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RESUMEN 

 
La presente investigación, se desarrolló con el objetivo de establecer la 

relación del presupuesto público y el desarrollo local de la provincia de Puerto 

Inca, Región Huánuco, 2017, investigación que aspira servir como una guía a 

toda la población de la provincia de Puerto Inca y alrededores.  

Esta investigación fue de tipo descriptivo correlacional, con diseño 

transeccional correlacional, la variable presupuesto público se aplicó a 51 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca y la variable 

desarrollo local se aplicó a 51 pobladores de la provincia, ambos instrumentos, 

cuentan con 20 preguntas cerradas, 5 opciones de respuesta, las encuestas se 

procesaron en el programa Excel, y el análisis de los datos se hizo a través de 

la prueba estadística de coeficiente de correlación de Pearson, en el programa 

(SPSSv24). 

Existe una relación positiva muy baja y no significativa entre el 

presupuesto público y el desarrollo local en la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017, lo que nos manifiesta que el presupuesto público no contribuye 

con el desarrollo local de la provincia de Puerto Inca. 

Palabras Claves: Presupuesto, público, desarrollo, local. 
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ABSTRACT 

 

The present research was carried out with the objective of establishing 

the relationship of the public budget and the local development of the province 

of Puerto Inca, Huanuco Region, 2017, research that aims to serve as a guide 

to the entire population of the province of Puerto Inca and surroundings. 

This investigation was of descriptive correlational type, with correlational 

transectional design, the variable public budget was applied to 51 workers of 

the Provincial Municipality of Puerto Inca and the variable local development 

was applied to 51 inhabitants of the province, both instruments had 20 

questions closed, 5 response options, the surveys were processed in the Excel 

program and the analysis of the data was done through the statistical test of 

Pearson's correlation coefficient, in the program (SPSSv24). 

There is a very low and non-significant positive relationship between the 

public budget and local development in the province of Puerto Inca, Huanuco 

Region, 2017, which shows us that the public budget does not contribute to the 

local development of the province of Puerto Inca. 

Keywords:  Budget, public, development, local. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presupuesto público representa una necesidad para todas las 

autoridades que dirigen las instituciones publicas, porque a traves de este 

instrumento satisfacen algunas demandas de la población, mediante la entrega 

de recursos que ellos mismos gestionan. El presupuesto público tambien 

representa la distribición financiera de un programa de gobierno y como tal 

debe tener la capacidad de costear las prioridades establecidas, en resumen el 

presupuesto público significa cuánto ingresa y cuánto gasta un gobierno, 

asimismo demuestra en qué gasta y cuánto gasta, y justamente la importancia 

de este instrumento radica en el financiamiento de proyectos y actividades que 

buscan el desarrollo de los pueblos.  

En estos últimos tiempos, el tema del desarrollo local, esta comenzando 

a ser tomado en cuenta dentro de los espacios locales; que están permitiendo 

avanzar en lo que significa un desarrollo endógeno. Donde convergen 

diferentes dimensiones de carácter política, económica, social, cultural y 

ambiental. Eso significa que se le da una visión muy amplia de lo que es lo 

local.  

Sin embargo este fenomeno no es igual en todas las latitudes, como es 

el caso de la provincia de Puerto Inca, esta ciudad en la actualidad enfrenta 

problemas de desarrollo, como la falta de servicio de saneamiento urbano 

(agua y desagüe), deficiente servicio de comunicación (internet, líneas 

telefónicas), deficiente servicio de luz, aunado a ello la educación es impartida 

por profesores con secundaria completa, pedagogía incompleta, de otras 

carreras profesionales, se observa mal servicio de atención en el hospital, 
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negligencia médica, entre otros problemas, registra esta alejada ciudad del 

país, situación que afecta directamente a la población más vulnerable, por 

estas consideraciones es que nos propusimos a realizar el presente trabajo de 

investigación, tomando como base la siguiente estructura: 

Capítulo I: En el primer capitulo describimos el problema desde el 

enfoque deductivo en el contexto global, donde presentamos la formulación del 

problema general y especificos, del objetivo general y especificos, la hipótesis 

general y específicos, asimismo presentamos la conceptualizacion y 

operacionalización de nuestras variables, y finalmente presentamos la 

justificación e importancia de la investigacion.  

Capítulo II: En el segundo capítulo abordamos los antecedentes, las 

teorías de cada variable, finalmente presentamos las definiciones de términos 

básicos por cada variable.            

 Capítulo III: En el tercer capítulo exponemos el marco metodológico a 

través del tipo, diseño y esquema de investigación, la población, la muestra, la 

técnica para la formulación de instrumentos de recolección y análisis de datos, 

y la técnica de recojo.                           

Capítulo IV: En el cuarto capítulo abordamos los resultados y discusión 

obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca y a los pobladores de la provincia.  

Capítulo V: En el quinto capítulo abordamos las conclusiones y 

recomendaciones donde identificamos en forma puntual la problemática, y 

proponemos una serie de recomendaciones para superar las problemáticas. 
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Finalmente, presentamos las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes.



1 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

El presupuesto público se constituye en uno de los instrumentos 

más importantes  de todo gobierno, toda vez que el manejo eficiente 

significa hacer realidad los planes de desarrollo, a corto, mediano y 

largo plazo, los mismos que están orientados a satisfacer las 

necesidades básicas de la población, traducidas en dotación de agua, 

luz, educación, salud, fomento de la industria, la ciencia y tecnología, 

entre otras;  condiciones más que suficientes para medir el desarrollo 

de un pueblo, en consecuencia la importancia de este  documento 

radica en que allí queda plasmada, de  forma clara y transparente, cuál 

es la política  económica que llevará a cabo el gobierno. 

