambos coeficientes se aproximan a la unidad de modo que se confirma una 

confiabilidad excelente (García, 2022). Ver en el Anexo 4. 

El análisis de datos es esencial para validar o refutar hipótesis, identificar 

patrones y tendencias, y facilitar una base sólida para la toma de decisiones 
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informadas en el contexto de la investigación de datos donde se realizó en una 

investigación que se menciona al proceso de examinar, limpiar, transformar y modelar 

datos con el objetivo de encontrar información útil, sacar conclusiones y apoyar la 

toma de decisiones (Bardales, 2021). Este proceso es fundamental para convertir 

datos brutos en información significativa y estructurada que responda a las preguntas 

de investigación planteadas lo cual se empleó procesos descriptivos e inferenciales 

donde se utilizarán tablas de frecuencia y gráficos de barras con el propósito de medir 

el nivel de cada variable en el proceso descriptivo (Marquetti y Campos, 2021). 

En el análisis inferencial, se consideró la prueba para establecer si los datos 

son una distribución normal. En este caso los datos no se ajustan a una distribución 

gaussiana, por tanto, se realizó la prueba no paramétrica de Kendall. Para el cual se 

dará el uso el software SPSS V. 23 y Excel 2021 para analizar los resultados. Los 

coeficientes de correlación se establecen entre los valores de -1 a 0 para 

correlaciones negativas e inversas, y de 0 a 1 para correlaciones positivas y directas. 

Cuanto más cerca estén los valores de -1 o 1, mayor será la correlación o la relación 

significativa entre las variables (Baiocchi y Ganuza, 2020). 

A la que respecta del código de ética se a tenido en cuenta los principios de la 

Universidad César Vallejo, que garantiza de forma rigurosa científica, la 

confidencialidad de los participantes y el respeto, entre otros aspectos para lo cual 

han tenido en cuenta los siguientes puntos:  

En el estudio, se protegió la privacidad de los participantes asegurando que 

sus respuestas fueran anónimas y sin revelar datos personales. Se incluyó 

involucrando a todos los dirigentes y representantes de la sociedad civil de la 

jurisdicción del distrito de Lucma, quienes fueron informados sobre el propósito de 

recibir detalles sobre el uso de los instrumentos y su impacto en la mejora de la 

municipalidad. El enfoque del estudio se centró en proporcionar un conocimiento 

valioso sobre las variables, facilitando la toma de decisiones y fomentando una mayor 

implicación de los ciudadanos. Asimismo, se garantizó la correcta atribución de ideas 

ajenas, respetando el porcentaje máximo de similitud permitido por Turnitin, de 

acuerdo con los principios éticos establecidos. 
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III. RESULTADOS

Los cálculos realizados se presentan de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

Objetivo general 

Se determinó la vinculación entre Participación ciudadana y Presupuesto participativo 

como se visualiza: 

Tabla 1 

Percepción de los trabajadores sobre la Participación ciudadana vs. Presupuesto 

participativo 

Participación ciudadana 

Total 
Media 
[47-73] 

Alta 
[74-100] 

Presupuesto 
participativo 

Regular [47-73] Recuento 6 2 8 

% del total 14.3% 4.8% 19.0% 

Eficiente [74-100] Recuento 7 27 34 

% del total 16.7% 64.3% 81.0% 

Total Recuento 13 29 42 

% del total 31.0% 69.0% 100.0% 

La tabla muestra la asociación existente entre la participación ciudadana y el 

presupuesto participativo. De los 42 encuestados, el 19% (8 personas) percibió que 

los pobladores intervienen en un nivel regular en la distribución de los recursos del 

Estado y una intervención media en la gestión local 14.3% (6 personas). 

En tanto que 81% del total (34 personas) percibió que una intervención 

eficiente de los pobladores en la distribución de los recursos del Estado y una 

intervención en la gestión local alta representada por el 64.3% (27 personas). La 

mayoría de los encuestados que perciben una alta participación ciudadana también 

consideran que el presupuesto participativo es eficiente. 

Estos datos permiten afirmar que una mayor participación ciudadana está 

asociada con una percepción más positiva de la eficiencia del presupuesto 

participativo. 
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Contraste de hipótesis general 

H0= La Participación ciudadana no se vincula con el Presupuesto participativo 

Tabla 2 

Correlación entre Participación ciudadana vs. Presupuesto participativo 

Participación 
ciudadana 

Tau_b de Kendall 
Presupuesto 
participativo 

Coeficiente de correlación .462 

Sig. (bilateral) 0.003 

N 42 

El análisis arrojó un coeficiente de 0.462 con valor p de 0.003. Esto indica que las 

variables se correlacionan de forma positiva en un nivel medio y además esa relación 

es significativa. En otras palabras, a medida que aumenta la participación ciudadana, 

también aumenta la percepción de eficiencia en el presupuesto participativo. Dado 

que la significancia es menor al valor =0.05 se confirma que las variables se asocian 

entre sí. 

