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Resumen 

El objetivo del desarrollo sostenible en relación con la participación ciudadana 

en el presupuesto es asegurar una gestión inclusiva y equitativa de los recursos 

públicos, con el propósito de promover el bienestar de todas las comunidades. En este 

sentido, se planteó como objetivo de la investigación determinar el impacto de la 

participación ciudadana en el presupuesto participativo en la municipalidad provincial 

de Huánuco, 2024. La metodología empleada fue de tipo básica, con un diseño no 

experimental, descriptivo y explicativo causal, de corte transversal. La población total 

fue de 13,915 personas, y la muestra consistió en 374 personas de una provincia de 

Huánuco. Según los resultados obtenidos, se observó que la PC influye 

significativamente en el PP, con un cálculo realizado mediante la prueba Chi-cuadrado 

y una significancia de 0.000. Los resultados de la prueba Pseudo R² muestran un 

coeficiente de Cox y Snell de 0.542, lo que indica que la variable predictiva de PC tiene 

un impacto moderado del 54.2% en el PP. Además, la prueba de Nagelkerke muestra 

un coeficiente de 0.543, demostrando un impacto moderado del 54.3% de la 

participación ciudadana en el presupuesto participativo. 

Palabras clave: Administrativa, capacitación, coordinación, participación ciudadana y 

presupuesto participativo. 
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Abstract 

The objective of sustainable development in relation to citizen participation in the 

budget is to ensure an inclusive and equitable management of public resources, with 

the purpose of promoting the welfare of all communities. In this sense, the objective of 

the research was to determine the impact of citizen participation in the participatory 

budget in the provincial municipality of Huánuco, 2024. The methodology used was 

basic, with a non-experimental, descriptive and causal explanatory cross-sectional 

design. The total population was 13,915 people, and the sample consisted of 374 

people from one province of Huánuco. According to the results obtained, it was 

observed that PC has a significant influence on PP, with a calculation made using the 

Chi-square test and a significance of 0.000. The results of the Pseudo R² test show a 

Cox and Snell coefficient of 0.542, indicating that the PC predictor variable has a 

moderate impact of 54.2% on PP. In addition, the Nagelkerke test shows a coefficient 

of 0.543, demonstrating a moderate impact of 54.3% of citizen participation on the 

participatory budget. 

Keywords: Administrative, training, coordination, citizen participation and participatory 

budget. 
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I. INTRODUCCIÓN

En la elaboración del presupuesto es esencial la participación ciudadana para

garantizar una repartición justa y eficaz de los recursos públicos. Al involucrar a los 

ciudadanos, se pueden examinar las insuficiencias reales de la colectividad y priorizar 

proyectos que tengan un mayor impacto social. Además, este ciclo promueve la 

claridad al rendir cuentas, lo que fortalece la confianza en las instituciones. El objetivo 

del desarrollo sostenible correspondiente a la intervención colectiva en el presupuesto 

es asegurar una mandato inclusivo y equitativo de los tributos públicos, con el propósito 

de promover el bienestar de todas las comunidades. Esta participación ciudadana 

fortalece la rendición de cuentas, transparencia y contribuye al progreso 

socioeconómico en beneficio de todos, colaborando así con el logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En el contexto mundial, la intervención de los ciudadanos en el presupuesto 

participativo en España enfrenta obstáculos debido a la limitada difusión y comprensión 

de este mecanismo (Berasaluze et al. 2023; González & Mayor 2020). A pesar de las 

iniciativas implementadas para involucrar a los ciudadanos en la distribución de 

caudales públicos, la ausencia de información y la escasa educación cívica resultan en 

una baja participación y en una representación desigual de intereses (González y Soler, 

2021). En China, este tema afronta retos importantes a causa de la limitación de la 

libertad para expresarse y el control gubernamental. Aunque algunas ciudades han 

implementado programas de importe representativo, la falta de transparencia y la 

censura dificultan una verdadera implicación de los ciudadanos (Bonet, 2021). 

A nivel de Latinoamérica, en Ecuador, la intervención de la ciudadanía en el 

presupuesto participativo (PP) enfrenta desafíos; la falta de información y capacitación 

para los ciudadanos, la ausencia de canales de comunicación efectivos, la inequidad 

en la participación de grupos minoritarios y la insuficiente rendición de balances por 

parte de los mandatarios (Gutiérrez, 2021).  En México, la Ley de PC actual asigna el 

3.25% del presupuesto anual desde el año 2020, aumentando en 0.25% cada año 

hasta llegar al 4% en 2023; es de notar que el presupuesto participativo presenta 

dificultades entre ellos se encuentran los enigmas en el mandato, la ineficacia de los 

mecanismos al rendir estadísticas y la discrepancia al obtener información sobre los 

procesos presupuestarios (Ambriz et al., 2022).  
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En Perú, la intervención de la ciudadanía en el presupuesto interactivo 

representa la desigualdad en la obtención de la información y la ausencia de educación 

cívica. A pesar de los esfuerzos por implementar estos mecanismos, la baja 

participación se debe a la complejidad burocrática, el menoscabo de nitidez en la 

ejecución de proyectos y la escasa difusión de resultados (Huárac et al., 2022). Estas 

barreras limitan la facultad de los habitantes para participar de manera efectiva en la 

asignación de recursos y en la supervisión de los gastos públicos, aspectos cruciales 

para fortalecer la democracia participativa en el país. De acuerdo con la Ley marco del 

Presupuesto Participativo (Ley N° 28056), a partir del año 2004, los gobernadores 

locales y los funcionarios territoriales y distritales comienzan a convocar al presupuesto 

participativo (Huamaní & Gómez, 2022). 

En una municipalidad en Perú, este punto presenta obstáculos debido a la falta 

de voluntad política para incorporar las propuestas ciudadanas en la agenda 

presupuestaria. La desigualdad al acceso a los reportes y la limitada intervención de 

grupos vulnerables. La complejidad burocrática y la ausencia de experiencia técnica en 

el mandato municipal dificultan la implementación efectiva de estos procesos. Además, 

la preparación insuficiente de los ciudadanos, la falta de espacios adecuados para la 

concertación y coordinación entre actores clave, así como la ausencia de formalización 

y seguimiento de acuerdos, también representan obstáculos significativos que afectan 

la efectividad del presupuesto participativo a nivel municipal. 

Por tanto, surge la interrogante general del estudio ¿Cuál es el impacto de la 

participación ciudadana en el presupuesto participativo en una municipalidad provincial, 

Huánuco, 2024?, por su parte, para responder a esta se establecen como preguntas 

específicas del estudio las siguientes: a) ¿Cuál es el impacto de la participación 

ciudadana en la preparación del presupuesto participativo en una municipalidad 

provincial, Huánuco, 2024?; b) ¿Cuál es el impacto de la participación ciudadana en la 

concertación del presupuesto participativo en una municipalidad provincial, Huánuco, 

2024?; c) ¿Cuál es el impacto de la participación ciudadana en la coordinación del 

presupuesto participativo en una municipalidad provincial, Huánuco, 2024?  Y d) ¿Cuál 

es el impacto de la participación ciudadana en la formalización del presupuesto 

participativo en una municipalidad provincial, Huánuco, 2024? 

Este estudio tiene como justificación teórica, puesto que; ésta permitirá consultar 

a la teoría existente, así como las normas actuales a fin de dar respuesta a las hipótesis 
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planteadas en el escenario de estudio. Desde lo práctico, las derivaciones del estudio 

servirán a la municipalidad provincial para crear estrategias que permita la 

incorporación de los ciudadanos en materia de presupuesto participativo con el 

propósito de generar transparencia en los gastos públicos. Metodológicamente, se 

podrá comparar con otras investigaciones a fin de generar discusiones; las 

herramientas de recopilación de información elaborados por la autora serán de aporte 

a la comunidad científica y estos podrán ser empleados en investigaciones con 

características similares.  

Así, para responder a las interrogantes de la indagación se establece como 

objetivo general del estudio determinar el impacto de la participación ciudadana en el 

presupuesto participativo en una municipalidad provincial, Huánuco, 2024. Por su 

parte, de establecen como objetivos específicos del estudio los siguientes: a) 

Determinar el impacto de la participación ciudadana en la preparación del presupuesto 

participativo en una municipalidad provincial, Huánuco, 2024; b) Determinar el impacto 

de la participación ciudadana en la concertación del presupuesto participativo en una 

municipalidad provincial, Huánuco, 2024; c) Determinar el impacto de la participación 

ciudadana en la coordinación del presupuesto participativo en una municipalidad 

provincial, Huánuco, 2024; y d) Determinar el impacto de la participación ciudadana en 

la formalización del presupuesto participativo en una municipalidad provincial, 

Huánuco, 2024. 

A continuación, se evidencian los precedentes de investigación, como referencia 

de investigaciones nacionales encontramos a la investigación realizada por Príncipe 

(2021), para analizar la analogía entre la intervención de la ciudadanía y el presupuesto 

participativo en gerencias locales, realizando un estudio correlacional, sin 

experimentación. Los resultados muestran una correlación significativa entre las 

variables. El coeficiente (Rho) fue de 0.517, con un valor de p = 0.000 (menor que 0.01). 

Esto sugiere que a medida que acrecienta la PC, se mejora la ejecución de los procesos 

vinculados al PP. En resumen, se confirma la correlacion  positiva y relevante entre las 

variables. 

Huamaní & Gómez (2022), el propósito de este estudio es evaluar la analogía 

entre la intervención de la ciudadanía y el presupuesto participativo en el Gobierno 

Regional. Es un estudio transversal no experimental, descriptivo y correlacional. Los 

resultados principales indican que hay significancia estadística de la PC en el PP, con 
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un rango de p menor a 0.05. Esto sugiere que la hipótesis de la correlación entre PC y 

PP es válido en el contexto del Gobierno Regional, con un coeficiente de r = 0.211. 

Ventura (2024), el propósito de este estudio fue evaluar la huella de la PC en la 

dirección y eficacia del consumo en el Gobierno Regional. Fue cuantitativa, no 

experimental y transversal. Los resultados indican que el 78.43% de los participantes 

consideran la analogía entre PC y dirección/eficacia de consumo como regular, 

mientras que el 15.69% la califica como buena. En conclusión, una mayor PC en la 

gestión pública se traduce en mejor administración y calidad del gasto público. 

Idrogo et al. (2020), tuvo el propósito evaluar el nivel de comprensión e 

intervención de los representantes nacionales en relación al PP. Para ello, realizó 

estudio descriptivo no experimental. Los resultados indican que el 54% de encuestados 

conoce el concepto del PP, pero no participa en los talleres relacionados con él. 

Además, el 43% conoce y participa activamente en estos talleres, mientras que el 3% 

desconoce por completo su existencia. Por otro lado, un 74% de los encuestados 

considera que la PC es fundamental para la elaboración de los presupuestos anuales, 

mientras que el 20% la considera poco importante y el 6% no la valora en absoluto. 

Cerna et al. (2023), tuvo objetivo de evaluar la PC en los asuantos de PP en la 

gestión de un municipio distrital. Realizó una investigación transversal no experimental, 

descriptivo y correlacional. Los resultados indican que existe un nivel muy bajo de 

participación (7%), en un rango bajo (64%), intermedio (22%), y alto (7%). Además, se 

observó hay una deficiente o incorrecta en la gestión de los proyectos municipales en 

los directivos (72%),  mientras que el 14% muestra un nivel adecuado de participación 

y otro 14% se destaca por su alto nivel de involucramiento. 

Con respecto a las investigaciones internacionales, Proaño et al. (2023) los 

autores procuraron identificar los elementos que influyen en la edificación de una 

gestión pública que garantice canales de participación, consulta e información para la 

colectividad civil. Fue cuantitativa, no experimental. Para recopilar datos, se utilizaron 

técnicas como grupos focales y encuestas con un cuestionario de escala dicotómica. 

Estos instrumentos pasaron por procesos de validación de contenido y confiabilidad, 

obteniendo un coeficiente KR = 0.865, lo que indica una alta confiabilidad. Los 

resultados se analizaron mediante regresión no paramétrica para determinar el peso 
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de cada factor. En última instancia, concluyeron que el factor social desempeña un 

papel preponderante en la PC para los presupuestos del municipio. 