De ahí según,  (Bécares, Mondelo, Garófano, Puga & Ortega, 

2017), el entusiasmo que irradiaban los alcaldes de Podemos en mayo 

de 2015, cuando se hicieron con el poder en las principales ciudades 

españolas, se ha convertido sólo en un año y medio después en suma 

impotencia por la dificultad para desarrollar sus políticas. Las alianzas 

en las que se apoyaron Podemos y sus aliados para hacerse con el 

poder en Madrid, Barcelona, Cádiz o La Coruña han demostrado ser en 

su mayoría precarias e insuficientes para garantizar la aprobación de 

los presupuestos, la base con la que debe contar cualquier gobierno. 

Hace unos días ya se supo que Ada Colauno podía aprobar unas 

http://www.elmundo.es/e/po/podemos.html
http://www.elmundo.es/e/ad/ada-colau.html
http://www.elmundo.es/e/ad/ada-colau.html
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cuentas para 2017en Barcelona y que tenía que recurrir a un 

mecanismo especial que pasa por someterse a una cuestión de 

confianza en el Pleno municipal. Pero esta semana se han precipitado 

las noticias que informaban de que se tenían que prorrogar los 

presupuestos municipales en otras plazas emblemáticas de Podemos y 

su entorno. Ocurrió en Madrid, pero también ha pasado en Cádiz y en 

La Coruña. A día de hoy, sólo en Valencia han sido capaces de 

asegurar los presupuestos para 2017. 

De igual manera, de acuerdo, a (Leiton, 2017), en Costa Rica, 

más gastos en municipios y educación al alza de presupuesto del 2018, 

para el próximo año Hacienda tiene además fuertes vencimiento de 

deuda, las cuales deberá renovar, posiblemente con tasas de interés 

mayores, pues los intereses subieron este año. En los primeros seis 

meses del 2018 habrá vencimientos de deuda en colones y dólares por 

unos ¢647.000 millones. A estos aumentos se suman también los de 

las municipalidades a las cuales se les debe girar ¢20.000 millones 

más por año a los ayuntamientos, entre el 2016 y el 2018, hasta 

completar ¢60.000 millones extras, de acuerdo con la Ley Especial de 

Transferencia de Competencias. El Ministerio de Hacienda propondrá 

pronto un proyecto de ley para solicitar permiso para endeudarse en el 

exterior y así bajar las presiones internas sobre los recursos. Cubillo 

explicó que el riesgo de iliquidez del Estado es un tema muy serio pues 

es el riesgo de todos. 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/11/15/582b452ee2704eaa188b45b3.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/12/23/585d011e468aeb9c3f8b4579.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/12/23/585d011e468aeb9c3f8b4579.html
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Sin embargo, según, el (Ministerio de Economia y Finanzas, 

2017), el gasto del Fondo de Compensación Municipal está siendo mal 

distribuido. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que el 

gasto de los recursos del Fondo de Compensación Municipal 

(Foncomun) está siendo desnaturalizado en los municipios, debido a 

que priorizan el gasto corriente por el exceso de personal. “El gasto del 

Foncomun originalmente era para proyectos de inversión (70%) y para 

gasto corriente (30%), pero con el transcurso del tiempo hemos visto 

que casi todo se está yendo a financiar gasto corriente”, dijo el 

viceministro de Hacienda, José Arista. Según informa la agencia 

Andina, Arista precisó que en Perú existen 1,834 gobiernos locales o 

municipalidades y un buen grupo de estas instancias presenta 

problemas de exceso de personal. 

Situación que también alcanza a la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca, siendo el problema principal la incapacidad de gasto del 

presupuesto, prueba de ello, es; que el presupuesto de inversiones 

para el año 2017, es 24 millones y al 31 de marzo solo ha ejecutado 3 

millones, mostrando un avance del 12.5% de los 25% que es lo 

efectivo, otro problema que afecta al presupuesto de la Municipalidad 

es el mercado insuficiente ya que estos no cuentan con grandes 

volúmenes de productos, en consecuencia se tiene que recurrir a 

mercados cercanos como de Pucallpa, Tingo María y Huánuco, 

ocasionando gastos en fletes, y el presupuesto de gastos corrientes es 

insuficiente para cubrir estos déficits, estos y otros problemas 
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presupuestarios afectan el desarrollo de la localidad, por ello también 

se evaluó esta variable en sus diferentes contextos. 

Con respecto a lo descrito en el párrafo anterior, de acuerdo, a 

(Euronews, 2017), la playa, el ocio, la cultura y el buen tiempo han 

hecho de Barcelona uno de los principales destinos turísticos a nivel 

mundial. Pero lo que en un principio se vio con satisfacción se ha 

convertido ahora en la principal preocupación de los residentes, según 

una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona. Indica 

(Colau, 2017), en los últimos cinco años, habían crecido casi un 20% 

los alojamientos turísticos. Y, eso, claro, es un impacto enorme que 

recuerda a las cifras de la burbuja inmobiliaria. En algunos barrios hay 

más turistas que residentes. El aumento de los precios de alquiler de 

viviendas está obligando a los ciudadanos a abandonar la ciudad. El 

problema está asociado con los miles de apartamentos ilegales 

utilizados con fines lucrativos, y no solo por los apartamentos ilegales, 

el turismo masivo está afectando gravemente a la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

Algo semejante ocurre en la ciudad de Bogotá, según (Rado, 

2017), Bogotá tiene un centro histórico colonial bonito pero pequeño, y 

lo que lo rodea está en gran estado de abandono y según qué días de 

suciedad. Uno de los problemas a los que se enfrenta Bogotá es la 

existencia de ollas —zonas de expendio de drogas— en varias zonas 

de la ciudad. Johan Avendaño, geógrafo de la Universidad Central y 

especialista en análisis de políticas públicas, explica la creación de 

http://www.ucentral.edu.co/


5 

 

estos espacios con la llegada a la ciudad a mediados del siglo pasado 

de poblaciones populares que se asentaron en lo que hasta entonces 

eran barrios de élites que se fueron hacia el norte y cuyas casas fueron 

subdivididas y sobreocupadas. “Asociado a ese uso intensivo se 

empiezan a vincular en el imaginario, no tanto en la realidad, a 

actividades ilegales”. 