Estos cálculos indican que la participación ciudadana se asocia de manera 

positiva y significativa con la percepción de eficiencia del presupuesto participativo en 

el distrito de Lucma., lo cual se corrobora con la prueba estadística realizada. 
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Objetivo 1 

Se determinó que una asociación de Participación ciudadana y el Presupuesto 

financiero como se visualiza en las tablas siguientes: 

Tabla 3 

Percepción de los trabajadores sobre la Participación ciudadana vs. Presupuesto 

financiero 

Participación ciudadana 

Total 
Media 
[47-73] 

Alta 
[74-100] 

Presupuesto 
financiero 

Regular [12-18] Recuento 8 4 12 

% del total 19.0% 9.5% 28.6% 

Eficiente [19-25] Recuento 5 25 30 

% del total 11.9% 59.5% 71.4% 

Total Recuento 13 29 42 

% del total 31.0% 69.0% 100.0% 

La tabla muestra percepción de los trabajadores sobre la participación de los 

pobladores y el presupuesto financiero. De los 42 encuestados, el 28.6% (12 

personas) percibió un presupuesto financiero regular y una participación ciudadana 

media; el 71.4% (30 personas) percibió un presupuesto financiero eficiente y una 

participación ciudadana alta. Lo que permite afirmar que una mayor participación 

ciudadana está asociada con una percepción más positiva de la eficiencia del 

presupuesto financiero. 
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Contraste de hipótesis 1 

H0= La Participación ciudadana no se vincula con el Presupuesto financiero 

Tabla 4 

Correlación entre Participación ciudadana vs. Presupuesto financiero 

Participación 
ciudadana 

Tau_b de Kendall 
Presupuesto 
financiero 

Coeficiente de correlación .489** 

Sig. (bilateral) 0.002 

N 42 

Los valores obtenidos: T=0.489 y valor p=0.002 muestran que las variables sostienen 

una relación de grado medio y positivo, que es también significativa. En otras 

palabras, si la participación de los pobladores se incrementa, también lo hará el grado 

de eficiencia en el presupuesto financiero; se confirma así la hipótesis 3 

Por consiguiente, una mayor participación ciudadana está asociada con una 

percepción más positiva de la eficiencia del presupuesto financiero, lo cual se 

corrobora con la prueba estadística realizada. 
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Objetivo 2 

Se determinó que la Participación ciudadana tiene relación con la dimensión 

Participativa como se visualiza en las tablas siguientes: 

Tabla 5 

Percepción de los trabajadores sobre la Participación ciudadana vs. Participativa 

Participación ciudadana 

Total 
Media 
[47-73] 

Alta 
[74-100] 

Participativa Regular [12-18] Recuento 6 4 10 

% del total 14.3% 9.5% 23.8% 

Eficiente [19-25] Recuento 7 25 32 

% del total 16.7% 59.5% 76.2% 

Total Recuento 13 29 42 

% del total 31.0% 69.0% 100.0% 

La tabla muestra la relación entre la percepción de los trabajadores sobre la 

participación ciudadana y la dimensión participativa. De los 42 encuestados, el 23.8% 

(10 personas) percibió una dimensión participativa regular y una participación 

ciudadana media; el 76.2% (32 personas) percibió una dimensión participativa 

eficiente y una participación ciudadana alta.  

Los ciudadanos en su mayoría perciben una alta participación ciudadana 

también consideran que la dimensión participativa es eficiente.  
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Contraste de hipótesis 2 

H0= La Participación ciudadana no se vincula con la dimensión Participativa 

Tabla 6 

Correlación entre Participación ciudadana vs. Participativa 

Participación 
ciudadana 

Tau_b de Kendall Participativa 

Coeficiente de correlación .351* 

Sig. (bilateral) 0.025 

N 42 

Los valores obtenidos: T=0.351 y valor p de 0.025. Esto muestra que las 

variables analizadas sostienen una relación de grado bajo y positivo, que es también 

significativa. En otras palabras, un incremento en la participación de los pobladores 

implica un incremento en el grado de eficiencia en la dimensión participativa se 

confirma así la hipótesis 2. 

Por consiguiente, una mayor participación ciudadana está asociada con una 

percepción más positiva de la eficiencia en la dimensión participativa, lo cual se 

corrobora con la prueba estadística realizada. 
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Objetivo 3 

Se determinó que la Participación ciudadana tiene relación con la dimensión 

Normativa jurídica-legal como se visualiza en las tablas siguientes: 

Tabla 7 

Percepción de los trabajadores sobre la Participación ciudadana vs. Normativa 

jurídica-legal 

  

Participación ciudadana 

Total 
Media  
[47-73] 

Alta  
[74-100] 

Normativa 
jurídica-legal 

Regular [12-18] Recuento 5 3 8 

% del total 11.9% 7.1% 19.0% 

Eficiente [19-25] Recuento 8 26 34 

% del total 19.0% 61.9% 81.0% 

Total Recuento 13 29 42 

% del total 31.0% 69.0% 100.0% 

 

La tabla muestra la vinculación entre la percepción de los trabajadores sobre 

la participación ciudadana y la normativa jurídica-legal. De los 42 encuestados, el 

19.0% (8 personas) percibió una normativa jurídica-legal regular y una participación 

ciudadana media; el 81.0% (34 personas) percibió una normativa jurídica-legal 

eficiente y una participación ciudadana alta. Lo que permite afirmar que una mayor 

participación ciudadana está asociada con una percepción más positiva de la 

eficiencia en la normativa jurídica-legal. 
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Contraste de hipótesis 3 

H0= La Participación ciudadana no se vincula con la dimensión Normativa jurídica-

legal 

Tabla 8 

Correlación entre Participación ciudadana vs. Normativa jurídica-legal 

Participación 
ciudadana 

Tau_b de Kendall 
Normativa jurídica-
legal 

Coeficiente de correlación .331* 

Sig. (bilateral) 0.034 

N 42 

Tau b de Kendall indica un valor de 0.331 con valor p de 0.034. Esto muestra que la 

participación ciudadana y la dimensión normativa jurídica-legal sostienen una relación 

de grado bajo y positivo, que es también significativa. En otras palabras, al aumentar 

la participación de los pobladores, también aumenta el grado de eficiencia en la 

dimensión normativa jurídica-legal, se confirma así la hipótesis 3. 