Correia et al. (2023), con el objetivo de comprender la PC al decidir las 

disposiciones estatales, siendo cuantitativa y diseño no experimental. Los resultados 

revelan que el 34,8% de los participantes expresó el nivel más alto de motivación para 

participar, mientras que el 32,5% obtuvo el segundo nivel más alto. Cuando se les 

preguntó sobre las razones de su falta de implicación, el 61,8% respondió que nunca 

se les había solicitado participar. Además, el 25,1% mencionó que su opinión no era 

significativa, y el 15,9% indicó que carecía de tiempo y motivación para participar. 

Maciel et al. (2022), en el cual el artículo analiza los obstáculos emanados por 

el COVID-19 al Presupuesto Participativo. Utilizaron un cuestionario en línea para 

realizar la evaluación. Los resultados indican que el 62,5% estuvo de acuerdo o muy 

de acuerdo en que la pandemia afectó la ejecución del PP en 2020. Además, el 75% 

consideró que la pandemia cambió la estructura y el funcionamiento del proceso. En 

cuanto a la cancelación de procesos de PB debido a la pandemia, las respuestas 

estuvieron equilibradas. 

Buele et al. (2020) evaluaron la aportación del PP en el mandato y gobierno 

municipal en entidades campestres en la Amazonía de Ecuador. Se llevó a cabo una 

investigación cuantitativa, no experimental.  Los resultados revelaron rangos bajos de 

desempeño de la organización local (20% en 2017 y 43% en 2018), así como rangos 

elevados de descontento ciudadano (cerca del 91%) y disconformidad en el proceso 

de ejecución del PP. En conclusión, la implementación del PP en comunidades rurales 

tiene deficiencia que coartan obtener beneficios significativos y afectan la 

gobernabilidad y el estilo de vivir de los ciudadanos.  

Lugo (2020) el cual realizó observación empírica de elementos que repercuten 

en la PC en mecanismos institucionales. La investigación fue cuantitativa no 

experimental. Cuyos resultados evidenciaron que el 91.1% de los ciudadanos no 

participa en los presupuestos ciudadanos; menos del 1% ha utilizado dos 

conjuntamente, y solo el 0.2% ha utilizado los tres. En resumen, al menos el 8.9% utilizo 

alguna vez herramientas participativas. 

En cuanto a las teorías que sustentan la variable participación ciudadana se 

menciona la Teoría Democrática Clásica, arraigada en las ideas de Rousseau y John 
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Stuart Mill, con esta teoría se defiende que la intervención de la ciudadanía es la 

potestad y el derecho innato de una civilización demócrata, de este modo fundamenta; 

que la voz del pueblo en los procedimientos de disposición gubernamental es crucial 

para asegurar la legitimidad y el correcto desempeño del gobierno. Si bien resalta el 

voto como principal herramienta de participación, también reconoce la validez de otras 

formas, como el activismo político, el debate público y la vigilancia ciudadana (Squella, 

2021). 

Asimismo, se menciona la Teoría Pluralista que, a diferencia de otras visiones, 

esta teoría, propuesta por Robert Dahl y Charles Lindblom, ofrece un análisis más 

pragmático de la participación ciudadana en las democracias. Ésta, parte del 

reconocimiento de que la participación no es equitativa, existiendo grupos con mayor 

capacidad de influencia que otros, no obstante, esta teoría resalta que la competencia 

entre estos grupos y la participación activa de la ciudadanía pueden impulsar 

decisiones más justas y equitativas. En este sentido, se subraya la importancia de 

contar con diversos canales de participación que permitan a todos los sectores sociales 

tener voz (Cardozo et al., 2021). 

También, se menciona la Teoría del Empoderamiento Ciudadano que fue 

propuesta por los pensadores Arturo Escobar y Paulo Freire, en la cual se visualiza la 

PC como un motor de transformación general, donde las personas asumen el control 

de su propio destino y bienestar y, centra la atención en fortalecer a los ciudadanos 

como piezas fundamentales del progreso social (Ochoa et al., 2023). Es decir; esta 

teoría tiene implicaciones importantes para la práctica del desarrollo, pues enfatiza que 

el desarrollo no se trata sólo de implementar programas y proyectos desde la cópula 

gubernamental sino también de involucrar a las personas para que ellas mismas forjen 

su destino de acuerdo a las normas y leyes establecidas (Armas et al., 2022). 

De este modo, en cuanto a la variable participación ciudadana; se puede decir 

que engloba un compendio de movimientos en donde la ciudadanía de un país o Estado 

crean su futuro a través de distintos mecanismos activos, tomando las determinaciones 

pertinentes que dejen huella en el medio en el que se desenvuelven y en otras esferas 

(Lara, 2023). Esta generalidad se instituye como un cimiento imprescindible en la 

edificación de entidades en evolución y familias prolíferas, donde los gobiernos tienen 

el deber de tomar en cuenta las disposiciones de éstos para la mejora de los métodos 

que constituyen la ciudadanía en general (Luneke, 2021). Particularmente, la 
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intervención de los habitantes se conjuga como el deseo que tiene el pueblo de 

intervenir en cuestiones referentes a la administración pública y, en donde pueden 

expresar sus ideas, propuestas e inquietudes en donde se busca el mejoramiento de 

toda la población.  

La intervención de la población consiente que éstos sean oídos, al igual que les 

concede la atribución de intervenir en los fallos que los gobernantes decidan sobre 

cuestiones públicas, moldeando así el futuro de su comunidad y sociedad (Nieto & 

Somuano, 2020). Lejos de ser una simple opción, que los habitantes tengan 

participación y puedan sufragar en los asuntos de la administración pública está 

tipificado en los diferentes reglamentos, normas y leyes vigentes de un país. Debe 

decirse, que es una protección natural y jurídica que el Estado debe ofrecer para que 

se tenga una nación más segura, justa, próspera e igualitaria para toda la ciudadanía 

partícipe. 

 En cuanto a la dimensión Política, se determina que es el abanico de propuestas 

y proyectos que los habitantes organizados tienen para presentárselos a los 

gobernantes y, de esta manera poder tener acceso a las mejoras que se necesiten en 

las diferentes comunidades (Lara, 2023). La contribución de la ciudadanía en el ámbito 

político es el asiento de una república en democrática, donde no son solo oyentes, sino 

figuras activas en la cimentación de su porvenir, teniendo la oportunidad de contribuir 

como sociedad e individuos en todo lo relacionado a este ámbito (Guardamagna et al., 

2020). Esta participación va más allá del mero acto de votar, abarcando un amplio 

espectro de actividades que van desde las más formales hasta las más informales, 

como participar en consultas públicas hasta la organización de grupos de discusión 

(Ispizúa et al., 2021). 

Por su parte, la dimensión Social engloba un abanico de acciones y propuestas 

que facultan a los individuos a tomar parte activa en los temas que atañen a su 

comunidad y entorno social, materializándose de múltiples formas (Lara, 2023); desde 

organizar eventos comunitarios hasta formar parte de comités vecinales o liderar 

proyectos de impactos sociales (Cavieres et al., 2020). Lo importante es que cada 

individuo encuentre la manera de ayudar de acuerdo a sus beneficios y destrezas, 

aportando y contribuyendo ideas, proyectos o planes que sean factibles para ellos 

mismos y/o la colectividad en general. 
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De este modo, la aportación ciudadana en el contexto social se refiere al proceso 

que habilita y faculta a los habitantes, convirtiéndolos en generadores de un cambio, 

de forma provechosa en el progreso, adelanto y perfeccionamiento de la sociedad y el 

entorno que los envuelve (Orozco et al., 2023). Y, por último, en la dimensión 

Administrativa se describe como la intervención civil que tienen los ciudadanos en las 

cuestiones refrentes a la administración pública de un territorio (Lara, 2023); a través 

de diferentes aparatos y conductos desplegados por las jurisdicciones (Montecinos & 

Contreras, 2021). Al ejecutar esta operación los ciudadanos tienen la posibilidad de 

manifestar sus pensamientos, proyectos y preocupaciones, tomando un papel 

protagonista dando su opinión y también controlando la acción administrativa (Knight & 

Delgado, 2023).  

En otro sentido, dentro de las teorías que sustentan la variable presupuesto 

participativo se hace mención de la Teoría de la Gobernanza; la cual propone un 

modelo de gobernanza basado en la ayuda entre la administración pública, la 

colectividad y el sector privado como pilares fundamentales para una gestión pública 

positiva. En este enfoque, el Partenariado Público-Privado se cristaliza en una 

herramienta imprescindible para proporcionar la cimentación de los vínculos de ayuda 

y confianza entre los representantes, con el fin de optimizar y perfeccionar sus 

disposiciones, la ejecución de políticas administrativas públicas y el beneficio que 

tienen los ciudadanos en relación a la prestación de productos (Pokolenko, 2023). 

En esta dirección, la gobernanza colaborativa basada en el Partenariado 

Público-Privado (PP) representa un enfoque innovador y prometedor para la gestión 

pública efectiva en el contexto actual; al fomentar la contribución entre los diferentes 

sectores de la comunidad, de este modo este modelo busca construir un sistema de 

gobernanza más transparente, eficiente, inclusivo y legítimo; capaz de responder a los 

desafíos y oportunidades del siglo XXI y los ciudadanos que conforman la sociedad 

(Ubilla, 2023). 

También, se enfatiza la Teoría de la Rendición de Cuentas; la cual plantea que 

los funcionaros que están al servicio de los ciudadanos tienen la obligación y el 

compromiso de ser honestos en su comisión, exponer sus disposiciones y mostrar las 

estadísticas de los resultados obtenidos, para crear una relación de mayor confianza y 

responsabilidad entre los ciudadanos y sus gobernantes, al promover la transparencia 
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y la participación ciudadana, se busca un gobierno más eficiente, responsable y 

orientado al bien común (Ramos & Viana, 2023).  

Además, se hace referencia a la Teoría del Contrato Social donde el presupuesto 

participativo se presenta como una herramienta para revitalizar el acuerdo entre el 

Nación y los ciudadanos. Mediante de su intervención en la creación del presupuesto, 

las personas reafirman su compromiso con el bienestar común y reclaman a sus 

representantes una gestión pública transparente y responsable (Valenzuela, 2021). 

Mediante esta proposición se propone que el Estado surge de un acuerdo entre los 

ciudadanos para establecer un conjunto de normas y delegar autoridad a cambio de 

protección y bienestar (Huanca & Barria, 2022). 

Conjuntamente, se nombra la Teoría de la Educación Popular, la cual propone 

al presupuesto participativo como un poderoso instrumento para la formación 

ciudadana (Valenzuela et al., 2020), ya que; mediante su colaboración permanente en 

el transcurso de creación y realización de los planes y proyectos y la inversión que se 

necesita, la población tiene la posibilidad de entender el ejercicio del gobierno, tramitar 

los capitales públicos y desempeñar sus potestades y obligaciones; ejecutando y 

desplegando sus destrezas y capacidades fundamentales para una intervención en los 

asuntos públicos (Bustamante & Pichucho, 2024). 

Y, por último, la Teoría de la Equidad y la Justicia Social obra especial relevancia 

en el contexto del presupuesto participativo (PP), puesto que; esta herramienta 

democrática promueve la redistribución de recursos de manera más justa, atendiendo 

de forma prioritaria las necesidades de las comunidades más marginadas. Los 

caudales presupuestarios interactivos se muestran como un componente para integrar 

a los conjuntos que fueron aislados, provocando de este modo más ecuanimidad y 

fundando los asientos para un Estado más imparcial (Morales, 2023). 