Por otro lado, de acuerdo, a (Lara, 2017), en Lima y Callao hay 

al menos 800 mil viviendas y más de tres millones de personas en 

situación de vulnerabilidad y expuestas a inundaciones y 

deslizamientos. Esto debido a que las familias habitan en zonas 

susceptibles a desastres naturales como laderas de cerros, lechos de 

ríos y quebradas, etc. Las constantes lluvias y los desbordes de ríos 

que afectaron la ciudad desde mediados de enero dejaron más de 12 

mil damnificados. Además, según el último reporte de evaluación de 

daños del Instituto Nacional de Defensa Civil, Lima quedó con 1.758 

viviendas colapsadas, 916 inhabitables y 10.250 afectadas. Las redes 

de agua y luz se expanden y es caro mantener una ciudad así. En el 

Perú todos quieren tener casa con jardín y como resultado tenemos 

una ciudad plana. 

Igualmente pasa con la provincia de Puerto Inca, ya que 

enfrenta problemas de desarrollo, como la falta de servicio de 

saneamiento urbano (agua y desagüe), deficiente servicio de 

comunicación (internet, líneas telefónicas), deficiente servicio de luz, 

aunado a ello la educación es impartida por profesores con secundaria 
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completa, pedagogía incompleta, de otras carreras profesionales, se 

observa mal servicio de atención en el hospital, negligencia médica, 

entre otro problemas registra esta ciudad alejada del país, situación 

que afecta directamente a la población más vulnerable, y como tal es 

un problema social preocupante, el mismo que debe ser resuelto por la 

investigación científica, por estas consideraciones desarrollamos el 

presente trabajo de investigación, formulándonos las siguientes 

preguntas: 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 
1.2.1. Problema General 

 ¿Cómo es la relación del presupuesto público y el desarrollo 

local de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la relación de la programación presupuestal y el 

desarrollo local de la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017? 

 ¿Cómo es la relación de la formulación presupuestal y el 

desarrollo local de la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017? 

 ¿Cómo es la relación de la ejecución presupuestal en el 

desarrollo local de la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017? 
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 ¿Cómo es la relación de la evaluación presupuestal y el 

desarrollo local de la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017? 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Establecer la relación del presupuesto público y el desarrollo 

local de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Calificar el nivel del presupuesto público de la provincia de 

Puerto Inca, Región Huánuco, 2017. 

 Describir el nivel del desarrollo local de la provincia de 

Puerto Inca, Región Huánuco, 2017. 

 Determinar la relación de la programación presupuestal y el 

desarrollo local de la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017.  

 Precisar la relación de la formulación presupuestal y el 

desarrollo local de la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017. 

 Indicar la relación de la ejecución presupuestal y el 

desarrollo local de la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017. 
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 Conocer la relación de la evaluación presupuestal y el 

desarrollo local de la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017. 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 La relación del presupuesto público y el desarrollo local de la 

provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, es 

significativa. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 La relación de la programación presupuestal y el desarrollo 

local de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, 

es significativa. 

 La relación de la formulación presupuestal y el desarrollo 

local de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, 

significativa. 

 La relación de la ejecución presupuestal y el desarrollo local 

de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, es 

significativa. 

 La relación de la evaluación presupuestal y el desarrollo 

local de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, 

es significativa. 
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1.5. VARIABLES   

 

1.5.1. Definición Conceptual de Variables 

 Presupuesto público: Según (Barrios, 2011), el 

presupuesto de una nación, llamado generalmente 

presupuesto fiscal o presupuesto público, es una estimación 

de los ingresos del Estado durante un período -casi siempre 

un año- y de los egresos o gastos que efectuará el sector 

público. 

  

 Desarrollo local: De acuerdo, a (Juárez, 2013), a nivel 

general, el desarrollo local pretende situar como punto 

central al ser humano y a los intereses colectivos, 

potenciando en su esfera diaria las capacidades de los 

individuos. Es un enfoque y una práctica que persigue 

impulsar el desarrollo endógeno, la auto-organización y el 

bienestar social, para lo que requiere tanto de la 

participación colectiva como de la intervención individual. 

1.5.2. Definición Operacional 

 Presupuesto público: Es la información que se recabó de 

todos los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca, con el propósito de conocer su opinión referente 

al manejo del presupuesto público, a través de un 
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cuestionario de preguntas relacionadas con la programación, 

formulación, ejecución y evaluación. 

  

 Desarrollo local: Es la información que se recabó a toda la 

población de la jurisdicción de la provincia de Puerto Inca, 

con el propósito de conocer su percepción referente al 

desarrollo de su localidad, a través de un cuestionario de 

preguntas relacionadas con desarrollo socio cultural, 

económico, ambiental y político. 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Ver Tabla 1. 
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  Tabla 1: Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variable 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto Público 

 
 

Programación 

Escala de prioridades 

Metas presupuestarias 

Demanda global de gastos 

Estimación de los ingresos 

 
 

Formulación 

Funciones 

Programas 

Subprogramas 

Actividades 

Proyectos 

 
Ejecución 

Programación de los ingresos y los gastos 

Ejecución del ingreso y del gasto 

 
 

Evaluación 

Análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia 

Identificación de los problemas durante la ejecución 

Determinación de las medidas correctivas 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo Local 

 
 

Socio-cultural 

Bienestar de la comunidad 

Equidad social 

Participación ciudadana 

Democracia en el municipio 

Función del estado 

 
Económica 

Eficiencia económica 

Producción municipal 

Inversión pública municipal 

Ambiental Recursos naturales 

Eficiencia energética. 