Por consiguiente, una mayor participación ciudadana está asociada con una 

percepción más positiva de la eficiencia en la dimensión normativa jurídica-legal, lo 

cual se corrobora con la prueba estadística realizada. 
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Objetivo 4 

Se determinó que la Participación ciudadana tiene relación con la dimensión Territorial 

como se visualiza en las tablas siguientes: 

Tabla 9 

Percepción de los trabajadores sobre la Participación ciudadana vs. Territorial 

Participación ciudadana 

Total 
Media 
[47-73] 

Alta 
[74-100] 

Territorial Regular [12-18] Recuento 7 3 10 

% del total 16.7% 7.1% 23.8% 

Eficiente [19-25] Recuento 6 26 32 

% del total 14.3% 61.9% 76.2% 

Total Recuento 13 29 42 

% del total 31.0% 69.0% 100.0% 

La tabla muestra la relación entre la percepción de los trabajadores sobre la 

participación ciudadana y la dimensión territorial. De los 42 encuestados, el 23.8% 

(10 personas) percibió una dimensión territorial regular y una participación ciudadana 

media y; el 76.2% (32 personas) percibió una dimensión territorial eficiente y una 

participación ciudadana alta. Lo que permite afirmar que una mayor participación 

ciudadana está asociada con una percepción más positiva de la eficiencia en la 

dimensión territorial. 
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Contraste de hipótesis 4 

H0= La Participación ciudadana no se vincula con la dimensión Territorial 

Tabla 10 

Correlación entre Participación ciudadana vs. Territorial 

Participación 
ciudadana 

Tau_b de Kendall Territorial 

Coeficiente de correlación .472* 

Sig. (bilateral) 0.002 

N 42 

Tau b de Kendall indica un valor de 0.472 con valor p de 0.002. Esto muestra que las 

variables sostienen una asociación de grado medio y positivo, que es también 

significativa. En otras palabras, al aumentar la participación de los pobladores, 

también aumenta el grado de eficiencia en la dimensión territorial, se confirma así la 

hipótesis 4. 

Por consiguiente, mayor participación ciudadana está asociada con una 

percepción más positiva de la eficiencia en la dimensión territorial, lo cual se corrobora 

con la prueba estadística realizada. 
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IV. DISCUSIÓN

En este capítulo, se analizan y se interpretan los hallazgos obtenidos. La discusión 

se centra en evaluar cómo estos resultados se alinean con los objetivos planteados y 

las hipótesis formuladas al inicio del estudio. 

Se demostró el cumplimiento del objetivo general al determinarse que las 

variables se relacionan. Los resultados del estudio revelan una correlación positiva 

que se produce en la participación ciudadana y la percepción de eficiencia del 

presupuesto participativo en el distrito de Lucma. La mayoría de los encuestados que 

reportan una alta participación ciudadana también perciben el presupuesto 

participativo en un grado eficiente. El análisis de Kendall muestra un coeficiente de 

0.462 y valor p de 0.003, lo que confirma que estas variables se vinculan en nivel 

medio positiva y poseen una significancia estadística. 

Estos resultados sugieren que una mayor involucración de los ciudadanos en 

los procesos participativos está asociada con una percepción más favorable sobre el 

manejo de los recursos destinados para la localidad. Es decir, si los ciudadanos se 

sienten partícipes de la asignación presupuestaria, tienden a valorar más 

positivamente la gestión de esos recursos. 

Dado que la prueba estadística demostró que el valor p es inferior a 0.05, así, 

se confirmó una correlación que vincula a las dos variables que es significativa, lo que 

subraya la relevancia de la participación ciudadana en el mejoramiento de los 

procesos para una gestión más eficiente del presupuesto. 

El hallazgo de esta investigación está en línea con estudios previos, como el 

de Fernández y Pérez (2020) en Quito, donde se observó que el presupuesto 

participativo fomenta un mayor compromiso cívico y participación ciudadana. De 

manera similar, López y Martínez (2021) en Chile encontraron que este tipo de 

presupuesto fomenta los procesos de transparencia que son necesarios en la gestión 

pública, fortaleciendo la percepción de una gobernanza más eficiente. Estos estudios 

convergen en que la participación ciudadana no solo mejora la percepción de 

eficiencia, sino que también promueve una gestión responsable y transparente en el 

manejo de los recursos asignados a la localidad. 

Los resultados de esta investigación refuerzan la idea de que una ciudadanía 

activa y comprometida es esencial para la eficacia de los procesos de presupuesto 
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participativo. Este enfoque no solo incrementa la buena percepción de la gestión de 

recursos, sino que al mismo tiempo contribuye en fortalecer la estructura de una 

sociedad más justa e inclusiva. Las entidades deben continuar incentivando la 

participación ciudadana y garantizar que todos los sectores de la localidad tengan la 

oportunidad de involucrarse en estos procesos. Además, es importante que se 

mantenga un esfuerzo constante por mejorar la transparencia y la comunicación entre 

las autoridades y la ciudadanía, para así asegurar que la percepción de eficiencia se 

traduzca en una gestión efectiva y justa. 

