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Resumen 

La gestión presupuestal representa un eje clave para generar resultados a favor de 

la población pues representa el accionar de las instituciones del Estado. Al 

respecto, la indagación estipula como objetivo determinar la incidencia de la gestión 

de Programas Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel 

socioeconómico de una región del Perú, con una metodología de tipo básica con 

diseño no experimental longitudinal de nivel correlacional causal, con una muestra 

conformada por ocho años fiscales, equivalente a ochenta datos para la variable 

Gestión de programas Presupuestales con Articulación Territorial y ochenta y ocho 

datos para la variable Nivel Socioeconómico. Se registró que de las cuatro 

dimensiones analizadas: Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación de 

desempeño, solo la primera (P – valor = 0.001) y última (P – valor = 0.023) 

registraron incidencia directa y significativa, no obstante, al segmentar en dos 

escenarios: 2014 al 2019 y 2020 al 2021, es decir, sin y con crisis sanitaria, los 

resultados de incidencia directa y significativa se presentaron solo en la 

Formulación. Se concluyó en la aceptación de la hipótesis nula, hallando que la 

programación de la gestión de Programas del Presupuesto del Estado con 

Articulación Territorial no incide en el nivel socioeconómico directa y 

significativamente. 

Palabras clave: gestión, programas, presupuesto del Estado. 
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Abstract 

Budget management represents a key axis to generate results in favor of the 

population, since it represents the actions of State institutions. In this regard, the 

investigation stipulates as an objective to determine the incidence of the 

management of Budget Programs with Territorial Articulation in the socioeconomic 

level of a region of Peru, with a basic type methodology with a longitudinal non-

experimental design of causal correlational level, with a sample conformed for eight 

fiscal years, equivalent to eighty data for the Management of Budgetary Programs 

with Territorial Articulation variable and eighty-eight data for the Socioeconomic 

Level variable. It was recorded that of the four dimensions analyzed: Programming, 

Formulation, Execution and Performance Evaluation, only the first (P – value = 

0.001) and last (P – value = 0.023) registered a direct and significant incidence, 

however, when segmenting into two scenarios: 2014 to 2019 and 2020 to 2021, that 

is, without and with a health crisis, the results of direct and significant incidence were 

presented only in the Formulation. It was concluded in the acceptance of the null 

hypothesis, finding that the programming of the management of State Budget 

Programs with Territorial Articulation does not directly and significantly affect the 

socioeconomic level. 

Keywords: management, programs, state budget. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las acciones llevadas a cabo a nivel socioeconómico por un gobierno incorporan 

garantizar el bienestar general de la población, donde la ejecución presupuestal 

contribuye a la generación de indicadores sociales y económicos positivos, en el 

caso de los programas presupuestales con articulación territorial contribuyen a 

mejorar  las necesidades específicas de la población, según nivel de gobierno, 

alineado a las políticas que las autoridades determinan, de manera que se trazan 

objetivos en función a estos dos aspectos, con lo cual se garantiza que realmente 

se resuelva satisfactoriamente las demandas de la población, en teoría ello es lo 

que se busca, pero en la práctica se desconoce la existencia de una adecuada 

gestión presupuestaria y si hay impacto favorable en la población, radicando allí el 

imperativo de diagnosticar este panorama, finalidad del presente estudio. 

A nivel internacional, desde Indonesia Agustin y Arza (2020), en su artículo, señalan 

que la decepción por el sistema de desarrollo económico centralizado ha llevado a 

la construcción de una autonomía regional, donde los gobiernos regionales han 

ganado un papel más relevante en administrar los denominados presupuestos 

regionales, en tanto en Ucrania, Melnychuk y Zalyubovska (2019) en su artículo, 

precisan que la gestión de estos presupuestos representa uno de los instrumentos 

más utilizados para enfrentar los problemas durante el proceso de formulación y 

ejecución de fondos presupuestarios en condiciones de escasez de recursos.  

Desde Nigeria Ugoani (2019), en su artículo demuestra que la gestión 

presupuestaria posee una relación directa con la efectividad organizacional de un 

país, la expansión urbana y la eficiencia en el uso de los recursos, sin embargo, 

Rizal y Lomagio (2020), Indonesia, en su artículo exponen que se sigue utilizando 

un enfoque de gestión de presupuesto muy tradicional lo que deriva en un 

ineficiente desempeño gubernamental, unidades de trabajo sobrevaloradas y otras 

infravaloradas, en su artículo Richiedei y Tira (2020), estudio realizado en Italia, que 

las acciones de las autoridades municipales condicionan significativamente el 

desarrollo de un país, desde Estados Unidos Tat Kei (2018), en su artículo, indica 

que debe dejarse de lado la conceptualización simplista de un presupuesto basado 

en resultados, centrándose más en los aspectos de la gestión financiera de la 

práctica que en el proceso legislativo y sus efectos.  
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En su informe Fernández et al. (2019), México, manifiestan casos exitosos como el 

de Brasil y Chile, donde el presupuesto dirigido hacia programas de políticas 

sectoriales con enfoque territorial, logran una gestión eficiente y mejora el nivel de 

vida de la población, desde Brasil, Muñoz (2021), en su artículo, indica que es 

imprescindible adoptar un enfoque integral de administración territorial en el que se 

diferencie la acción pública urbana de la rural para un desarrollo equitativo, el cual, 

de acuerdo con el artículo de Wani (2019) en India, este desarrollo se determina 

por diversas variables como el nivel de ingresos, nivel de educación, acceso a 

servicios básicos, la participación social, influencia política, entre otras; las cuales 

equivalen a lo que se denomina como el nivel socioeconómico, uno de los factores 

más importantes en la condición de un grupo social. 

A nivel nacional, la ejecución presupuestal cada vez es más lenta y no contribuye 

al cierre de las brechas existentes en la población, por esta razón el Ministerio de 

Economía y Finanzas (2022) ha introducido el presupuesto por resultados con la 

finalidad de cerrar brechas en salud, educación, transporte y medios de 

comunicación, entre otros; esta reestructuración del sistema nacional de 

presupuesto significó la implementación de una gestión articulada y en conexión 

con las políticas de los tres niveles de gobierno, no obstante, Flores (2018), señala 

que la intervención pública realizada bajo este enfoque no ha logrado cambiar las 

condiciones socioeconómicas, teniendo como evidencia, según el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social del Perú (2019), que aún existen hogares que no 

cuentan con acceso a servicios básicos y cuya calidad de vida se ve perjudicada y 

condicionada negativamente. 

A nivel local, la región Lambayeque, para el año 2021, alcanzó un récord histórico 

en la gestión del presupuesto público asignado, ejecutando más del noventa por 

ciento  en programas destinados a la mejora en los sectores de salud, educación, 

transportes, entre otros (Gobierno Regional de Lambayeque, 2021), dentro del 

estatus socioeconómico, para el año 2021, se contaba con una pobreza total de 

mayor al diez por ciento y pobreza extrema menor al uno por ciento, sin embargo, 

otros indicadores, como tasa de anemia en adolescentes y el acceso a los servicios 

básicos empeoraron con respecto a su valor durante el año 2020, agravado por la 

pandemia por COVID-19 (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, 

2021). 
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Se plantea conocer la incidencia de la gestión de programas presupuestales con 

articulación territorial en el nivel socioeconómico, por medio del análisis de datos 

de fuentes secundarias que den cuenta de la incidencia de la programación, 

formulación, ejecución y evaluación dentro de la gestión de los programas en el 

nivel socioeconómico, todo ello en el espacio geográfico de la Región Lambayeque.  

La justificación teórica del estudio reside en el análisis de la bibliografía y 

generación de evidencia, la justificación práctica, en el análisis de la ejecución 

presupuestal y como dicho gasto ha incidido en el nivel socioeconómico, la 

justificación metodológica, por la utilización del método científico para dar respuesta 

a la hipótesis, mientras que como justificación práctica, se argumenta en la 

necesidad de conocer los efectos de la gestión presupuestaria en los principales 

ámbitos de desarrollo de la Región, y la relevancia social, por la obtención de 

resultados claves que favorecerán a la gestión pública. 

Como hipótesis general se postula que ambas variables tienen limitaciones, luego 

que la incidencia de la gestión de programas presupuestales con articulación 

territorial en el nivel socioeconómico de una región, es directa y significativa; como 

específicas la incidencia de la programación de la gestión de programas en el nivel 

socioeconómico, es directa y significativa; la incidencia de la formulación de la 

gestión de programas en el nivel socioeconómico, es directa y significativa; la 

incidencia de la ejecución de la gestión de programas en el nivel socioeconómico, 

es directa y significativa; y la incidencia de la evaluación del desempeño de la 

gestión de programas en el nivel socioeconómico, es directa y significativa; todo 

abordado en la Región de Lambayeque.  

El objetivo es determinar la incidencia de la gestión de programas presupuestales 

con articulación territorial en el nivel socioeconómico, como específicos identificar 

la incidencia de la programación de la gestión de programas presupuestales con 

articulación territorial en el nivel socioeconómico, identificar la incidencia de la 

formulación de la gestión de programas presupuestales con articulación territorial 

en el nivel socioeconómico, identificar la incidencia de la ejecución de la gestión de 

programas presupuestales con articulación territorial en el nivel socioeconómico e 

identificar la incidencia de la evaluación del desempeño de la gestión de programas 

presupuestales con articulación territorial en el nivel socioeconómico, todo 

circunscrito en la región de Lambayeque.  
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II. MARCO TEÓRICO

En este apartado se presentan los estudios previos y conceptualización de las 

variables de interés que servirá para la comprensión del tema abordado, de manera 

que se precisa la perspectiva teórica que se ha optado para comprender el 

funcionamiento de las variables de estudio, y así dar paso a su posterior medición. 

Desde Indonesia, Maryani et al.  (2021), en su artículo establecieron como objetivo 

determinar el contexto del uso de los recursos y presupuestos regionales en la 

región en estudio, para ello adoptó un enfoque mixto explicativo secuencial, con las 

técnicas de la encuesta y la entrevista a profundidad, concluyeron  que mientras 

mayor sea el uso de los recursos regionales y mejor sea la distribución presupuestal 

de los mismos mediante programas que fomenten el desarrollo poblacional, mayor 

será el crecimiento regional y percepción del buen uso de los recursos por parte de 

los gobiernos regionales y la población del área en estudio; entonces la pesquisa 

expuesta contribuye, ya que muestra la metodología para la cuantificación del 

impacto de la variable gestión de presupuestos, permitiendo la posterior 

comparación del análisis efectuado; además, que aborda un objeto de estudio 

semejante al del presente de manera que facilita la comparación y discusión de los 

resultados encontrados. 

En el mismo país mencionado, Akbar et al. (2020), en su artículo propusieron medir 

la eficacia y eficiencia de la gestión presupuestaria de los gobiernos públicos 

locales, donde la investigación adoptó un método descriptivo con enfoque 

cuantitativo, usando el análisis documental, mediante su instrumento la ficha de 

análisis, con la muestra conformada por las estructuras presupuestarias del 

gobierno local analizado, concluyen que la ejecución del presupuesto público del 

gobierno local en estudio fue efectivo, condición que se refleja en la entrega de 

servicios estatales de calidad con el fin de incrementar la calidad de vida de sus 

habitantes; este antecedente permite evidenciar la relevancia de una adecuada 

gestión presupuestal por parte de instituciones públicas, donde los índices de 

obtención de resultados conlleva a evaluar dicha gestión, siendo referente para el 

abordaje de la variable gestión de programas presupuestales, en un nivel de 

gobierno local. 

En Uganda, Mpaata (2019), en su artículo comprueba la influencia de las prácticas 

de gestión presupuestaria del gobierno local en la asistencia pública de calidad, con 
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un enfoque cuantitativo de diseño correlacional descriptivo, donde se empleó el 

cuestionario, aplicado a una muestra de ochenta y seis trabajadores de diferentes 

sectores públicos del distrito mencionado, con lo cual se concluye que existen 

fundamentos sólidos para afirmar que la gestión presupuestaria, afecta significativa 

y directamente a la eficacia de los servicios colectivos; al respecto la exploración 

se estipula como referencia, puesto que contribuye con el análisis efectuado a los 

servicios colectivos donde se pone de manifiesto la actuación de los funcionarios 

públicos con el empleo de los recursos establecidos dentro del presupuesto, cuyos 

efectos se manifiestan en la variable nivel socioeconómico, y con ello, bienestar de 

la población, siendo ello un modelo para abordarlo. 

