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La tesis presentada tuvo como objetivo analizar la relación entre PpR y GP 

en un gobierno provincial de Amazonas, además, tuvo como interés abordar la ODS 

11 en su meta 11.c. Para ello, se aplicó una metodología cuantitativa de alcance 

correlacional. Se elaboraron cuestionarios las cuales fueron validados por el juicio 

de expertos y asegurado la confiabilidad con el estadístico de alfa de crombach. La 

muestra identificada fue de 30 trabajadores. Los resultados muestran que se ha 

evidenciado una fuerte correlación positiva entre ambas variables, lo cual indica 

que la implementación efectiva del PpR se traduce en una mejora significativa en 

la gestión presupuestal. Los resultados muestran que la mayoría de los programas 

presupuestarios se encuentran en un nivel medio en las dimensiones de orientación 

a resultados, flexibilidad y adaptabilidad, evaluación continua, y participación de 

stakeholders. Las conclusiones indican que existe relación entre las dimensiones 

de PpR y GP, se ha encontrado que todas las dimensiones de PpR están 

interrelacionadas y juntas influyen significativamente en la gestión presupuestal. La 

orientación a resultados, flexibilidad y adaptabilidad, evaluación continua, y 

participación de stakeholders están altamente correlacionadas con la eficacia de la 

gestión presupuestal. 

 

Palabras clave: Presupuesto por resultados, gestión presupuestal y 

gobierno provincial.  

Resumen  
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The objective of the thesis presented was to analyze the relationship 

between PfP and GP in a provincial government of Amazonas, and it was also 

aimed at addressing SDG 11 in its target 11.c. For this purpose, a quantitative 

methodology of correlational scope was applied. Questionnaires were developed 

and validated by expert judgment and reliability was assured with the Crombach's 

alpha statistic. The sample identified was 30 workers. The results show that there 

is a strong positive correlation between the two variables, which indicates that the 

effective implementation of the BfR translates into a significant improvement in 

budget management. The results show that most budget programs are at a medium 

level in the dimensions of results orientation, flexibility and adaptability, continuous 

evaluation, and stakeholder participation. The conclusions indicate that there is a 

relationship between the PfP and GP dimensions; it has been found that all PfP 

dimensions are interrelated and together have a significant influence on budget 

management. Results orientation, flexibility and adaptability, continuous evaluation, 

and stakeholder participation are highly correlated with budget management 

effectiveness. 

 

Keywords: Results-based budgeting, budget management and provincial 

government.

Abstract  



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El Presupuesto por Resultados (PpR) representa un avance progresivo en 

la gestión presupuestal (GP) que ha sido adoptada en diversos países con el 

objetivo de mejorar la eficiencia. Esta estrategia centra sus acciones en financiar 

insumos o actividades rutinarias (Alsharari, 2022; Egbide, Agi-Ilochi, et al., 2022; 

Ismailova et al., 2023). Su implementación es necesaria como herramienta para los  

gobiernos que buscan optimizar sus recursos, especialmente en contextos de 

restricciones fiscales y demandas crecientes por parte de la ciudadanía (Rao, 2020; 

Shanmugam y Shanmugam, 2023). 

A nivel mundial, el PpR ha sido implementado con diversos grados de éxito. 

En América Latina, países como Chile y Colombia han sido pioneros en la adopción 

de este enfoque, logrando mejoras significativas la calidad de los servicios 

ofrecidos a sus ciudadanos (Quintero, 2020). En Europa, el Reino Unido y Suecia 

han destacado por su capacidad para integrar indicadores de rendimiento en sus 

procesos presupuestarios, lo que ha resultado en una mayor transparencia y 

rendición de cuentas (Jayadev, 2017; Sedmihradská, 2023; Thomas Isaac et al., 

2019). 

En el caso de Perú, el PpR fue introducido como parte de una reforma más 

amplia del sistema de gestión financiera del Estado, buscando no solo mejorar la 

eficiencia del gasto sino también alinear los programas gubernamentales con las 

prioridades nacionales y regionales (Kantsur et al., 2020; Rahman et al., 2023). A 

nivel de los gobiernos provinciales, ha habido avances notables en departamentos 

como Arequipa y Cusco, donde la implementación de esta metodología ha 

permitido mejorar los proyectos sociales, asegurando que estos contribuyan 

efectivamente al desarrollo local y al bienestar de la población (Núñez Lira et al., 

2018). 

La relevancia del PpR en el cumplimiento de los ODS es evidente, dado que 

facilita la orientación de los recursos hacia metas de desarrollo claro como la ODS 

11 en su meta 11.c, en cuanto al apoyo a los países en vías de desarrollo. Al 

focalizar el gasto en resultados verificables, los gobiernos pueden asegurar que 

sus inversiones contribuyan de manera directa a estos objetivos, promoviendo un 
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desarrollo más sostenible e inclusivo (Domokos y Pulay, 2020; Lysiak et al., 2017; 

Mascarenhas y Ribas, 2020). 

Sin embargo, la implementación del PpR enfrenta desafíos significativos. 

Los indicadores de desempeño que reflejen de manera precisa los resultados de 

los programas y la capacidad para realizar seguimientos y evaluaciones efectivas 

son aspectos críticos que requieren de capacidades técnicas avanzadas y de 

sistemas de información robustos. Además, la resistencia al cambio por parte de 

las estructuras burocráticas tradicionales y la necesidad de una cultura 

organizacional que valore la transparencia como barrera que debe superarse para 

maximizar los beneficios de esta metodología (Deng et al., 2020; Kantsur et al., 

2020; Shanmugam y Shanmugam, 2023). 

El PpR es una herramienta valiosa para la GP que ofrece la posibilidad de 

mejorar las acciones para el gasto con resultados concretos que benefician 

directamente a la sociedad y contribuyen al logro de los ODS. Su adopción y 

adaptación efectiva en los gobiernos provinciales de Perú representa un paso 

fundamental hacia una gestión pública más eficiente y transparente (Lysiak et al., 

2021; Shanmugam y Shanmugam, 2023; Zhang et al., 2020). 

En la institución pública de estudio se puede encontrar que la ejecución del 

gasto público no logra alcanzar al ciudadano ya que esta muestra actitudes de 

desconformidad con el servicio o bien público recibido, por lo que, ello muestra que 

existe deficiencias en la gestión del presupuesto asignado a la institución. La 

ejecución de los gastos requiere de diferentes condiciones para lograr su eficiencia, 

entre ellos, los recursos humanos y logísticos asignados. 

En base a la problemática descrita, se formuló como problema general: 

¿Cuál es la relación entre PpR y GP en un gobierno provincial de Amazonas?  

Desde una perspectiva social, la justificación para implementar el PpR se 

basa en su capacidad para mejorar los servicios entregados a la sociedad. Al 

orientar los recursos hacia resultados específicos y medibles, se asegura que los 

proyectos financiados tengan un impacto real y concreto en la comunidad. Esto se 

traduce en una mayor efectividad en áreas clave como la salud, educación e 

infraestructura, donde los objetivos claros y la medición de resultados ayudan a 
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garantizar que los servicios no solo se entreguen, sino contar con las condiciones 

para una mejor vida para los ciudadanos Además, el PpR fomenta una mayor 

participación ciudadana al hacer que el proceso presupuestario sea más 

transparente y comprensible para los contribuyentes, quienes pueden ver cómo se 

utilizan sus impuestos y cómo contribuyen a los logros comunitarios. 

En términos económicos, el PpR proporciona una justificación sólida al 

promover una asignación de recursos más eficiente y efectiva. Al vincular el 

financiamiento a la consecución de objetivos claros y al desempeño de los 

programas, se reduce el riesgo de malgasto y corrupción, optimizando el uso del 

dinero público. Esto es especialmente crítico en contextos de restricciones fiscales, 

donde cada unidad de moneda debe utilizarse de la manera más eficaz posible. 

Además, al contar con mejores servicios públicos, se generan condiciones más 

propicias para el desarrollo económico, ya que se fortalecen las infraestructuras y 

servicios esenciales que son fundamentales para la actividad económica y la 

atracción de inversiones. 

Desde la perspectiva institucional, la implementación del PpR refuerza la 

capacidad y credibilidad de las instituciones gubernamentales. Este enfoque 

requiere y promueve a su vez, mejoras en la capacidad de monitoreo y evaluación 

dentro de las entidades gubernamentales, lo que conduce a una gestión más 

profesionalizada y basada en evidencia. La mejora en la transparencia aumenta la 

confianza y fortalece la gobernanza democrática al hacer que los funcionarios 

públicos sean más responsables ante los resultados de sus acciones. 