Se comprobó el objetivo 1 al determinarse que las variables se relacionan entre 

sí. Los resultados obtenidos indican una correlación que posee significancia y además 

un sentido positivo que vincula la participación ciudadana y la percepción de eficiencia 

en la gestión del presupuesto financiero en Lucma. La mayoría de los encuestados 

que manifestaron una alta participación ciudadana también valoraron el presupuesto 

financiero como eficiente. El análisis de Kendall arrojó un coeficiente de 0.489 con p 

de 0.002, confirmando una vinculación moderadamente positiva y estadísticamente 

significativa. 

La asociación positiva de la participación ciudadana con la percepción de 

eficiencia del presupuesto financiero sugiere que un mayor involucramiento de los 

ciudadanos en los procesos participativos contribuye a una percepción más favorable 

sobre la eficacia con la que se administran los recursos financieros. Esto refuerza que 

la participación activa de los pobladores es importante en especial al decidir en temas 

relacionados con la asignación y uso de los fondos públicos. El análisis estadístico 

demostró una significancia inferior a 0.05. Por lo tanto, se confirma una correlación 

entre las variables que posee significancia, lo que subraya la relevancia de la 

participación ciudadana en los procesos de mejoramiento de la percepción de 

eficiencia en la gestión financiera. 

Los hallazgos de este estudio coinciden con los resultados obtenidos en 

investigaciones previas. Fernández y Pérez (2020) en Quito encontraron que la 

participación ciudadana mejoraba el compromiso cívico y la percepción de la 

eficiencia en la administración de recursos públicos. Asimismo, López y Martínez 

(2021) en Chile concluyeron que el presupuesto participativo promovía procesos más 

transparentes y eficientes en la administración pública, fortaleciendo la gobernanza 

local. Estas investigaciones brindan soporte a la participación ciudadana como un 
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elemento necesario para una gestión de recursos financieros efectivos y 

transparentes. 

Los resultados obtenidos hacen énfasis en fomentar la participación ciudadana 

en la administración del presupuesto financiero. La implicación activa de los 

ciudadanos no solo mejora la percepción de una administración confiable, fortalece la 

confianza en las instituciones y promueve procesos transparentes y responsables. La 

responsabilidad de las autoridades de la localidad implica continuar promoviendo 

espacios inclusivos y accesibles para la participación ciudadana, asegurando que los 

ciudadanos sean considerados para decidir en cuestiones financieras. 

Se comprobó el objetivo 2 al determinarse que las variables se relacionan entre 

sí. El análisis de los datos revela una participación ciudadana que se vincula de forma 

significativa con la eficiencia percibida en la dimensión participativa dentro del distrito 

de Lucma. La mayoría de los encuestados que reportan una alta participación 

ciudadana también consideran que la dimensión participativa es eficiente. La 

correlación de Kendall mostró un coeficiente de 0.351 y un valor p de 0.025, lo que 

confirma que estas variables mantienen una vinculación moderadamente positiva y 

también significativa. Estos hallazgos sugieren que cuando los ciudadanos se 

involucran más activamente en los procesos participativos, hay una mayor percepción 

de que estos procesos son eficientes y efectivos. Este resultado subraya que es 

relevante que los ciudadanos ejerzan su derecho de participar en acciones colectivas 

y decisiones que sean percibidas como adecuadas y beneficiosas para la comunidad. 

Estos resultados son coherentes con estudios previos en diversas regiones. 

Román (2023) en Cayambe encontró que la participación multisectorial tuvo un 

impacto positivo en la eficiencia percibida de las decisiones comunitarias sobre el 

presupuesto. Asimismo, Fernández y Pérez (2020) en Quito demostraron que la 

participación ciudadana fortaleció el compromiso cívico y mejoró la calidad de los 

procesos participativos. Estos estudios coinciden en que los ciudadanos que ejercen 

su facultad de intervenir en las decisiones y manejo de recursos es un factor 

determinante en el mejoramiento de la eficiencia y efectividad de los procesos 

participativos en contextos comunitarios. 

Los resultados de este objetivo prioriza una participación ciudadana robusta 

primordial en los procesos participativos. La implicación activa de la ciudadanía no 
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solo mejora la percepción de eficiencia en la toma de decisiones, sino que también 

fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad compartida en las acciones 

colectivas. Para continuar fortaleciendo esta relación, es esencial que se implementen 

procesos que faciliten la inclusión y la equidad en la participación, de modo que todos 

los ciudadanos de diferentes sectores de la comunidad tengan igualdad de 

posibilidades de involucrarse y colaborar las decisiones. 

Se comprobó el objetivo 3 al determinarse que las variables se relacionan entre 

sí. Los hallazgos evidencian una relación que indica una significancia positiva entre 

la participación de los pobladores y la percepción de eficiencia en la dimensión 

normativa jurídica-legal dentro del distrito de Lucma. La mayor parte de los 

encuestados que reportaron una alta participación ciudadana también percibieron la 

normativa jurídica-legal como eficiente. El análisis de Kendall señaló valores de 0.331 

con un valor p 0.034, lo que confirma que la vinculación entre estas variables es 

positiva y estadísticamente significativa, aunque de magnitud baja. 

La relación positiva entre la participación ciudadana y la eficiencia percibida en 

la dimensión normativa jurídica-legal sugiere que un mayor involucramiento de los 

ciudadanos en los procesos participativos está asociado con una percepción más 

favorable respecto a la implementación y cumplimiento de las normativas legales. 

Esto podría indicar que cuando los pobladores se involucran activamente en procesos 

decisivos, se genera una mayor confianza y legitimidad en las leyes y regulaciones, 

lo cual a su vez mejora la percepción de su eficacia. Los resultados estadísticos 

confirmaron la existencia de una correlación significativa, validando la relevancia en 

que los pobladores participen en la gestión local para la percepción de eficiencia en 

esta dimensión. 