Por su parte, la variable presupuesto participativo se refiere a que el Estado 

busca fraccionar los caudales de forma equitativa, imparcial, y transparente; para crear 

los lazos entre los ciudadanos y la nación, promoviendo la colaboración de los 

ciudadanos en estas cuestiones, supervisándolos y controlando todos los movimientos 

que se realicen de los capitales públicos (Reglamento del Proceso del Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados, 2024).   
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El presupuesto participativo hace referencia a un instrumento innovador para 

robustecer la libertad de los ciudadanos, dándole un papel fundamental para que tome 

decisiones en los caudales del Estado (Salinas et al., 2023). En contraste con la 

orientación habitual del presupuesto, donde las disposiciones sólo las tomaban las 

jurisdicciones, el PP se enfocan en la plática y la asistencia que la humanidad da (Arone 

& Narváez, 2022). En esencia, el PP funciona como un proceso de consulta y 

deliberación que enlaza a los entes y la comunidad, donde ésta tiene la potestad de 

emitir sus insuficiencias, prioridades e ideas. Por su parte, los gobernantes tienen la 

responsabilidad de oír y tomar en cuenta las proposiciones del pueblo,  

 En relación a la dimensión Preparación, es la fase incipiente del ciclo de 

progreso en la implementación de los presupuestos participativos; la cual recae sobre 

la Dirección Territorial o Municipal, en conjunto con sus referentes Juntas de 

Organización. Es crucial que se lleven a cabo el aprendizaje, adestramiento, 

personalización y relación de los participantes con tiempo, de tal manera es 

recomendable que este proceso se inicie en enero del año fiscal anterior. El estatuto 

que tipifica el procedimiento del PP del año fiscal es un requerimiento imprescindible, 

donde se establecen los cronogramas del procedimiento, alineación de la unidad 

técnica y los aparatos de anotación de los colaboradores (Reglamento del Proceso del 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2024). 

La organización es un componente donde los entes territoriales y particulares 

van unidos con los pobladores para que tomen en conjunto la decisión de cómo y de 

qué forma se distribuirán los capitales públicos (Montecinos & Carrasco, 2022), de esta 

manera se busca vigorizar la libertad representativa, transparente y la rendición de los 

balances públicos (Salinas et al., 2023). Con la preparación se abre un espacio para 

que la ciudadanía exprese sus necesidades y prioridades, permitiendo que los recursos 

públicos se inviertan en proyectos que realmente beneficien a las comunidades. De 

esta manera, se fortalece la democracia y se garantiza que el gobierno trabaje en pro 

del bienestar común. 

Ahora bien, la dimensión Concertación se define como una dinámica de 

intercambio y negociación entre diversos participantes, con el objetivo de llegar a 

acuerdos aceptados por todos (Díaz & Iglesias, 2022). También, hace referencia a 

dirigir las energías y talentos individuales hacia un propósito compartido, gestionando 

los recursos de manera efectiva para alcanzar los objetivos de manera eficiente 
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(Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2024). 

En este contexto, es imprescindible que se unifiquen acciones y optimicen 

capacidades, trabajando en conjunto y gestionando eficientemente medios, empleando 

la colaboración sinérgica y el aprovechamiento estratégico de recursos, el esfuerzo 

colectivo y la administración eficaz de activos (Tumi, 2020).  

Asimismo, la dimensión Coordinación engloba las estrategias y mecanismos 

implementados para coordinar y conciliar la participación ((Rodríguez et al., 2020); esto 

concierne a los distintos sectores sociales que integran el procedimiento del 

presupuesto interactivo (Escamilla & López, 2021). Así como, es el compromiso de la 

gerencia territorial establecer los procesos necesarios para asegurar la coordinación y 

la coherencia presupuestaria en lo que respecta a las inversiones y la interacción entre 

las gerencias, con la finalidad de lograr economías de escala, optimizar los esfuerzos 

y coordinar de manera efectiva los recursos disponibles (Reglamento del Proceso del 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2024). 

De este modo, el Estado debe implementar sistemas de combinación y 

adaptación del presupuesto para las inversiones y la correlación entre los diferentes 

niveles de gobierno, buscando la optimización de recursos, la colaboración entre las 

partes y la eficiencia en el uso de los fondos, contando con la participación y 

colaboración de los ciudadanos, la esfera privada y pública para lograr el alcance de 

las metas propuestas para la mejora de todos los integrantes de un país.  

Para finalizar, la dimensión Formalización; es el pilar esencial para el buen 

funcionamiento del PP como mecanismo democrático, esto significa que, para que el 

presupuesto participativo sea efectivo, es crucial establecer reglas y procedimientos 

claros que definan cómo se desarrollará el proceso y cómo se tomarán las decisiones 

(Henríquez & Ramírez, 2022). Así, se puede asegurar que la participación ciudadana 

sea genuina y significativa (Ginga, 2021). De esta manera, se avala que las 

transmisiones de todas las secciones de la colectividad sean percibidas, atendidas y 

que sus exigencias e inclinaciones sean escuchadas al instante de decidir cómo se 

invertirán los recursos públicos.  

La legalización del presupuesto participativo constituye la culminación del 

procedimiento, donde se aprueban con carácter oficial los convenios y 

responsabilidades obtenidos mediante las fases anteriores de colaboración ciudadana. 
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Esta etapa es decisiva y tiene por propósito primordial certificar la claridad, legalidad y 

autenticidad de los programas elegidos, obedeciendo con la formalidad de los pactos y 

cumpliendo con todos los requisitos establecidos (Reglamento del Proceso del 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2024).  

Así mismo, se establece como hipótesis general del estudio a la siguiente: Existe 

un impacto significativo entre la participación ciudadana y el presupuesto participativo 

en una municipalidad provincial, Huánuco, 2024. Por su parte, se establecen como 

hipótesis específicas del análisis las siguientes: a) Existe un impacto significativo entre 

la participación ciudadana y la preparación del presupuesto participativo en una 

municipalidad provincial, Huánuco, 2024; b) Existe un impacto significativo entre la 

participación ciudadana y la concertación del presupuesto participativo en una 

municipalidad provincial, Huánuco, 2024; c) Existe un impacto significativo entre la 

participación ciudadana y la coordinación del presupuesto participativo en una 

municipalidad provincial, Huánuco, 2024;  y d) Existe un impacto significativo entre la 

participación ciudadana y la formalización del presupuesto participativo en una 

municipalidad provincial, Huánuco, 2024. 
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II. METODOLOGÍA

La investigación es de tipo básica, esta es conocida como pura debido a que su 

propósito es aportar sustento teórico de las variables (Hernández y Mendoza, 2023). 

En este orden de ideas, la investigación pretende conocer las teorías relacionadas a 

las variables participación de los ciudadanos y presupuesto participativo. 

Teniendo como enfoque cuantitativo en la investigación que se caracteriza por 

su énfasis en la recolección y análisis de datos numéricos para identificar patrones, 

establecer correlaciones y probar hipótesis. Según Creswell (2019), este método utiliza 

técnicas estadísticas para transformar los datos en información objetiva y precisa, lo 

cual permite generalizar los resultados a poblaciones más amplias. La rigurosidad y 

sistematicidad del enfoque cuantitativo facilitan la replicabilidad de los estudios, 

asegurando que los hallazgos sean consistentes y fiables. Además, este enfoque es 

particularmente útil para estudios que buscan medir variables específicas y evaluar la 

relación entre ellas de manera cuantificable, proporcionando una base sólida para la 

toma de decisiones basada en evidencia. 

El estudio tiene un diseño no experimental, puesto que; no manipula las 

variables con el objeto de tener un resultado determinado, por lo que solo realiza 

observación del escenario de estudio con el objeto de comprobar las hipótesis 

planteadas (Ruiz y Valenzuela, 2022).  Asimismo, es descriptiva, porque busca relatar 

el escenario de estudio exhibiendo el contexto tal como se encuentra (Hernández y 

Mendoza, 2023).  

Es de nivel explicativa causal ya que se enfoca en descubrir y comprender la 

relación causa-efecto en las variables, respondiendo a la pregunta del ‘por qué’ detrás 

de los fenómenos observados. Utiliza tanto métodos cuantitativos como cualitativos 

para analizar cómo una variable independiente afecta directamente a una variable 

dependiente (Gupta & Gupta, 2022).  

Finalmente, la investigación es de corte transversal, puesto que se basa en una 

observación directa y se realiza durante un solo periodo temporal (Hernández y 

Mendoza, 2023). Permitiendo obtener una representación exacta del fenómeno en 

cuestión, recolectando datos significativos en un momento determinado. Al focalizarse 

en un solo punto temporal, se minimiza la variabilidad que podría surgir en estudios 

longitudinales, ofreciendo así una visión clara y precisa del objeto de estudio. 
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En relación a la variable participación ciudadana consiste en la cooperación 

activa de los ciudadanos para tomar arbitrajes públicos (Lara, 2023). La participación 

ciudadana se medirá a través de las dimensiones propuestas por Lara (2023), el cual 

son: política, social, administrativa. El mismo cuenta con los siguientes indicadores 

conocimiento, información, compromiso, seguridad ciudadana, cooperación, 

organización, toma de decisiones, individual, colectiva. Empleando instrumento de 

elaboración propia con escala de tipo Likert como instrumento para medir las 

alternativas de respuesta.   

Respecto a la variable presupuesto participativo se define como el ámbito en el 

cual se deciden asuntos de la inversión de capitales que las instituciones estatales 

destinarán para cerrar las brechas entre el desarrollo y la transmisión de productos 

(Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2024). 

El PP se medirá a través de las dimensiones propuestas por el Reglamento del Proceso 

del Presupuesto Participativo Basado en Resultados (2024) el cual son: preparación, 

concertación, coordinación, formalización. El mismo cuenta con los siguientes 

indicadores comunicación, convocatoria, capacitación, información, compromisos, 

política, proyectos, rendición de cuentas. Empleando instrumento de elaboración propia 

con escala de tipo Likert para medir las alternativas de respuesta.   

La población es definida como el cúmulo limitado de individuos o elementos que 

comparten características comunes, y su objetivo es ser objeto de estudio y análisis 

para obtener conclusiones (Hernández y Mendoza, 2023). De acuerdo con los datos 

estadísticos del INEI, la población es 13 822 ciudadanos mayores de 18 años y 93 

funcionarios ubicados en una provincia de Huánuco; siendo una población total de 13 

915 personas. Es de notar, que se aplicarán los siguientes criterios de inclusión: 

Personas que: sean mayor a 20 años y menor a 60 años, cuenten con un grado de 

instrucción mínimo secundaria completa, cuenten con conocimientos de las TIC, 

acepten participar, y firmen el consentimiento informado. Del mismo modo se excluyó 

a las personas que no acepten firmar el consentimiento informado, soliciten alguna 

remuneración monetaria por la participación en el estudio. 

La muestra es definida como una porción distintiva de la población en la 

investigación con el fin de estudiarla y emitir conclusiones (Facultad de Educación 

PUCP, 2022). De acuerdo con lo descrito, después de realizar el cálculo estadístico la 

muestra es de 299 ciudadanos y 75 funcionarios; siendo un total de 374 personas de 



15 

una provincia de Huánuco. Utilizando el muestreo estratificado como una técnica 

avanzada y efectiva en la investigación, ya que permite ramificar la población en estudio 

en subgrupos homogéneos o estratos, utilizando el muestreo probabilístico (Gupta & 

Gupta, 2022). Esta metodología asegura que cada estrato esté representado de 

manera proporcional en la muestra final, lo que mejora la precisión y la 

representatividad de los resultados. Además, el muestreo estratificado reduce el error 

de muestreo y aumenta la eficiencia del estudio al enfocarse en características 

específicas de cada subgrupo.  

Considerado los criterios de inclusión; personas que: sean mayor a 20 años y 

menor a 60 años, cuenten con un grado de instrucción mínimo secundaria completa, 

cuenten con conocimientos de las TIC, acepten participar, firmen el consentimiento 

informado. La unidad de análisis es considerada como los sujetos a estudiar (Hadi et 

al., 2023).  De acuerdo con lo descrito la unidad de análisis es 13 915 habitantes de 18 

años en adelante ubicados en una provincia de Huánuco. 