En la Unión Europea, Dudzevičiūtė et al. (2018), en su informe proponen estimar el 

vínculo entre el gasto del presupuesto estatal y el crecimiento de los países durante 

veintidós años, para ello emplean un enfoque cuantitativo de diseño correlacional, 

con la técnica del análisis documental de indicadores estadísticos, utilizados para 

la construcción de un modelo, concluyen que esta relación en algunos países es 

positiva y en otros negativa, ello depende de otros factores como la garantía de la 

correcta administración de los recursos y la eficiencia de los programas que 

promuevan el desarrollo de la población; en consecuencia la relevancia de este 

antecedente responde a mostrar cómo la variable gestión de los recursos públicos 

o gestión presupuestal condiciona el crecimiento económico, siendo éste reflejo del 

nivel de vida que alcanza una determinada población, lo cual podrá ser contrastado 

con los resultados de la indagación a desarrollar.  

Desde Cajamarca, Rojas (2021), en su tesis de maestría estableció la influencia de 

la gestión presupuestal por resultados sobre la calidad del gasto estatal en el 

municipio de estudio, con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental 

transversal y correlacional, donde la información se obtuvo de los trabajadores 

municipales, por medio de la aplicación de la técnica de la encuesta, dando paso a 

concluir que la gestión presupuestal por resultados incide positiva y 

significativamente en la calidad del gasto, lo que implica una correcta asignación 

presupuestal en programas que promueven el desarrollo poblacional de la 

localidad; en buena cuenta esta pesquisa es relevante toda vez que expone la 

valoración y análisis efectuado entorno a la variable ejecución presupuestal y los 

aspectos que ello involucra cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de la 
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población en la medida que el gobierno pueda suplir sus demandas, aspecto que 

también se aborda en la exploración, por lo que, será contrastable con los 

resultados. 

Desde Huánuco, Cárdenas (2021), en su tesis de maestría explicó la incidencia de 

una correcta inversión pública a nivel regional en el nivel de vida de la población de 

la región, para ello adoptó un enfoque cuantitativo y un nivel explicativo descriptivo, 

donde la muestra estuvo determinada por los presupuestos de las inversiones 

públicas ejecutadas en un lapso de once años, teniendo acopió de información con 

la técnica del análisis documental, por lo que, se concluyó que la inversión pública, 

mediante la adecuada ejecución del presupuesto y una correcta asignación del 

mismo, tuvo un efecto importante en la calidad de vida de los pobladores 

huanuqueños durante el periodo de estudio, incrementándose indicadores como el 

ingreso real per cápita en casi veinticinco por ciento; entonces este antecedente es 

válido a razón de que aborda el mismo objeto de estudio a nivel regional y variable 

nivel de vida o nivel socioeconómico, sumado a que al considerar la inversión 

pública esta representa la materialización del presupuesto del Estado, por lo que 

sus evidencias servirán de comparativo dentro del apartado de discusión.  

En La Libertad, Vargas y Zavaleta (2020), en su artículo estableció la conexión 

entre la gestión presupuestaria por resultados y la condición del gasto en la región, 

presentando un estudio con enfoque cuantitativo y diseño correlacional predictivo, 

donde se empleó la técnica del análisis documental con la proporción de datos, 

teniendo una muestra conformada por ochenta y tres municipios distritales de la 

región mencionada, teniendo como conclusión un coeficiente de correlación de 0.69 

y una significancia de 0.000, que la gestión de presupuestos por resultados está 

relacionada significativa y directamente con la calidad del gasto; por consiguiente 

la indagación es de aporte, pues sus resultados serán contrastables con los 

propios, pues aborda un mismo nivel de gobierno, y variable vinculada al manejo 

de presupuesto y gasto público.   

En Áncash Beltrán et al. (2020), en su artículo examinaron el efecto de la gestión 

presupuestal por resultados y ejecución de los programas presupuestales 

desarrollados por los once municipios distritales de la provincia de estudio sobre el 

nivel de desnutrición crónica de su población, para ello adopta una perspectiva 

cuantitativa de diseño longitudinal y correlacional, mediante la técnica de 
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recopilación de datos del análisis documental, con lo cual se concluye que existe 

un vínculo inverso y significativo entre las dos variables; de esta forma el referente 

es significativo pues indaga sobre la variable programas presupuestales desde la 

mirada de su gestión y ejecución, demostrando el comportamiento de ello en 

entidades municipales, unidad de información equivalente al del presente que 

aborda una institución de un nivel de gobierno diferente al central, sirviendo como 

comparativo en cuanto a resultados.  

Desde Huánuco, Cajas (2018), en su tesis de maestría establecieron el efecto de 

los programas presupuestales articulados territorialmente en los indicadores 

socioeconómicos de su población, con un enfoque cuantitativo y un nivel 

correlacional descriptivo, con datos recopilados mediante las técnicas de análisis 

documental y la encuesta, obtenidos del portal del Ministerio de Economía y 

Finanzas y aplicando los cuestionarios a trescientos sesenta y cinco pobladores, 

con lo cual se concluye que los programas presupuestales articulados 

territorialmente sí inciden, de forma moderada, en la mejora de algunos índices 

socioeconómicos como los indicadores de electricidad y saneamiento básico; 

entonces el estudio es referente pues aborda tal cual las dos mismas variables de 

la presente exploración, demostrando el interés por abordar una problemática que 

involucra la actuación de los programas presupuestales, sirviendo de guía para el 

análisis de las mismas, además, de comparativo con los resultados que se 

obtengan.  

Desde Amazonas, Facundo (2018), en su tesis de maestría determinó el vínculo 

entre la gestión por resultados y los programas presupuestales del Gobierno 

Regional, siendo una indagación cuantitativa, no experimental, transversal, 

descriptiva y correlacional, donde se recopiló mediante la técnica de la encuesta 

con una serie de interrogantes, aplicado a cuarenta funcionarios de áreas como 

planificación, presupuesto, contabilidad y abastecimiento, dando paso a concluir 

que la gestión de resultados se relaciona significativa y positivamente con los 

programas; de esta manera este antecedente aborda la variable ejecución de 

programas, y en un nivel de gobierno regional, siendo ello similar al del estudio, por 

lo que se podrá contrastar los resultados generados contribuyendo a la 

comparación de la evidencia científica a nivel nacional.  
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Entorno a los constructos teóricos, se tiene a Pula y Elshani (2018) quienes en su 

artículo afirman que las funciones y actividades del Gobierno son muy importantes 

ya que son estas las que permiten la entrega de bienes y servicios estatales que 

minimizan algunas de las fallas que posee el mecanismo del mercado. Esas 

funciones y actividades pueden ser ejecutadas mediante el uso de instrumentos 

como el gasto estatal, que es considerado un instrumento de política fiscal y que el 

gobierno utiliza para acelerar el crecimiento económico. Según refiere Brien (2021), 

en su elaboración bibliográfica, señala que el gobierno gasta el dinero que recauda 

en una amplia gama de áreas, sin embargo, existen algunas en las que se pone 

mayor énfasis, como la protección social, salud y educación. Así también, en una 

economía funcional, cada departamento gubernamental o ministerio posee sus 

propios recursos presupuestales, los mismos que varían en tamaño según las 

necesidades de gasto y responsabilidades de estos. 

En su informe Pessino et al. (2018), señalan que en Latinoamérica y el Caribe, en 

los últimos veinte años, el aumento del gasto público no se ha reflejado en un 

significativo incremento del capital físico y humano de calidad ni en resultados 

sociales de larga duración, esto debido a la falta de un gasto inteligente que 

consiste, en lugar de recortar los desembolsos en todos los sectores, se debería 

realizar una mejor división del presupuesto entre los mismos, en su artículo, Sari et 

al. (2018), señalan que el presupuesto público es un desglose de todos los aspectos 

de las actividades que se realizarán a lo largo del año fiscal, compuesto de planes 

de ingresos y gastos; así también, se elabora con el fin de ayudar al gobierno en la 

determinación de la trascendencia de las exigencias de los pobladores, para 

garantizar su solución y lograr un adecuado nivel de bienestar de la comunidad, por 

lo que se establece que su objetivo principal es la prosperidad de la población y 

otras funciones. 

Dentro de las funciones se tiene la función de autorización, la que le otorga la 

potestad de definir los egresos con respecto a los ingresos de la entidad, función 

de planificación, pues sirve como guía para organizar las actividades a realizar, 

función de supervisión, mediante la cual evalúa el desempeño de las acciones 

realizadas, función de asignación, pues debe estar dirigida a la reducción del 

desempleo, el buen uso de los recursos y el alcance de la eficacia y eficiencia, y 
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función de distribución, la que en teoría distribuye  los recursos de forma equitativa 

y eficaz. 

Existe, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(2019) en su informe, entre los tipos de presupuestos gubernamentales, uno que 

está basado en el desempeño o resultados, el cual, incluye parámetros de 

rendimiento dentro del documento presupuestario e implica la formulación del 

mismo sobre la base de las revisiones de gastos y programas estratégicos que 

buscan la obtención de metas más ambiciosas, como la priorización de los gastos 

que estén vinculados a una mejor ejecución; donde la adopción de este tipo de 

presupuestación basada en resultado requiere de un cambió en el enfoque, dejando 

de lado la gestión de insumos y dirigiéndose hacia uno en el que se enfaticen los 

resultados que obtiene el gasto y la consecución de metas políticas, de manera que 

se alinee la actuación del gobierno en función a lineamientos más reales y 

accesibles para velar por el correcto cumplimiento de objetivos, sumado al soporte 

de las políticas públicas que facilitan.  

Esto significa, también, un cambio en el carácter de todo el proceso presupuestario, 

de un predominio especializado y centrado en los números, a uno más accesible, 

transparente y que integre a múltiples disciplinas, con mayor participación de todos 

los niveles de gobierno y los ciudadanos, sin embargo, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos advierte que se continúan incluyendo los 

procesos de formulación presupuestal, ejecución, seguimiento y presentación de 

informes, teniendo entre los principales elementos de este sistema de presupuesto, 

la presentación del mismo como un conjunto de programas que tienen en 

consideración los objetivos políticos prioritarios. 

Stratan (2017), en su artículo indica que la presupuestación por desempeño es un 

sistema que presenta el propósito y los objetivos, para los cuales son necesarios 

los fondos, agrupados en programas que constan de actividades asociadas para el 

logro de dichas metas, en contraste, en su  informe la dirección general del 

presupuesto del Gobierno del Salvador (2019), enfatiza  el programa 

presupuestario como la unidad fundamental de programación de recursos para 

subvencionar las actividades específicas que buscan la entrega de bienes y 

servicios a una población para resolver problemas determinados o que provienen 

de la mala administración estatal, en tal sentido, el papel que desarrolla el sistema 
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presupuestal es clave para generar crecimiento y desarrollo social dentro de 

cualquier economía.  

El ministerio de economía y finanzas del Perú (2022) en su página oficial 

proporciona una definición similar, afirmando que los programas presupuestales  

son herramientas del presupuesto por resultados que fungen como unidades de 

programación de las actividades a desarrollar por las instituciones estatales, que se 

integran y articulan, para lograr un resultado específico, ayudando en la 

consecución de un resultado final que se vincula con una meta de política pública, 

en ellos intervienen los tres niveles de gobierno.  

También indica que, mediante Directiva N° 001-2014-EF/50.01 y desde el año 

2014, en el Perú, al igual que en otros países, se viene implementando el enfoque 

territorial, articulación que conceptualiza como la conjunción de dos o más 

entidades pertenecientes a diferentes niveles de gobierno y un presupuesto público, 

durante las diferentes fases del proceso presupuestario, sobre este tipo de enfoque, 

Srivastava (2020) en su análisis menciona que es el que se centra en las 

características específicas de una región con el objetivo de la toma de 

determinaciones económicas que ayuden en la resolución de necesidades y 

conflictos locales, así como al desarrollo regional; mientras tanto, Suárez y 

Meneces (2019) en su artículo refieren que es aquel que resuelve situaciones 

específicas de cada territorio en los que se fracciona la aplicación del programa, 

generalmente, los fondos son repartidos entre los distintos territorios en partes 

iguales. 