Este hallazgo es consistente con estudios anteriores que también identifican 

una asociación positiva entre la participación ciudadana y la eficacia en la 

implementación de normativas legales. Román (2023) encontró que en Cayambe, la 

participación multisectorial mejoró la percepción de justicia y legalidad en las 

decisiones públicas. De manera similar, Anilema (2022) en Cantón, Ecuador, destacó 

que la participación ciudadana es clave para evitar que los procesos participativos 

sean percibidos como meramente simbólicos, promoviendo en cambio una cultura de 

cumplimiento y respeto por las normativas legales. Estos estudios refuerzan la idea 
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de que la participación activa de la ciudadanía no solo fortalece la democracia, sino 

que también mejora la implementación y la percepción de las normativas jurídicas. 

Los resultados obtenidos en esta investigación subrayan que la participación 

ciudadana es importante para mejorar la percepción de eficiencia en la dimensión 

normativa jurídica-legal. Un marco legal es solo tan fuerte como la participación y el 

respaldo de la ciudadanía que lo sustenta. Por tanto, es esencial que las autoridades 

continúen promoviendo espacios de participación inclusivos y accesibles, donde los 

pobladores puedan contribuir activamente a la formulación y seguimiento de las 

normativas legales. Además, una gestión transparente que rinda cuentas de lo 

actuado es un pilar fundamental en este proceso, asegurando que la participación 

ciudadana se traduzca en mejoras tangibles en la implementación y cumplimiento de 

las leyes. 

Se comprobó el objetivo 4 al determinarse que las variables se relacionan entre 

sí. Los resultados del estudio indican una relación que posee significancia positiva 

entre la participación ciudadana y la eficiencia percibida en la dimensión territorial en 

Lucma. Los encuestados que reportaron una alta participación ciudadana también 

percibieron la dimensión territorial como eficiente. La prueba de Kendall mostró un 

coeficiente de 0.472 y un valor p de 0.002. Estos hallazgos sugieren que a mayor 

participación ciudadana, mayor es la percepción de eficiencia en la distribución y 

gestión de los recursos territoriales. Esto puede implicar que un involucramiento 

mayor de los ciudadanos en los procesos decisivos relacionados con la distribución 

territorial, perciben que los recursos se gestionan de manera más equitativa y efectiva. 

Esto fortalece una participación ciudadana que asegure que las decisiones 

territoriales sean transparentes al exponer las necesidades y prioridades de la 

comunidad. Se confirmó la existencia de una correlación significativa, lo que valida 

que ciudadano que participen en la gestión de su localidad mejora la gestión territorial. 

Estos resultados están en consonancia con estudios previos, como el de 

Román (2023) en Cayambe, donde se encontró que la participación multisectorial en 

la planificación territorial resultó en mejores niveles de percepción de igualdad y 

justicia, y eficacia en la distribución de recursos. Asimismo, Anilema (2022) destacó 

que en Cantón, Ecuador, una mayor participación ciudadana en la planificación 

territorial fue clave para evitar que los procesos se percibieran como simbólicos y para 

la igual división de los bienes. Estos estudios confirman que los ciudadanos que 
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participan en la gestión la administración local para mejorar la percepción de la 

equidad en el ámbito territorial. 

La relación positiva observada entre la participación ciudadana y la dimensión 

territorial subraya la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos que 

facilitan una gestión territorial más participativa. Es esencial que las autoridades 

locales promuevan una participación inclusiva y representativa, asegurando que 

todos pobladores de la comunidad puedan participar. Esto no solo mejora la 

percepción de eficiencia, sino que también fomenta la colaboración y un desarrollo 

local sustentable, garantizando que la participación ciudadana se traduzca en mejoras 

reales en la gestión territorial. 
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V. CONCLUSIONES

Respecto al objetivo general, se concluyó que una relación de grado positiva y 

también significativa se establece entre la participación ciudadana y la percepción de 

eficiencia del presupuesto participativo en el distrito de Lucma. Una cantidad grande 

de los participantes que reportaron una alta participación ciudadana también 

consideraron que el presupuesto participativo era eficiente. La correlación positiva y 

significativa observada sugiere que una mayor participación de los ciudadanos 

contribuyó a una mejor gestión de los recursos. 

Respecto al objetivo 1, los hallazgos mostraron que la participación ciudadana 

establece una asociación significativa con la percepción de eficiencia del presupuesto 

financiero. Se encontró que aquellos encuestados que percibieron una alta 

participación ciudadana también evaluaron el presupuesto financiero como eficiente. 

Este hallazgo subraya la relevancia de la participación ciudadana en la percepción de 

una administración financiera efectiva. 

Sobre la comprobación del objetivo 2, la investigación concluyó una relación 

significativa que se establece entre la participación ciudadana y la eficiencia percibida 

en la dimensión participativa. Los encuestados que reportaron una mayor 

participación ciudadana también percibieron una mayor eficiencia en los procesos 

participativos. Esto indica que la inclusión activa de los pobladores en las decisiones 

es crucial para fortalecer la eficacia de la participación. 

Se concluyó en el objetivo 3 que la participación ciudadana tuvo una relación 

con significancia positiva con la percepción de eficiencia en la dimensión normativa 

jurídica-legal. Los participantes que reportaron una alta participación también 

consideraron que la normativa jurídica-legal era más eficiente. Este resultado sugiere 

que la participación ciudadana es determinante para mejorar la implementación y el 

seguimiento de las normativas legales en la localidad. 