La técnica para considerar en la presente indagación será la encuesta; la cual 

es definida por Feria et al. (2020) esta se refiere a un conjunto de interrogantes 

cerradas, estructuradas para recopilar datos específicos dentro de una escala 

predeterminada, estas preguntas son especialmente útiles en estudios cuantitativos, ya 

que permiten una recolección precisa de datos. Así mismo, el instrumento que le 

corresponde es el cuestionario; como describen Barrios y Delgado (2020), es el 

material físico en el cual se registran las interrogantes asociadas a la 

operacionalización, lo que conlleva a una posterior aplicación directa a la muestra del 

análisis. El criterio calificó como exento de revisión, base en varios factores clave: la 

naturaleza básica, no experimental, descriptiva y correlacional, el método de recojo de 

datos mediante encuestas anónimas sin contacto físico. 

El uso de consentimiento informado y criterios de exclusión/inclusión que 

protejan a los participantes; el compromiso de la investigadora con los lineamientos 

éticos institucionales y el respeto a la propiedad intelectual; el bajo riesgo percibido del 

tema de estudio sobre PC y PP; y la ausencia de elementos que requirieran una revisión 

más exhaustiva. No obstante, se subrayó la importancia de mantener altos estándares 

éticos y de protección de los participantes a lo largo de toda la investigación, a pesar 

de la exención de revisión otorgada. 
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Asimismo, el instrumento estará validado por 3 expertos profesionales en 

gerencia pública, que evaluarán el contenido de cada ítem y si estos cumplen con los 

criterios de relevancia, pertinencia y claridad. Mientras que la confiabilidad fue 

determinada a través del alfa de Cronbach aplicando el cuestionario a una población 

piloto de 20 ciudadanos con características similares a la del estudio. Empleando un 

formulario en Google con el fin de recaudar la información pertinente. 

Respecto al procedimiento de la investigación, después de localizar el autor 

principal y secundarios por el cual se rigió las variables en estudio, la autora procedió 

a investigar las teorías correspondientes a la PC y PP, luego procedió a crear los 

instrumentos, llevando para validación de expertos en la materia, así como la aplicación 

del instrumento en la población piloto con el propósito de contar con la verificación 

científica para ambos instrumentos. Seguidamente, aplicó el instrumento en el 

escenario de estudio, al recolectar la información se vació la información en una hoja 

de Excel para ser trasladados al SPSS versión 26, para luego emplear la estadística 

descriptiva y emitir conclusiones. 

En el procedimiento de recolección de datos se usó estadística descriptiva a fin 

de dar respuestas a las hipótesis planteadas mediante el análisis inferencial; 

empleando el SPSS versión 26. La autora empleó la prueba paramétrica Kolmogorov-

Smirnova, pues la población es superior a 50 personas. Respecto a los aspectos éticos, 

la investigadora tomó en consideración los parámetros del Código de Ética en 

Investigación de la Universidad César Vallejo publicado bajo el Reglamento del 

Consejo Universitario N.º 062/2023/UCV, así como la aplicación de la norma APA, 

realizando el correcto citado y respetando la propiedad intelectual de cada autor.
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III. RESULTADOS

3.1. Análisis descriptivo 

Tabla 1 

Cruce entre Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo 

V2. Presupuesto Participativo 

Total Deficiente Regular Eficiente 

V1. 

Participación 

Ciudadana 

 Bajo 
n 23 12 0 35 

% 6.1% 3.2% 0.0% 9.4% 

Medio 
n 27 246 35 308 

% 7.2% 65.8% 9.4% 82.4% 

Alto 
n 0 23 8 31 

% 0.0% 6.1% 2.1% 8.3% 

Total 
n 50 281 43 374 

% 13.4% 75.1% 11.5% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  
Nota: Datos obtenidos del SPSS V.26 

Interpretación. 

En la tabla 1, se visualiza 374 ciudadanos en total de una provincia de Huánuco 

en la que se destaca la participación ciudadana, un 9,4% manifestaron que existe nivel 

bajo; el 82,4% indicaron nivel medio, y alto solo el 8,3%. Por otro lado, 13,4% estimaron 

de nivel deficiente el presupuesto participativo, 75,1% lo consideran de regular y 11,5% 

eficiente. Los datos muestran una percepción mayoritaria de nivel medio y hacia la baja 

en la participación ciudadana, lo que sugiere un escaso participación activa ciudadana 

en los procesos de decisión públicas y esto se atribuye a la apatía del ciudadano en 

participar en las reuniones, ya sea por desconocimiento de las normas y el derecho 

constitucional a la participación ciudadana, y porque no se sienten identificado con la 

gestión municipal. por la falta de mejoras en seguridad y escasa inversión que 

beneficien la comunidad y muchas veces las peticiones de los ciudadanos no son 

escuchadas y consideradas en la formulación de políticas públicas.  

Respecto al presupuesto participativo, revela tendencia de niveles medio a bajo 

la municipalidad muestra un nivel medio de capacidad de organización y de 

convocatoria para que los ciudadanos participen positivamente en el presupuesto 

participativo, asimismo, prioriza medianamente los acuerdos determinados con la 
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población, es fundamental revisar los procesos actuales posibilitando que se asigne 

todo recurso que sea transparente, eficiente y que refleje verdaderamente las 

prioridades de la comunidad. 

En función al análisis del cruce de las variables, se evidencia que el 6,1% 

perciben de nivel bajo la participación ciudadana y por tanto estiman de nivel deficiente 

el presupuesto participativo; De igual modo, el 65,8% evaluaron de nivel medio la PC, 

ocasionando que el PP sea regular. Por último, el 2,1% expresaron de nivel alto la PC 

y como tal consideran al presupuesto participativo de eficiente. Los resultados subrayan 

que se debe de fortalecer la participación ciudadana como eje central en la gestión de 

los presupuestos participativos. Una participación baja o media puede llevar a 

percepciones de insatisfacción o desconexión entre la comunidad y las autoridades 

locales, afectando la efectividad de las políticas públicas implementadas. Además, una 

PC activa y alta puede mejorar la percepción sobre la eficiencia del presupuesto 

participativo y además fortalecer la legitimidad y la transparencia del gobierno. 

Además, es fundamental que la administración local tome en cuenta las 

opiniones de los habitantes al elaborar políticas públicas y asignar fondos, asegurando 

que las decisiones realmente reflejen las necesidades y metas de la comunidad. Esto 

reforzará la legitimidad del gobierno y optimizará el estilo de vida de los habitantes, 

garantizando una repartición imparcial y eficaz de los capitales gubernamentales.  
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3.2. Análisis inferencial 

Prueba de normalidad 

Se evaluó el comportamiento de los valores a través del estadístico Kolmogorov-

Smirnova debido que la muestra resultó mayor a 50, en base esta información se 

efectuó el siguiente planteamiento.   

Argumento de decisión: 

p-Valor > 0,05 se admite H0= los datos se distribuyen normalmente

p-Valor < 0,05 se admite Ha= los datos no se distribuyen normalmente

Tabla 2 

Pruebas de Normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Participación Ciudadana ,127 374 ,000 

Presupuesto Participativo ,098 374 ,000 

Preparación ,116 374 ,000 

Concertación ,167 374 ,000 

Coordinación ,209 374 ,000 

Formalización ,136 374 ,000 

Nota. a. Corrección de significación de Lilliefors 
Base de datos SPSS 26 

Interpretación. 

Se empleó la prueba de normalidad con la muestra de las variables (374 > 50) y 

a partir de esta se evaluó con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, pudiéndose precisar 

que, todos los valores tanto las variables como las dimensiones arrojaron (p= 0.000 < 

0.05), posibilitando con ello admitir la hipótesis (Ha). Esto apunta a que no hay una 

distribución normal, por tanto, se utiliza el estadístico: regresión logística ordinal en el 

contraste de hipótesis. 
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Prueba de comprobación de hipótesis 

Planteamiento estadístico  

En base la prueba de normalidad, se corroboró que no existe normalidad, para 

el estudio de las hipótesis, se elige la prueba de regresión logística ordinal, y se aplica 

el nivel de significancia o margen de error de α = 0.05 (5%). 

Criterio de elección:  

Sí p-valor < 0.05, se acepta la (Ha); Sí p-valor > 0.05, se acepta la (Ho)

Prueba de hipótesis general  

Tabla 3 

Resultado sobre el ajuste del modelo de la hipótesis general 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 1365.759 

Final 1073.430 292.329 37 .000 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación. 

La tabla 3, evidencia el resultado referente al ajuste de la guía de la hipótesis 

general el cual arrojo una significancia (p= 0,000 < 0,05). Por tanto, fue aceptada la 

hipótesis alterna. afirmando, que con nivel de significancia de 5%, hay dependencia del 

presupuesto participativo en la participación ciudadana. 
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Tabla 4 

 Pseudo R cuadrado hipótesis general 

Estadísticos  

Valores 

Cox y Snell  .542 

Nagelkerke  .543 

McFadden  .112 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación. 

La tabla 4, muestra las derivaciones de la prueba Pseudo R2 evidencia un 

coeficiente de Cox y Snell de 0,542, este revela que la PC tiene un impacto en forma 

moderada del 54,2% en el presupuesto participativo y según la prueba de Nagelkerke 

en 0,543, Lo cual demuestra que la variable predictiva participación ciudadana tiene un 

impacto moderado del 54,3% en el presupuesto participativo Este descubrimiento 

subraya que es crucial que los ciudadanos participen para determinar el presupuesto 

participativo en una municipalidad de Huánuco.  

Sin embargo, según McFadden, indicó un valor de (0,112); el nivel de impacto 

es poco significativo. 
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Hipótesis específica 1 

Tabla 5 

Información ajuste del modelo de la hipótesis especifica 1 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 792.143 

Final 623.243 168.900 37 .000 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación. 

La tabla 5, informa el resultado en cuanto al ajuste del modelo de la PC y la 

preparación del presupuesto participativo, muestra una significancia de (p= 0,000 < 

0,05). Ello conlleva a aceptar la hipótesis alterna. afirmando que existe dependencia de 

la preparación del presupuesto participativo en la PC. 
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Tabla 6 

Pseudo R cuadrado hipótesis específica 1

Estadísticos    Valores 

   Cox y Snell  .363 

   Nagelkerke  .366 

   McFadden  .093 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación. 

Se observa de la tabla 6, los valores de la prueba Pseudo R2 refleja un 

coeficiente de Cox y Snell de 0,363, indica que la variabilidad en la preparación del 

presupuesto participativo esta explicada por la PC en una variación moderada del 

36,3% y respecto la prueba de Nagelkerke obtuvo 0,366. El resultado sugiere que el 

nivel de variación de dependencia es del 36,6% de la preparación del presupuesto 

participativo causada por la PC. 

Por el contrario, el coeficiente de McFadden indicó un valor de (0,093); el nivel 

de impacto es poco significativo. 
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Hipótesis específica 2 

Tabla 7 

Información ajuste del modelo de la hipótesis específica 2 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 676.531 

Final 523.672 152.860 37 .000 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación. 

La tabla 7, permite apreciar los datos obtenidos al ajuste del modelo de la PC y 

la concertación del presupuesto participativo, refleja una significancia de (p= 0,000 < 

0,05). Por tanto, admite la (Ha). Se establece que hay dependencia de la concertación 

en la PC. 
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Tabla 8 

 Pseudo R cuadrado hipótesis específica 2 

Estadísticos   Valores 

Cox y Snell  .335 

Nagelkerke  .340 

McFadden  .096 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación. 

Respecto la tabla 8, se aprecia los valores de la prueba Pseudo R2 que corrobora 

un coeficiente de Cox y Snell de 0,335, lo que muestra un nivel de variación moderado 

del 33,5% de la concertación del presupuesto participativo explicada por la PC y de 

acuerdo con la prueba de Nagelkerke arrojo 0,340 lo que confirma que la variabilidad 

en la concertación es causada por la PC, con una variación moderada del 34%. 

Pero, el coeficiente de McFadden indicó un valor de (0,096); el nivel de impacto 

es poco significativo. 
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Hipótesis específica 3

Tabla 9 

Información ajuste del modelo de la hipótesis específica 3

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 635.205 

Final 448.411 186.794 37 .000 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación. 