Con lo descrito, se planteó como objetivo general analizar la relación entre 

PpR y GP en un gobierno provincial de Amazonas y como objetivos específicos: 1) 

Describir el nivel de PpR en un gobierno provincial de Amazonas; 2) Describir el 

nivel de GP en un gobierno provincial de Amazonas; 3) Determinar la relación entre 

las dimensiones de PpR y GP en un gobierno provincial de Amazonas. 

A continuación, se presentan los antecedentes de investigación necesarios 

para una mejor comprensión del tema propuesto a investigar. 

El estudio realizado por Kantsur et al. (2020) abordó cómo las plataformas 

de gobernanza local pueden transformar las relaciones y roles entre los gobiernos 
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de las ciudades, los ciudadanos y las empresas, a través de cinco casos 

específicos en Finlandia. La metodología combinó entrevistas semi-estructuradas 

con actores clave y análisis documental. Los resultados revelaron que los 

gobiernos municipales generalmente adoptan roles de facilitadores, intentando 

crear valor mediante la co-creación y el aprovechamiento de habilidades, 

conocimientos y recursos de las comunidades locales. Además, se encontró que 

las plataformas de gobernanza local añaden valor a la innovación y vitalidad 

urbana, modificando significativamente las relaciones entre los actores locales 

mediante nuevos modos de cooperación y colaboración. Las conclusiones 

destacaron la importancia de estas plataformas como herramientas para promover 

una gobernanza más abierta e inclusiva, recomendando su consideración en las 

estrategias de desarrollo urbano. 

El estudio realizado por Benjamin et al. (2023) se centró en la justificación 

de la condicionalidad de las transferencias en especie dentro de las autoridades 

municipales israelíes, examinando cómo las reformas de bienestar han introducido 

condicionalidad en las transferencias monetarias, mientras que la pobreza ha 

mantenido su carácter universal. Los investigadores realizaron 20 entrevistas 

semiestructuradas con administradores superiores en gobiernos locales de Israel, 

analizadas mediante análisis crítico del discurso. Los hallazgos destacaron cómo 

los administradores justifican la condicionalidad en sus proyectos de apoyo en 

especie, limitándola en el tiempo y condicionándola a la cooperación, a veces 

mejorando incluso la elección de los necesitados. Las conclusiones indicaron que, 

aunque las transferencias de efectivo condicionadas y el apoyo en especie se han 

legitimado ampliamente, las políticas en especie están reemplazando al 

universalismo con una condicionalidad que, aunque puede parecer empoderadora, 

en realidad puede limitar la autonomía de los receptores y restringir su libertad de 

elección. 

El objetivo del estudio realizado por Krudycz et al. (2023) fue desarrollar una 

evaluación de desempeño multicriterio constructivista basado en las necesidades 

y percepciones del gestor presupuestario. Se empleó la metodología cuantitativa 

para identificar 34 descriptores considerados relevantes por el responsable de la 

decisión, comprender el impacto de sus decisiones y recomendar acciones de 
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mejora. Además, se compararon los criterios identificados en la literatura dirigidos 

a la evaluación del desempeño y el presupuesto público con los descriptores 

destacados en el modelo. Los resultados mostraron que algunas preocupaciones 

del responsable de la decisión, listadas en el modelo, no están presentes en los 

criterios identificados en la literatura, debido a un sesgo constructivista. Como 

aporte, el modelo proporciona una nueva herramienta para apoyar al gestor en las 

decisiones sobre el uso de recursos públicos, así como sirve de referencia para 

otras instituciones y en el desarrollo de futuras investigaciones. 

El estudio realizado por Shaxson et al. (2024) abordó la gestión del 

presupuesto para la propuesta de políticas en un departamento gubernamental del 

Reino Unido, examinando cómo los funcionarios han ajustado sus enfoques a lo 

largo de una década. Se utilizó una metodología cualitativa con entrevistas 

semiestructuradas a 25 funcionarios de políticas, analizando la evolución y las 

razones detrás de los cambios en la gestión del presupuesto destinado a la 

obtención y análisis de evidencias. Los resultados revelaron una transición en la 

supervisión del presupuesto de la oficina del asesor científico principal a los 

equipos de políticas y viceversa, mientras que el presupuesto para el personal de 

evidencia se mantuvo con los equipos de políticas. Este estudio concluyó que es 

esencial para los investigadores participar en programas de aprendizaje 

interdepartamental sobre la gestión del presupuesto para mejorar el uso de la 

evidencia, destacando cómo las prácticas presupuestarias influencian la 

efectividad de la formulación de políticas basadas en evidencia. 

El estudio realizado por Egbide et al. (2022) investigó la respuesta del 

desarrollo rural a los atributos de la gestión presupuestaria en gobiernos locales 

seleccionados en el Estado de Ogun, Nigeria. La metodología consistió en 

administrar cuestionarios utilizando una escala Likert de cinco puntos a 800 

respondientes, de los cuales se recuperaron y analizaron 348. Se emplearon 

estadísticas descriptivas y regresión para el análisis de datos. Los resultados 

demostraron que la efectividad del presupuesto y la apertura del presupuesto están 

positivamente relacionados con el desarrollo rural, aunque el impacto de la 

adecuación del presupuesto resultó ser insignificante. Esto implica que la eficacia 

de la gestión presupuestaria y la rendición de cuentas del presupuesto son 
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determinantes más influyentes del desarrollo rural que la adecuación de las 

estimaciones presupuestarias. Las conclusiones sugieren que mejorar la apertura 

del presupuesto mediante más consultas y accesibilidad a la información 

presupuestaria por parte del público, así como el seguimiento de proyectos y 

programas dentro del consejo local, podría fomentar el desarrollo y agregar valor a 

los habitantes rurales. 

El estudio realizado por Domokos y Pulay (2020) investigó la sustentabilidad 

presupuestaria en el contexto de las políticas públicas, analizando cómo se 

integran los objetivos en la planificación presupuestaria. Se aplicó una metodología 

cualitativa, basada en análisis de documentos y entrevistas con funcionarios 

gubernamentales implicados en la formulación de presupuestos en diversos 

países. Los resultados revelaron una incorporación variada de prácticas de 

sostenibilidad en los procesos presupuestarios, destacando una tendencia 

creciente hacia la transparencia en la gestión financiera. Sin embargo, el estudio 

también señaló desafíos significativos ante la necesidad de mayor capacitación en 

sostenibilidad. Las conclusiones sugieren que, aunque hay un progreso notable en 

la inclusión de sostenibilidad en la planificación presupuestaria, es crucial fortalecer 

estos esfuerzos mediante políticas más robustas. 

El estudio desarrollado por Ismailova et al. (2023) se propuso evaluar la 

efectividad de los mecanismos de control social para fomentar el control ciudadano 

en áreas rurales de Kazajistán. Se empleó una metodología cuantitativa, 

recogiendo datos mediante una encuesta sociológica a 259 residentes rurales de 

14 distritos y dos ciudades significativas de la región de Turkestán. Los resultados 

indicaron un bajo nivel de participación ciudadana en la gestión del presupuesto 

local. Aunque las reuniones generales y las asambleas locales se identificaron 

como principales vías de participación, solo el 20.1% de las opiniones de los 

encuestados fueron consideradas en la asignación del presupuesto. Las 

conclusiones del estudio identificaron varios factores que afectan negativamente la 

participación efectiva de los ciudadanos, incluyendo la falta de conciencia oportuna 

e información sobre las reuniones planificadas y presupuestarias, y una 

transparencia insuficiente en las acciones de los líderes ejecutivos locales. Se 

sugiere que mejorar estos aspectos podría fortalecer la participación ciudadana, lo 
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que a su vez podría contribuir a la independencia financiera y económica de las 

áreas rurales. 

El estudio realizado por Lysiak et al. (2017) se centró en analizar la 

cooperación entre Ucrania y la Unión Europea para la implementación de proyectos 

y programas innovadores que modernicen la gestión financiera pública. La 

metodología empleada consistió en un análisis de la literatura existente y el uso de 

métodos de generalización y comparación para evaluar proyectos de 

modernización financiada por organizaciones internacionales. Los resultados 

indicaron posibles formas de financiamiento para proyectos gubernamentales 

innovadores en Ucrania, resaltando la importancia de seguir ciertas direcciones 

para la cooperación futura entre Ucrania y la UE junto con la presupuestación 

basada en resultados. Las conclusiones sugieren que fortalecer esta cooperación 

podría significar un avance notable en la gestión financiera pública, alineando las 

prácticas ucranianas más cerca de los estándares europeos, y recomendando un 

enfoque integrado que incluya tanto la gestión de proyectos como la 

presupuestación orientada al desempeño. 