En cuanto al objetivo 4, se concluyó que la participación ciudadana tiene una 

relación significativa en la percepción de eficiencia en la dimensión territorial. Los 

encuestados que reportaron mayor participación ciudadana también percibieron una 

gestión más eficiente de los recursos territoriales. Este hallazgo resalta la relevancia 

de la participación ciudadana a fin de asegurar procesos equitativos y eficientes de 

los recursos a nivel territorial. 
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VI. RECOMENDACIONES

Este capítulo se centra en sugerencias basadas en los hallazgos del estudio con el 

propósito de orientar futuras acciones y decisiones en el área de estudio. Se proponen 

estrategias y medidas concretas que pueden ser implementadas para mejorar las 

prácticas actuales y abordar las problemáticas identificadas. Las recomendaciones se 

estructuran para ser prácticas y aplicables, facilitando su adopción por parte de 

profesionales y académicos. Además, se identifican áreas donde se requiere mayor 

investigación, proporcionando una hoja de ruta para estudios futuros que puedan 

ampliar y profundizar el conocimiento generado en este trabajo. 

Se recomienda que las autoridades locales implementen programas 

permanentes de sensibilización y educación que promuevan la relevancia de la 

participación ciudadana en los procesos de presupuesto participativo y gestión 

pública. Estos programas deben enfocarse en la inclusión de todos los pobladores de 

la localidad, en especial los más vulnerables, para asegurar que las decisiones 

incluyan las verdaderas necesidades de la población. Según Pateman (2022), la 

participación ciudadana efectiva requiere estructuras que faciliten la inclusión y la 

equidad. 

Para aumentar los niveles de confiabilidad en los procesos participativos de la 

localidad, es esencial que las autoridades garanticen una administración de recursos 

transparente. Esto incluye la creación de plataformas digitales accesibles donde los 

ciudadanos puedan consultar información detallada sobre el presupuesto y su 

ejecución. Fung (2021) argumenta que son esenciales en fomentar un sentido de 

responsabilidad cívica y fortalecer la comunidad. 

Es fundamental establecer canales efectivos de retroalimentación donde los 

ciudadanos puedan ejercer su derecho de expresión sugerencias sobre el manejo de 

los recursos públicos. Estos mecanismos deben ser accesibles y fáciles de usar para 

todos los ciudadanos, permitiendo una participación continua en la mejora de los 

procesos participativos. Held (2020) destaca que cuando la ciudadanía participa en 

los procesos de gestión de la localidad incrementan y consolidan la legitimidad de las 

decisiones políticas y mejora la calidad de las políticas públicas 

Se recomienda que futuros estudios amplíen el alcance geográfico y 

demográfico para incluir una muestra más diversa de poblaciones. Esto permitirá 
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comparar los resultados entre diferentes regiones y grupos sociales, proporcionando 

una visión más completa y representativa de los procesos participativos de la 

comunidad. 

Es recomendable que futuros investigadores utilicen metodologías mixtas que 

combinan enfoques cualitativos y cuantitativos en los procesos participativos. Esto 

permitirá capturar tanto la amplitud como la profundidad de las percepciones 

ciudadanas y las dinámicas participativas. Anilema (2022) resalta la importancia de 

emplear enfoques metodológicos variados para obtener resultados más robustos y 

generalizables. 

Es importante que futuros estudios adopten un enfoque longitudinal para 

evaluar cómo la participación ciudadana influye en la gestión pública a lo largo del 

tiempo. Este tipo de análisis puede identificar tendencias y cambios significativos, que 

le otorguen solidez para el desarrollo de políticas públicas más efectivas. 

Las instituciones deben desarrollar y aplicar políticas que promuevan la 

inclusión y equidad en los procesos participativos. Esto implica que todos los grupos 

de la localidad incluyendo los grupos minoritarios y marginados, tengan las mismas 

oportunidades de participación. Guadianes (2020) sugiere que la participación 

ciudadana debe ser vista como una herramienta clave para priorizar las necesidades 

comunitarias y fortalecer las políticas públicas 

Es esencial que las instituciones implementen sistemas robustos de rendición 

de cuentas que favorezcan el control de los gastos y permita a los ciudadanos 

monitorear y someter a evaluación el manejo de los recursos públicos. Estos sistemas 

deben ser transparentes y accesibles, permitiendo una supervisión ciudadana 

efectiva. Canto (2022) destaca la relevancia de estos procesos en mantener la 

confianza pública y garantizar una óptima gestión. 

Las autoridades locales y los responsables de la implementación de procesos 

participativos deben recibir capacitación continua en gestión pública y participación 

ciudadana. Esta formación debe centrarse en las mejores prácticas internacionales y 

en cómo aplicar estas lecciones en el contexto local, garantizando que los procesos 

participativos sean gestionados de manera eficiente y efectiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de variables 

Tabla 11 

Operacionalización de la variable Participación ciudadana 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 



Electoral 

 Participación en elecciones 
presupuestarias

 Información y conocimiento sobre
el presupuesto

 Influencia en las decisiones
presupuestarias

1-5
Escala ordinal 

Opciones de 
respuesta: 

(1) Totalmente
en desacuerdo

(2) En
desacuerdo

(3) Más o 
menos de 
acuerdo

(4) De acuerdo

(5) Totalmente
de acuerdo

Baja [5-11] 
Media [12-18] 
Alta [19-25] 

Baja [20-46] 
Media [47-73] 
Alta [74-100] 

Asociativa 

 Participación en reuniones 
comunitarios

 Eficacia de los mecanismos de
participación

 Inclusión de grupos comunitarios

6-10
Baja [5-11] 