Saneamiento 

Inversión pública municipal 

 
Política 

Desarrollo organizacional 

Finanzas municipales. 

Gobernabilidad democrática  

Servicios y proyectos 
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1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Desde el punto de vista teórico, la investigación es importante 

porque desde el presupuesto presenta la teoría Presupuesto por 

Programas (PPBS) Robert S. MacNamara, citado por  (Neyra, 2012), 

para su elaboración se parte de los grandes objetivos o metas 

generales que el Estado pretende alcanzar, y por desagregación y 

concreciones sucesivas se llega hasta los objetivos de las unidades 

básicas de asignación presupuestaria (los programas), igualmente 

presenta la teoría del presupuesto por resultados, la concepción de la 

gestión presupuestaria basada en resultados no es nueva. Sin 

embargo, es justo decir que la propuesta actual trae importantes 

innovaciones. Los resultados buscan dar sentido y congruencia a la 

integración de las diversas instituciones y organismos públicos, 

ligándolos con los impactos que el Estado, en conjunto, pretende 

alcanzar. El presupuesto, en este sentido, adquiere una nueva 

dimensión: el gasto debe generar resultados e impacto y estos deben 

definir el gasto. Y desde el desarrollo local presenta, la teoría de la 

modernización, citado por (Coria, 2008), la modernización parte de la 

premisa de que el desarrollo es un proceso evolutivo inevitable que 

incrementa la diferenciación social la cual crea sus instituciones 

económicas, políticas y sociales que siguen el patrón de desarrollo 

occidental. La modernización era vista como un proceso de 

diferenciación estructural e integración funcional donde tenían lugar las 

categorías de clasificación del mundo, Esta diferenciación social y una 

creciente disociación de la vida social son producto de los procesos de 
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modernización, los cuales traen inestabilidad, igualmente presenta la 

teoría estructuralista, citado por (Blacutt, 2013),  desarrollada por la 

CEPAL, sobre la base al análisis económico e institucional de los 

diferentes países, especialmente de los latinoamericanos. La CEPAL 

distinguió entre lo que denominó presiones básicas que desencadenan 

el proceso, por una parte, y mecanismos de propagación, por la otra. 

Las presiones básicas surgen de cuellos de botella en sectores que 

repercuten sobre los demás. De acuerdo con esta teoría, la inflación no 

proviene de "exceso de crecimiento" sino de su contrario, es decir, se 

producen por la falta de crecimiento. 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación presenta, 

la metodología y el diseño que se usa en investigaciones de tipo no 

experimental, asimismo ofrece la técnica para elaborar encuesta con 

(cuestionario de respuestas cerradas), también presenta la forma de 

recolección, procesamiento e interpretación de datos, finalmente 

presenta el coeficiente de correlación para probar la hipótesis.  

Desde el punto de vista práctico, los resultados de la 

investigación beneficiarán a la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 

porque tendrá la posibilidad de conocer la problemática del 

presupuesto público y la gestión del desarrollo local en su verdadera 

dimensión, información que debe servir como insumo, para mejorar el 

manejo del presupuesto público, y que su accionar repercuta en 

bienestar de la población, y el desarrollo local.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Presupuesto Público 

Con respecto al Presupuesto público, (Aguirre, 2015), investigó  

el presupuesto por resultado en la Universidad Nacional José María 

Arguedas, Andahuaylas en el periodo 2012-2014, concluyendo: las 

actividades que están programadas en el enfoque por resultado tiene 

mayor ejecución en comparación de las diferentes programaciones, 

entonces se puede decir que la ejecución del presupuesto por resultado 

está siendo desarrollado adecuadamente en los periodos de estudio 

realizado, como indica en la Directiva 005-2012-EF/50.1 “Directiva para 

la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de 

las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año 

fiscal 2015. 

De la misma manera  (SOSA, 2016), estudió el presupuesto 

público una herramienta de planificación y gestión para la adecuada y 

óptima administración de los recursos públicos en el Hospital Regional 

de Ayacucho, 2015,  concluyendo: de acuerdo con la tabla 10 y gráfico 

8, se aprecia que el Hospital Regional de Ayacucho considera que la 

ejecución presupuestal fue regular durante el periodo de 2015, así lo 

confirman el 73% de los servidores, esto conlleva a entender que el 
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Hospital Regional de Ayacucho no tiene buenos resultados al final del 

periodo de 2015. 

De igual modo, (Gutierrez, 2015), estudió la gestión del 

presupuesto por resultados y su influencia en la calidad de gasto público 

en la Red Salud Sánchez Carrión, 2014, concluyendo: el presupuesto 

asignado sin programa presupuestal representa 42%, lo cual es señal 

que faltaría mejorar la programación de los recursos hacia un 

presupuesto por resultados.   

Por otro lado,  (Calderón, 2016), estudio la Ejecución del 

presupuesto por resultados en la Municipalidad distrital de El Porvenir, 

Provincia de Trujillo Año 2015, concluyendo: después del análisis 

documental realizado sobre el Plan de Incentivos y cumplimientos en la 

Municipalidad Distrital de El Porvenir, se tiene que ésta cumplió con el 

60% de las metas propuestas para el Ejercicio Fiscal 2015, logrando un 

incremento presupuestal del orden de S/.1,542,263.00, teniendo un 

resultado positivo desde el punto de vista del Presupuesto por 

Resultados. 