El estudio realizado por Rahman et al. (2023) analizó la sostenibilidad del 

gasto público de Indonesia ante una crisis financiera y durante la pandemia. Se 

empleó un enfoque cuantitativo para evaluar los indicadores económicos y fiscales 

del país, basándose en datos secundarios recopilados de diversas instituciones 

como el Banco de Indonesia y el Banco Mundial. Los resultados mostraron que, 

aunque la deuda pública externa de Indonesia se mantenía dentro de un umbral de 

bajo riesgo después de la crisis financiera global exacerbó los niveles de deuda en 

relación con los ingresos fiscales, colocándolos por encima del umbral de alto 

riesgo. Las conclusiones subrayaron la urgencia de adoptar medidas efectivas para 

estabilizar la deuda, destacando la necesidad de mejorar las políticas fiscales y de 

gestión de deuda para garantizar la sostenibilidad en tiempos de crisis económicas 

y de salud pública. 

El estudio realizado por Sedmihradská (2023) investigó la efectividad de los 

mecanismos de control social para fomentar el control ciudadano en áreas rurales 

de Kazajistán. Se utilizó una metodología cuantitativa, recopilando datos mediante 

una encuesta aplicada a 259 residentes rurales de 14 distritos y dos ciudades 
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significativas de la región de Turkestán. Los resultados mostraron un bajo nivel de 

participación ciudadana en la gestión del presupuesto local, a pesar de que las 

reuniones generales y las asambleas locales se identificaron como las principales 

vías de participación. Solo el 20.1% de las opiniones de los encuestados fueron 

consideradas en la asignación del presupuesto. Las conclusiones indicaron que 

factores como la falta de información oportuna y transparente sobre reuniones 

presupuestarias de parte de los líderes ejecutivos locales afectan negativamente la 

participación efectiva de los ciudadanos. Se sugiere que mejorar estos aspectos 

podría fortalecer la gestión del presupuesto local, lo que a su vez podría contribuir 

a la independencia financiera y económica de las áreas rurales. 

En cuanto a los fundamentos teóricos, se tiene a la relacionada con el PpR. 

La Teoría del Presupuesto Basado en el Desempeño (PBD) es un enfoque 

moderno y sistemático en la gestión financiera pública, que subraya la necesidad 

de relacionar los resultados específicos y mensurables. Aunque no se puede 

atribuir a un único autor o teórico, este enfoque se ha desarrollado 

significativamente desde los trabajos pioneros en la teoría de la administración y la 

eficiencia operativa durante el siglo XX, con contribuciones importantes de 

académicos y practicantes en el campo de la gestión pública (Holvoet y Dewachter, 

2013; Khalifa y Scarparo, 2021; Sutheewasinnon et al., 2016). 

El presupuesto basado en el desempeño es crucial porque transforma la 

manera en que los gobiernos planifican y utilizan sus recursos financieros, pasando 

de un enfoque tradicional centrado en insumos y actividades, a uno que prioriza los 

resultados y el impacto de las intervenciones públicas. Este cambio es fundamental 

para incrementar la transparencia en el estado, pues permite a los ciudadanos 

evaluar la eficacia del gobierno no solo por cómo se gasta el dinero, sino por lo que 

se logra con ese gasto (Fusco y Allegrini, 2020; Helden y Ouda, 2016; Helden y 

Uddin, 2016). 

Inicialmente, el concepto de PBD ganó relevancia como parte de un 

movimiento más amplio hacia la "nueva gestión pública", que buscaba incorporar 

prácticas y principios del sector privado en la gestión del estado. A lo largo del 

tiempo, el enfoque ha evolucionado para integrar tecnologías avanzadas de 

información que facilitan el análisis de la información, así como para adaptarse a 
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diferentes contextos políticos y económicos en diversos países (Alawattage y 

Alsaid, 2018; Arora y Talwar, 2020; Cinar et al., 2024). 

Dimensiones que aporta la Teoría al PpR son:  

Orientación a resultados: Esta dimensión refuerza la idea de que todos los 

programas y proyectos deben tener objetivos claros y medibles, con indicadores 

específicos que permitan evaluar su desempeño. 

Flexibilidad y adaptabilidad: Al centrarse en los resultados, los gestores 

tienen la capacidad de ajustar las estrategias y redistribuir recursos en función del 

desempeño observado, lo que introduce un nivel de flexibilidad y adaptabilidad que 

es raro en los enfoques presupuestarios más tradicionales. 

Evaluación continua: El PBD requiere una evaluación sistemática y continua 

de los programas, utilizando los datos recogidos para informar las decisiones 

presupuestarias futuras. Esto no solo mejora la eficiencia del gasto, sino que 

también ayuda a identificar y escalar intervenciones exitosas mientras se 

descontinúan aquellas que no cumplen con los objetivos esperados. 

Participación de stakeholders: Al enfocarse en resultados que son relevantes 

para los ciudadanos, el PBD fomenta una mayor participación de los stakeholders 

en el proceso presupuestario. Esto puede incluir consultas públicas para definir 

prioridades y revisar el desempeño de programas existentes. 

El Presupuesto Basado en el Desempeño proporciona un marco riguroso 

para la gestión de los recursos del estado, enfocándose en la obtención de 

resultados concretos y verificables. Este enfoque no solo optimiza la asignación de 

recursos, sino que también fortalece la gestión pública mediante la responsabilidad 

y la efectividad en la entrega de servicios públicos. 

La teoría en cuanto a la variable GP es la Teoría del Ciclo Presupuestario es 

un enfoque integral que describe el proceso presupuestario en varias etapas 

consecutivas y es fundamental para comprender la GP en el contexto de la 

administración pública. Aunque no se puede atribuir a un único autor, esta teoría 

ha sido delineada y expandida por numerosos economistas y teóricos de la 

administración pública, que han contribuido a modelar y definir las fases del ciclo 
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presupuestario en el gobierno y en las organizaciones grandes (Kumar, 2020; 

Sidorkin y Vorobyev, 2018; Vadlamannati, 2015). 

El ciclo presupuestario es esencial porque proporciona un marco 

estructurado que guía la planificación, ejecución, control y evaluación. Este ciclo es 

eficiente, efectiva y acorde con los objetivos y prioridades legislativas y 

administrativas. La correcta gestión del ciclo presupuestario facilita la transparencia 

fiscal y permite a los gobiernos responder mejor a las necesidades de sus 

ciudadanos, al mismo tiempo que mantiene la disciplina fiscal y promueve la 

rendición de cuentas (Hanusch y Keefer, 2014; Jacques y Noël, 2022; Klomp, 

2023). 

Originalmente, el enfoque en el ciclo presupuestario estaba más centrado 

en la transparencia, sin considerar ampliamente los resultados de estas 

asignaciones. Con el tiempo, la teoría ha evolucionado para integrar conceptos de 

desempeño y resultados, especialmente con el surgimiento de teorías como el 

Presupuesto Basado en el Desempeño. Además, las innovaciones en tecnología 

de la información han transformado la gestión presupuestaria, permitiendo análisis 

más complejos y una mejor monitorización y reporte en tiempo real (Burret y Feld, 

2018; Hanusch y Keefer, 2014; Jacques y Noël, 2022). 

Planificación Presupuestaria: Esta fase implica la preparación de la 

propuesta de gastos para el próximo período fiscal.  

Aprobación Presupuestaria: El presupuesto propuesto es revisado y 

eventualmente modificado y aprobado por la autoridad legislativa. Esta fase es 

crucial para la legitimidad del proceso presupuestario, pues implica un escrutinio y 

debate público. 

Ejecución Presupuestaria: Durante esta etapa, los fondos son liberados a 

las diferentes agencias y departamentos para la implementación de los programas. 

La ejecución eficiente y conforme a lo planificado es fundamental para alcanzar los 

objetivos de política pública. 

Evaluación y Control: Incluye el monitoreo continuo del progreso en la 

ejecución del presupuesto y la implementación de ajustes necesarios para manejar 
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desviaciones. También implica la revisión final del desempeño financiero al cierre 

del ejercicio fiscal para evaluar la efectividad y eficiencia del gasto. 

La Teoría del Ciclo Presupuestario proporciona un marco comprensivo que 

no solo enfatiza la importancia de cada fase del proceso presupuestario, sino que 

también destaca la necesidad de coherencia y continuidad entre estas fases para 

mejorar la gestión fiscal y lograr los resultados deseados.   
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II. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la tesis se empleó una metodología cuidadosamente 

diseñada para asegurar la precisión y la relevancia de los hallazgos obtenidos. La 

investigación fue de tipo básico, siguiendo las directrices OCDE. Este enfoque tuvo 

como objetivo generar conocimientos y teorías que amplíen la comprensión sobre 

el PpR y su impacto en la GP, sin buscar una aplicación inmediata. Este tipo de 

investigación fue esencial para identificar y analizar los fundamentos teóricos y 

conceptuales que subyacen a estos procesos en el contexto del gobierno provincial 

de Amazonas (Hernández Sampieri y Fernandez-Collado, 2014). 