La gestión presupuestaria de estos programas vinculados con un enfoque territorial, 

el ministerio de economía y finanzas (2022) en su web oficial sostiene que es la 

capacidad que tienen las instituciones estatales para conseguir metas, mediante la 

consecución de objetivos presupuestarios durante un año fiscal y en el marco de la 

eficacia, eficiencia y buen desempeño, también la dirección general de presupuesto 

público (2021) en su manual de procesos dispone cuatro etapas, primero se tiene 

las etapas de programación y formulación, donde se define la disponibilidad de los 

recursos, su repartición y los resultados esperados, aunado con la aprobación cuya 

etapa burocrática consiste en que el Congreso aprueba el proyecto de ley del 

presupuesto del próximo año fiscal, la  ejecución, las instituciones reciben los 

recursos para la atención de sus obligaciones de gasto según estipule la ley, la 
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evaluación, con la valoración de los resultados para una mejor asignación en los 

próximos años. 

Para los fines de la indagación se consideran las cuatro fases: programación, 

formulación, ejecución y evaluación del desempeño. En la primera se toman como 

indicadores la determinación de prioridades que consiste en identificar sujeto a una 

escala y los objetivos institucionales las inversiones de mayor relevancia con el fin 

de reducir brechas, y la determinación de metas presupuestales que se basa en 

establecer de manera cuantificable el producto que se busca lograr en función al 

objetivo de la institución. En la segunda fase, se tiene como indicadores el 

presupuesto inicial de apertura que contiene los ingresos estimados y gastos 

planificados dentro del año fiscal, y la tasa de crecimiento de dicho presupuesto 

que refiere a la cuantificación de un año respecto a otro. En la tercera, se tiene tres 

indicadores como el presupuesto modificado que refiere a la actualización 

presupuestaria, el devengado que representa reconocer un deber de pago, y el 

girado basado en la cancelación total o parcial del deber devengado. Y en la cuarta 

fase, se tiene tres indicadores siendo la eficacia entendida como verificar la 

prestación efectiva del servicio público, la eficiencia que mide el nivel de ejecución 

en cuanto al cómo se efectuó, y la calidad que engloba el acatamiento de lo 

deseado (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2022). 

Con respecto al nivel socioeconómico, según Shafei et al. (2019) en su artículo, lo 

define como la posición de una persona u hogar dentro de una sociedad, 

correspondiente a factores como su ocupación, educación, ingresos, riqueza y lugar 

de residencia; sin embargo, es un constructo de múltiples dimensiones que requiere 

de un formato estandarizado para cada comunidad, por su parte, Navarro-Carrillo 

et al. (2020) en su artículo refieren que, aunque durante años el concepto de estatus 

o nivel socioeconómico se ha establecido como el sistema de estratificación social 

proveniente del acceso de los individuos a diversos recursos, este es más bien una 

construcción compleja y multidimensional que comprende características objetivas, 

como educación o nivel de ingresos, y subjetivas, como preferencias alimentarias, 

patrones de habla e identidad, de los habitantes de una comunidad.  

Sobre los factores que determinan el estatus socioeconómico de una persona, 

Nagaraju et al. (2019) en su artículo precisa tres principales como las 

características económicas del hogar, que incluye indicadores como los ingresos y 
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gastos, el análisis de la pobreza y endeudamiento, los factores demográficos, que 

se encuentran relacionados con el tamaño de la familia y otros aspectos como la 

edad, género, relación de dependencia y empleabilidad de sus miembros, el acceso 

a servicios sociales, en esta tercera categoría se encuentran indicadores referentes 

a la situación de vida de los hogares y el acceso de estos a servicios de salud y 

asistencia.  

Walker y Heep (2016) en su análisis indican que el aspecto socioeconómico de un 

individuo se encuentra comprometido, esencialmente, con aspectos de su nivel 

económico, social y otros como acceso a la salud, ocupación y condiciones de vida, 

en relación con el efecto que el comportamiento del gasto público tiene sobre el 

desarrollo y bienestar económico del país, al respecto, Alimi (2020) en su artículo 

indica que los puntos de vista de esta relación, han sido contradictorios, sin 

embargo, existe una relación significativa entre el tamaño del gobierno, el gasto 

que realiza y la estructura de dicho gasto con el desarrollo económico del país, por 

su parte, Cienfuegos y Otero (2022) en su artículo afirman que la única forma de 

que la política fiscal estatal influya sobre la dinamización poblacional, es adoptando 

un enfoque territorial y económico, que permita gestionar gastos e inversiones en 

políticas de desarrollo adecuadas a las características socioeconómicas, de 

manera que se incluya la compresión de las diferentes necesidades y/o demandas 

de la población en función al área geográfica, ya que ésta presentará determinadas 

especificaciones imperativas de resolver pues condicionan negativamente el 

progreso de la población. 

En ese orden de ideas, para los fines de la pesquisa se consideran tres dimensiones 

contenidas en lo económico, social y calidad de vida. En el primero se tiene como 

indicadores el crecimiento económico referido a la capacidad productiva de una 

localidad, el consumo privado comprendido como los desembolsos que realiza el 

ciudadano para adquirir determinados productos y/o servicios, y la tasa de pobreza 

monetaria total que representa aquellas familias que no pueden acceder a la 

canasta básica de alimentos y no alimentos. En el segundo, se tiene cinco 

indicadores como los hogares con acceso a agua potable es decir que cuentan con 

el empleo de este servicio básico, hogares con acceso a saneamiento considerando 

que se les brinda adecuadas condiciones sanitarias, tasa de analfabetismo que 

representa la proporción de personas de 15 y más años de edad que no saben leer 
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ni escribir sobre el total de habitantes en el mismo intervalo de edad, tasa de 

desempleo validado como el número de personas desempleadas en edades 

comprendidas entre 16 y 74 años entre la población activa de 16 y más años, y el 

porcentaje de hacinamiento entendido como las viviendas con más de 3 personas 

por dormitorio dividido por el total de viviendas, multiplicado por cien. Y en el último, 

se presentan tres indicadores como lo son los hogares atendidos con programas 

sociales entendido como aquellos que se encuentran inscritos en un programa del 

Estado, tasa de anemia definida como la proporción de personas con niveles de 

glóbulos rojos por debajo de lo adecuado entre el total de individuos, y la tasa de 

mortalidad calcula por el número de fallecimientos entre el total de la población 

considerada (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2022).  

Con respecto al vínculo entre el gasto estatal y el desarrollo inclusivo, Zouhar et al. 

(2021) en su informe institucional dispone que el gasto estatal es la herramienta 

gubernamental más poderosa para el logro de los metas de desarrollo económico 

y bienestar social, evidenciado en el papel que ha tomado esta herramienta durante 

la crisis pandémica y visto el despliegue masivo de medidas de gasto para 

garantizar la protección de la salud de los pobladores, también el nivel, como la 

composición y gestión del gasto público importan pues, independientemente de las 

preferencias de la sociedad con respecto a estas características, que varían de país 

en país, los resultados sociales suelen correlacionarse fuertemente con los niveles 

de gasto social.  

De igual forma, el programa de presupuesto del gasto público debe contener las 

medidas “correctas”, que sean rentables y con sostenibilidad fiscal, basándose en 

las circunstancias específicas de cada país, pues la combinación apropiada de 

medidas de gastos dependerá de la prevalencia y grado de pobreza y desigualdad, 

la cobertura inicial de la protección social y la capacidad administrativa, en 

consecuencia, es necesario, para una mejor calidad y eficiencia del gasto, fortalecer 

las instituciones y la gobernanza, así como mejorar la gestión financiera pública 

mediante leyes de transparencia fiscal y garantizando una mayor participación de 

la colectividad durante el proceso presupuestario, es fundamental que el 

presupuesto de gasto se gestione con un horizonte de mediano plazo, con un marco 

presupuestario con enfoque plurianual articulado con el presupuesto anual y que 

sea integrado correctamente durante el proceso de toma de decisiones.  
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III. METODOLOGÍA

El desarrollo de una investigación debe contar con lineamientos científicos que 

permitan construir su formulación y posterior ejecución, siendo relevante detallar la 

metodología a emplear por parte del investigador para poder lograrlo, en ese 

sentido se da paso a detallar cada uno de los aspectos que involucran la 

metodología. 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: Según Ñaupas et al. (2018) en su libro señala 

que la investigación de tipo básica, pura o fundamental, la motivación 

para realizarla es generar nuevos saberes, sirviendo de base para 

otras investigaciones sobre el área y para el desarrollo científico; así 

también, como explican Firdaus et al. (2021) es de tipo básica, pues 

se realiza ampliamente de forma individual y especialmente en un 

entorno académico, con el objetivo de comprender un problema que 

conduce a beneficios teóricos y no prácticos, en consecuencia, el 

presente estudio plantea la suposición de que la gestión de 

Programas Presupuestales con Articulación Territorial tiene 

repercusión sobre los principales factores socioeconómicos de la 

población que reside en el territorio del Gobierno Regional de 

Lambayeque, de tal forma, se entiende el contexto de la realidad 

abordada, la que, en el futuro, podrá servir como antecedente de otra 

investigación más profunda. 

3.1.2. Diseño de investigación: Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) en 

su libro señalan que en la investigación con diseño no experimental, 

las variables en estudio no son adulteradas de ninguna forma, pues el 

fenómeno es observado tal y como se comporta en su entorno natural 

para luego ser analizado, también, Mohajan (2020) en su artículo 

precisan que este diseño se utiliza ya que, como indica, carece de 

manipulación de la variable independiente y el investigador mide las 

variables a medida que vayan ocurriendo, tal es el caso de la pesquisa 

donde solo se registrará el comportamiento de las variables sujeto a 

su operacionalización.  
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Así también, Cabezas et al. (2018) en su libro definen de corte no 

transversal o longitudinal cuando se realiza el estudio en distintos 

momentos de la investigación y, como señala Mohajan (2020) en su 

artículo, la información, en lugar de ser tomada de un instante 

determinado, se hace de periodos prolongados, a menudo años, por 

consiguiente, se realizó un estudio en el periodo dos mil catorce hasta 

el dos mil veintiuno, pues se tomó como punto de inicio el momento 

en el que se incorpora el enfoque territorial al proceso presupuestario 

en el país y, como punto final, al último año del que se tiene registro 

completo de datos. 

Arias (2021) en su libro, el alcance o nivel correlacional causal está 

destinado a determinar la relación causa-efecto entre las variables en 

estudio, las que son dos, independiente (causa) y dependiente 

(efecto), donde las hipótesis que se establecen plantean situaciones 

de causalidad, de igual forma, señalan Miller y Ross (2020) en su 

artículo, que éste nivel busca obtener evidencia del efecto que un 

programa, cambio de política o cualquier tipo de intervención tendrá 

sobre uno o más resultados, para este caso en específico, se buscó 

interpretar los motivos por los que los habitantes de la región 

Lambayeque se ven directamente afectados por la gestión de 

programas presupuestales con articulación territorial del Gobierno 

Regional. 

3.2. Variables y operacionalización:  

En su libro Ñaupas et al. (2018), señala que las variables representan un 

constructo que se somete a cambios, la cual al ser estructurada en función 

a dimensiones e indicadores da paso a su operacionalización.  

• La definición conceptual: En su libro Ñaupas et al. (2018), señala como 

aquella que permite delimitar el enfoque de la variable abordada, es decir 

la comprensión y fundamento teórico que se ha tomado para desarrollar 

la indagación; a continuación, se explica la definición conceptual según 

variable. 
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En su informe el Ministerio de Economía y Finanzas (2022), indica que 

la Gestión de Programas Presupuestales con Articulación Territorial es 

la capacidad que tienen las entidades públicas para alcanzar sus 

objetivos institucionales, a través del cumplimiento de metas 

presupuestarias dado un periodo fiscal, de forma eficiente y eficaz. 

En su artículo Shafei et al. (2019), señala que el Nivel socioeconómico, 

es un constructo de múltiples dimensiones que requiere de un formato 

estandarizado para cada comunidad, que define la posición de una 

persona u hogar dentro de una sociedad, correspondiente a 

características específicas. 

• La definición operacional: En su libro Ñaupas et al. (2018), señala 

como aquella que consiste en determinar de qué manera la variable será 

medida, y que se compone por las dimensiones que la conforman; a 

continuación, se explica la definición operacional según variable. 