La tabla 9, al constatar el reporte de ajuste del modelo, en base a los datos 

conseguidos, se descartó la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna, ya que el 

rango de significancia es de (p= 0,000 < 0,05). Por lo tanto, se comprueba que hay 

dependencia de la coordinación del presupuesto participativo en la PC. 
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Tabla 10 

 Pseudo R cuadrado hipótesis específica 3 

Estadísticos   Valores 

Cox y Snell  .393 

Nagelkerke  .402 

McFadden  .129 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación. 

La tabla 10, las derivaciones del Pseudo R² presenta un coeficiente de Cox y 

Snell de 0,393, indicando que la variabilidad en la coordinación del presupuesto 

participativo esta explicada por la PC con un nivel de variación moderada del 39,3%. 

Igualmente, según Nagelkerke reportó un coeficiente de 0,402, el cual sugiere un nivel 

de variación de dependencia de 40,2% de la coordinación causada por la PC. Este 

hallazgo destaca que la PC es un predictor de la coordinación del presupuesto 

participativo. 

Mientras que, el coeficiente de McFadden indicó un valor de (0,129); el nivel de 

impacto es poco significativo. 
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Hipótesis específica 4

Tabla 11 

Información ajuste del modelo de la hipótesis específica 4

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 783.681 

Final 620.780 162.901 37 .000 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación. 

La tabla 11, se aprecia el resultado de ajuste del modelo de PC y la formalización 

del presupuesto participativo, reflejando una significancia de (p= 0,000 < 0,05). Se 

aprueba la (Ha). Esto implica que se halla dependencia de la formalización del 

presupuesto participativo en la PC. 
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Tabla 12 

Pseudo R cuadrado hipótesis específica 4

Estadísticos   Valores 

Cox y Snell  .353 

Nagelkerke  .356 

McFadden  .091 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación. 

Con base la tabla 12, se explanan los resultados provenientes de la prueba 

Pseudo R2 que destaca un coeficiente de Cox y Snell de 0,353 donde se demuestra 

que la variabilidad en la formalización del presupuesto participativo esta explicada por 

la PC tiene una variación moderada del 35,3%, y la prueba de Nagelkerke dio un valor 

de 0,356, según se comprueba una variación moderada del 35,6% de la formalización 

del presupuesto participativo explicada por la PC. Estos resultados muestran que la PC 

es un determinante importante de la formalización del presupuesto participativo. 

No obstante, el coeficiente de McFadden indicó un valor de (0,091); el nivel de 

impacto es poco significativo. 
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IV. DISCUSIÓN

De acuerdo con la hipótesis existe un impacto significativo entre la participación 

ciudadana (PC) y el presupuesto participativo (PP) en una municipalidad provincial, 

Huánuco, 2024. Según las deducciones obtenidas, se percibe que la PC tiene un influjo 

significativo en el PP, con un cálculo realizado mediante Chi-cuadrado y una 

significancia de 0.000. Los resultados de la prueba Pseudo R2 muestran un coeficiente 

de Cox y Snell de 0.542, lo que indica que la variable predictiva de participación 

ciudadana tiene un impacto moderado del 54.2% en el presupuesto participativo. 

Además, la prueba de Nagelkerke muestra un coeficiente de 0.543, demostrando un 

impacto moderado del 54.3% de la PC en el PP. Este hallazgo destaca la importancia 

de la PC en la determinación del PP en una municipalidad de Huánuco. 

Son análogos estos resultados a los de Cerna et al. (2023) evaluaron la PC en 

el proceso de PP en una municipalidad. La investigación reveló que el 7% de los 

participantes tenía un muy bajo rango de participación, el 64% bajo, el 22% intermedio 

y el 7% alto. Además, el 72% del personal directivo tenía una participación deficiente, 

el 14% un nivel adecuado y otro 14% un alto nivel de involucramiento en la gestión de 

proyectos municipales. Así como la investigación de Proaño et al. (2023) estudiaron los 

factores que influyen en la gestión pública para asegurar la participación, consulta e 

información a la sociedad civil. Utilizaron técnicas como grupos focales y encuestas 

con un cuestionario de escala dicotómica, validado con un coeficiente KR = 0.865, 

indicando alta confiabilidad. Los resultados, analizados mediante regresión no 

paramétrica, concluyeron que lo social predomina en la PC en la elaboración de 

presupuestos municipales. 

Respecto a la hipótesis existe un impacto significativo entre la PC y la 

preparación del PP en una municipalidad provincial, Huánuco, 2024. Las derivaciones 

mostraron que el 19% de los partícipes calificaron la preparación como deficiente, el 

65,8% como regular y el 15,2% como eficiente. En el análisis de la diagonal principal, 

se encontró que el 5,9% evaluaron la participación ciudadana como baja y, en la misma 

proporción, consideraron la preparación como deficiente. Además, el 57,8% calificaron 

la participación ciudadana como media, y de igual manera, vieron la preparación como 

regular. Finalmente, el 3,5% categorizaron la participación ciudadana como alta y, en 

consecuencia, percibieron la preparación como eficiente. 
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En cuanto a los resultados inferenciales, el ajuste del modelo de PC y 

preparación del PP mostró una significancia de (p = 0.000 < 0.05), indicando admitir la 

hipótesis alterna y afirmando que existe un impacto entre la PC y la preparación del 

PP. Los valores de la prueba Pseudo R2 reflejaron un coeficiente de Cox y Snell de 

0.363, sugiriendo que la variabilidad en la preparación del presupuesto participativo 

está explicada por la PC con un impacto moderado del 36.3%. Respecto a la prueba 

de Nagelkerke, el coeficiente fue de 0.366, sugiriendo que la variable predictiva PC 

tiene un impacto moderado del 36.6% en la preparación del presupuesto participativo. 

Son análogos los resultados a los derivados por Idrogo et al. (2020), quienes 

evaluaron la comprensión e intervención de los representantes nacionales en el PP 

mediante un estudio descriptivo no experimental. Encontraron que el 54% conoce el 

concepto, pero no participa en talleres, el 43% participa activamente y el 3% desconoce 

su existencia. Además, el 74% considera fundamental la PC en la creación de 

presupuestos, el 20% la ve poco importante y el 6% no la valora. Correia et al. (2023) 

buscaron comprender la participación ciudadana en decisiones gubernamentales a 

través de un estudio cuantitativo no experimental. Descubrieron que el 34,8% de los 

participantes mostró alta motivación para participar, y el 32,5% tuvo el segundo nivel 

más alto. Respecto a la falta de implicación, el 61,8% dijo que nunca se les pidió 

participar, el 25,1% consideró que su opinión no era significativa y el 15,9% mencionó 

falta de tiempo y motivación. 

En cuanto a la hipótesis existe un impacto significativo entre la PC y la 

concertación del PP en una municipalidad provincial, Huánuco, 2024. Los resultados 

revelaron que el 16,6% de los ciudadanos estimaron la concertación deficiente, un 

74,3% la consideró regular y el 9,1% la evaluaron eficiente. En cuanto a los resultados 

inferenciales, el ajuste del modelo de PC y la concertación del presupuesto participativo 

mostró una significancia de (p = 0.000 < 0.05), conllevando a aceptar la hipótesis 

alternativa, indicando que la PC impacta en la concertación del PP. Además, los valores 

de la prueba Pseudo R2 indicaron un coeficiente de Cox y Snell de 0.335, demostrando 

que la participación ciudadana tiene un impacto moderado del 33,5% en la concertación 

del presupuesto participativo. La prueba de Nagelkerke arrojó un valor de 0.340, 

confirmando un impacto moderado del 34% de la participación ciudadana en la 

concertación. 
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Estos hallazgos son similares a los encontrados por Ventura (2024), cuyo estudio 

tuvo como objetivo evaluar la huella de la PC en la dirección y eficacia del consumo en 

el Gobierno Regional. Con un estudio cuantitativo, no experimental y transversal. Los 

resultados indican que el 78.43% de los participantes consideran la analogía entre PC 

y dirección/eficacia de consumo como regular, mientras que el 15.69% la califica como 

buena. En resumen, una mayor PC en la gestión pública se traduce en mejor 

administración y calidad del gasto público. 

Estos resultados guardan similitud con la investigación de los hallazgos de 

Ventura (2024), donde se reflejan que el 78.43% de los participantes consideran la 

analogía entre PC y dirección/eficacia de consumo como regular, mientras que el 

15.69% la considera buena. Este estudio, cuantitativo y transversal, sugiere que una 

mayor PC en la gestión pública está asociada con mejoras de la administración y 

calidad del gasto. En otro estudio por Maciel et al. (2022), se analizaron las barreras 

que la pandemia de COVID-19 impuso al Presupuesto Participativo. Utilizando un 

cuestionario digital con escala Likert para valorar el conocimiento de los empleados 

públicos, encontraron que el 62,5% de los participantes estuvo de acuerdo o muy de 

acuerdo en que la pandemia afectó la ejecución del PP en 2020. Además, el 75% opinó 

que la pandemia alteró la estructura y funcionamiento del proceso. En relación a la 

cancelación de ciclos de PP debido a la pandemia, las respuestas fueron equilibradas. 

Por su parte, la hipótesis existe un impacto significativo entre la participación 

ciudadana y la coordinación del presupuesto participativo en una municipalidad 

provincial, Huánuco, 2024. Las derivaciones indicaron que aproximadamente el 20,1% 

de los ciudadanos manifestaron como deficiente la coordinación, mientras que el 63,6% 

la clasificaron como regular y el 16,3% como eficiente. Se observó una tendencia hacia 

la calificación de regular a deficiente en las acciones de coordinación con equipos 

técnicos y la municipalidad para ejecutar proyectos públicos, así como la articulación 

de diferentes niveles de gobierno. Mejorar la participación ciudadana es crucial para 

optimizar estos esfuerzos y garantizar una colaboración efectiva, alineando así las 

acciones municipales con lo que requiere y espera la comunidad. 

En términos inferenciales, al ajustar el modelo basado en los datos obtenidos, 

hubo rechazo de la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alternativa debido a la 

significancia estadística (p = 0,000 < 0,05), confirmando que la PC impacta en la 

coordinación del presupuesto participativo. Además, el valor del Pseudo R² mostró un 
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coeficiente de Cox y Snell de 0,393, mostrando que la participación ciudadana tiene un 

impacto moderado del 39,3% en la coordinación del presupuesto participativo. La 

prueba de Nagelkerke arrojó un coeficiente de 0,402, sugiriendo que la PC tiene un 

impacto moderado del 40,2%. Estos hallazgos subrayan que la PC es un predictor 

significativo de la coordinación en el presupuesto participativo. 

Estos hallazgos son similares a los encontrados por Huamaní & Gómez (2022). 

Los resultados principales indican que la PC tiene una significancia estadística en el 

presupuesto participativo, con un valor de p menor a 0.05. Esto sugiere que la hipótesis 

general sobre la analogía entre PC y PP es válida en el contexto del Gobierno Regional, 

evidenciada por un coeficiente de r = 0.211. Por otro lado, Buele et al. (2020) revelaron 

que existió bajos niveles de cumplimiento de lo que planificó el Municipio en años 

específicos (20% en 2017 y 43% en 2018), con rangos altos de descontento de los 

ciudadanos (alrededor del 91%) y, además, existía discrepancia para la 

implementación del PP. En resumen, la ejecución del presupuesto participativo en 

comunidades rurales tuvo carencias que limitó obtener beneficios significativos que 

incidieron en la gestión y el estilo de vida de la ciudadana. 

Mientras que la hipótesis existe un impacto significativo entre la PC y la 

formalización del PP en una municipalidad provincial, Huánuco, 2024. Los resultados 

descriptivos muestran que el 19,8% de las personas consideraron deficiente la 

formalización, mientras que el 64,4% y el 15,8% de los encuestados la clasificaron 

como regular y eficiente, respectivamente. Estos hallazgos resaltan lo necesario de 

mejorar cada proceso de formalización y documentación de acuerdos para fortalecer la 

claridad al rendir balances. La supervisión de la colectividad y la eficacia del comité de 

monitoreo son cruciales para la legitimidad del proceso. 