Finalmente,  (Cubas & Haro, 2016), estudiaron el presupuesto 

público y su influencia en la ejecución de obras públicas por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de San Miguel, 

departamento de Cajamarca, Año 2015, concluyeron: Después de la 

evaluación hecha podemos concluir que el Presupuesto público si influye 

de manera favorable en la ejecución de obras públicas por 

administración directa, ya que las fuentes de financiamiento fueron 
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distribuidas de acuerdo a los ingresos y a los gastos que estas 

demandan, teniendo un saldo favorable por parte de la entidad lo cual 

nos indica que dichas obras públicas fueron ejecutadas de acuerdo a la 

normativa vigente y al presupuesto público asignado. 

2.1.2.  Desarrollo Local 

Con respecto al desarrollo local,  (TUMIALÁN, 2014), investigó las 

relaciones interinstitucionales y desarrollo local: caso comunidad 

campesina y Municipalidad Distrital de Acolla-Jauja, 2011-2012, 

concluyendo: Las relaciones interinstitucionales existentes entre la 

Comunidad Campesina y la Municipalidad del distrito de Acolla-Jauja, de 

participación y democratización de la toma de decisiones, de 

reciprocidad y de gestión; contribuyen al desarrollo local en el aspecto 

económico, social y cultural. Sin embargo las relaciones 

interinstitucionales de poder y de conflictividad no contribuyen al 

desarrollo local; más bien retrasan el trabajo conjunto y articulado, 

convirtiéndose en aspectos negativos para el desarrollo local, entre los 

años 2011-2012. 

Del mismo modo,  (Rodríguez & Caldera, 2013), estudiaron 

Crecimiento económico y desarrollo local en la región Centro-Bajío de 

México, concluyendo: Como se pudo observar, existe una gran 

heterogeneidad en el comportamiento del IDH, tanto en los municipios 

como en las localidades que integran la región Centro-Bajío de México, 

lo cual no sólo es apreciable con referencia al grado de DH general; las 

áreas de oportunidad que manifiesta cada municipio servirán de insumo 
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para enfatizar en el planeamiento de políticas públicas para el desarrollo 

desde lo local. 

Por otro lado (Mendieta, 2014), investigó la acción colectiva y 

desarrollo local en municipios con población indígena Mazahua del 

estado de México ¿Una potencialidad ignorada?, concluyendo: Los 

gobiernos locales han sido incapaces de generar desarrollo, pese a las 

relaciones con ámbitos gubernamentales y no gubernamentales de 

carácter estatal y con organismos no gubernamentales. La presencia de 

organizaciones emergentes ha contribuido a la generación de proyectos 

comunitarios asistenciales, que hasta el momento no han logrado 

resarcir las condiciones de pobreza y desigualdad, ni favorecer el 

desarrollo de estos lugares. 

De igual manera,  (Díaz, 2015), investigó  contribución de la 

participación comunitaria al desarrollo local de San Luis del Nuevo Retiro 

– Jaén, 2014, concluyendo: La aplicación del esquema conceptual 

producto de la investigación es fundamental en el trabajo del profesional 

de enfermería comunitaria en la promoción de la salud que proveerá de 

nuevas estrategias para promover y fortalecer la organización y 

participación de la población con suficiente  autonomía en otras 

comunidades que buscan el cambio, optimizándose de esta manera el 

trabajo en salud en el nivel primario y trabajar con y para la comunidad, 

respetando las características de la comunidad: formas culturales de 

vida, identidad, producción, experiencias, recursos y conocimientos que 
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son ejes transversales en la participación comunitaria que contribuyen al 

desarrollo local y alcanzar resultados intermedios y finales de salud. 

Asimismo  (ZARATE, 2016), estudió factores de competitividad y 

desarrollo local sostenido del Distrito de Ccorca - Cusco 2016, 

concluyendo: La relación que existe entre los factores de competitividad 

y el desarrollo local sostenido, es directa positiva, de acuerdo al 

resultado obtenido para el índice de correlación Tau-B de Kendall igual a 

0.313, lo que representa que si existe relación directa de los factores 

competitivos para el desarrollo local sostenido del distrito de Ccorca, 

Provincia de Cusco, durante el año 2016. 

2.2. BASES TEÓRICAS     

 
2.2.1. Presupuesto Público 

Presupuesto por Programas (PPBS) Robert S. MacNamara 

1963. Citado por (NEYRA, 2012), Iniciales de las voces inglesas 

(Planning, Programming, Budgeting y System) el presupuesto por 

programas constituye una filosofía presupuestaria que supone una 

ruptura con la concepción tradicional del presupuesto público. El 

presupuesto por programas alcanzó su consagración definitiva en 1961 

con el nombramiento de Robert S. MacNamara como secretario de 

Defensa, quien en 1963 presenta el primer presupuesto por programas 

para su Departamento. Esta iniciativa tuvo una gran acogida dentro y 

fuera de los Estados Unidos. En 1965 el presidente Johnson ordenó su 

introducción en todos los Departamentos de la Administración Federal. 
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Muchos otros países del mundo occidental —y, entre ellos, España— se 

sumaron a esta innovación americana introduciendo gradualmente el 

presupuesto por programas en la planificación financiera pública. Para 

su elaboración se parte de los grandes objetivos o metas generales que 

el Estado pretende alcanzar, y por desagregación y concreciones 

sucesivas se llega hasta los objetivos de las unidades básicas de 

asignación presupuestaria (los programas). Programa es un conjunto 

organizado de medios para conseguir un fin.  

El análisis coste-beneficio o coste-utilidad es básico a la hora de 

seleccionar el programa más idóneo, que es aquel que permite alcanzar 

un objetivo deseado con un coste mínimo o, equivalentemente, que con 

unos medios dados hace máximo el objetivo perseguido. El PPBS es 

una técnica que permite integrar la presupuestación y la planificación. El 

presupuesto por programas anual viene a ser el plan operativo o 

concreción anual del plan económico a medio y a largo plazo, de 

carácter plurianual. 