Para la variable Gestión de Programas Presupuestales con Articulación 

Territorial se tendrá en cuenta lo dispuesto por la dirección general de 

presupuesto público (2021) sobre las etapas del proceso presupuestario 

a considerar para una buena gestión de este, teniendo un total de cuatro 

dimensiones, Programación y Formulación, la Dirección General de 

Presupuesto Público (2021) indica que son las dos etapas en las que se 

determina la estructura funcional programática y distribución del 

presupuesto institucional de cada entidad del Estado, se expresa 

mediante los indicadores determinación de prioridades, determinación 

de metas presupuestarias, presupuesto inicial de apertura y tasa de 

crecimiento del presupuesto inicial de apertura. 

Ejecución, la Dirección General de Presupuesto Público (2021) es la fase 

en la que la entidad recibe los recursos para atender las obligaciones de 

gasto según lo programado, se expresa a través de los indicadores 

presupuesto modificado, devengado, y girado. 

Evaluación del desempeño, la Dirección General de Presupuesto 

Público (2021) es la etapa en la que se valoran los resultados que se 

obtienen y de esa forma mejorar la asignación para los posteriores años, 
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que puede ser medido mediante indicadores como eficacia, eficiencia y 

calidad. 

Para la variable Nivel socioeconómico se tendrá en consideración lo 

dispuesto por Nagaraju et al. (2019) y Walker y Heep (2016) con 

respecto a los factores que inciden sobre el nivel o estatus 

socioeconómico de un individuo, teniendo un total de tres dimensiones: 

Económica, Wiese (2019) se relacionan con los ingresos monetarios y 

su uso para la cobertura de servicios básicos de una familia, es medible 

a través de los siguientes indicadores como crecimiento económico (PBI 

per cápita), consumo privado y tasa de pobreza monetaria total. 

Social, Wiese (2019) es el conjunto de circunstancias en concreto que 

establecen la posición de un individuo dentro de la comunidad y está 

estrechamente relacionado con su hábitat y relaciones sociales, se 

expresa a través de indicadores como hogares con acceso a agua 

potable, hogares con acceso a saneamiento, tasa de analfabetismo, tasa 

de desempleo y porcentaje de hacinamiento. 

Calidad de vida, Espinoza y Ore (2017) en su tesis de grado indica que    

es un factor multidimensional que agrupa componentes referidos al 

grado de satisfacción de necesidades básicas de un individuo, es medido 

tras el análisis de indicadores como hogares atendidos con programas 

sociales, tasa de anemia y tasa de mortalidad. 

• Indicadores: En su libro Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), los 

indicadores representan datos o información específica que permitirá 

cuantificar a la variable, a continuación, se detallan los indicadores para 

cada variable. 

Para la variable gestión de programas presupuestales con articulación 

territorial se tiene como indicadores dentro de la programación, la 

determinación de prioridades y determinación de metas presupuestarias; 

dentro de formulación, el presupuesto inicial de apertura y tasa de 

crecimiento del presupuesto inicial de apertura; dentro de ejecución se 

tiene presupuesto modificado, devengado y girado; y dentro de 

evaluación del desempeño, se encuentra la eficacia, eficiencia y calidad. 
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Para la variable nivel socioeconómico se tiene como indicadores dentro 

de lo económico, crecimiento económico, consumo privado y tasa de 

pobreza monetaria total; dentro de lo social, hogares con acceso a agua 

potable, hogares con acceso a saneamiento, tasa de analfabetismo, tasa 

de desempleo y porcentaje de hacinamiento; y dentro de calidad de vida, 

corresponde hogares atendidos con programas sociales, tasa de anemia 

y tasa de mortalidad. 

• Escala de medición: En su libro Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), manifiesta que la escala de medición representa la definición del 

concepto que se medirá, y que puede ser nominal, ordinal, de razón e 

intervalo, para ambas variables en estudio, gestión de programas 

presupuestales con articulación territorial y nivel socioeconómico, se 

tiene la de tipo nominal y razón.  

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población: Partiendo de la definición propuesta en su libro por 

Ñaupas et al. (2018), quienes afirman que la población es el total de 

unidades de estudio que poseen las mismas características que 

requiere la investigación y que pueden ser desde personas hasta 

hechos o fenómenos; la población para este estudio fueron los años 

fiscales desde la instauración del enfoque territorial en el proceso 

presupuestal del Gobierno Regional de Lambayeque, desde el dos mil 

catorce hasta el dos mil veintiuno. 

3.3.2. Muestra: En su libro Mercado y Coronado (2021) afirman sobre la 

muestra que es la agrupación de elementos provenientes de la 

población y determinados mediante algún proceso específico, en el 

presente estudio, por la población una cantidad reducida de 

elementos y por la necesidad de todos ellos para realizar un análisis 

correcto, fue una muestra censal debido a que, como lo indica Moreno 

(2017) en su artículo, la totalidad de la población fue considerada 

parte de la muestra, que estuvo constituida por los valores nominales 

y de razón de todos los años fiscales seleccionados. 
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• Criterios de inclusión: años fiscales de los que haya información 

explícita y accesible para el investigador, años fiscales en los que 

se realice la vinculación de los programas presupuestales con el 

enfoque territorial, y años fiscales con información actualizada y 

completa sobre los procesos presupuestarios y su gestión. 

• Criterios de exclusión: años fiscales en los que se hayan 

realizado la gestión de programas presupuestales sin el enfoque 

territorial, años fiscales que contengan información incompleta 

sobre el proceso presupuestario, y años fiscales con información 

que carezca de permiso por parte de la entidad regional para su 

recopilación. 

3.3.3. Muestreo: En esta investigación, el proceso de muestreo fue no 

probabilístico pues, según refiere en su artículo Otzen y Manterola 

(2017), responde a una elección de elementos por causas asociadas 

a características y criterios específicos considerados importantes 

dentro de la investigación para el autor, para ello, se consideraron 

criterios de selección ya mencionados en el apartado anterior que 

contribuyeron a dilucidar las unidades de información, las cuales en 

su artículo Miles (2019), las manifiesta como elemento fundamental 

para analizar en un estudio determinado, así también, es definido 

como la unidad básica o el objeto del cual se harán generalizaciones 

tras un adecuado análisis y de quien será recolectada la información, 

para esta investigación, fue el año fiscal en el que se haya realizado 

gestión presupuestaria con enfoque territorial en la Región 

Lambayeque.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Como refieren Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) en su libro, la técnica 

de análisis documental de datos secundarios, consiste en la selección de 

ideas importantes provenientes de un documento oficial con el objetivo de 

representar inequívocamente el contenido para la obtención de información, 

misma que fue utilizada para la recopilación de información en esta 

investigación; así también, de acuerdo con Robledo (2006) en su libro, está 

orientado al fomento de la toma de conciencia durante la resolución de 
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problemas; sobre el instrumento para la recuperación de información, se 

consideró la ficha de análisis documental, pues estas permiten la 

enumeración y reconocimiento de las fuentes de información, así también la 

recopilación de datos y evidencias.  

Se estructuraron dos tipos de fichas, una para cada variable, en la primera, 

para la gestión de programas presupuestarios, se contó con un dato nominal 

o porcentual por cada indicador, haciendo un total de diez datos por año 

fiscal, extraídos de los reportes de transparencia económica mediante el 

portal consulta amigable del ministerio de economía y finanzas, así como de 

la metodología de evaluación de desempeño presupuestal, también 

publicado por el ministerio, considerando que la información fue recogida de 

registros documentales de ocho años fiscales, se obtuvieron, por la primera 

variable, ochenta datos.  

En cuanto a la segunda, nivel socioeconómico de la región, los datos fueron 

extraídos de data histórica publicada por el Instituto de estadística e 

informática y el ministerio de inclusión y desarrollo social, también fue 

registrado un dato porcentual o nominal por indicador, haciendo un total de 

once datos por año fiscal y ochenta y ocho datos para todo el periodo en 

estudio. 

3.5. Procedimientos 

En su libro Cabezas et al. (2018), manifiesta que los procedimientos dentro 

de una investigación refieren a los pasos que se seguirán para la ejecución 

de este. Con respecto a los procedimientos a realizar para la toma de 

información, en primer término, se realizó la determinación de la población y 

la muestra, reconociendo los años fiscales que fueron considerados en la 

investigación, acto seguido, se realizó la elaboración de los instrumentos de 

recojo de información, luego, se procedió con la indagación de los datos 

necesarios con respecto a las variables estudiadas de los años indicados en 

las bases de datos en línea de las plataformas digitales del Ministerio de 

Economía y Finanzas y del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social.  

El siguiente paso fue ordenar la información obtenida y detallada en los 

instrumentos mediante un programa especializado que sirva como soporte 
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para la realización del análisis correspondiente y que permitió una adecuada 

interpretación de los resultados, finalmente, se redactaron las conclusiones 

y recomendaciones que se infirieron tras la realización de la indagación. 

3.6. Método de análisis de datos 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) en su libro, el método de análisis de 

datos dentro de una investigación está referido a las herramientas que se 

emplean para interpretar la información recopilada, entonces, en relación 

con el análisis de los datos obtenidos, estos fueron procesados mediante 

software Microsoft Excel para que, mediante el uso de gráficas y cálculos, se 

interpreten adecuadamente los resultados, sumado al empleo del software 

SPSS v.25 para la aplicación del Análisis Multivariante de la Varianza 

(MANOVA) y sea posible la contrastación de hipótesis; en resumen, se utilizó 

la estadística descriptiva e inferencial para expresar el comportamiento de 

las variables. 

3.7. Aspectos éticos  

De acuerdo con Alvarez (2018) en su artículo, los aspectos éticos dentro de 

una investigación refieren a tres principios que el investigador debe 

materializar para garantizar que los resultados que se obtengan no 

contravengan en perjuicio de terceros y contra el fin último de realizar un 

estudio; al respecto, se tuvieron en consideración, durante la elaboración y 

ejecución de la presente indagación, los criterios éticos establecidos 

teniendo como primero el principio de beneficencia, que garantiza la custodia 

del bienestar integral de todos los involucrados durante la investigación, de 

forma que sus intereses físicos y psicológicos no se vean amenazados y, por 

el contrario, se considere su contribución como importante para el estudio; 

el principio de autonomía, que da garantía de la libertad y no coacción del 

investigador y los participantes, guardando el debido respeto con respecto a 

sus decisiones y opiniones, estableciendo las condiciones bajo las que se 

realizó el estudio desde el principio; y el principio de justicia, el mismo que 

garantiza que para la realización de cualquier estudio, son necesarios 

recursos materiales e inmateriales, los que fueron utilizados adecuadamente 

y sin amenazar intereses de terceros. 
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IV. RESULTADOS 

Para la realización de esta sección, en primer lugar, se realizó la recolección de 

información proveniente de fuentes secundarias certificadas como la plataforma de 

Seguimiento de la Ejecución Presupuestal y otras del Ministerio de Economía y 

Finanzas, así como las dispuestas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

La información fue ordenada y analizada de forma descriptiva mediante plataformas 

especializadas pudiendo presentar los hallazgos que se obtuvieron relacionados 

con los objetivos dispuestos en la presente indagación; así, entonces, se analiza lo 

que a continuación se presenta. 

4.1. Análisis descriptivo e inferencial  

Objetivo Específico 1: Identificar la incidencia de la programación de la 

gestión de Programas Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel 

socioeconómico de la Región. 
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Figura 1. Programación  

 

Fuente. Elaboración propia 
 
Nota. Como se muestra en la Figura 1. Programación 1, en conjunto, la dimensión Programación de la gestión de programas presupuestales tuvo una 

tendencia creciente durante el periodo 2014 – 2021, pues ambos indicadores que la componen también mostraron el mismo comportamiento; sin embargo, 

la situación para el nivel socioeconómico, así como de todos los indicadores que la conforman, no parece haber tenido variación alguna, sino hasta el año 

2020, donde estos muestran un deterioro. Ello, debido a la crisis económica y social a causa de la expansión del COVID-19, por lo que no representa un 

periodo “normal” y, por lo tanto, debe excluirse del análisis global adhiriéndose al principio de “ceteris paribus”.
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Hipótesis 

H0: La incidencia de la programación de la gestión de Programas Presupuestales 

con Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región, NO es directa 

y significativa. 

Ha: La incidencia de la programación de la gestión de Programas Presupuestales 

con Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región Lambayeque, 

es directa y significativa. 

 

Tabla 1. Incidencia de la programación. 

Programación de la gestión de 
Programas Presupuestales con 

articulación Territorial 

Nivel Socioeconómico 

Valor F 
gl de 

hipótesis Sig. 