La tesis fue cuantitativo por que medió de manera objetiva y sistemática la 

relación entre el PpR y la GP. Este enfoque facilitó la obtención de datos precisos 

y generalizables, proporcionando una base sólida para identificar patrones y 

correlaciones significativas entre las variables estudiadas (Morlote Samperio y 

Ongay Delhumeau, 2004). 

Fue no experimental, transversal y descriptivo-propositivo. Al ser no 

experimental, se observaron las variables en su entorno natural sin manipulación 

alguna. El diseño transversal se refiere a la recolección de datos dado un momento 

temporal, lo que permitirá obtener una instantánea del estado actual de la GP. El 

enfoque descriptivo-propositivo no solo describió la situación actual, sino que 

también propuso recomendaciones basadas en los hallazgos obtenidos para 

mejorar la GP mediante el PpR (Palella Stracuzzi y Martins Pestana, 2003). 

 

Figura 1. 
Diseño de investigación 

 

M  O  X1  T  P(X2) 

Donde: 

M: muestra, O: observación, X1: variable 1, T: teoría; P(X2): propuesta 
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Este estudio presentó ciertas limitaciones. Entre ellas, la imposibilidad de 

establecer relaciones causales definitivas debido a la naturaleza no experimental 

del diseño. Asimismo, la recolección de información limitará la capacidad para 

observar cambios y tendencias a lo largo del tiempo. La especificidad del contexto 

estudiado podría restringir la generalización de los resultados a otros gobiernos 

provinciales. 

La variable “Presupuesto por Resultados” se refiere al enfoque de 

planificación presupuestaria relaciona la programación de recursos a la 

consecución de resultados específicos y medibles (Klomp, 2023). Las dimensiones 

son: orientación a resultados, flexibilidad y adaptabilidad, evaluación continua y 

participación de stakeholders. 

La variable “Gestión Presupuestal” se refiere a las prácticas y 

procedimientos que un gobierno emplea para planificar, aprobar, ejecutar y evaluar 

su presupuesto de manera efectiva (Cinar et al., 2024). Las dimensiones son: 

orientación a resultados, flexibilidad y adaptabilidad, evaluación continua y 

participación de stakeholders. 

La población estuvo integrada por los funcionarios y empleados del gobierno 

provincial de Amazonas que están involucrados en la GP. Esta población fue clave 

para comprender las percepciones y experiencias relacionadas con el PpR y su 

impacto en la GP (Kuhn y Johnson, 2013). 

La muestra de estudio se determinó mediante un muestreo aleatorio 

estratificado, asegurando que todos los grupos relevantes dentro de la población 

estén representados adecuadamente. Este método permitió obtener una muestra 

representativa de 30 trabajadores de la municipalidad que garantice la validez 

externa de los resultados (Hardin y Hilbe, 2013). 

Como técnica se aplicó la encuesta, específicamente un cuestionario con 

escala de Likert. Esta técnica es adecuada para conocer las opiniones de los 

participantes sobre diversos aspectos del PpR y la GP. La escala de Likert permitirá 

cuantificar actitudes y opiniones, facilitando el análisis estadístico posterior 

(Wooldridge, 2009). 
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Se validó a través del juicio de profesionales expertos, quienes evaluarán la 

claridad, relevancia y pertinencia de las preguntas. Además, se aplicó una prueba 

piloto para ajustar el instrumento y calcular el alfa de Cronbach. Un alfa de 

Cronbach alto indicó que el cuestionario es consistente y fiable. 

Los métodos estadísticos aplicados incluyeron principalmente la estadística 

descriptiva, adecuada para una tesis de naturaleza descriptivo-propositiva. La 

estadística descriptiva permitió resumir las principales características de la 

información recolectada. 

En términos de ética e integridad, se garantizó el cumplimiento de los 

principios éticos establecidos por la Universidad César Vallejo (UCV). Se obtuvo el 

consentimiento informado de todos los participantes, asegurando su derecho a la 

privacidad y la confidencialidad de sus respuestas. Se respetaron los principios de 

integridad, responsabilidad y respeto hacia los participantes. 
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III. RESULTADOS 

Se describió el nivel de PpR en un gobierno provincial de Amazonas. 

Tabla 1.  
Niveles de las dimensiones en la variable PpR 

 

orientación a 
resultados 

flexibilidad y 
adaptabilidad 

evaluación 
continua 

participación de 
stakeholders 

 f % f % f % f % 

 Nivel alto 4 13,3 4 13,3 4 13,3 3 10,0 

Nivel bajo 4 13,3 1 3,3 3 10,0 4 13,3 

Nivel medio 22 73,3 25 83,3 23 76,7 23 76,7 

Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

En la dimensión de orientación a resultados, se observa que los programas 

presupuestarios con de un nivel medio, con un 73,3% de las frecuencias. Este 

hallazgo sugiere una alineación parcial de los programas con los objetivos anuales 

establecidos, todavía hay un margen considerable para mejorar la eficacia en el 

cumplimiento de dichos objetivos.  

La dimensión de flexibilidad y adaptabilidad muestra que un 83,3% de los 

programas tienen un nivel medio, indicando que la capacidad de la administración 

para reasignar recursos en respuesta a cambios o necesidades emergentes es 

moderada. Esta flexibilidad es esencial en un entorno dinámico donde las 

prioridades pueden cambiar rápidamente. Sin embargo, la baja proporción de 

programas en niveles alto y bajo refleja una necesidad de fortalecer los 

mecanismos de respuesta rápida para mejorar la adaptabilidad ante contingencias. 

En cuanto a la evaluación continua, los datos reflejan que un 76,7% de los 

programas están en un nivel medio. Esto implica que las evaluaciones de 

desempeño se realizan con cierta regularidad, pero no de manera óptima. Las 

evaluaciones continuas son importantes para optimizar los resultados de los 

programas presupuestarios. La frecuencia de las evaluaciones y la cantidad de 

ajustes realizados a partir de estas evaluaciones son indicadores clave que 

requieren atención para elevar su efectividad. 
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Finalmente, la participación de stakeholders presenta un panorama similar, 

con un 76,7% en el nivel medio. Este resultado indica una participación moderada 

de los stakeholders en el proceso presupuestario. La inclusión activa de los 

stakeholders es esencial para asegurar que las decisiones presupuestarias sean 

inclusivas. La mejora en este ámbito puede potenciar la transparencia y la 

satisfacción de los stakeholders con el proceso presupuestario, fortaleciendo así la 

legitimidad de las decisiones adoptadas. 

Los resultados obtenidos reflejan que, aún existen áreas significativas para 

mejorar en términos de orientación a resultados, flexibilidad y adaptabilidad, 

evaluación continua, y participación de stakeholders. Abordar estas áreas con 

estrategias específicas contribuyen a un uso más óptimo de los recursos públicos 

y a una mayor satisfacción de la comunidad beneficiada. 

Además, se describe el nivel de GP en un gobierno provincial de Amazonas. 

Tabla 2.  
Niveles de las dimensiones en la variable GP 

 

Planificación 
Presupuestaria 

Aprobación 
Presupuestaria 

Ejecución 
Presupuestaria 

Evaluación y 
Control 

 f % f % f % f % 

 Nivel alto 4 13,3 3 10,0 3 10,0 1 3,3 

Nivel bajo 4 13,3 6 20,0 6 20,0 1 3,3 

Nivel medio 22 73,3 21 70,0 21 70,0 28 93,3 

Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

En la dimensión de planificación presupuestaria, los datos indican que un 

73,3% de los programas se sitúan en un nivel medio, lo cual sugiere una alineación 

moderada del presupuesto con las prioridades estratégicas. Esto refleja que, 

aunque existe un grado aceptable de coordinación y planificación, hay 

oportunidades de mejora para aumentar la anticipación y eficiencia con la que se 

completa la planificación presupuestaria. La proporción de programas en niveles 

alto y bajo, ambos con un 13,3%, indica que la variabilidad en la calidad de la 

planificación puede ser una barrera significativa para una gestión presupuestal 

óptima. 
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En lo que respecta a la aprobación presupuestaria, el 70% de los 

programas tienen un nivel medio, indicando que el tiempo promedio desde la 

presentación hasta la aprobación del presupuesto es razonablemente eficiente, 

aunque no óptimo. Un 20% de los programas se encuentran en un nivel bajo, lo 

cual sugiere que existe una fracción considerable de presupuesto modificado 

durante la fase de aprobación, afectando la eficiencia y la puntualidad de este 

proceso crucial. Solo un 10% de los programas alcanzan un nivel alto, evidenciando 

la necesidad de fortalecer los mecanismos de aprobación para reducir retrasos y 

modificaciones. 