En términos inferenciales, al ajustar el modelo de participación ciudadana y 

formalización del presupuesto participativo, se encontró una significancia estadística (p 

= 0,000 < 0,05), lo que implica que la PC impacta en la formalización del presupuesto 

participativo. Los resultados del Pseudo R2 indican un coeficiente de Cox y Snell de 

0,353, demostrando que la PC tiene un impacto moderado del 35,3% en la 

formalización del presupuesto participativo. La prueba de Nagelkerke arrojó un valor de 

0,356, confirmando un impacto moderado del 35,6% de la PC en la formalización del 

presupuesto participativo. Ello evidencia que la PC es un factor concluyente en la 

formalización del presupuesto participativo. 
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Estos hallazgos son similares a los encontrados por Príncipe (2021). Las 

derivaciones revelan una relación significativa entre las variables examinadas. El 

coeficiente de correlación de Spearman (Rho) fue de 0.517, con un valor de p = 0.000 

(menor que 0.01), indicando que a medida que aumenta la PC, se mejora la 

implementación de los procesos asociados al presupuesto participativo. En síntesis, se 

confirma una asociación positiva y relevante entre la PC y el presupuesto participativo. 

En contraste, Lugo (2020) encontró que el 91.1% de los ciudadanos no participa en los 

presupuestos ciudadanos; menos del 1% ha utilizado dos herramientas conjuntamente, 

y solo un porcentaje mínimo (0.2%) ha utilizado las tres. En resumen, menos del 10% 

ha empleado alguna vez herramientas participativas. 

En relación con las fortalezas identificadas en el estudio, se indica la revisión de 

artículos y libros relacionados con las variables. Estos recursos se usaron como base 

teórica para la realización de la investigación. Además, se observó la intervención 

potestativa de los ciudadanos y participantes, quienes completaron el instrumento de 

presencialmente.  

Por otro lado, en cuanto a las debilidades metodológicas, se evidenció la 

dificultad para hallar tesis o estudios antepuestos que utilizaran el mismo método. Gran 

cantidad de los estudios seguían un rumbo metodológico desigual al estudio en 

cuestión. En cuanto a la relevancia de la investigación, esta tiene como objetivo dar a 

conocer a los ciudadanos que se involucran activamente en tomar decisiones de cómo 

se asignan los caudales, se fomenta la transparencia, se evade la discrecionalidad y 

se certifica que las necesidades reales de la comunidad sean atendidas. 
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V. CONCLUSIONES

Primero 

Respecto a la hipótesis general existe un impacto significativo entre la 

participación ciudadana (PC) y el presupuesto participativo en una 

municipalidad provincial, Huánuco, 2024. Según los resultados derivados, 

se determina que la PC influye de forma significativa en el presupuesto 

participativo, con un cálculo realizado mediante Chi-cuadrado y una 

significancia de 0.000. Los resultados de la prueba Pseudo R2 muestran un 

coeficiente de Cox y Snell de 0.542. 

Segundo 

Respecto a la hipótesis específica uno existe un impacto significativo entre 

la PC y la preparación del PP en una municipalidad provincial, Huánuco, 

2024. Los resultados inferenciales, el ajuste del modelo de PC y preparación 

del PP mostró una significancia de (p = 0.000 < 0.05), Se concluye que se 

acepta la hipótesis alterna, porque existe un impacto significativo entre PC y 

la preparación del PP. Los valores de la prueba Pseudo R2 indican que 

aproximadamente el 36.3% de la variabilidad en la preparación del PP se 

explica por la PC. Además, según la prueba de Nagelkerke, la PC tiene un 

impacto moderado del 36.6% en la preparación del PP. 

Tercero 

Mientras que la hipótesis específica dos existe un impacto significativo entre 

la PC y la concertación del PP en una municipalidad provincial, Huánuco, 

2024. Los resultados inferenciales, el ajuste del modelo de PC y la 

concertación del PP mostró una significancia de (p = 0.000 < 0.05), 

conllevando a aceptar la hipótesis alternativa, indicando que la participación 

ciudadana impacta en la concertación del presupuesto participativo. 

Además, los valores de la prueba Pseudo R2 indicaron un coeficiente de 

Cox y Snell de 0.335, demostrando que la participación ciudadana tiene un 

impacto moderado del 33,5% en la concertación del presupuesto 

participativo. La prueba de Nagelkerke arrojó un valor de 0.340, confirmando 

un impacto moderado del 34% de la PC en la concertación. 
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Cuarto 

Respecto a la hipótesis específica tres existe un impacto significativo entre 

la PC y la coordinación del PP en una municipalidad provincial, Huánuco, 

2024, en términos inferenciales, al ajustar el modelo basado en los datos 

obtenidos, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa 

debido a la significancia estadística (p = 0,000 < 0,05), confirmando que la 

PC impacta en la coordinación del presupuesto participativo. Además, el 

valor del Pseudo R² mostró un coeficiente de Cox y Snell de 0,393, 

señalando que la participación ciudadana tiene un impacto moderado del 

39,3% en la coordinación del presupuesto participativo. La prueba de 

Nagelkerke arrojó un coeficiente de 0,402, sugiriendo que la PC tiene un 

impacto moderado del 40,2%. Estos hallazgos subrayan que la PC es un 

predictor significativo de la coordinación en el presupuesto participativo. 

 Quinto 

Respecto a la hipótesis específica cuarta existe un impacto significativo 

entre la PC y la formalización del PP en una municipalidad provincial, 

Huánuco, 2024, en términos inferenciales, al ajustar el modelo de PC y 

formalización del PP, se encontró una significancia estadística (p = 0,000 < 

0,05), lo que implica que la PC impacta en la formalización del presupuesto 

participativo. Los resultados del Pseudo R2 indican un coeficiente de Cox y 

Snell de 0,353, demostrando que la PC tiene un impacto moderado del 

35,3% en la formalización del presupuesto participativo. La prueba de 

Nagelkerke arrojó un valor de 0,356, confirmando un impacto moderado del 

35,6% de la PC en la formalización del presupuesto participativo. 
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VI. RECOMENDACIONES

Primero 

En relación con el impacto significativo de la participación ciudadana (PC) en el 

presupuesto participativo (PP), se recomienda que la municipalidad implemente 

un programa integral de fortalecimiento de la PC. Este programa debe incluir la 

realización regular de talleres formativos sobre el proceso del PP, la organización 

de debates públicos mensuales donde los ciudadanos puedan discutir prioridades 

presupuestarias con funcionarios municipales, y el desarrollo de una plataforma 

digital interactiva. Esta plataforma debe permitir el seguimiento en tiempo real de 

proyectos, facilitar foros de discusión, y proporcionar acceso a datos 

presupuestarios detallados y comprensibles. Estas acciones buscan no solo 

estimular la PC, sino también modernizar la interacción entre la municipalidad y 

los ciudadanos, fortaleciendo la confianza y mejorando la eficiencia en la 

asignación de recursos. 

Segundo 

Considerando el impacto significativo de la PC en la preparación del PP, se 

recomienda que la municipalidad establezca un programa educativo integral sobre 

el PP. Este programa debe incluir cursos en línea gratuitos sobre el proceso del 

PP, su importancia y cómo participar efectivamente. Además, se deben 

implementar campañas de concientización utilizando diversos medios para llegar 

a todos los sectores de la población, y desarrollar programas educativos en 

instituciones locales sobre gobernanza participativa y gestión presupuestaria. La 

creación de un "Comité de Embajadores del PP" formado por ciudadanos 

capacitados para educar a sus pares puede amplificar el alcance de estos 

esfuerzos educativos. Este enfoque busca crear una ciudadanía más informada y 

comprometida, capaz de participar de manera significativa en la preparación del 

PP. 

Tercero 

En vista del impacto significativo de la PC en la concertación del PP, se 

recomienda que la municipalidad implemente medidas para asegurar la 

transparencia y accesibilidad de la información presupuestaria. Esto incluye la 

creación de un "Portal de Transparencia Presupuestaria" en línea con datos 
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actualizados en tiempo real, la organización de sesiones públicas trimestrales de 

rendición de cuentas, y el establecimiento de un sistema de "Alertas Ciudadanas" 

que notifique sobre nuevas propuestas o cambios presupuestarios. Además, la 

formación de un "Comité de Vigilancia Ciudadana" con representantes de 

diversos sectores de la comunidad puede reforzar la supervisión de la ejecución 

presupuestaria. Estas medidas buscan no solo proporcionar acceso a la 

información, sino también asegurar que esta sea comprensible y útil para todos 

los ciudadanos, facilitando así una concertación más efectiva en el PP. 

Cuarto 

Dado el impacto significativo de la PC en la coordinación del PP, se recomienda 

fomentar un compromiso ciudadano activo y sostenido. Esto puede lograrse 

mediante la implementación de un sistema de incentivos para la participación 

ciudadana, la creación de "Grupos de Trabajo Temáticos" donde los ciudadanos 

puedan especializarse en áreas específicas del presupuesto, y la organización de 

"Asambleas Ciudadanas" trimestrales para discutir avances y desafíos en el PP. 

Además, un programa de "Innovación Ciudadana" que premie las mejores 

propuestas para mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos puede 

estimular la participación creativa. Estas acciones buscan crear un ciclo virtuoso 

de participación, donde los ciudadanos vean el impacto tangible de su 

involucramiento en la mejora de la coordinación del PP y, por ende, en su 

comunidad. 

Quinto 

Considerando el impacto significativo de la PC en la formalización del PP, se 

recomienda optimizar los procesos de coordinación y formalización del PP. Esto 

puede lograrse mediante el establecimiento de "Comités de Coordinación Barrial" 

que identifiquen necesidades locales y las articulen con el proceso general del 

PP, la implementación de un sistema de "Presupuesto Participativo Escalonado" 

que comience a nivel barrial y culmine a nivel municipal, y la organización de 

"Mesas de Diálogo Sectorial" que reúnan a ciudadanos, expertos y funcionarios 

para discutir aspectos específicos del presupuesto. Además, la creación de un 

"Equipo de Facilitadores del PP" capacitado para guiar el proceso de manera 

imparcial y efectiva puede mejorar significativamente la formalización del PP. 
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Estas recomendaciones buscan asegurar que la coordinación y formalización del 

PP sean procesos inclusivos, eficientes y transparentes, maximizando así el 

impacto positivo de la participación ciudadana en la gestión pública de la 

municipalidad. 
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ANEXOS 



1 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables o tabla de categorización 
Título: Participación ciudadana y su impacto en el presupuesto participativo en una municipalidad provincial, Huánuco, 2024 
Autor: Herrera Asencios, Lisbeth  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIONES 

General General General Variable 1 

¿Cuál es el impacto de la 
participación ciudadana en el 
presupuesto participativo en una 
municipalidad provincial, Huánuco, 
2024?  

Determinar el impacto de la 
participación ciudadana en el 
presupuesto participativo en una 
municipalidad provincial, 
Huánuco, 2024. 

Existe un impacto significativo de la 
participación ciudadana en el 
presupuesto participativo en una 
municipalidad provincial, Huánuco, 
2024. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

D1 – Política  

D2 – Social 

D3 – Administrativa  
Específicos Específicos Específicas Variable 2 DIMENSIONES 

¿Cuál es el impacto de la 
participación ciudadana en la 
preparación del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024? 

Determinar el impacto de la 
participación ciudadana en la 
preparación del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024. 

Existe un impacto significativo entre 
la participación ciudadana y la 
preparación del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024. 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

D1 - Preparación 

¿Cuál es el impacto de la 
participación ciudadana en la 
concertación del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024? 

Determinar el impacto de la 
participación ciudadana en la 
concertación del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024. 

Existe un impacto significativo entre 
la participación ciudadana y la 
concertación del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024. 

D2 - Concertación 

¿Cuál es el impacto de la 
participación ciudadana en la 
coordinación del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024? 

Determinar el impacto de la 
participación ciudadana en la 
coordinación del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024. 

Existe un impacto significativo entre 
la participación ciudadana y la 
coordinación del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024. 