Así también, el presupuesto por programas define la asignación 

presupuestaria para diferentes políticas que compiten entre sí. Los 

objetivos son variables y el propósito del sistema no es gerencial sino de 

asignación de recursos. Requiere medir eficacia, productos y resultados. 

Requiere la identificación de los costos unitarios de producción como 

forma de estimar los requerimientos de recursos. Es un sistema que fue 

exportado a los países en desarrollo en la década de los 60’ y que tuvo 

escaso éxito en su implementación. Las críticas van desde su rigidez 
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para responder a un cambio de política, hasta la necesidad de realizar 

reformas de la capacidad de gestión pública antes de implantarlos.         

El presupuesto asignado a programas presupuestarios no aumentaba la 

eficiencia ni la eficacia en relación al presupuesto tradicional, el criterio 

de cumplimiento resultó ser tan formal como en el presupuesto 

tradicional, por lo tanto, los programas tendían a permanecer inalterados 

salvo cuando se requerían nuevos recursos. 

 El presupuesto por resultados 

Citado por (Córdova, 2007), el presupuesto público, en el marco 

de sus funciones político-institucional, económica y de gestión, 

constituye un proceso de decisión concertado entre los niveles ejecutivo 

y legislativo, orientado al cumplimiento de la función suprema del 

Estado, cual es la de promover el bienestar general fundado en la 

justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 

David Arellano (2001), Director de la División de Administración 

Pública del CIDE (México), sostiene que los gestores públicos 

latinoamericanos ven limitado su trabajo debido a que existe demasiada 

interferencia política, extensa y abundante normatividad, escaso apoyo a 

la innovación y muy poca capacidad de responder con inteligencia a 

situaciones cambiantes. 

La perspectiva que busca que las burocracias obtengan mayor 

flexibilidad e inteligencia para actuar –señala Arellano-, pero al mismo 

tiempo asegurar que su comportamiento sea legal y de que la rendición 
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de cuentas a la sociedad no se vea afectada por tal flexibilidad, es la de 

los presupuestos dirigidos a resultados. Cambiando el criterio tradicional 

de control de los recursos de los procesos al nuevo criterio de control a 

través de la evaluación de resultados, es posible de manera más sólida 

no sólo planear el uso de los recursos sino entender y dirigir el gasto de 

los mismos para obtener determinados resultados orientados al 

desarrollo de los pueblos. 

La concepción de la gestión presupuestaria basada en resultados 

no es nueva. Sin embargo, es justo decir que la propuesta actual trae 

importantes innovaciones. Los resultados buscan dar sentido y 

congruencia a la integración de las diversas instituciones y organismos 

públicos, ligándolos con los impactos que el Estado, en conjunto, 

pretende alcanzar. El presupuesto, en este sentido, adquiere una nueva 

dimensión: el gasto debe generar resultados e impacto y estos deben 

definir el gasto. 

La implementación del presupuesto por resultados en diversos 

países ha generado resultados diversos. Reconocidos investigadores –

como David Arellano- han observado algunos beneficios potenciales en 

experiencias como Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. 

En América Latina, la experiencia de Chile puede dar luces sobre 

la implementación exitosa de un sistema de control de gestión y 

presupuesto por resultados. Según da cuenta Marcela Guzmán (2004), 

Jefa de la División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuesto 

del Ministerio de Hacienda de Chile, este sistema, iniciado desde 1994, 
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comprende algunos instrumentos sustanciales como indicadores de 

desempeño; evaluaciones de programas e institucionales; fondo 

concursable; programas de mejoramiento de la gestión y balances de 

gestión integral, entre otros. Cabe destacar que estos instrumentos, 

además de estar todos ellos integrados al proceso presupuestario, 

generan una sinergia derivada de los elementos conceptuales de sus 

diseños y de los procedimientos que ordenan su implementación. 

El avance en el desarrollo y consolidación de cada uno de los 

instrumentos mencionados, han logrado fomentar e impulsar el 

mejoramiento de la gestión en los programas e instituciones públicas 

chilenas. A su vez ha permitido, de un modo creciente, que el ciclo del 

presupuesto y el trabajo a nivel legislativo disponga de más y mejor 

información para su análisis, contribuyendo a la transparencia de la 

gestión presupuestaria. 

La implementación del modelo de presupuesto por resultados en 

Chile ha permitido, además, que los objetivos y elementos que lo 

componen sean cada vez más comprendidos y apoyados por los 

diferentes actores de los que depende y se relaciona, generando 

vínculos más fuertes entre planeación, presupuestación y evaluación, 

obligando a una discusión de política pública más integral y coordinada. 

 El presupuesto base cero  

Citado por (Rodríguez R., 2015), El Presupuesto Base Cero 

(PBC) es una metodología de planeación y presupuesto aplicado tanto 
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en la gestión empresarial como en los programas presupuestarios 

públicos, que trata de reevaluar cada año todos los programas y gastos 

de una organización, exigiendo a cada gestor justificar detalladamente la 

totalidad de sus peticiones presupuestarias, incluyendo la necesidad de 

cada importe a gastar. De acuerdo con esto, el PBC proporciona 

información detallada sobre los recursos económicos que se necesitan 

para lograr los resultados deseados. 

En el PBC se hace una evaluación sistemática y profunda de 

todas las peticiones presupuestarias y de los objetivos de todos los 

programas, para que no existan proyectos y programas inútiles y los 

útiles se realicen con el mínimo gasto. Así, cada uno de los gastos que 

en él consten debe estar perfectamente justificado, evitando que se fijen 

en función de los gastos del año anterior, como se hace en numerosas 

ocasiones, donde no se tiene en cuenta si son realmente necesarios. 