La dimensión de ejecución presupuestaria presenta resultados similares, 

con un 70% de los programas en un nivel medio, lo que refleja que un porcentaje 

significativo del presupuesto se ejecuta de manera efectiva respecto a lo aprobado. 

Sin embargo, el 20% de los programas en nivel bajo señala desviaciones en la 

ejecución presupuestaria comparadas con lo planificado, lo cual puede tener 

implicaciones negativas en la consecución de los objetivos estratégicos. El bajo 

porcentaje de programas en nivel alto (10%) subraya la necesidad de mejorar la 

precisión y adherencia en la ejecución del presupuesto. 

Por último, la dimensión de evaluación y control muestra que un 93,3% de 

los programas se encuentran en un nivel medio, lo cual indica que las auditorías y 

los reportes de control y seguimiento se realizan de manera regular, pero no 

alcanzan su máximo potencial en términos de frecuencia y efectividad. Solo un 

3,3% de los programas alcanzan un nivel alto, lo cual evidencia una importante 

área de oportunidad para intensificar las prácticas de evaluación y control. 

En conjunto, los resultados reflejan que si bien existen prácticas 

establecidas para la planificación, aprobación, ejecución y evaluación del 

presupuesto, estas se implementan de manera moderada, con áreas claras para la 

mejora en cada dimensión. El fortalecimiento de estas áreas puede contribuir 

significativamente a una gestión presupuestal más eficaz y eficiente, mejorando la 

alineación del presupuesto con las prioridades estratégicas, reduciendo 

desviaciones. 
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Se determina la relación entre las dimensiones de PpR y GP en un gobierno 

provincial de Amazonas. 

Tabla 3.  
Correlaciones en las dimensiones de PpR y GP 

 

orientación 
a 
resultados 

flexibilidad y 
adaptabilidad 

evaluación 
continua 

participación 
de 

stakeholders Gestión 
Presupuestal 

orientación a 
resultados 

 

Corr. Pearson 1 ,697** ,722** ,599** ,680** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

flexibilidad y 
adaptabilidad 

 

Corr. Pearson ,697** 1 ,912** ,798** ,789** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

evaluación 
continua 

Corr. Pearson ,722** ,912** 1 ,853** ,741** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

participación 
de 
stakeholders 

Corr. Pearson ,599** ,798** ,853** 1 ,731** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 30 

Gestión 
Presupuestal 

Corr. Pearson ,680** ,789** ,741** ,731** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 

 
H0: Las dimensiones de PpR y Gr no se correlacionan. 

H1: Las dimensiones de PpR y Gr se correlacionan. 

 

La significancia entre las dimensiones de PpR y gestión presupuestal, 

muestran un valor de 0.000, menor a 0.05, es decir, se rechaza la H0. Las 

dimensiones de PpR y Gr se correlacionan. 

La dimensión de orientación a resultados muestra una correlación positiva 

y significativa con la gestión presupuestal, con un coeficiente de 0,680. Esta fuerte 

correlación indica que una mayor orientación a resultados está asociada con una 

mejor gestión presupuestal, sugiriendo que cuando los programas presupuestarios 

están claramente alineados con los objetivos estratégicos, la eficiencia y efectividad 

de la gestión del presupuesto tienden a mejorar. La significativa correlación también 

con otras dimensiones como la flexibilidad y adaptabilidad (0,697), evaluación 

continua (0,722), y participación de stakeholders (0,599), subraya la importancia de 

una visión integral. 
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En cuanto a la flexibilidad y adaptabilidad, se observa una correlación muy 

alta con la evaluación continua (0,912), lo cual indica que la capacidad de la 

administración para adaptarse y reasignar recursos según las necesidades 

emergentes está fuertemente relacionada con la frecuencia y calidad de las 

evaluaciones de desempeño. Esta dimensión también muestra una correlación 

significativa con la participación de stakeholders (0,798) y la gestión presupuestal 

(0,789), evidenciando que la flexibilidad en la gestión de recursos. 

La evaluación continua, con una correlación de 0,741 con la gestión 

presupuestal, destaca la importancia de las evaluaciones regulares y sistemáticas 

en la mejora de la gestión del presupuesto. La alta correlación con la participación 

de stakeholders (0,853) sugiere que contribuye a ajustar y optimizar las decisiones 

presupuestarias basadas en los resultados de estas evaluaciones. 

Finalmente, la participación de stakeholders muestra una correlación de 

0,731 con la gestión presupuestal, indicando que la involucración de los 

interesados en el proceso presupuestario es esencial para asegurar que las 

decisiones reflejen las necesidades y expectativas de la comunidad. Esta 

dimensión también está significativamente correlacionada con todas las otras 

dimensiones de PpR, subrayando su papel central en la implementación efectiva 

del presupuesto por resultados. 

Finalmente, se analiza la relación entre PpR y GP en la institución pública 

en estudio. 

Tabla 4.  

Correlación entre PpR y GP 

 

Presupuesto por 

Resultados 

Gestión 

Presupuestal 

Presupuesto por 

Resultados 

Corr. Pearson 1 ,809** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Gestión 

Presupuestal 

Corr. Pearson ,809** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 
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H0: Las variables PpR y Gr no se correlacionan. 

H1: Las variables PpR y Gr se correlacionan. 

 
La significancia en cada una de PpR y la variable gestión presupuestal, 

muestran un valor de 0.000, menor a 0.05, es decir, se rechaza la H0. H1: Las 

dimensiones de PpR y Gr se correlacionan. 

Los resultados indican un valor de 0,809, lo que refleja una asociación 

positiva muy alta entre la implementación del PpR y la eficacia de la gestión 

presupuestal. Es decir, mientras el Presupuesto por Resultados se implementa con 

mayor rigor y eficacia, la calidad de la gestión presupuestal también mejora 

notablemente. La fuerte correlación observada implica que cuando los programas 

y proyectos presupuestarios están alineados con los resultados esperados y se 

gestionan con un enfoque claro hacia el logro de esos resultados, la administración 

de los recursos públicos tiende a ser más eficiente y efectiva. Esto se traduce en 

una mejor planificación, ejecución, y control de los recursos asignados, lo que a su 

vez puede conducir a un mayor cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

gobierno provincial. 

El significativo nivel de correlación también destaca la importancia de los 

indicadores clave utilizados para medir tanto el PpR como la GP. Indicadores como 

el grado de alineación del presupuesto con las prioridades estratégicas, la 

capacidad de reasignar recursos en respuesta a cambios, la frecuencia y calidad 

de las evaluaciones de desempeño son esenciales para entender y mejorar la 

relación entre estas dos variables. Cada uno de estos indicadores contribuye a la 

eficacia general del sistema presupuestario y a la capacidad del gobierno 

provincial. 

La evidencia empírica presentada a través de esta correlación resalta la 

necesidad de adoptar prácticas de gestión basadas en resultados. Implementar un 

enfoque robusto de Presupuesto por Resultados no solo mejora la eficiencia de la 

gestión presupuestal, sino que también fortalece la confianza y la satisfacción de 

la comunidad con el uso de los recursos públicos. Al integrar estas prácticas, se 



21 
 

garabtiza que cada inversión pública esté dirigida hacia la consecución de objetivos 

específicos y medibles que beneficien a la población. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En cuanto al primer objetivo específico. Existe una fuerte correlación 

positiva entre PpR y GP, es decir, sugiere una implementación efectiva del PpR en 

la gestión presupuestal. Este hallazgo es fundamental para comprender cómo un 

enfoque basado en resultados puede optimizar la administración de los recursos 

públicos, garantizando una mayor eficiencia de los objetivos estratégicos del 

gobierno provincial. 

Estos resultados se pueden contrastar con los hallazgos de Kantsur et al. 

(2020), quienes estudiaron cómo las plataformas de gobernanza local pueden 

transformar las relaciones y roles entre los gobiernos municipales, los ciudadanos 

y las empresas. Su investigación mostró que los gobiernos municipales, al adoptar 

roles de facilitadores, pueden crear valor mediante la co-creación y el 

aprovechamiento de habilidades, conocimientos y recursos de las comunidades 

locales. Al igual que el PpR, estas plataformas promueven una gobernanza más 

abierta e inclusiva, mejorando la gestión pública. Los hallazgos de Kantsur et al. 

respaldan la idea de que un enfoque colaborativo y basado en resultados puede 

optimizar la administración pública y fomentar la innovación y vitalidad urbana. 