 Traza de Pillai 1,000 210878,780b 1,000 ,001 

Lambda de Wilks ,000 210878,780b 1,000 ,001 

Traza de Hotelling 210878,780 210878,780b 1,000 ,001 

Raíz mayor de Roy 210878,780 210878,780b 1,000 ,001 

Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: En la tabla 1, se puede observar cuatro estadísticas de prueba para el análisis multivariante, 

donde cada valor p correspondiente es menor a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que la programación de la gestión de Programas Presupuestales con Articulación 

Territorial incide en el nivel socioeconómico de manera directa y significativa, esto a pesar de la 

explicación anterior, pero que llega a entenderse mejor en la tabla 6. 

 

 

Objetivo Específico 2: Identificar la incidencia de la formulación de la gestión 

de Programas Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel 

socioeconómico de la Región. 
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Figura 2. Formulación  

 
Fuente. Elaboración propia 
 

Nota. Como se muestra en la Figura 2. Formulación 2, la dimensión de formulación de la gestión de programas presupuestales, en conjunto, tuvo una 

tendencia al alza, pues los dos indicadores que la conforman evidenciaron el mismo comportamiento; sin embargo, mientras año a año estos valores 

mostraban su crecimiento, el nivel socioeconómico de la región Lambayeque, medido a través de los indicadores dispuestos, no tuvo mayor variación hasta 

el año 2020, cuando la pandemia por COVID-19 afectó directamente a dichos factores sociales. Ese periodo es excluido del análisis global por representar 

una situación atípica.
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Hipótesis 

H0: La incidencia de la formulación de la gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región Lambayeque, NO 

es directa y significativa. 

Ha: La incidencia de la formulación de la gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región Lambayeque, es 

directa y significativa. 

 

Tabla 2. Incidencia de la Formulación  

Formulación de la gestión de Programas 
Presupuestales con Articulación Territorial 

Nivel Socioeconómico 

Valor F 
gl de 

hipótesis Sig. 

 Traza de Pillai ,834 2,517b 2,000 ,407 

Lambda de Wilks ,166 2,517b 2,000 ,407 

Traza de Hotelling 5,035 2,517b 2,000 ,407 

Raíz mayor de Roy 5,035 2,517b 2,000 ,407 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: En la tabla 2, se puede observar cuatro estadísticas de prueba para el análisis multivariante, 

donde cada valor p correspondiente es mayor a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se 

concluye que no existe incidencia directa y significativa de la formulación de la gestión de Programas 

Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel socioeconómico 

 

Objetivo Específico 3: Identificar la incidencia de la ejecución de la gestión de 

Programas Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel 

socioeconómico de la Región. 
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Figura 3. Ejecución  

 
Fuente. Elaboración propia 

Nota. Como se muestra en la Figura 3. Ejecución 3, la dimensión ejecución de la gestión de programas presupuestales tuvieron una tendencia al alza 

durante el periodo de estudio, pues los tres indicadores que la conforman también presentaron el mismo comportamiento. Sin embargo, esto parece no 

haber tenido efecto alguno sobre el nivel socioeconómico de la región, puesto que, a nivel de los indicadores que la conforman, esta variable no mostró 

gran alteración hasta el año 2020, cuando, por una condición anómala (pandemia por COVID-19) dichos indicadores cayeron.
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Hipótesis 

H0: La incidencia de la ejecución de la gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región Lambayeque, NO 

es directa y significativa. 

Ha: La incidencia de la ejecución de la gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región Lambayeque, es 

directa y significativa. 

 

Tabla 3. Incidencia de la ejecución 

Ejecución de la gestión de Programas 
Presupuestales con Articulación Territorial 

Nivel Socioeconómico 

Valor F 
gl de 

hipótesis Sig. 

 Traza de Pillai ,968 15,320b 2,000 ,178 

Lambda de Wilks ,032 15,320b 2,000 ,178 

Traza de Hotelling 30,639 15,320b 2,000 ,178 

Raíz mayor de Roy 30,639 15,320b 2,000 ,178 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: En la tabla 3, se puede observar cuatro estadísticas de prueba para el análisis multivariante, 

donde cada valor p correspondiente es mayor a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se 

concluye que la ejecución de la gestión de Programas Presupuestales con Articulación Territorial no 

incide en el nivel socioeconómico directa y significativamente. 

 

Objetivo Específico 4: Identificar la incidencia de la evaluación del 

desempeño de la gestión de Programas Presupuestales con Articulación 

Territorial en el nivel socioeconómico de la Región.
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Figura 4. Evaluación  

 
Fuente. Elaboración propia 

Nota. Como se muestra en la Figura 4. Evaluación , la dimensión evaluación de desempeño de la gestión ha mantenido, durante el periodo de estudio, una 

tendencia lateral sin grandes variaciones, tal como el nivel socioeconómico de la región Lambayeque medido a través de los once indicadores dispuestos. 

A excepción del periodo 2020 – 2021, donde, se evidenció una caída en los factores socioeconómicos. Sin embargo, esta situación es considerada anómala 

y, por lo tanto, separada durante la realización del análisis global.
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Hipótesis 

H0: La incidencia de la evaluación de desempeño de la gestión de Programas 

Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región 

Lambayeque, NO es directa y significativa. 

Ha: La incidencia de la evaluación del desempeño de la gestión de Programas 

Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región 

Lambayeque, es directa y significativa. 

 

Tabla 4. Incidencia de la evaluación. 

Evaluación del desempeño de la gestión 
de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial 

Nivel Socioeconómico 

Valor F 
gl de 

hipótesis Sig. 

 Traza de Pillai ,999 916,891b 2,000 ,023 

Lambda de Wilks ,001 916,891b 2,000 ,023 

Traza de Hotelling 1833,781 916,891b 2,000 ,023 

Raíz mayor de Roy 1833,781 916,891b 2,000 ,023 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: En la tabla 4, se puede observar cuatro estadísticas de prueba para el análisis multivariante, 

donde cada valor p correspondiente es menor a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que la evaluación del desempeño de la gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial incide en el nivel socioeconómico directa y significativamente, esto a pesar 

de la explicación anterior, pero que llega a entenderse mejor en la tabla 6. 
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Objetivo general: Determinar la incidencia de la gestión de Programas 

Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la 

Región. 

Hipótesis 

H0: La incidencia de la gestión de Programas Presupuestales con Articulación 

Territorial en el nivel socioeconómico de la Región Lambayeque, NO es directa y 

significativa. 

Ha: La incidencia de la gestión de Programas Presupuestales con Articulación 

Territorial en el nivel socioeconómico de la Región Lambayeque, es directa y 

significativa. 

 

Tabla 5. Incidencia de la gestión  

Gestión de Programas Presupuestales 

con Articulación Territorial 

Nivel Socioeconómico 

Valor F 

gl de 

hipótesis Sig. 

 Traza de Pillai ,923 5,960b 2,000 ,278 

Lambda de Wilks ,077 5,960b 2,000 ,278 

Traza de Hotelling 11,920 5,960b 2,000 ,278 

Raíz mayor de Roy 11,920 5,960b 2,000 ,278 
Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: En la tabla 5, se puede observar cuatro estadísticas de prueba para el análisis multivariante, 

donde cada valor p correspondiente es mayor a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se 

concluye que la programación de la gestión de Programas Presupuestales con Articulación 

Territorial no incide en el nivel socioeconómico directa y significativamente. 
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Tabla 6. Incidencia antes y después de la pandemia  

Variable y dimensiones 

Nivel socioeconómico 

2014 – 2019 2020 – 2021 

P – Valor P – valor 

 
Programación 

 
0,001 

 
0,674 

Formulación 0,407 0,017 
Ejecución 0,178 0,705 

Evaluación del 
desempeño 

0,023 0,465 

Gestión de Programas 
Presupuestales con 

Articulación Territorial 
0,270 0,413 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: En la tabla 6, se puede observar que los valores del p - valor varían antes y después de la 

pandemia sólo en tres fases o dimensiones de la variable gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial, donde para lo primero se analizaron los años 2014 al 2019, en tanto para el 

segundo escenario correspondió los años 2020 y 2021. Con lo anterior se encontró que la 

Programación (P – valor = 0.001) y Evaluación del desempeño (P – valor = 0.023) incidieron de 

manera directa y significativa en el nivel socioeconómico, en tanto la Formulación (P – valor = 0.017) 

solo lo hizo en el periodo de crisis sanitaria, pero este condicionamiento fue por lo general en un 

sentido negativo pues lo indicadores de nivel socioeconómico se agudizaron perjudicando a la 

población. En consecuencia, la crisis pandémica representó un factor relevante solo en una 

dimensión, ello en gran medida explicado porque indicadores como el presupuesto inicial de 

apertura y la tasa de crecimiento de este, al representar el recurso económico del que se vale el 

gobierno regional, representó la principal herramienta de acción frente al difícil escenario de 

contagio, donde el gobierno intentaba suplir las necesidades, principalmente, de salud de la 

población.
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V. DISCUSIÓN 

En este apartado se aborda las principales posturas teóricas y de evidencia 

científica respecto a la problemática abordada, misma que se discute con los 

resultados encontrados en el estudio. Al respecto se considera postular en función 

a cada uno de los objetivos formulados, de manera que se cuente con una 

estructura clara y comprensible de lo realizado y registrado entorno a la presente 

indagación. 

Respecto al análisis del primer objetivo específico, que consistió en identificar la 

incidencia de la programación de la gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región Lambayeque, se 

determinó el rechazo de la hipótesis nula, es decir, se afirmó la incidencia directa y 

significativa, pues el valor de significancia fue menor a 0.05 (P – valor = 0.001), sin 

embargo, al considerar los años donde se vivió la crisis sanitaria por COVID -19, la 

incidencia no se presenta (P – valor =0.674), ello explicado porque al tener la 

paralización de actividades dentro del Gobierno Regional, y por ende, no tener 

control sobre factores que se disponían en función al difícil panorama social y de 

salud que se vivía, la determinación de prioridades y metas presupuestales no 

podía llevarse a cabo. En esa línea, Maryani et al. (2021), pudo determinar en su 

estudio realizado en Indonesia que una adecuada programación del uso de 

recursos y presupuestos regionales aseguran una correcta distribución de los 

mismos en programas que fomenten de manera certera, el desarrollo poblacional, 

ocasionando un mayor nivel de crecimiento de la región y otorgando una percepción 

de un buena gestión gubernamental regional por parte de la población. Sari et al. 

(2018), por su parte, señaló que la programación del presupuesto público tiene 

como principal fin la composición de planes de ingresos y gastos para ayudar al 

gobierno en la correcta determinación de las trascendencia de las exigencias de la 

población, la misma que debe ser clave durante dicha fase del proceso para 

garantizar una solución efectiva y alcanzar un adecuado nivel de bienestar 

comunitario. Sobre este aspecto, a nivel teórico, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (2019) afirma que los presupuestos 

gubernamentales que deben deshacerse del enfoque de gestión de insumos y 

dirigirse hacia uno en el que se enfaticen los resultados de los gastos y la 

consecución de metas políticas, lo que solo se logra si, durante su programación, 
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se incluyen parámetros de rendimiento y tiene como base la revisión de gastos y 

programas estratégicos que buscan la obtención de metas más ambiciosas y 

priorizan los gastos vinculados con una mejor ejecución. En ese sentido, se puede 

aseverar que la programación como fase primera de la gestión de programas 

representa un elemento fundamental explicado porque es en ella donde se realiza 

la determinación de las demandas manifestadas por la población que serán 

atendidas, siendo relevante que los gestores públicos garanticen su correcto 

establecimiento.  

Considerando el segundo objetivo específico, que consistió en identificar la 

incidencia de la formulación de la gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región Lambayeque, se 

determinó la aceptación de la hipótesis nula, es decir, carencia de incidencia directa 

y significativa, pues el valor de significancia fue mayor a 0.05 (P – valor = 0.407), 

sin embargo, al considerar solo los años 2020 y 2021, años afectados por la crisis 

sanitaria, la incidencia se afirma (P – valor = 0.017) significando un hallazgo 

interesante toda vez que se comprende como el PIA y el crecimiento del mismo 

como parte de la Formulación, representa una herramienta de gestión fundamental 

para contribuir con mejoras en el nivel socioeconómico de la población, más aún 

bajo un escenario nunca antes acontecido. Al respecto, Zouhar et al. (2021) afirma 

que el gasto estatal es una herramienta gubernamental poderosa para alcanzar las 

metas de desarrollo económico y bienestar social, manifestado en el papel que ha 

tomado esta herramienta durante la crisis pandémica y visto el despliegue masivo 

de medidas de gasto para garantizar la protección de la salud de los pobladores. 