Media [12-18] 
Alta [19-25] 

Opinativa 

 Opiniones sobre organizaciones
sociales

 Consulta ciudadana sobre 
prioridades

 Espacios para la expresión de
opiniones

11-15
Baja [5-11] 

Media [12-18] 
Alta [19-25] 

Cívica 

 Transparencia en la ejecución del
presupuesto

 Vigilancia ciudadana del uso de
los recursos

 Responsabilidad y rendición de
cuentas

16-20
Baja [5-11] 

Media [12-18] 
Alta [19-25] 



Tabla 12 

Operacionalización de la variable Presupuesto participativo 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 

Presupuesto 
financiero 

 Transparencia
 Eficiencia
 Asignación de recursos

1-5 Escala ordinal 

Opciones de 
respuesta: 

(1) Totalmente en
desacuerdo

(2) En desacuerdo
(3) Más o menos

de acuerdo
(4) De acuerdo

(5) Totalmente de
acuerdo

Ineficiente [5-11] 
Regular [12-18] 
Eficiente [19-25] 

Ineficiente 
[20-46] 
Regular 
[47-73] 

Eficiente 
[74-100] 

Participativa 

 Inclusión
 Representatividad
 Toma de decisiones

6-10
Ineficiente [5-11] 
Regular [12-18] 
Eficiente [19-25] 

Normativa Jurídica 
-Legal

 Legalidad
 Normatividad
 Derechos y deberes

11-15
Ineficiente [5-11] 
Regular [12-18] 
Eficiente [19-25] 

Espacio o 
Territorial 

 Equidad territorial
 Desarrollo local
 Identificación de 

necesidades

16-20
Ineficiente [5-11] 
Regular [12-18] 
Eficiente [19-25] 



Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario de Participación Ciudadana 

Estimado colaborador: 

A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos (Cuestionario de 

Participación Ciudadana) que permitirá recoger la información en la presente 

investigación: Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo en los ciudadanos del 

distrito de Lucma, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien responder cada una 

de las proposiciones de acuerdo con la siguiente escala valorativa, marcando con una 

(X) la alternativa que mejor se ajuste a su parecer.

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Más o menos 
de acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

N° Dimensiones/Ítems 1 2 3 4 5 

Electoral 

1 
Me siento informado/a sobre cómo se distribuye el 

presupuesto en mi distrito. 

2 
Los resultados de las elecciones presupuestarias se 

comunican de manera transparente. 

3 

Participar en las elecciones presupuestarias es una forma 

efectiva de expresar mi opinión sobre las prioridades de 

gasto en mi distrito. 

4 
Estoy satisfecho/a con el nivel de mi participación en las 

elecciones presupuestarias. 

5 
Confío en la transparencia del proceso electoral del 

presupuesto participativo 

Asociativa 

6 

Asisto regularmente a reuniones comunitarias donde se 

discuten temas relacionados con el presupuesto y el 

desarrollo local. 

7 
Los mecanismos de participación en mi comunidad son 

eficaces para involucrar a todos los grupos y sectores. 

8 

Siento que los grupos comunitarios a los que pertenezco son 

tomados en cuenta en las decisiones sobre el presupuesto 

de mi distrito. 

9 
Las decisiones tomadas en las reuniones comunitarias reflejan 

las necesidades de la comunidad. 



10 
La participación en las reuniones comunitarias ha mejorado 

la gestión del presupuesto participativo. 

Opinativa 

11 

Considero que las organizaciones sociales de mi distrito tienen 

un impacto positivo en la toma de decisiones sobre el 

presupuesto. 

12 

Se realizan consultas ciudadanas de manera regular para 

conocer las prioridades de la comunidad en cuanto al gasto 

público. 

13 

Existen suficientes espacios donde puedo expresar mis 

opiniones y sugerencias sobre cómo se debería utilizar el 

presupuesto en mi distrito. 

14 
Me siento escuchado/a por las autoridades al expresar mis 

opiniones sobre el presupuesto participativo. 

15 
Las organizaciones sociales facilitan la expresión de 

opiniones sobre el presupuesto participativo 

Cívica 

16 

La ejecución del presupuesto en mi distrito es transparente y 

puedo acceder fácilmente a la información sobre cómo se 

gastan los recursos. 

17 
Los ciudadanos de mi distrito participan activamente en la 

vigilancia del uso de los recursos públicos. 

18 

Los funcionarios públicos de mi distrito son responsables y 

rinden cuentas sobre cómo se utiliza el dinero del 

presupuesto. 

19 
Las decisiones sobre el presupuesto participativo se toman 

de manera justa y equitativa. 

20 
La comunidad participa en la supervisión del uso de los 

recursos del presupuesto participativo 



Cuestionario de Cuestionario de Presupuesto Participativo 

Estimado colaborador: 

A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos (Cuestionario de 

Presupuesto Participativo) que permitirá recoger la información en la presente 

investigación: Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo en los ciudadanos del 

distrito de Lucma, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien responder cada una 

de las proposiciones de acuerdo con la siguiente escala valorativa, marcando con una 

(X) la alternativa que mejor se ajuste a su parecer:

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Más o menos 
de acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

N° Dimensiones/Ítems 1 2 3 4 5 

Presupuesto financiero 

1 
La forma en que se distribuyen los recursos del presupuesto 

en nuestro distrito es transparente. 

2 
Creo que los recursos del presupuesto se utilizan de manera 

eficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

3 
Estoy satisfecho/a con la asignación de recursos del 

presupuesto para diferentes áreas de nuestro distrito. 