Por otro lado, el estudio de Benjamin et al. (2023) sobre la condicionalidad 

de las transferencias en especie en las autoridades municipales israelíes destaca 

cómo las reformas de bienestar han introducido condicionalidad en las 

transferencias monetarias, mientras que la pobreza ha mantenido su carácter 

universal. Los hallazgos indicaron que la condicionalidad, aunque puede parecer 

empoderadora, en realidad puede limitar la autonomía de los receptores y restringir 

su libertad de elección. Este estudio resalta la importancia de diseñar políticas 

públicas que equilibren la eficiencia y la equidad, asegurando que las 

intervenciones no restrinjan la autonomía de los beneficiarios. En este sentido, la 

implementación del PpR debe considerar estas dinámicas para no reproducir las 

limitaciones observadas en las políticas condicionadas, buscando siempre 

maximizar la elección de los ciudadanos. 
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En términos teóricos, el Presupuesto Basado en el Desempeño (PBD) se 

fundamenta en la necesidad de relacionar los resultados específicos y mensurables 

con la asignación de recursos. Este enfoque moderno y sistemático en la gestión 

financiera pública se ha desarrollado significativamente desde los trabajos pioneros 

en la teoría de la administración y la eficiencia operativa durante el siglo XX. Las 

contribuciones de académicos como Holvoet y Dewachter (2013), Khalifa y 

Scarparo (2021), y Sutheewasinnon et al. (2016) han sido cruciales para establecer 

un marco teórico robusto que respalda la implementación del PpR.  

En este contexto, las recomendaciones para los responsables de la gestión 

presupuestal en el gobierno provincial de Amazonas son claras. Se recomienda a 

los gestores públicos que fortalezcan la implementación del PpR gestionen con un 

enfoque hacia el logro de resultados. Asimismo, se sugiere a los responsables de 

la planificación presupuestaria que mejoren las capacidades y herramientas 

utilizadas para alinear los programas con las prioridades estratégicas, y a los 

encargados de la aprobación y ejecución presupuestaria que optimicen sus 

procedimientos para reducir desviaciones y mejorar la eficiencia. Finalmente, se 

insta a los auditores y responsables de la evaluación y control a intensificar sus 

esfuerzos en la realización de auditorías y reportes de control. 

Este estudio ha demostrado que una implementación robusta del 

Presupuesto por Resultados puede mejorar significativamente la gestión 

presupuestal en un gobierno provincial de Amazonas. Integrando los hallazgos 

empíricos con antecedentes de investigaciones previas y fundamentos teóricos, se 

destaca la importancia de un enfoque holístico e integrado en la administración 

pública. 

En cuanto al segundo objetivo específico. Los resultados muestran que los 

programas presupuestarios se encuentran en un nivel medio en las dimensiones 

de orientación a resultados, flexibilidad y adaptabilidad, evaluación continua, y 

participación de stakeholders. Esto sugiere que, aunque existe un grado razonable 

de alineación con los objetivos estratégicos y una capacidad moderada para ajustar 

y evaluar los programas, aún hay áreas significativas para mejorar y fortalecer el 

enfoque de PpR. Este hallazgo es crucial para entender cómo un enfoque basado 
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en resultados puede optimizar la administración de los recursos públicos, 

garantizando una mayor eficiencia de los objetivos estratégicos del gobierno 

provincial. 

Estos resultados pueden compararse con Krudycz et al. (2023), con una 

evaluación de desempeño multicriterio constructivista para apoyar la gestión 

presupuestaria de una institución pública. Su metodología cuantitativa identificó 

descriptores relevantes y recomendó acciones de mejora basadas en las 

necesidades y percepciones del gestor presupuestario. Aunque algunos criterios 

no coincidieron con los identificados en la literatura debido a un sesgo 

constructivista, el modelo proporciona una herramienta valiosa para apoyar al 

gestor en las decisiones sobre el uso de recursos públicos. De manera similar, para 

fortalecer el PpR, especialmente en términos de flexibilidad y adaptabilidad, así 

como en la evaluación continua y la participación de stakeholders. 

Además, el estudio de Shaxson et al. (2024) sobre la gestión del 

presupuesto para la propuesta de políticas en el Reino Unido muestra cómo los 

enfoques presupuestarios han evolucionado a lo largo del tiempo. Utilizando 

entrevistas semiestructuradas, los investigadores encontraron que la transición en 

la supervisión del presupuesto y la necesidad de programas de aprendizaje 

interdepartamental son esenciales para mejorar la formulación de políticas. Este 

estudio respalda la idea de que prácticas presupuestarias bien diseñadas y la 

flexibilidad en la gestión del presupuesto son fundamentales para las políticas 

basadas en evidencia. La recomendación para los responsables de la planificación 

y ejecución presupuestaria en Amazonas es revisar y adaptar sus procedimientos 

para mejorar la alineación con los objetivos estratégicos y aumentar la flexibilidad 

y adaptabilidad en la gestión de los recursos. 

En términos teóricos, la Teoría del Ciclo Presupuestario ofrece un marco 

integral para comprender la GP en el contexto de la administración pública. Esta 

teoría, que describe el proceso presupuestario en varias etapas consecutivas, 

subraya la importancia de una gestión presupuestaria bien estructurada y 

coordinada. Las contribuciones de numerosos economistas y teóricos, como Kumar 

(2020), Sidorkin y Vorobyev (2018), y Vadlamannati (2015), han delineado y 
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expandido las fases del ciclo presupuestario, proporcionando un enfoque 

sistemático para la gestión de recursos públicos. Integrar los principios de esta 

teoría puede ayudar a los gestores públicos a mejorar la planificación, aprobación, 

ejecución y evaluación del presupuesto, asegurando una administración más 

eficiente y transparente. 

Este estudio ha demostrado que, aunque la implementación del PpR en el 

gobierno provincial de Amazonas ha avanzado, aún existen áreas significativas 

para mejorar. Se recomienda a los gestores públicos que fortalezcan la 

implementación del PpR mediante la adopción de herramientas y metodologías 

adicionales, como las propuestas por Krudycz et al. Además, se sugiere a los 

responsables de la planificación y ejecución presupuestaria que revisen y adapten 

sus procedimientos para aumentar la flexibilidad y la alineación estratégica, 

siguiendo las lecciones aprendidas del estudio de Shaxson et al. Finalmente, se 

insta a todos los actores involucrados en la gestión presupuestal a integrar los 

principios de la Teoría del Ciclo Presupuestario, asegurando así una administración 

pública más eficiente, efectiva y transparente. 

En cuanto al tercer objetivo específico. Los resultados muestran que la 

mayoría de los programas se ubican en un nivel medio en las dimensiones de 

planificación presupuestaria, aprobación presupuestaria, ejecución presupuestaria, 

y evaluación y control. Esto indica que, si bien se han establecido prácticas y 

procedimientos para gestionar el presupuesto de manera efectiva, aún hay margen 

para mejorar la eficiencia y la adherencia a las estrategias planificadas, así como 

para incrementar la transparencia y la frecuencia de las evaluaciones y controles. 

Al comparar estos resultados con el estudio de Egbide et al. (2022), se 

observa una coincidencia entre la efectividad y la transparencia en la gestión 

presupuestaria. En su investigación sobre el desarrollo rural en Nigeria, Egbide et 

al. encontraron que la efectividad del presupuesto y la apertura presupuestaria 

están positivamente relacionadas con el desarrollo rural. Aunque la adecuación del 

presupuesto no mostró un impacto significativo, la rendición de cuentas y la 

transparencia demostraron ser factores cruciales. Estos hallazgos sugieren que, al 

igual que en el caso del gobierno provincial de Amazonas, incrementar la apertura 
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del presupuesto y asegurar un seguimiento riguroso de los proyectos puede 

mejorar significativamente la gestión presupuestaria. 

Por otro lado, el estudio de Domokos y Pulay (2020) sobre la 

sustentabilidad presupuestaria en políticas públicas revela una tendencia creciente 

hacia la transparencia en la gestión financiera. Aunque se han logrado avances en 

la inclusión de prácticas de sostenibilidad, persisten desafíos relacionados con la 

capacitación en sostenibilidad. Este estudio respalda la necesidad de fortalecer la 

planificación presupuestaria mediante políticas robustas que promuevan la 

transparencia y la sostenibilidad. En este contexto, los resultados obtenidos en 

Amazonas muestran que se debe invertir en capacitación y desarrollo de 

capacidades para asegurar una gestión presupuestaria más sostenible y eficiente. 

Teóricamente, el Presupuesto Basado en el Desempeño (PBD) transforma 

la manera en que los gobiernos planifican y utilizan sus recursos financieros, 

priorizando los resultados y el impacto de las intervenciones públicas sobre los 

insumos y actividades tradicionales. Este enfoque, como señalan Fusco y Allegrini 

(2020), Helden y Ouda (2016), y Helden y Uddin (2016), incrementa la 

transparencia al permitir a los ciudadanos evaluar la eficacia del gobierno no solo 

por el gasto, sino por los logros alcanzados. En el caso del gobierno provincial de 

Amazonas, adoptar plenamente este enfoque mejora la efectividad de la gestión 

presupuestaria, alineando mejor los recursos con los objetivos estratégicos y 

mejorando la rendición de cuentas. 