No obstante, de acuerdo con Pessino et al. (2018) en Latinoamérica y el Caribe, en 

las últimas dos décadas no se ha reflejado el aumento del gasto público en una 

mayor capital físico y humano de calidad ni en resultados sociales de larga 

duración, explicado por la carencia de una gasto inteligente con una mejor 

distribución del presupuesto, más no solo en mermar los desembolsos en todos los 

sectores. En colación  Stratan (2017), manifiesta que la presupuestación se 

conforma como un sistema cuyo logro de fines se sustenta en los fondos, 

agrupados en programas que constan de actividades asociadas para el logro de 

dichas metas. Ante ello, estudios a nivel nacional como el de Vargas y Zavaleta 

(2020) en La Libertad, mostraron la conexión significativa y directa entre la gestión 
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presupuestaria por resultados y la condición del gasto en la región en un 69%, por 

lo que se entiende la relevancia del empleo de los recursos de tipo económico 

dentro de instituciones del gobierno regional como eje fundamental para utilizar 

correctamente el presupuesto destinado. En colación, de acuerdo con Dirección 

General de Presupuesto Público (2021) la formulación representa la distribución del 

presupuesto institucional de cada entidad del Estado, en este caso del gobierno 

regional, por consiguiente, se puede indicar que esta etapa dentro del proceso 

presupuestario engloba los recursos económicos de los cuales se dispondrá, por lo 

que la proporción y cantidad que se maneje condicionará la actuación del gestor 

público, más aún bajo un contexto de crisis de la salud pública, como lo fue la dada 

por el COVID – 19.  

Abordando el tercer objetivo específico, sustentado en identificar la incidencia de la 

ejecución de la gestión de Programas Presupuestales con Articulación Territorial 

en el nivel socioeconómico de la Región Lambayeque, se halló la aceptación de la 

hipótesis nula, es decir, carencia de incidencia directa y significativa, pues el valor 

de significancia fue mayor a 0.05 (P – valor = 0.178), donde se tiene que indicadores 

como el presupuesto modificado, devengado y girado, representan acciones y 

disposiciones que no son del todo determinantes para afectar el nivel 

socioeconómico, ello en gran medida, explicado porque corresponden a acciones 

meramente burocráticas que si bien van a delimitar la certificación y registro de los 

gastos públicos, calendario de pagos y los pagos efectuados o concretados, su 

incidencia no es significativa pues no tiene afectación directa en la población, más 

que el cumplimiento de las funciones del gestor público. No obstante, 

investigaciones a nivel nacional como la de Cárdenas (2021) aseveran la incidencia 

de una correcta inversión pública, teniendo que la adecuada ejecución del 

presupuesto y una correcta asignación de este impacta en la calidad de vida de los 

pobladores huanuqueños. De igual manera en Áncash, Beltrán et al. (2020), 

evidenció el efecto de los programas presupuestales de once municipios en 

indicadores de nivel socioeconómico como el de desnutrición crónica; y en 

Amazonas, Facundo (2018) halló que la gestión de resultados manifestados en el 

manejo de la ejecución se asocia significativa y positivamente con los programas. 

En esa línea Alimi (2020) concluye en que los puntos de vista de esta relación, han 

sido contradictorios, pero la presencia de vínculo de valor entre el tamaño del 
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gobierno, el gasto que realiza y la estructura de dicho gasto con el desarrollo 

económico del país es innegable, no obstante, en concordancia con Cienfuegos y 

Otero (2022) esto será así siempre que se adopte un enfoque territorial y 

económico, que permita gestionar gastos e inversiones en políticas de desarrollo 

adecuadas a las características socioeconómicas. De esta manera la ejecución 

como etapa de la gestión de programas dispone en la práctica de lo programado 

(Dirección General de Presupuesto Público, 2021), por lo que, si bien la evidencia 

científica carece de una postura única respecto a su incidencia, es innegable que 

esta etapa confirma o no el cumplimiento del presupuesto.  

A partir del cuarto objetivo específico, surgido en la búsqueda de identificar la 

incidencia de la evaluación de desempeño de la Gestión de Programas 

Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región 

Lambayeque, se determinó el rechazo de la hipótesis nula, es decir, presencia de 

incidencia directa y significativa, pues el valor de significancia fue menor a 0.05 (P 

– valor = 0.023), observando que durante los ocho años analizados, esta fase al 

ser la última representa una arista clave para concretar si la gestión se sujetó a los 

parámetros de eficacia, eficiencia y calidad, siendo indicadores de valor que 

admitirán reafirmar el correcto manejo de los programas en favor del nivel 

socioeconómico de la población, o en su defecto la demanda de mejoras inmediatas 

que garanticen el bienestar social y económico de la comunidad; sin embargo, al 

considerar solo los años 2020 y 2021, años afectados por la crisis sanitaria, se 

registró que la incidencia no se materializa (P – valor = 0.465), ello se puede atribuir 

a que dada la paralización de actividades, y con ello no cumplimiento de todas la 

acciones estipuladas en la primera fase de Programación, es coherente que no se 

haya podido concretar la medición de los indicadores, y con ello no haya habido 

mayor incidencia en el nivel socioeconómico. En contraste, indagaciones como el 

de Mpaata (2019) en Uganda, señalan que la eficacia alcanzada en los servicios 

colectivos (parte del nivel socioeconómico), es decir, servicios públicos que genera 

el Gobierno en cualquiera de sus niveles, se condicionan por la gestión 

presupuestaria, repercutiendo en el bienestar de la población, en el mismo sentido, 

en Indonesia, Akbar et al. (2020), explica que lograr eficacia y eficiencia en la 

gestión presupuestaria representa una finalidad primigenia dentro de la gestión 

pública ya que ello favorece a brindar calidad de vida de sus habitantes. En ese 
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sentido, el ministerio de economía y finanzas (2021) señala que la evaluación de 

desempeño permite demostrar si la institución pública tiene la capacidad de cumplir 

con los objetivos trazados, específicamente en el caso de los programas 

presupuestales con enfoque territorial, la dirección general de presupuesto público 

(2021) precisa que esta fase coadyuva a poder valorar los resultados para mejorar 

la asignación de los años próximos, de manera que se cuente con evidencia 

objetiva y clara de las fortalezas y debilidades que se han manifestado, trabajar en 

la mejora respectiva, y con ello postular nuevas metas. Por ende, es relevante que 

las instituciones públicas como los gobiernos regionales garanticen de la 

información necesaria para realizar dicha evaluación con la finalidad de postular 

acciones de mejora en favor de los objetivos presupuestales.  

Analizando lo obtenido acerca del objetivo general, que consistió en determinar la 

incidencia de la gestión de programas presupuestales con articulación territorial en 

el nivel socioeconómico de la región Lambayeque, en el que se buscó determinar 

la presencia de incidencia directa y significativa por medio de la aplicación del 

análisis multivariante de varianza (MANOVA), empleado cuando se tiene más de 

una variable dependiente. Con la estadística inferencial se registró la aceptación de 

la hipótesis nula, ya que el nivel de significancia fue mayor a 0.05 (P- valor = 0.278), 

lo que nos demuestra la no presencia de incidencia directa y significativa. Dado que 

el periodo de análisis involucra años condicionados por la crisis sanitaria acontecida 

y que sin duda afectó las actividades y operaciones del sector público, en este caso 

del Gobierno Regional, se generó dos análisis, uno considerando el periodo 2014 

– 2019, y el del 2020 – 2021, teniendo que en el primero la Programación (P – valor 

= 0.001) y Evaluación del desempeño (P – valor = 0.023) afirmaron incidencia en el 

nivel socioeconómico, ello en gran medida entendido porque estas dos fases 

representan la primera y última fase de la gestión de programas, radicando allí la 

relevancia de su correcto manejo y disposición oportuna de los responsables de su 

establecimiento. En tanto para el segundo lapso, la Formulación (P – valor = 0.017) 

significó la única fase que incidió en el nivel socioeconómico, explicado porque 

dada la crisis sanitaria lo que se determinaba aquí, manifestado por la distribución 

económica como parte del presupuesto inicial de apertura representaba la puesta 

en marcha de las acciones que posteriormente se iban a ejecutar, y dada la 

coyuntura era crucial para disponer de recursos que realmente se admitían 
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emplear. En base a lo anterior, Dudzevičiūtė et al. (2018), autor que realizó una 

investigación en el bloque de la Unión Europea, confirmó que la correcta 

administración presupuestaria incidía de manera directa sobre el crecimiento 

económico de una determinada región, de manera que la relación entre ambas 

variables podría ser negativa o positiva, según fuere el caso y se den las 

circunstancias, de igual manera Fernández et al. (2019) demostró, con casos 

exitosos en Brasil y Chile, que la dirección del presupuesto hacia programas de 

políticas sectoriales con enfoque territorial trae consigo una mejora en la eficiencia 

de la gestión pública y en el nivel de vida de la población, sin embargo, según 

Pessino et al. (2018) en el último periodo, en toda la región latinoamericana y 

caribeña, el gasto público no ha reflejado ningún incremento del capital físico y 

humano de calidad, a causa de un gasto poco eficiente. A nivel nacional, Rojas 

(2021) en Cajamarca, afirmó que una adecuada gestión presupuestal traía consigo 

un gasto de calidad, lo cual se demostraba en una asignación de recursos hacia 

programas que promuevan el desarrollo poblacional de la región o localidad; por su 

parte, Cajas (2018), mediante un estudio en Huánuco, también determinó la 

incidencia directa moderada de los programas presupuestales articulados 

territorialmente sobre la mejora de algunos índices socioeconómicos, relacionados 

con el saneamiento básico y la calidad de vida de los habitantes; caso contrario 

registró Tarrillo (2017) quien afirmó que la descentralización de la gestión 

presupuestal no contribuye en la mejora socioeconómica, pudiendo visualizarse 

ello en los altos índices de pobreza de la región Cajamarca producto de la mala 

gestión de las autoridades. En esa línea, de acuerdo con la teoría Rizal y Lomagio 

(2020) expusieron la importancia del cambio de enfoque de gestión presupuestal 

tradicional que conlleva solo a un desempeño gubernamental ineficiente, a uno con 

una mirada territorial, pero como se ha descrito la evidencia científica presenta 

contradicciones no teniendo un consenso en que si realmente la perspectiva 

contextual según área geográfica condiciona el nivel de vida de la población. Lo 

expuesto pone en evidencia que la gestión de programas presupuestales con 

enfoque territorial aún demanda un abordaje más profundo, que englobe diferentes 

ámbitos de acción, es decir, otras regiones del país, con lo cual se pueda contar 

con un panorama más holístico de cómo esta metodología presupuesta aporte en 

el bienestar de la población.  



 

39 
 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se identificó la incidencia de la programación de la gestión de Programas 

Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la 

Región, con valor p menor a 0,5, rechazándose la hipótesis nula, es decir, 

presencia de incidencia directa y significativa entre la dimensión y variable.  

2. Se identificó la incidencia de la formulación de la gestión de Programas 

Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la 

Región, con valor p mayor a 0,5, aceptándose la hipótesis nula, es decir, 

ausencia de incidencia entre la dimensión y variable. 

3. Se identificó la incidencia de la ejecución de la gestión de Programas 

Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la 

Región, con valor p mayor a 0,5, aceptándose la hipótesis nula, es decir, 

ausencia de incidencia directa y significativa entre la dimensión y variable.  

4. Se identificó la incidencia de la evaluación del desempeño de la gestión de 

Programas Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel 

socioeconómico de la Región Lambayeque, con valor p menor a 0,5, 

rechazándose la hipótesis nula, es decir, presencia de incidencia directa y 

significativa entre la dimensión y variable.  

5. Se determinó la incidencia de la gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial en el nivel socioeconómico de la Región, con valor p 

mayor a 0,05, afirmándose la aceptación de la hipótesis nula, es decir, 

ausencia de incidencia directa y significativa entre las variables.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Por intermedio de la Gerencia General de planeamiento y presupuesto 

público del Gobierno Regional, recomiende  a la Dirección General del 

Presupuesto Público a implementar dentro de la gestión de programas 

presupuestales con articulación territorial la implementación de indicadores 

que contribuyan a una mejor determinación de prioridades y metas 

presupuestales, claramente identificables a nivel socioeconómico según las 

demandas de cada región, por lo que se hace imperativo la necesidad de 

actualizar la metodología que a la fecha se ha venido empleando.  