4 
Los ciudadanos confían en la administración del presupuesto 

participativo. 

5 
Los recursos del presupuesto participativo se distribuyen 

eficientemente. 

Participativa 

6 
Siento que todas las voces de la comunidad son tomadas en 

cuenta en el proceso de presupuesto participativo. 

7 

La representatividad de los diferentes grupos de la 

comunidad en las decisiones sobre el presupuesto es 

adecuada. 

8 
Considero que el proceso de toma de decisiones en el 

presupuesto participativo es inclusivo y democrático. 

9 
Todos los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en el 

presupuesto participativo. 

10 
Estoy satisfecho/a con mi nivel de participación en el 

presupuesto participativo. 

Normativa Jurídica -Legal 

11 Confío en que el proceso de presupuesto participativo se 



realiza de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes. 

12 

Creo que los derechos y deberes de los ciudadanos están 

protegidos y respetados en el proceso de presupuesto 

participativo 

13 

Considero que la normatividad que regula el presupuesto 

participativo es clara y comprensible para todos los 

ciudadanos. 

14 
Los ciudadanos están informados sobre las leyes que rigen el 

presupuesto participativo 

15 
La normativa del presupuesto participativo garantiza la 

participación ciudadana. 

Espacio o Territorial 

16 
El presupuesto participativo contribuye a una distribución 

equitativa de los recursos en nuestro distrito. 

17 
Creo que el proceso de presupuesto participativo promueve 

el desarrollo local y el bienestar de la comunidad. 

18 

El presupuesto participativo ayuda a identificar y abordar las 

necesidades específicas de cada área o sector de nuestro 

distrito. 

19 
El presupuesto participativo contribuye al desarrollo equitativo 

de todas las zonas del distrito. 

20 
Estoy satisfecho/a con la equidad territorial en el presupuesto 

participativo. 



Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos  

Tabla 13 

Consolidado del criterio de expertos 

Grado/Apellidos y nombre del 

validador 
Especialidad Dictamen 

Maritza León Vigo Mgtr. En Administración Aplicable 

Luis Antonio, Yanac Suarez Mgtr. En Administración Aplicable 

Wilder Esteban Porcel Atusparia Mgtr. En Gestión Publica  Aplicable 

Criterios Detalle Calificación 

Suficiencia El/la ítem/pregunta pertenece a la 
dimensión/subcategoría y basta para obtener la 
medición de esta 

1: de acuerdo 
0: en desacuerdo 

Claridad El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es 
decir, su sintáctica y semántica son adecuadas 

1: de acuerdo 
0: en desacuerdo 

Coherencia El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el 
indicador que está midiendo 

1: de acuerdo 
0: en desacuerdo 

Relevancia El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es 
decir, debe ser incluido 

1: de acuerdo 
0: en desacuerdo 

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008) 



Validador 1 







Validador 2 



 

 



 

 



Validador 3 



 

 



 

 



Anexo 4. Análisis de consistencia interna  

Tabla 14 

Análisis de fiabilidad 

Instrumento 
Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

Cuestionario de Participación ciudadana  0.967 20 

Cuestionario de Presupuesto participativo 0.981 20 

Confiabilidad del cuestionario de Participación ciudadana 



Confiabilidad del cuestionario de Presupuesto participativo 

Base de datos de la prueba piloto 



Anexo 5. Consentimiento informado UCV  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Reporte de similitud en software Turnitin  



Anexo 7. Análisis complementario 

Cálculo de la muestra 

Para población conocida: 

N Población 47 

Z Nivel de confianza (95%) 1.96 

p Probabilidad favorable 0.5 

q Probabilidad desfavorable 0.5 

e Error muestral 0.05 

n ? 

Fórmula: 

Realizando los cálculos se obtiene: 

n = 42 



Prueba de normalidad 

H0: Los datos se ajustan a una distribución normal 

Ha: Los datos no se ajustan a una distribución normal 

Dado que n>30, entonces se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

Regla de decisión: 

Si p_valor < 0.05 se rechaza H0 

Si p_valor ≥ 0.05 se acepta H0 

Tabla 15  

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Participación ciudadana 0.131 42 0.068 

Presupuesto participativo 0.159 42 0.009 

Los resultados muestran que los datos de la variable Participación ciudadana 

obtuvieron un p_valor = 0.068 < 0.05 y los datos de la variable Presupuesto 

participativo obtuvieron un p_valor = 0.000 < 0.05.  

El supuesto de normalidad indica que ambos datos deben ajustarse a una 

distribución normal para justificar las pruebas paramétricas, por lo tanto, en este caso, 

no se cumple dicho supuesto, y se rechaza H0.  

En consecuencia, se utilizaron pruebas no paramétricas, y en este caso para 

determinar la correlación entre las variables, se justifica el uso de Tau b de Kendall. 



Anexo 8. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación  



 

Anexo 9. Otras evidencias 

Matriz de consistencia 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Base de datos 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20

1 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

2 3 5 1 4 5 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5

4 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5

5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4

9 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4

10 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

13 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5

19 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

20 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

21 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

24 2 4 3 4 5 4 2 5 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

26 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5

27 4 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 1 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 3 4 4

28 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

29 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4

31 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

32 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5

36 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

38 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5

39 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

42 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4

En
cu

es
ta

d
o

Participación ciudadana Presupuesto participativo

Electoral TerritorialAsociativa Opinativa Cívica Presupuesto financiero  Participativa Normativa jurídica -legal 



Procesamiento de datos en SPSS 