Recomendaciones dirigidas a los responsables de la gestión 

presupuestaria en el gobierno provincial de Amazonas incluyen fortalecer la 

apertura del presupuesto, asegurando que la información presupuestaria sea 

accesible y comprensible para el público. Se sugiere también incrementar la 

frecuencia y rigurosidad de las evaluaciones y controles, siguiendo las buenas 

prácticas identificadas en estudios previos. Además, es crucial invertir en 

capacitación y desarrollo de capacidades en sostenibilidad para asegurar que la 

planificación presupuestaria no solo sea efectiva, sino también sostenible a largo 

plazo. 
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Este estudio ha demostrado que, aunque se han establecido prácticas 

efectivas en la gestión presupuestaria en el gobierno provincial de Amazonas, aún 

existen áreas significativas para mejorar. La triangulación de los resultados con 

antecedentes de investigaciones previas y fundamentos teóricos resalta la 

sostenibilidad en la gestión presupuestaria. Implementar estas recomendaciones 

puede llevar a una administración pública más eficiente, efectiva y transparente, 

beneficiando a la comunidad de manera integral. 

En cuanto al objetivo general. La PpR —orientación a resultados, 

flexibilidad y adaptabilidad, evaluación continua, y participación de stakeholders— 

están interrelacionadas y juntas influyen significativamente en la gestión 

presupuestal. La alta correlación entre estas dimensiones subraya la importancia 

de adoptar un enfoque holístico e integrado para implementar el PpR, asegurando 

que cada componente funcione en sinergia para mejorar la gestión de los recursos 

del estado. 

Al comparar estos resultados con el estudio de Ismailova et al. (2023), se 

observa una coincidencia en la importancia de la ciudadanía. Ismailova et al. 

encontraron que, en áreas rurales de Kazajistán, la baja participación ciudadana 

en la gestión del presupuesto local se debe a la falta de conciencia e información 

sobre las reuniones planificadas y una transparencia insuficiente en las acciones 

de los líderes ejecutivos locales. Los hallazgos indican mejorar la participación de 

los stakeholders y aumentar la transparencia puede fortalecer la efectividad del 

PpR, similar a cómo se ha identificado en Amazonas. Se recomienda a los 

responsables de la gestión presupuestaria en Amazonas que implementen 

mecanismos para aumentar la participación ciudadana. 

El estudio de Lysiak et al. (2017) sobre la cooperación entre Ucrania y la 

Unión Europea para la gestión financiera pública también ofrece valiosas 

perspectivas. Los resultados indicaron que la cooperación internacional y la 

presupuestación basada en resultados pueden llevar a un avance significativo en 

la gestión financiera pública. Este estudio sugiere que la integración de prácticas 

de gestión de proyectos con presupuestación orientada al desempeño puede 

alinearse más estrechamente con los estándares europeos, mejorando así la 
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eficacia presupuestal. En este contexto, se recomienda a los gestores públicos de 

Amazonas que exploren oportunidades de cooperación internacional y adopten 

prácticas de presupuestación basadas en resultados para mejorar la gestión 

financiera pública. 

Teóricamente, la evolución del ciclo presupuestario para integrar conceptos 

de desempeño y resultados, especialmente con el surgimiento de teorías como el 

Presupuesto Basado en el Desempeño, ha transformado la gestión presupuestaria. 

Innovaciones en tecnología de la información han permitido análisis más complejos 

y una mejor monitorización y reporte en tiempo real, como señalan Burret y Feld 

(2018), Hanusch y Keefer (2014), y Jacques y Noël (2022). Estos avances 

tecnológicos facilitan la implementación de un enfoque integrado en la gestión 

presupuestaria, permitiendo a los gobiernos no solo asignar recursos de manera 

más eficiente, sino también evaluar y ajustar sus estrategias en tiempo real. 

Este estudio ha demostrado que todas las dimensiones del PpR están 

interrelacionadas con la gestión presupuestal en un gobierno provincial de 

Amazonas. Los hallazgos muestran un enfoque holístico e integrado, aumentando 

la participación de los stakeholders y la transparencia, así como explorando 

oportunidades de cooperación internacional y adoptando innovaciones 

tecnológicas para mejorar la eficiencia y efectividad. Implementar estas 

recomendaciones puede llevar a una administración pública más eficiente, efectiva 

y transparente, beneficiando a la comunidad de manera integral. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se analizó la relación entre PpR y GP, se ha evidenciado una fuerte correlación 

positiva entre ambas variables, lo cual indica que la implementación efectiva 

del PpR se traduce en una mejora significativa en la gestión presupuestal. Este 

hallazgo es crucial para entender cómo un enfoque basado en resultados 

puede optimizar la administración de los recursos públicos, garantizando una 

mayor eficiencia y efectividad en la consecución de los objetivos estratégicos 

del gobierno provincial. 

2. Se describió el nivel de PpR en un gobierno provincial de Amazonas, los 

resultados muestran que la mayoría de los programas presupuestarios se 

encuentran en un nivel medio en las dimensiones de orientación a resultados, 

flexibilidad y adaptabilidad, evaluación continua, y participación de 

stakeholders. Esto sugiere que, aunque hay un grado razonable de alineación 

con los objetivos estratégicos y una capacidad moderada para ajustar y evaluar 

los programas, aún existen áreas significativas para mejorar y fortalecer el 

enfoque de PpR. 

3. Se describió el nivel de GP en un gobierno provincial de Amazonas, los 

resultados reflejan una situación similar. La mayoría de los programas se 

ubican en un nivel medio en las dimensiones de planificación presupuestaria, 

aprobación presupuestaria, ejecución presupuestaria, y evaluación y control. 

Esto indica que, si bien se han establecido prácticas y procedimientos para 

gestionar el presupuesto de manera efectiva, hay margen para mejorar la 

eficiencia y la adherencia a las estrategias planificadas, así como para 

incrementar la transparencia y la frecuencia de las evaluaciones y controles. 

4. Se determinó la relación entre las dimensiones de PpR y GP, se ha encontrado 

que todas las dimensiones de PpR están interrelacionadas y juntas influyen 

significativamente en la gestión presupuestal. La orientación a resultados, 

flexibilidad y adaptabilidad, evaluación continua, y participación de 

stakeholders están altamente correlacionadas con la eficacia de la gestión 

presupuestal. Estos hallazgos subrayan la importancia de adoptar un enfoque 

holístico e integrado para implementar el PpR, asegurando que cada 
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componente funcione en sinergia para mejorar la administración de los 

recursos públicos.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los gestores públicos del gobierno provincial de Amazonas que 

fortalezcan la PpR. La fuerte correlación positiva entre el PpR y la Gestión 

Presupuestal (GP) indica que una mayor atención y esfuerzo en la 

implementación de este enfoque puede mejorar significativamente la eficiencia 

en la administración de los recursos públicos. Al adoptar prácticas más rigurosas 

y alineadas con los resultados esperados, los gestores pueden mejorar el uso 

de los recursos y asegurar una mejor consecución de los objetivos estratégicos 

del gobierno. 

2. Se sugiere a los responsables de la planificación presupuestaria que trabajen en 

mejorar las capacidades y herramientas utilizadas para alinear los programas 

presupuestarios con los objetivos estratégicos. Los resultados muestran que, 

aunque existe una alineación moderada, hay un margen considerable para 

mejorar la orientación a resultados. Invertir en capacitación y desarrollo de 

herramientas de planificación puede ayudar a garantizar que los programas 

estén más alineados con las prioridades estratégicas del gobierno. 

3. Es recomendable que los encargados de la aprobación y ejecución 

presupuestaria revisen y optimicen sus procedimientos. Dado que la mayoría de 

los programas se encuentran en un nivel medio, hay una necesidad evidente de 

reducir las desviaciones en la ejecución del presupuesto y mejorar la puntualidad 

y eficiencia en la aprobación presupuestaria. Implementar mejores prácticas y 

procedimientos más estrictos puede ayudar a minimizar las modificaciones y 

retrasos, asegurando una ejecución más precisa y eficiente del presupuesto. 

4. Se insta a los auditores y responsables de la evaluación y control a intensificar 

sus esfuerzos en la realización de auditorías y la frecuencia de los reportes de 

control y seguimiento. Los resultados indican una participación moderada en la 

evaluación continua y control. Mejorar la regularidad y calidad de estas 

evaluaciones no solo fortalecerá la confianza pública en la gestión de los 

recursos, sino que también proporcionará información crucial para ajustes y 

mejoras continúas en la gestión presupuestal. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Título de la tesis: Presupuesto por resultados y gestión presupuestal en un gobierno provincial de Amazonas 
Variable Definición 

conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores  Escala de 

medición 

Presupuesto 
por Resultados 

Refiere al enfoque 
de planificación 
presupuestaria 
que vincula la 
asignación de 
recursos a la 
consecución de 
resultados 
específicos y 
medibles (Klomp, 
2023). 