2. Se recomienda a la Gerencia General de planeamiento y presupuesto 

público del Gobierno Regional a incorporar programas de sensibilización 

dirigido a los responsables de llevar a cabo la gestión de programas 

presupuestales con articulación territorial con el propósito de que estos 

conozcan la magnitud y alcance que significa el cumplimiento de sus 

funciones en la vida de la población, de manera que ello coadyuve a una 

mejor disposición de los presupuestos de apertura.    

3. Se recomienda a la Gerencia de planeamiento y presupuesto del Gobierno 

Regional a velar por el correcto y oportuno cumplimiento de las disposiciones 

que ya existen y se encuentran estipuladas en documentos referidos a la 

ejecución de los programas presupuestales con articulación territorial, esto 

servirá para garantizar que lo dispuesto realmente se cumpla.  

4. Se recomienda a la Gerencia General de Planeamiento y presupuesto del 

Gobierno Regional y con ello a su líder máximo a revisar los resultados 

obtenidos en la presente investigación, con la finalidad de que ello sirva 

como insumo para materializar acciones a favor de lograr cumplir los 

indicadores de desempeño. 

5. Se recomienda a la comunidad científica, especialmente la interesada en 

problemáticas del ámbito público, a profundizar en el tema aquí abordado, 

como lo puede ser mediante el comparativo de otras metodologías donde 

también se mida la incidencia, con el fin de seguir generando evidencia 

objetiva y válida que contribuya a mejorar la gestión de programas 

presupuestales.  
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VIII. PROPUESTA  

En los resultados de la pesquisa se encontró la ausencia de mecanismos de mejora 

de los indicadores de nivel socioeconómico, sumado a limitaciones en el análisis 

de los resultados de la gestión, del cual se infiere la ausencia de concientización 

del impacto de la gestión pública, y el carente involucramiento del gestor con la 

población. En base a ello se postula un MODELO DE INTERVENCIÓN PARA 

MEJORAR LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON 

ARTICULACIÓN TERRITORIAL. El objetivo principal de la propuesta es mejorar la 

gestión de programas presupuestales con articulación territorial, partiendo de que 

se centra en la consideración de cuatro pilares fundamentales entorno a la 

modernización de la gestión pública, aspectos vinculados con la gestión de 

programas presupuestales con articulación territorial. En el primer pilar: Políticas 

públicas, planes estratégicos y operativos, refiere a las directrices que deben 

establecerse para su posterior ejecución, donde se deberá alinear con cada uno de 

los objetivos trazados según cada sector que forma parte de la estructura pública, 

considerando la elaboración de indicadores, estándares, etc. El segundo: 

Presupuesto para resultados del cual vale decir se fundamenta principalmente la 

gestión de programas presupuestales con enfoque territorial, argumenta la primacía 

de alcanzar la eficiencia del gasto público, para lo cual se debe garantizar un 

correcto uso de las cuentas del gobierno. En el tercer pilar: Gestión por procesos, 

involucra la relevancia de simplificar el sistema burocrático, aportando facilidad y 

simplicidad en cada una de las áreas que conforman el sistema público. El quinto 

pilar: Gestión del conocimiento, representa uno de los más necesarios en el ámbito 

público, puesto que involucra la actuación de los funcionarios, quienes deben estar 

preparados y capacitados en cuanto a las herramientas que deben aplicar en el 

ejercicio de sus responsabilidades.  

En cuanto a los principios considerados dentro de la propuesta, estos se delimitan 

en el  entorno, también a la gestión pública del Estado, teniendo un total de cuatro, 

el primero, descentralización, aspecto implícito dentro de la articulación territorial, 

pues involucra el establecimiento de acuerdos y alianzas en los diferentes niveles 

de gobierno para optimizar sus acciones, de manera que el gobierno central no 

tiene todo el protagonismo, más si la región donde se destinará la ejecución de 

programas. Como segundo principio se tiene la inclusión, elemento crucial que 
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refiere a la consideración de todos y cada una de las personas que constituyen la 

población, teniendo todos por igual el derecho a acceder a una calidad de vida de 

valor y acceso a las mismas oportunidades y servicios, dadas por el Estado. En el 

tercero se tiene equidad, asociado con el anterior, se considera en brindar los 

recursos en mayor o menor cuantía a la población, en función a sus demandas, de 

manera que todos alcancen un mismo nivel de desarrollo integral, manifestado en 

indicadores de nivel socioeconómico. Por último, pero no menos importante, la 

eficiencia, representa uno de los objetivos claves dentro de la gestión de programas 

pues representa un desempeño positivo. 

Se da paso a la constitución de cuatro estrategias dentro del modelo. La primera: 

Ejecución del plan de desarrollo concertado nacional, involucra la participación y 

permanente de los gestores de los programas presupuestales de los tres niveles 

de gobierno con la finalidad de evaluar y analizar el desempeño de los principales 

indicadores socioeconómicos, proponiendo el desarrollo de meses de diálogo y 

planes de trabajo interinstitucionales. Como segunda estrategia: Plan de desarrollo 

de personal (PDP), se considera la generación de talleres de adiestramiento para 

los gestores de manera que cuenten con el conocimiento, instrumentos, 

metodologías, y demás que puedan replicar y contribuir a una mejor gestión, incluso 

se puede considerar dentro de esta estrategia la postulación de reconocimiento de 

mérito a aquellos que logren alcanzar o superar las metas trazadas. Dentro de la 

tercera estrategia: Aplicación del programa de sensibilización, se ha admitido llevar 

a cabo talleres informativos y de reflexión dirigidas a los funcionarios responsables 

de la gestión de programas, con la finalidad de que se los pueda concientizar 

respecto al impacto de sus acciones, y así apelar a un mayor compromiso e interés 

por mejorar la gestión. Finalmente, como cuarta estrategia: Participación del gestor 

– ciudadano en el presupuesto participativo, se indica a razón de la importancia de 

establecer comunicación ágil y oportuna entre quien se encarga de realizar 

acciones y quien recibirá las consecuencias que lo anterior genera,  es  fundamental 

que el funcionario conozca las necesidades y demanda de la población a quien 

dirige su gestión,  por lo que se podría establecer reuniones con la comunidad y 

sus principales representantes con el fin de conocer la realidad que viven y con ello 

ajustar la fase de programación dentro de la gestión de programas presupuestales 

con articulación territorial.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables  

 

 

 

 

Variables de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores índices 
Escala de 
medición 

Instrumento 

Variable 
independiente: 

 
Gestión de 
Programas 

Presupuestales con 
Articulación 
Territorial 

La gestión presupuestaria es 
la capacidad que tienen las 
entidades públicas para 
alcanzar sus objetivos 
institucionales, a través del 
cumplimiento de metas 
presupuestarias dado un 
periodo fiscal, de forma 
eficiente y eficaz (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 
2022). 

Para la medición de 
esta variable se tendrá 
en cuenta lo dispuesto 
por la Dirección 
General de 
Presupuesto Público 
(2021) sobre las etapas 
del proceso 
presupuestario a 
considerar para una 
buena gestión del 
mismo. 

Programación 
Determinación de prioridades 1 

Escala 
nominal y 
Escala de 

razón 
 

Ficha de 
análisis 

documental 

Determinación de metas presupuestarias  2 

Formulación  
Presupuesto inicial de apertura 3 

Tasa de crecimiento del PIA 4 

Ejecución 

Presupuesto modificado 5 

Devengado 6 

Girado 7 

Evaluación del 
desempeño 

Eficacia 8 

Eficiencia 9 

Calidad 10 

Variable 
dependiente: 

 
Nivel 

Socioeconómico  

Es un constructo de 
múltiples dimensiones que 
requiere de un formato 
estandarizado para cada 
comunidad, que define la 
posición de una persona u 
hogar dentro de una 
sociedad, correspondiente a 
características específicas 
(Shafei et al., 2019) 

Para la medición de 
esta variable se 
abordan tres 
características que 
involucran aspectos de 
nivel económico, social 
y calidad de vida que un 
grupo de individuos 
logra alcanzar dentro 
de un contexto 
determinado (Nagaraju 
et al., 2019; Walker y 
Heep, 2016) 

Económica 

Crecimiento económico 11 

Escala 
nominal y 
Escala de 

razón 

Ficha de 
análisis 

documental 

Consumo privado 12 

Tasa de pobreza monetaria total 13 

Social 

Hogares con acceso a agua potable 14 

Hogares con acceso a saneamiento 15 

Tasa de analfabetismo 16 

Tasa de desempleo 17 

Porcentaje de hacinamiento 18 

Calidad de vida 

Hogares atendidos con programas sociales 19 

Tasa de anemia 20 

Tasa de mortalidad 20 
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Anexo 2. Matriz de consistencia  

Título: “Gestión de programas presupuestales con articulación territorial y su incidencia en el nivel socioeconómico de 

una región – Perú” 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN  VARIABLES 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

ENFOQUE / TIPO/ NIVEL / DISEÑO 
TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

Problema 
Principal: 

Objetivo 
Principal: 

 
Hipótesis 
general 
Hi: Existe una 
incidencia directa 
y significativa de 
la gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque. 

 
Hipótesis 
específicas 
1. La incidencia de 

la programación 
de la gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque, 
es directa y 
significativa. 

La justificación 
teórica reside en 
el análisis de la 
bibliografía y 
generación de 
evidencia, la 
justificación 
práctica, en el 
análisis de la 
ejecución 
presupuestal y 
como dicho 
gasto ha incidido 
en el nivel 
socioeconómico, 
la justificación 
metodológica, 
por la utilización 
del método 
científico para 
dar respuesta a 
la hipótesis, 
mientras que 
como 
justificación 
práctica, se 
argumenta en la 
necesidad de 
conocer los 
efectos de la 
gestión 
presupuestaria 

V. I.: Gestión de 
Programas 

Presupuestales 
con Articulación 

Territorial 

 
Unidad de 
Análisis 
Año fiscal 

Muestreo no 
probabilístico 

 
 

Población 
Conformado por 

ocho años 
fiscales: 2014 
hasta el 2021  

 

• Criterio de 
inclusión 

Años fiscales de 
los que haya 
información 
explícita y 
accesible para el 
investigador, 
años fiscales en 
los que se realice 
la vinculación de 
los programas 
presupuestales 
con el enfoque 
territorial, y años 
fiscales con 
información 

Enfoque 
Cuantitativo 
 
Tipo 
Básica  
 
Nivel (alcance) 
Explicativo 
 
Diseño 
No experimental – longitudinal 
 

 

Para ambas 
variables de 
estudio: 
 
Técnica 
Análisis 
documental 
 
Instrumento 
Ficha de 
análisis 
documental 
 

¿Cuál es la 
incidencia de la 
gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque? 

Determinar la 
incidencia de la 
gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque. 

Problemas 
Específicos: 

Objetivos 
Específicos: 

1. ¿Cuál es la 
incidencia de la 
programación 
de la gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque? 

2. ¿Cuál es la 
incidencia de la 
formulación de 
la gestión de 

1. Identificar la 
incidencia de la 
programación 
de la gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque. 

2. Identificar la 
incidencia de la 
formulación de 
la gestión de 
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Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque? 
 

3. ¿Cuál es la 
incidencia de la 
ejecución de la 
gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque? 
 

4. ¿Cuál es la 
incidencia de la 
evaluación del 
desempeño de 
la gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque? 

Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque. 

3. Identificar la 
incidencia de la 
ejecución de la 
gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque. 
 

4. Identificar la 
incidencia de la 
evaluación del 
desempeño de 
la gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque. 

 

 

2. La incidencia 
de la 
formulación de 
la gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque, 
es directa y 
significativa. 

3. La incidencia 
de la ejecución 
de la gestión de 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque, 
es directa y 
significativa. 

4. La incidencia 
de la 
evaluación del 
desempeño de 
la gestión 
Programas 
Presupuestales 
con Articulación 
Territorial en el 
nivel 
socioeconómico 
de la Región 
Lambayeque, 
es directa y 
significativa. 

en los principales 
ámbitos del 
desarrollo de la 
Región, y la 
relevancia social, 
por la obtención 
de resultados 
claves que 
favorecerán a la 
gestión pública 
en los tres 
niveles del 
estado, 
inicialmente al 
regional. 

actualizada y 
completa sobre 
los procesos 
presupuestarios 
y su gestión. 