D3 – Coordinación 

¿Cuál es el impacto de la 
participación ciudadana en la 
formalización del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024? 

Determinar el impacto de la 
participación ciudadana en la 
formalización del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024. 

Existe un impacto significativo entre 
la participación ciudadana y la 
formalización del presupuesto 
participativo en una municipalidad 
provincial, Huánuco, 2024. 

D4 - Formalización 

METODOLOGÍA: Enfoque de Investigación: Cuantitativa.   Tipo de Investigación: Básica.   Nivel de Investigación: Explicativo causal.   Diseño: No 
experimental.   Corte: Transversal.   Método: Hipotético-Deductivo.   Población: (13 822 ciudadanos y 93 funcionarios) Muestra: 299 ciudadanos y 75 funcionarios 
Instrumento: Cuestionario     



Matriz de operacionalización 

VARIABLE 1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Participación 

ciudadana 

La participación ciudadana son las 

acciones que desarrollan las personas 

de forma individual o colectiva en 

búsqueda de un beneficio específico. 

En este sentido, la participación 

ciudadana consiste en el 

involucramiento activo de los 

ciudadanos y las ciudadanas en los 

procesos de toma de decisiones 

públicas que tienen repercusión en sus 

vidas (Lara, 2023).  

La participación 

ciudadana se 

medirá a través de 

las dimensiones 

propuestas por 

Lara (2023), el 

cual son: política, 

social, 

administrativa.  

D1: 

Política 

Conocimiento 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 

Escala Likert: 

TD: Totalmente 

en desacuerdo 

D: En 

desacuerdo 

NN: Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

A: De acuerdo 

TA: Totalmente 

de acuerdo 

Información 

Compromiso 

D2: 

Social 

Seguridad ciudadana 

10, 11, 16, 17 Cooperación 

Organización 

Toma de decisiones 

D3: 

Administrativa 

Individual 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25 Colectiva 

VARIABLE 2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Presupuesto 

participativo 

El Presupuesto Participativo es el 

espacio en el que pueden facilitarse las 

decisiones de inversión que dotarán a 

las entidades del Estado con los bienes 

de capital necesarios para cubrir las 

brechas existentes y que limitan el 

desarrollo y entrega de los productos 

(Reglamento del Proceso del 

Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados, 2024). 

El presupuesto 

participativo se 

medirá a través de 

las dimensiones 

propuestas por el 

Reglamento del 

Proceso del 

Presupuesto 

Participativo 

Basado en 

Resultados (2024) 

D1: 

Preparación 

Comunicación del proceso 1, 2 Escala Likert: 

TD: Totalmente 

en desacuerdo 

D: En 

desacuerdo 

NN: Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

A: De acuerdo 

Convocatoria de participación 3, 4 

Capacitación de agentes 5, 6, 7 

D2: 

Concertación  

Diagnóstico y priorización de 

resultados 

8, 9 

Talleres para la evaluación 10, 11 

Formalización de acuerdos 12, 13 

D3: 

Coordinación 

Acciones de coordinación con equipos 

técnicos 

14, 15 

Articulación entre gobiernos 16 

Acciones de consistencia de proyectos 17, 18, 19 



el cual son: 

preparación, 

concertación, 

coordinación, 

formalización 

D4: 

Formalización 

Formalización en el PIA de los 

acuerdos y compromisos 

20 TA: Totalmente 

de acuerdo

Elección del comité de vigilancia 21 

Vigilancia y monitoreo del presupuesto 

participativo 

22, 23, 24, 25 



Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

ESCUELA DE POSGRADO 

CUESTIONARIO 

Cuestionarios sobre participación ciudadana y presupuesto participativo 

Los presentes cuestionarios tienen por única finalidad el recojo de datos acerca 

de las variables participación ciudadana y del presupuesto participativo, con el fin del 

desarrollo de un proyecto de investigación con la finalidad de conseguir el grado 

profesional respectivo; así mismo, se señala que su participación será completamente 

anónima y voluntaria, no aplicándose la información brindada para ningún otro fin que 

el señalado de manera clara previamente, se agradece su gentil participación, 

solicitando la mayor sinceridad posible en las respuestas brindadas. 

Brinda Ud. su consentimiento informado para la realización de la presente 

entrevista: ( SI ) ( NO ) 

Edad: ___________ años 

Sexo: ( F ) ( M ) 

Para responder a las siguientes preguntas, considere la siguiente escala: 

TD : Totalmente En Desacuerdo 

D : En Desacuerdo 

NN : Ni De Acuerdo Ni En Desacuerdo 

A : De Acuerdo 

TA : Totalmente De Acuerdo 

No Ítem Puntaje 

Variable: Participación ciudadana TD D NN A TA 

Dimensión: Política 

01 
Crees que la participación ciudadana como un derecho 
constitucional que posee toda persona 

02 
Consideras que la inseguridad ciudadana limita su 
derecho de participación ciudadana 



03 
Te sientes identificado con la gestión municipal y las  
entidades encargadas de brindar protección y seguridad 
ciudadana 

04 
Crees que las normativas sobre participación ciudadana 
fortalecen su derecho democrático a participar de 
manera activa 

05 
Te involucra activamente como ciudadano en los 
procesos de toma de decisiones públicas 

06 
Crees que es la participación en procesos de consulta 
ciudadana para tomar decisiones relevantes 

07 
Consideras que la participación en debates y foros 
públicos contribuye al desarrollo político 

08 
Crees que es la participación en procesos de consulta 
ciudadana para tomar decisiones relevantes 

09 
Consideras que el acceso a la información política y 
gubernamental fomenta la participación ciudadana 

Dimensión: Social 

10 
Consideras importante el trabajo colaborativo entre la 
ciudadanía y la actual gestión municipal para mejorar el 
nivel de seguridad 

11 
Crees que es importante los convenios de la ciudadana 
con otras instituciones para contrarrestar la inseguridad 
ciudadana 

12 
Has conformado algún comité de seguridad ciudadana 
dentro de su comunidad 

13 
Participas de las reuniones de sensibilización que 
organiza  
la municipalidad a los comités de seguridad ciudadana 

14 

Consideras que la participación ciudadana permite 
generar  
políticas más efectivas y cercanas a las necesidades 
reales  
de la comunidad 

15 
Consideras que la asistencia a reuniones comunitarias o 
políticas como forma de involucramiento ciudadano 

16 
Consideras que el acceso a la información política y 
gubernamental fomenta la participación ciudadana 

17 
Crees que la participación en redes sociales y medios 
digitales como medio para expresar opiniones políticas 

Dimensión: Administrativa 

18 
Conoce los mecanismos que la gestión municipal actual 
utiliza para disminuir los índices de inseguridad 
ciudadana 

19 
Participa con iniciativas de vigilancia en el empleo de los 
recursos del estado 



20 
Contribuye en la vigilancia ciudadana para salvaguardar 
los intereses públicos 

21 
La gestión municipal garantiza la intervención de la 
ciudadanía en la fiscalización de la gestión 

22 
Haces uso del portal de transparencia de la 
municipalidad a fin de conocer temas relacionados a la 
seguridad ciudadana 

23 
Crees que la consulta previa a la comunidad es esencial 
para la toma de decisiones presupuestarias 

24 
Consideras que la divulgación de información sobre el 
presupuesto facilita la participación de la ciudadanía 

25 
Crees que la inclusión de la comunidad en la definición 
de prioridades presupuestarias fortalece la gestión 
administrativa 

No Variable: Presupuesto participativo 
Puntaje 

TD D NN A TA 

Dimensión: preparación 

1 
La gestión municipal organiza a la población para 
participar en el presupuesto participativo. 

2 
La municipalidad convoca a la sociedad civil organizada 
a participar colectivamente en el Presupuesto 
Participativo 

3 
Considera que la capacitación de los agentes 
participativos en el proceso del presupuesto resulta ser 
democrática e integradora. 

4 
Ha sido convocado de manera abierta y transparente para 
participar en la gestión de decisiones públicas 
relacionadas con el presupuesto participativo. 

5 
Se ha difundido información clara sobre fechas, lugares y 
métodos para contribuir al proceso de presupuesto 
participativo. 

6 
Considero que la convocatoria de participación en el 
proceso de presupuesto participativo ha sido inclusiva y 
equitativa. 

7 

Las estrategias de comunicación utilizadas por la 
municipalidad han permitido que la comunidad esté bien 
informada y pueda contribuir positivamente al proceso de 
presupuesto participativo. 

Dimensión: Concertación 

8 
Las autoridades municipales convocan reuniones de 
trabajo para tomar acciones con respecto a la priorización 
de resultados. 

9 
Considera aceptable y transparente la información que se 
le brinda en los talleres de trabajo. 

10 
Considera que la gestión municipal prioriza los acuerdos 
determinados con la población como guía de la toma de 
decisiones. 



11 

Cree que el proceso de concertación ha permitido 
establecer un terreno común para la toma de decisiones, 
considerando y reconciliando diferentes perspectivas y 
necesidades 

12 
Se siente parte del proceso de diagnóstico y priorización 
de resultados, donde se trabajó en conjunto para mejorar 
la comunidad. 

13 
He participado activamente en la revisión y análisis de 
propuestas, proyectos o resultados en los talleres para la 
evaluación del presupuesto participativo 

Dimensión: Coordinación 

14 
Considera que la municipalidad se articula con equipos 
técnicos en la ejecución de los proyectos públicos con 
recursos financieros, mano de obra, materiales, etc. 

15 
Cree Usted que la municipalidad se relaciona con la 
gestión regional para la ejecución de proyectos de gran 
importancia en el distrito. 

16 
Considera que las autoridades coordinan internamente en 
la municipalidad con respecto a la priorización de 
ejecución de proyectos públicos.  

17 

Se han establecido acciones de coordinación efectiva con 
equipos técnicos especializados para respaldar las 
decisiones tomadas durante el proceso de presupuesto 
participativo 

18 
Ha participado en la colaboración estrecha entre equipos 
técnicos y actores involucrados en el proceso de 
presupuesto participativo 

19 
Se ha logrado una adecuada articulación entre diferentes 
niveles de gobierno para garantizar la coherencia en la 
gestión de decisiones financieras 

Dimensión: Formalización 

20 

Considera que el municipio mantiene un acta de acuerdos 
acerca de los compromisos adquiridos en relación a los 
requerimientos de la ciudadanía en el desarrollo del 
presupuesto participativo. 

21 
Cree Usted que los procesos del presupuesto 
participativo permiten la vigilancia ciudadana en la 
municipalidad. 

22 
Considera que el comité de vigilancia realiza los 
procedimientos de monitoreo y seguimiento de lo 
acordado en el presupuesto participativo. 

23 
Considero que el comité de vigilancia desempeña un 
papel crucial en la rendición de cuentas y la transparencia 
del proceso participativo 

24 

Se han establecido procesos de vigilancia y monitoreo del 
presupuesto participativo para respaldar la transparencia, 
la rendición de cuentas y el éxito de la implementación de 
proyectos 



25 

Cree que el seguimiento regular de proyectos y la 
evaluación de resultados son fundamentales para 
garantizar el éxito y la efectividad del presupuesto 
participativo 



Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 









 

 



 

 















 

 



















 

 



 

 



 

 





















Anexo 4. Resultados del análisis de consistencia interna 

Resumen de casos 

N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

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

Cálculo fiabilidad Variable: Participación ciudadana  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,950 25 

Nota. SPSS 26. 

El análisis de los datos obtenidos de la prueba piloto, aplicada a 20 ciudadanos 

con características similares a las del estudio principal, mostró un coeficiente alfa de 

Cronbach de 0,950, lo que evidencia una excelente confiabilidad. 

Estadísticas fiabilidad Variable: Presupuesto participativo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,920 25 

Nota. SPSS 26. 

La aplicación de una prueba piloto a 20 ciudadanos con características similares 

a las del estudio inicial un coeficiente alfa de Cronbach de 0,920, lo que demuestra una 

excelente confiabilidad. 