Se operacionaliza a 
través de: 
Orientación a 
Resultados, 
Flexibilidad y 
Adaptabilidad 
Evaluación Continua 
y Participación de 
Stakeholders 
 

orientación a 
resultados 
 

- Número de programas presupuestarios que 
alcanzan sus objetivos anuales. 

Escala 
lickert 

- Porcentaje de cumplimiento de los objetivos 
programáticos. 

flexibilidad y 
adaptabilidad 
 

- Capacidad de reasignar recursos en respuesta a 
cambios o necesidades emergentes. 
- Tiempo medio para la reasignación de 
presupuestos. 

evaluación 
continua 

- Frecuencia de las evaluaciones de desempeño de 
los programas. 
- Número de ajustes realizados a partir de 
evaluaciones. 

participación de 
stakeholders 

- Nivel de involucramiento de los stakeholders en el 
proceso presupuestario. 
- Satisfacción de los stakeholders con el proceso 
presupuestario. 

Gestión 
Presupuestal 

Se refiere a las 
prácticas y 
procedimientos 
que un gobierno 
emplea para 
planificar, 
aprobar, ejecutar 
y evaluar su 
presupuesto de 
manera efectiva 
(Cinar et al., 
2024). 

Medido por la 
Planificación 
Presupuestaria, 
Aprobación 
Presupuestaria, 
Ejecución 
Presupuestaria, 
Evaluación y Control 
. 

Planificación 
Presupuestaria 

- Grado de alineación del presupuesto con las 
prioridades estratégicas. 

Escala 
lickert 

- Antelación con la que se completa la planificación 
presupuestaria. 

Aprobación 
Presupuestaria 

- Tiempo promedio desde la presentación hasta la 
aprobación del presupuesto. 

- Proporción de presupuesto modificado durante la 
fase de aprobación. 

Ejecución 
Presupuestaria 

- Porcentaje del presupuesto efectivamente ejecutado 
respecto al aprobado. 

- Desviaciones en la ejecución presupuestaria 
comparadas con lo planificado. 

Evaluación y 
Control 

- Número de auditorías realizadas a los procesos 
presupuestarios. 

- Frecuencia de reportes de control y seguimiento 
durante el ciclo presupuestario. 



ANEXO 2. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Instrumento para describir el nivel de gestión presupuestal en un gobierno 

provincial de Amazonas 

Instrucciones: Estimado participante se le solicita leer detenidamente cada ítem y 

marca la escala que corresponde en su opinión.  

Objetivo: Describir el nivel de gestión presupuestal en un gobierno provincial de 

Amazonas.     

Donde: 

1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo  

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

Dimensión: planificación presupuestaria 

1. La planificación del presupuesto se alinea fuertemente 
con las prioridades estratégicas del gobierno. 

     

2. El proceso de planificación presupuestaria se completa de 
manera oportuna. 

     

3. Me siento satisfecho con la claridad y transparencia del 
proceso de planificación presupuestaria. 

     

4. Los objetivos del presupuesto están claramente definidos 
y son comprensibles para todos los involucrados. 

     

5. La planificación presupuestaria permite la adecuada 
flexibilidad para adaptarse a cambios no anticipados. 

     

Dimensión: aprobación presupuestaria 

6. El tiempo desde la presentación hasta la aprobación del 
presupuesto es razonable. 

     

7. Durante la fase de aprobación, el presupuesto modificado 
refleja adecuadamente las necesidades emergentes. 

     

8. Estoy satisfecho con el proceso de aprobación del 
presupuesto y su resultado final. 

     

9. La fase de aprobación incluye una adecuada revisión y 
debate entre los diferentes stakeholders. 

     

10. La proporción de presupuesto modificado durante la 
aprobación es justificada por las circunstancias o 
requerimientos emergentes. 

     

Dimensión: ejecución presupuestaria  
11. La ejecución del presupuesto se realiza de acuerdo al plan 

aprobado. 
     

12. Las desviaciones en la ejecución presupuestaria son 
mínimas y gestionadas eficazmente. 
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13. El porcentaje del presupuesto efectivamente ejecutado 
refleja un alto nivel de eficiencia en la gestión de recursos. 

     

14. Estoy satisfecho con la forma en que se ejecuta el 
presupuesto y los resultados obtenidos. 

     

15. Los ajustes necesarios durante la ejecución del 
presupuesto son realizados de manera oportuna y 
efectiva. 

     

Dimensión: evaluación y control 

16. Las auditorías a los procesos presupuestarios son 
frecuentes y rigurosas. 

     

17. Los informes de control y seguimiento son emitidos 
regularmente, proporcionando datos claros sobre el 
avance del presupuesto. 

     

18. Me siento satisfecho con la frecuencia y profundidad de 
las evaluaciones realizadas a los programas y proyectos 
financiados. 

     

19. Los resultados de las evaluaciones impactan 
positivamente en la mejora continua de los procesos 
presupuestarios. 

     

20. El número de ajustes realizados a partir de las 
evaluaciones refleja una gestión proactiva y receptiva a los 
resultados. 

     

 

Gracias por su participación. 
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ANEXO 2. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Instrumento para describir el nivel de presupuesto por resultados en un 

gobierno provincial de Amazonas 

Instrucciones: Estimado participante se le solicita leer detenidamente cada ítem y 

marca la escala que corresponde en su opinión.  

Objetivo: Describir el nivel de presupuesto por resultados en un gobierno provincial 

de Amazonas.     

Donde: 

1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo  

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

Dimensión: orientación a resultados 

1. Los programas presupuestarios regularmente alcanzan 
sus objetivos anuales establecidos. 

     

2. La mayoría de los proyectos financiados cumplen o 
superan las expectativas de resultados programáticos. 

     

3. Siento que la orientación a resultados influye 
positivamente en la eficiencia de los proyectos. 

     

4. Los objetivos de los programas están claramente 
definidos y comunicados a todos los involucrados. 

     

5. Los resultados de los programas reflejan adecuadamente 
la inversión de recursos realizada. 

     

Dimensión: flexibilidad y adaptabilidad 

6. La estructura presupuestaria permite una rápida 
reasignación de recursos ante cambios imprevistos. 

     

7. Los mecanismos para modificar presupuestos en 
respuesta a situaciones emergentes son efectivos y 
ágiles. 

     

8. La administración responde proactivamente a los desafíos 
emergentes ajustando los presupuestos según sea 
necesario. 

     

9. Existe suficiente flexibilidad en el presupuesto para 
adaptarse a nuevas prioridades o proyectos. 

     

10. Los ajustes presupuestarios se realizan basados en 
evaluaciones rigurosas y justificadas. 

     

Dimensión: evaluación continua  
11. Las evaluaciones de desempeño de los programas son 

frecuentes y proporcionan datos útiles para la toma de 
decisiones. 
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12. Siento que la frecuencia de las evaluaciones contribuye a 
mejorar continuamente la gestión de proyectos. 

     

13. Los resultados de las evaluaciones son accesibles y se 
utilizan para ajustar las estrategias y objetivos. 

     

14. Las evaluaciones son imparciales y reflejan el verdadero 
desempeño de los programas. 

     

15. Los ajustes realizados a los programas después de las 
evaluaciones han mejorado significativamente su 
desempeño. 

     

Dimensión: participación de stakeholders 

16. Los stakeholders tienen múltiples oportunidades para 
involucrarse en el proceso presupuestario. 

     

17. La participación de stakeholders en la planificación 
presupuestaria es activa y bien recibida. 

     

18. Los stakeholders expresan un alto grado de satisfacción 
con el proceso presupuestario. 

     

19. Las sugerencias y comentarios de los stakeholders son 
considerados seriamente en la formulación del 
presupuesto. 

     

20. La colaboración entre diferentes stakeholders es efectiva 
y contribuye a la calidad del proceso presupuestario. 

     

 

Gracias por su participación. 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 4: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA 

 

CONFIABILIDAD (ALFA DE CRONBACH) 

 

Estadísticas de fiabilidadad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,845 2 

 
Se ha observado un indicador de alfa de crombach igual a 0.845, lo cual significa 

un buen nivel de confiabilidad en la aplicación de los instrumentos. 
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ANEXO 6. REPORTE DE SIMILITUD EN SOFTWARE TURNITIN 
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ANEXO 8: OTRAS EVIDENCIAS 

 

   