 
 

Muestra 
Conformado por 

los valores 
nominales y de 

razón según 
indicadores por 
cada año fiscal, 
de cada variable 

de estudio, 
siendo un total 

de 80 datos para 
la variable 
Gestión de 
programas 

Presupuestales 
con Articulación 
Territorial; y 88 
datos para la 
variable Nivel 

Socioeconómico.  

 

V.D.: Nivel 
Socioeconómico 

de la Región 
Lambayeque. 
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Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 01 

VARIABLE: GESTIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN 

TERRITORIAL 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ENTIDAD  

LUGAR  

AÑO FISCAL  

OBTENIDO DE  

 
II. DIMENSIONES, INDICADORES Y VALORES 

DIMENSIÓN INDICADOR VALOR 

PROGRAMACIÓN  

DETERMINACIÓN DE 
PRIORIDADES 

 

Comentario: 

DETERMINACIÓN DE METAS 
PRESUPUESTARIAS 

 

Comentario: 

FORMULACIÓN 

PRESUPUESTO INICIAL DE 
APERTURA 

 

Comentario: 

TASA DE CRECIMIENTO DEL 
PIA 

 

Comentario: 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO MODIFICADO  

Comentario: 

DEVENGADO  

Comentario: 

GIRADO  

Comentario: 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

EFICACIA 
 

Comentario: 

EFICIENCIA  

Comentario: 

CALIDAD  

Comentario: 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 02 

VARIABLE: NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DE LAMBAYEQUE 

I. DATOS INFORMATIVOS 

LUGAR  

AÑO  

OBTENIDO DE  

 
II. DIMENSIONES, INDICADORES Y VALORES 

DIMENSIÓN INDICADOR VALOR 

ECONÓMICA 

CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Comentario: 

CONSUMO PRIVADO  

Comentario: 

TASA DE POBREZA 
MONETARIA TOTAL 

 

Comentario: 

SOCIAL 

HOGARES CON ACCESO A 
AGUA POTABLE 

 

Comentario: 

HOGARES CON ACCESO A 
SANEAMIENTO 

 

Comentario: 

TASA DE ANALFABETISMO  

Comentario: 

TASA DE DESEMPLEO  

Comentario: 

PORCENTAJE DE 
HACINAMIENTO 

 

Comentario: 

CALIDAD DE VIDA 

HOGARES ATENDIDOS CON 
PROGRAMAS SOCIALES 

 

Comentario: 

TASA DE ANEMIA  

Comentario: 

TASA DE MORTALIDAD  

Comentario: 
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Anexo 4. Ficha de validación de los expertos 

Validador 01 
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Anexo 5. Autorización de la institución 

 



 

 
 

Anexo 6. Propuesta 

Figura 5. Diseño de la propuesta  



 

 
 

Anexo 7. Otros resultados descriptivos 

Objetivo Específico 1: Identificar la incidencia de la programación de la 

gestión de Programas Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel 

socioeconómico de la Región. 

Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se realiza un diagnóstico de la 

dimensión de Programación de la gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial, conformada por dos indicadores: Determinación de 

prioridades y Determinación de metas presupuestarias. 

Figura 6. Determinación de prioridades 

 
Fuente. Elaboración propia 

Nota. Como se muestra en la Figura 6. Determinación de prioridadesla determinación 

de prioridades, entendida como el compromiso anual que la entidad ejecutora, en 

este caso la Región, dispone, tuvo una tendencia creciente durante el periodo 2014 

– 2021. En el año 2014, este monto se estableció en S/.643,200,569 soles y, para 

el año 2021, en S/.1,019,312,225, lo que representó un incremento del 58.5%. En 

los años 2018 y 2020 se observaron disminuciones en el monto, debido a las crisis 

que afrontó la región en ambos momentos (Fenómeno del Niño del 2017 y 

pandemia por COVID-19) y que, en consecuencia, obligaron a un desvío monetario 

mayor a actividades para enfrentar dicha problemática, reduciendo lo establecido 

para los demás programas presupuestales. 
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Figura 7. Determinación de metas 

 
Fuente. Elaboración propia 

Nota. Como se muestra en la Figura 7. Determinación de metas la determinación de 

metas presupuestarias, entendida como atención al compromiso anual que la 

entidad ejecutora, en este caso la Región Lambayeque, dispone, tuvo una 

tendencia creciente durante el periodo 2014 – 2021. Para el año 2014, el monto se 

estableció en S/.643,124,309; y, para el año 2021, en S/.1,018,513,432. Lo anterior 

representó un incremento del 58.4%. Las reducciones en el monto para los años 

2018 y 2020 se explican de la misma forma que el indicador anterior. 

Objetivo Específico 2: Identificar la incidencia de la formulación de la gestión 

de Programas Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel 

socioeconómico de la Región. 

Para la consecución de este objetivo se realiza, como primer paso, un análisis de 

la dimensión de Formulación de la gestión de Programas Presupuestales con 

Articulación Territorial, que abarca dos indicadores: Presupuesto inicial de apertura 

y Tasa de crecimiento del PIA. 
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Figura 8. Presupuesto Institucional de Apertura  

 
Fuente. Elaboración propia 

Nota. Como se muestra en la Figura 8. Presupuesto Institucional de Apertura , el 

Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente a los programas 

presupuestales trazados para la región Lambayeque durante el periodo 2014 – 

2021 tuvo una tendencia creciente. Para el año 2014, el monto fue de 

S/.465,015,107; y, para el año 2021, de S/.943,642,901, representando un 

incremento del 102.93%. A partir del año 2016, este monto inicial presupuestario 

ha ido en constante aumento, mostrando un periodo de latencia para el año 2020, 

debido a la crisis ocasionada por la pandemia por COVID-19, que significó un 

presupuesto menor para los programas que no estaban enfocados en su 

confrontación. 

Figura 9. Tasa de crecimiento del Presupuesto Institucional de Apertura 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Nota. Como se muestra en la Figura 9. Tasa de crecimiento del Presupuesto Institucional 

de Apertura, la Tasa de crecimiento del Presupuesto Institucional de Apertura 

correspondiente a los programas presupuestales trazados para la región 

Lambayeque durante el periodo 2014 – 2021, al igual que los montos, tuvo una 

tendencia creciente. Para el año 2014, el porcentaje de crecimiento fue de 20.55%; 

y, para el año 2021, de 10.81%. Sin bien, al comparar el indicador para el primer 

año del periodo de estudio, con el obtenido en el último se podría, a grandes rasgos, 

considerar que ha existido una disminución del mismo, la línea de tendencia 

muestra lo contrario. Ello debido a que el indicador, para el año 2016, alcanzó un 

valor decreciente por debajo de cero (-8.6%), para recuperarse de inmediato en el 

siguiente periodo, manteniéndose positivo hasta el 2021. Estas fluctuaciones 

hacen referencia a la volatilidad con la que se maneja el presupuesto institucional 

de apertura para la región Lambayeque. 

Objetivo Específico 3: Identificar la incidencia de la ejecución de la gestión 

de Programas Presupuestales con Articulación Territorial en el nivel 

socioeconómico de la Región. 

Para alcanzar este objetivo se realiza, primero, un análisis de la dimensión de 

Ejecución de la gestión de Programas Presupuestales con Articulación Territorial, 

que abarca tres indicadores: Presupuesto institucional modificado, Devengado y 

Girado. 

Figura 10. Presupuesto Institucional Modificado 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Nota. Como se muestra en la Figura 10. Presupuesto Institucional Modificado, el 

Presupuesto institucional modificado, entendido como el presupuesto actualizado 

que se designa a la entidad pública, en este caso la región Lambayeque, tras las 

modificaciones presupuestarias a nivel institucional y funcional que se efectúan 

durante el año fiscal, a partir del PIA, alcanzó, para el año 2014, un valor en soles 

de 776,563,915; mientras que para el año 2021 fue de 1,052,132,849; lo que 

representa un incremento del 35.49% durante el periodo de estudio y evidenciando 

una tendencia al alza con un periodo de latencia desde el año 2018. 

Figura 11. Monto Devengado  

 
Nota. Elaboración propia 

Nota. Como se muestra en la Figura 11. Monto Devengado , el Devengado que, en 

resumen, representa el gasto en el que ya se ha incurrido, pero aún no se paga, 

tuvo una tendencia al alza durante el periodo 2014 – 2021. Para el año 2014, el 

valor obtenido fue de 641,058,658 soles; mientras que, en el año 2021, fue de 

1,009,735,811 soles, que simboliza un incremento del 57.51% en todo el lapso de 

estudio. 
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Figura 12. Monto Girado  

 
Fuente. Elaboración propia 

Nota. Como se muestra en la Figura 12. Monto Girado , el Girado, que hace referencia 

al gasto del cual ya se determinó su forma de pago, al igual que los dos indicadores 

anteriores, tuvo una tendencia al alza para el periodo 2014 – 2021. El valor 

conseguido para el primer año de estudio fue de 641,016,204 soles; mientras que 

para el último año fue de 1,009,706,772; lo que significa un incremento del 57.52% 

a lo largo del periodo de estudio. 

Objetivo Específico 4: Identificar la incidencia de la evaluación del 

desempeño de la gestión de Programas Presupuestales con Articulación 

Territorial en el nivel socioeconómico de la Región. 

Para el logro de este objetivo se lleva a cabo, en primer lugar, un diagnóstico de la 

dimensión de Evaluación del desempeño de la gestión de Programas 

Presupuestales con Articulación Territorial, que abarca tres indicadores: Eficacia, 

Eficiencia y Calidad. 
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Figura 13. Eficacia de los programas  

  
Fuente. Elaboración propia 

Nota. Como se muestra en la Figura 13. Eficacia de los programas , la eficacia de la 

gestión de programas presupuestales, medido mediante el avance logrado en la 

ejecución del presupuesto designado para tal fin, tuvo, para el periodo 2014 – 2021, 

una tendencia creciente. Para el año 2014, este indicador tomó un valor de 82.5%; 

mientras que, para el año 2021, fue de 96%, simbolizando un incremento de 13.4 

puntos porcentuales. 

Figura 14. Eficiencia de los programas  

 
Fuente. Elaboración propia 

Nota. Como se muestra en la Figura 14. Eficiencia de los programas , la eficiencia de la 

gestión de programas presupuestales, medido con la tasa de cumplimiento de las 

prioridades determinadas con base en las metas que fueron presupuestadas, tuvo, 

entre los años 2014 – 2021, una tendencia a la baja, sin embargo, esta es mínima, 

pues, para el año 2014, dicho valor fue del 100%; mientras que, para el año 2021, 

fue de 99.9%, mostrando una reducción de un mínimo 0.1%. 
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Figura 15. Calidad de los programas  

 
Fuente. Elaboración propia 

Nota. Como se muestra en la Figura 15. Calidad de los programas , la calidad de la 

gestión de programas presupuestales, medido a través de la proporción de 

programas presupuestales que han alcanzado más del 90% de avance y, por 

consiguiente, han logrado beneficiar, en mayor parte a la población objetivo, tuvo, 

para el periodo 2014 – 2021, una tendencia al alza. El indicador, para el año 2014, 

fue de 56%; mientras que, en el año 2021, alcanzó el 68.6%, simbolizando un 

incremento de 12.6 puntos porcentuales y pudiendo, empíricamente, afirmar que 

existe una mayor cantidad de programas presupuestales ejecutados bajo 

estándares de calidad definidos (avance del 90% a más). 
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Anexo 8. Búsqueda de información  

Variable: Gestión de Programas Presupuestales con Articulación Territorial 

 

La información fue extraída del Portal de Transparencia Económica del MEF. El orden de búsqueda 
fue: Gobiernos Regionales, Gobierno Regional del departamento de Lambayeque y por Categoría 
Presupuestal. 

 

Variable: Nivel Socioeconómico 

 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/pbi_peru_12.xlsx


 

 
 

La información de la dimensión económica (Crecimiento económico – PBI) fue extraída de la base 
de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Variable: Nivel Socioeconómico 

 

La información de las dimensiones social y calidad de vida, así como la tasa de pobreza, fue extraída 
del Portal InfoMIDIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/indicadoresSocioEconomicos