El proceso requiere que cada gerente justifique el presupuesto 

solicitado totalmente y en detalle, comprobar porqué se debe gastar, 

ayuda a la toma de decisiones, y a la asignación de recursos. Para ello 

se debe identificar cada actividad y operación al cien por ciento, a fin de 

que cada gerente evalúe y analice la necesidad de cada función, así 

como los métodos alternativos para desempeñar esa función. 

Cada gerente debe preparar un “paquete de decisión” de cada 

actividad u operación y clasificarlos de acuerdo a su 

importancia, detallando las actividades u operaciones (paquete de 

decisión) que se han de añadir o suprimir. El paquete debe incluir un 
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análisis de costos, propósitos, alternativas, evaluación de resultados, 

consecuencias de la no adopción del paquete y beneficios obtenidos. 

Podemos considerar que el Presupuesto Base Cero es positivo en 

tanto permite y obliga a evaluar cada año los resultados de los 

programas públicos: si son eficientes y cumplen sus objetivos, 

permanecen; de lo contrario, desaparecen. 

Asimismo, existe una obligación para que los 

funcionarios justifiquen cada rubro de gasto que solicitan y planean 

ejercer. Se cambia de una visión desde el pasado, a una proyección a 

futuro. Esta labor reduce el gasto inercial, que es precisamente de lo que 

se trata cuando la escasez de recursos se hace presente. 

 El presupuesto de capital  

Citado por, (Amaya, 2011), Las decisiones de presupuesto de 

capital son uno de los factores decisivos para el éxito o fracaso de la 

empresa.  Un número de factores se combinan para hacer que las 

decisiones del presupuesto de capital sean tal vez las más importantes 

decisiones que deban tomar los administradores financieros. Primero, 

debido al hecho de que los resultados de las decisiones de capital 

continúan durante muchos años, quien toma las decisiones pierde una 

parte de su flexibilidad. 

La oportunidad también es una consideración importante en el 

presupuesto de capital, ya que los Activos de capital deben estar listos 

para entrar en acción cuando se los necesite. 
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Finalmente, la preparación del presupuesto de capital también es 

importante porque la expansión de activos implica por lo general gastos 

muy cuantiosos, y antes de que una empresa pueda gastar una gran 

cantidad de dinero, deberá tener suficientes fondos disponibles. 

¿Cómo medir el éxito de una decisión de presupuesto de capital? 

Se mide en términos de valor. Los buenos proyectos de inversión tienen 

más utilidades que costo. La realización de buenos proyectos aumenta 

el valor de la empresa, y por consiguiente, la riqueza de los accionistas. 

La inversión de hoy proporciona utilidades a futuro. Nótese que el 

gerente de finanzas no está interesado únicamente en el volumen de las 

utilidades, sino que además en el cuándo espera recibirlas.   

Cuánto antes se obtenga la rentabilidad sobre la inversión, mejor, 

Pero, obsérvese que esta utilidad es raramente son conocidos con 

certeza: un nuevo proyecto podría tener un gran éxito, pero también 

podría ser un tremendo fracaso.  El gerente de finanzas necesita 

disponer de un método para asignar un determinado valor a estas 

utilidades futuras inciertas. 

Fuentes de financiación 

Recursos propios: capital propio, incluye aportaciones 

propietarios y accionistas y, fondos generados por la empresa que se 

acumulan en las cuentas de reservas. 

Recursos ajenos: son aquellos que no proceden de los fondos 

propios de la entidad y del capital suscrito por ésta. 
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Exigible negociado: deuda. Ejemplo: Bancos, obligaciones y 

bonos. 

Exigible espontáneo: Generado como consecuencia de la 

actividad del negocio: proveedores, por ejemplo.  Aparecen 

automáticamente. No considerado en este análisis. 

 El Presupuesto Participativo 

Citado por (Bou & Virgili, 2008), Podríamos definir el Presupuesto 

participativo como aquel mecanismo o proceso por el cual la población 

determina o contribuye a determinar el destino de la totalidad o de una 

parte de los recursos públicos de su municipio. De hecho, el 

Presupuesto participativo es una forma de democracia participativa en la 

gestión pública. (Genro, T. & De Souza, U. 1997a). 

Los presupuestos participativos varían mucho de un lugar a otro 

por lo que es difícil dar una definición más concreta. Desde el punto de 

vista económico el principal beneficio que podemos esperar del 

funcionamiento de los presupuestos participativos es la consecución de 

una mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública municipal. 

La eficacia se asegura si la actuación municipal se adecua a las 

demandas y prioridades salidas de las asambleas, es decir a través de la 

democracia participativa. Las inversiones o actuaciones a realizar 

responden a necesidades reales y son los problemas que más 

preocupan a la ciudadanía por lo que su resolución aumentará el nivel 

de bienestar de la población. Al mismo tiempo evitará que la gestión 
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municipal se utilice (más o menos disfrazada de interés general) según 

los intereses económicos de los políticos, como tantas veces hemos 

visto y que solo benefician a la minoría próxima a los gobernantes. 

La eficiencia se consigue a través del control de la actuación 

municipal que realiza la asamblea o los delegados elegidos directamente 

para ello. Las autoridades municipales deben responder ante la 

asamblea de ciudadanos sobre los medios empleados (diseño y 

presupuesto elegido, empresas contratadas, recursos puestos a 

disposición, etc.) para la consecución de los objetivos aceptados. La 

transparencia que ello exige puede evitar la corrupción y también el 

favoritismo y el clientelismo. 