 

Valoración de la fiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Intervalo coeficiente alfa de 

Cronbach 
Valoración de la fiabilidad  

[0 ; 0,5[ Inaceptable 

[0,5; 0,6[ Pobre 

[0,6 ; 0,7[ Débil 

[0,7 ; 0,8[ Aceptable 

[0,8 ; 0,9[ Bueno 

[0,9 ; 1] Excelente 

Nota. Chaves y Rodríguez (2018, p.81). 

 
 

 





Anexo 5. Consentimiento o asentimiento informado UCV 

Consentimiento Informado 

Yo, Herrera Asencios, Lisbeth, estudiante de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad César Vallejo, estoy realizando la investigación de titulada “Participación 

ciudadana y su impacto en el presupuesto participativo en una municipalidad provincial, 

Huánuco, 2024”. Por consiguiente, se le invita a participar voluntariamente en dicho 

estudio. Su participación será de gran ayuda para lograr el objetivo de la investigación. 

Propósito del estudio 

El objetivo del presente estudio es: Determinar el impacto de la participación 

ciudadana en el presupuesto participativo en una municipalidad provincial, Huánuco, 

2024. Esta investigación es desarrollada en la Escuela de Posgrado de la Universidad 

César Vallejo del Campus Lima Norte, aprobada por la autoridad correspondiente de la 

Universidad y con el permiso de una municipalidad provincial del departamento de 

Huánuco. 

Procedimiento 

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

- Una encuesta o entrevista con un tiempo aproximado de 10 minutos.

- Se llevará a cabo en el ambiente de una Municipalidad Provincial del

departamento Huánuco. 

- Las respuestas serán codificadas y, por lo tanto, serán anónimas.

Participación voluntaria (principio de autonomía) 

Puede hacer todas las preguntas necesarias para aclarar sus dudas antes de 

decidir si desea participar o no. Su decisión será respetada. Si después de aceptar 

decide no continuar, puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de no maleficencia) 

No existe riesgo o daño al participar en esta investigación. Sin embargo, si 

alguna pregunta le genera incomodidad, usted tiene la libertad de no responderla. 

Beneficios (principio de beneficencia) 

Los resultados de la investigación se compartirán con la institución al término del 

estudio. No recibirá ningún beneficio económico ni de otra índole. Aunque el estudio no 

aportará beneficios individuales directos, los resultados podrían contribuir a mejorar la 

gestión pública y la participación ciudadana en la municipalidad. 



Anónimo 

FIRMA 

Confidencialidad (principio de justicia) 

Los datos recolectados serán anónimos y no tendrán ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizamos que la información brindada es totalmente 

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

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y serán eliminados 

convenientemente después de un tiempo determinado. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación, puede contactar a: 

Investigadora: Herrera Asencios, Lisbeth 

Email: herreraasencios@gmail.com  

Docente Asesor: Mg. Sánchez Vásquez, Segundo Vicente 

Email: ssanchezva01@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

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

la investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: Anónimo 

N° DNI: Anónimo 

Huánuco, 27 de mayo de 2024 

Nota: Obligatorio a partir de los 18 años 

Para garantizar la veracidad del origen de la información: en el caso que el consentimiento sea presencial, el encuestado 

y el investigador debe proporcionar: Nombre y firma. En el caso que sea cuestionario virtual, se debe solicitar el correo desde el 

cual se envía las respuestas a través de un formulario Google. 

mailto:herreraasencios@gmail.com
mailto:ssanchezva01@ucvvirtual.edu.pe


Anexo 7. Análisis complementario 

Criterio Muestreo cuantitativo 

Definición 

El muestreo de la presente investigación fue 

probabilístico, ya que se aplicó la fórmula para poder 

elegir cuál sería la muestra para la aplicación de los 

instrumentos. Se mencionó que este tipo de muestreo 

elige al azar miembros de una población, brindándoles 

las mismas oportunidades dentro del parámetro de 

selección. 

Técnica 

Cálculo del tamaño de muestra finita: 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la Población  

Z = Valor estándar = 1.96 

e = Error de estimación máximo aceptado = 5% 

p = Probabilidad de que ocurra el evento = 0.05 

q = (1 – p) = Probabilidad de que no ocurra el 

evento = 0.05 

Resultados 

Participación ciudadana: 

𝒏 =
13822 ∗ 1.96𝛼

2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.52 ∗ (13602 − 1) + 1.96𝛼
2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

Presupuesto participativo: 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝒏 =
93 ∗ 1.96𝛼

2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.52 ∗ (93 − 1) + 1.96𝛼
2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝒏 = 299 ciudadanos 

𝒏 = 75 funcionarios 



Tabla  

Cruce entre Participación Ciudadana y Preparación 

D1.V2. Preparación 

Total Deficiente Regular Eficiente 

V1. 

Participación 

Ciudadana 

   Bajo 
n 22 12 1 35 

% 5.9% 3.2% 0.3% 9.4% 

Medio 
n 49 216 43 308 

% 13.1% 57.8% 11.5% 82.4% 

Alto 
n 0 18 13 31 

% 0.0% 4.8% 3.5% 8.3% 

Total 
n 71 246 57 374 

% 19.0% 65.8% 15.2% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  
Nota: Datos obtenidos del SPSS V.26 

Interpretación. 

La tabla, exhibe que 19% participantes calificaron de nivel deficiente la 

preparación, 65,8% lo ven regular y 15,2% de eficiente. En cuanto al estudio de la 

diagonal principal, se corrobora que el 5,9% encuentran de nivel bajo la participación 

ciudadana y en la misma proporción estiman la preparación de nivel deficiente; 

Además, el 57,8% califican la participación ciudadana de nivel medio, y en esa misma 

forma consideran la preparación regular. Finalmente, el 3,5% categorizan como alto la 

participación ciudadana y en este sentido notan que la preparación es eficiente.  

Se tuvo el hallazgo que la preparación del PP presenta tendencia de regular a 

deficiente, debido la inadecuada organización y convocatorias a la población por parte 

de la municipalidad. La capacitación de los agentes es deficiente, lo que resulta poco 

democrático e integrador. Además, las estrategias comunicativas no garantizan una 

información transparente a la comunidad dificultando su participación para aquellas 

decisiones que deben tomarse referente al presupuesto. Finalmente, se percibe una 

participación ciudadana y preparación, que la mayoría las califica de nivel medio. Esto 

sugiere la necesidad de mejoras significativas en estos aspectos para elevar el 

estándar de participación y preparación cívica. 



Tabla 

Cruce entre Participación Ciudadana y Concertación 

D2.V2. concertación 

Total Deficiente Regular Eficiente 

V1. 

Participación 

Ciudadana 

   Bajo 
n 23 12 0 35 

% 6.1% 3.2% 0.0% 9.4% 

Medio 
n 39 241 28 308 

% 10.4% 64.4% 7.5% 82.4% 

Alto 
n 0 25 6 31 

% 0.0% 6.7% 1.6% 8.3% 

Total 
n 62 278 34 374 

% 16.6% 74.3% 9.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  
Nota: Datos obtenidos del SPSS V.26 

Interpretación. 

En base a los resultados en la tabla, se especifica, que 16,6% ciudadanos 

determinaron de deficiente la concertación, asimismo, el 74,3% y 9,1% de las personas 

encuestadas puntualizaron de nivel regular y eficiente respectivamente. Se denota una 

clara tendencia de regular a deficiente la concertación, es decir las reuniones de trabajo 

que convocan la municipalidad es insuficiente que genera poca participación y no se 

logran tomar acciones en la priorización de resultados que van en beneficio de la 

comunidad. Esto indica que es necesario realizar mejoras significativas de todo proceso 

para concertar con la ciudadanía, procurando alcanzar niveles más altos de eficacia. 

El análisis de la diagonal principal muestra el 6,1% que consideran baja la 

participación ciudadana, resultando en una concertación deficiente; el 64,4% la ven de 

nivel medio, lo que lleva a una concertación regular; y el 1,6% la estiman como alta, 

por tanto, la concertación es eficiente en esa cifra. Esto refleja que la calidad de la 

concertación está estrechamente ligada al nivel de participación ciudadana, resaltando 

que es necesario mejorar conjuntamente todos estos aspectos para posibilitar una toma 

de decisiones más efectiva y colaborativa, acordando las medidas a implementar para 

el desarrollo de la comunidad. 



Tabla 

Cruce entre Participación Ciudadana y Coordinación 

D3.V2. Coordinación 

Total Deficiente Regular Eficiente 

V1. 

Participación 

Ciudadana 

 Bajo 
n 25 10 0 35 

% 6.7% 2.7% 0.0% 9.4% 

Medio 
n 46 208 54 308 

% 12.3% 55.6% 14.4% 82.4% 

Alto 
n 4 20 7 31 

% 1.1% 5.3% 1.9% 8.3% 

Total 
n 75 238 61 374 

% 20.1% 63.6% 16.3% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  
Nota: Datos obtenidos del SPSS V.26 

Interpretación. 

Con referencia a la tabla, se estima que el 20,1% de ciudadanos consideró la 

coordinación de deficiente, aunado a esto el 63,6% lo precisaron de regular y 16,3% de 

nivel eficiente. Los hallazgos muestran una inclinación de regular a deficiente en las 

acciones que coordinan la municipalidad y los equipos técnicos, para la ejecución de 

proyectos públicos, se observa la misma tendencia en la articulación entre gobiernos. 

Para optimizar estos esfuerzos, es crucial mejorar la participación ciudadana, solo así 

se garantiza una colaboración efectiva y la alineación de las acciones municipales con 

lo que requiere y aspira la comunidad. 

En otro sentido, al comparar en cruce de las variables muestra que el 6,7% 

indican una baja participación ciudadana, lo que hace que la coordinación sea 

deficiente; así pues, el 55,6% reportaron que un nivel medio de PC, lo que significa que 

la coordinación sea regular y el 1,9% valoró la PC como alta indicando una coordinación 

eficiente. Esto subraya la importancia de fortalecer la PC para mejorar la coordinación 

y eficacia del presupuesto participativo que posibilite ejecutar los proyectos públicos 

municipales. 



Tabla 

Cruce entre Participación Ciudadana y Formalización 

D4.V2. Formalización 

Total Deficiente Regular Eficiente 

V1. 

Participación 

Ciudadana 

   Bajo 
n 27 7 1 35 

% 7.2% 1.9% 0.3% 9.4% 

Medio 
n 47 212 49 308 

% 12.6% 56.7% 13.1% 82.4% 

Alto 
n 0 22 9 31 

% 0.0% 5.9% 2.4% 8.3% 

Total 
n 74 241 59 374 

% 19.8% 64.4% 15.8% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  
Nota: Datos obtenidos del SPSS V.26 

Interpretación. 

Según la tabla, revela los resultados donde el 19,8% personas resaltaron la 

formalización como deficiente; De igual manera, el 64,4% y el 15,8% de los 

encuestados refirieron niveles de regular y eficiente en el orden dado. Estos hallazgos 

indican que es indispensable que sea mejorado el proceso de formalización y 

documentación de convenios para fortalecer la claridad y el rendimiento de balances. 

El monitoreo ciudadano y la efectividad del comité de es vital para la legitimidad del 

proceso. 

Por otro lado, el cruce de la diagonal primaria señalo que el 7,2% indican un 

rango bajo de participación ciudadana y a su vez está asociada con una formalización 

deficiente; Además, una participación ciudadana de nivel medio del 56,7% tiende a 

coincidir con una formalización regular y el 2,4% considero la participación ciudadana 

alta y en ese sentido la formalización es eficiente. Esto sugiere que el nivel de PC 

influye directamente en la calidad de la formalización. Para mejorar tanto la 

participación como la formalización, es esencial implementar estrategias que 

fortalezcan el compromiso y que exista mejor implicación ciudadana durante el proceso, 

garantizando procedimientos claros y efectivos que elevan la transparencia y optimen 

la capacidad de seguimiento y fiscalización ciudadana. 



Anexo 8. Autorización de la entidad para el desarrollo de la investigación 



Anexo 9. Otras evidencias 

Evidencia fotográfica  



Base de datos en Excel 



 

 

 

 