El presupuesto participativo necesita de la democracia 

representativa para organizar el desarrollo de las asambleas y de todo el 

proceso de decisión. También, para ejecutar las decisiones que salen de 

ellas, así como para informar de los resultados y rendir cuentas. Hay que 

tener presente que muchas veces el presupuesto participativo no 

empieza como resultado de reivindicaciones de movimientos sociales, 

sino que el proceso comienza por la voluntad del gobierno local elegido 

que está dispuesto a democratizar su gestión. Así impulsa la 

participación ciudadana para la toma de decisiones, la asignación y el 

control del uso de los recursos públicos. Posteriormente el presupuesto 

participativo tendrá vida propia y podrá ser agente de cambio social. 
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2.2.2. Desarrollo Local 

 Teoría de la modernización  

Citado por, (Coria, 2008), La teoría de la modernización sostiene 

que el desarrollo es un proceso sistemático, evolutivo, progresivo, 

transformador, homogeneizador y de “americanización” inminente. Esta 

teoría identificó etapas evolutivas de desarrollo de los pueblos. De 

hecho, los defensores de la modernidad occidental pregonan el progreso 

científico y tecnológico de la humanidad mediante el establecimiento de 

los principios de libertad, igualdad y justicia para todos. 

La modernización parte de la premisa de que el desarrollo es un 

proceso evolutivo inevitable que incrementa la diferenciación social la 

cual crea sus instituciones económicas, políticas y sociales que siguen el 

patrón de desarrollo occidental. La modernización era vista como un 

proceso de diferenciación estructural e integración funcional donde 

tenían lugar las categorías de clasificación del mundo, esta 

diferenciación social y una creciente disociación de la vida social son 

producto de los procesos de modernización, los cuales traen 

inestabilidad. 

El concepto de modernización se refiere a una gavilla de 

procesos acumulativos que se refuerzan mutuamente: a la formación de 

capital y a la movilización de recursos; al desarrollo de las fuerzas 

productivas y el incremento de la productividad del trabajo; a la 

implantación de poderes políticos centralizados y al desarrollo de 
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identidades nacionales; a la difusión de los derechos de participación 

política, de las formas de vida urbana y de la educación formal; a la 

secularización de los valores y normas; etc. Los procesos de 

modernización generan aprendizajes rápidos y traen consigo un 

incremento en las demandas de bienes y servicios e inflación de las 

expectativas para satisfacer las necesidades y deseos, lo cual no 

siempre desarrolla la infraestructura y capacidad para lograrlo. 

Para Giddens (1984, 1990), la teoría de la modernización es 

vista como un proceso de distanciamiento espacio temporal, en el cual el 

tiempo y el espacio se desarraigan de un espacio y un tiempo concreto. 

 Teoría estructuralista  

Citado por,  (Blacutt, 2013), fue desarrollada por la CEPAL a 

partir de 1950, sobre la base al análisis económico e institucional de los 

diferentes países, especialmente de los latinoamericanos. La CEPAL 

distinguió entre lo que denominó presiones básicas que desencadenan 

el proceso, por una parte, y mecanismos de propagación, por la otra. 

Las presiones básicas surgen de cuellos de botella en sectores que 

repercuten sobre los demás. De acuerdo con esta teoría, la inflación no 

proviene de "exceso de crecimiento" sino de su contrario, es decir, se 

producen por la falta de crecimiento. Estos países son muy 

dependientes del comercio exterior y la subida de los precios 

internacionales de estos productos, rara vez conducen al aumento de la 

producción interna, por lo pequeño de las industrias locales. Pero 

tampoco conducen a la disminución de la demanda, más bien se 
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traducen en presiones inflacionistas, es decir, se concretan en fuerzas 

que hacen subir los precios internos. 

Otro obstáculo importante a la producción se produce en los 

sectores agrarios de los países subdesarrollados, debido a los sistemas 

de propiedad y de explotación de la tierra. En este caso el problema no 

está en demanda, sino en la rigidez de la oferta. Por esta razón, el 

crecimiento de la población urbana aumenta la demanda de productos 

alimenticios y agrícolas, lo que no se traduce en aumentos de 

producción sino en aumentos de precios. 

Los mecanismos de propagación de la inflación son fiscales, 

crediticios, monetarios y los de reajuste de precios e ingresos, la 

devaluación monetaria, es decir, la pérdida de poder adquisitivo del 

dinero con relación a una moneda extranjera, con lo que se producen 

transferencias de riqueza de los importadores a los exportadores. El go-

bierno usa de mecanismos fiscales como el gasto público y las 

subvenciones, para hacer recaer el peso de inflación sobre un sector 

determinado, de acuerdo con sus objetivos. De todo esto, se desprende 

que la inflación no es un fenómeno monetario sino el resultado de 

desequilibrios reales que se manifiestan en una subida general de los 

precios. Para corregir la inflación, proponen, no hay que atacar los 

síntomas, en este caso, el aumento de la circulación monetaria. Más 

bien, hay que atacar la raíz del mal, corregir los desequilibrios entre 

grupos y clases sociales y entre las ciudades y el campo. 
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 Teoría de la dependencia  

Citado por,  (Reyes, 2009), Las bases de la teoría de la 

dependencia surgieron en 1950 como resultado, entre otros, de las 

investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). Uno de los autores más representativos fue Raúl 

Prebish. El punto principal del modelo Prebisch es que para crear 

condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario: 

 Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis 

en políticas fiscales que en políticas monetarias.     

 Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de 

desarrollo nacional.   

 Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital 

nacional.   

 Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades 

ya establecidas en planes de desarrollo nacionales.          

 Promover una demanda interna más efectiva en término de 

mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de 

industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones en 

desarrollo en general. 

 Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos 

y salarios de los trabajadores.    

 Desarrollar un sistema de seguro social más eficiente por parte 

del gobierno, especialmente para sectores pobres a fin de 



32 

 

generar condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser 

más competitivos. 

 Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el 

modelo  substitución de importaciones, protegiendo la 

producción nacional  al  imponer cuotas y tarifas a los mercados 

externos. 

La propuesta de Prebisch y de la CEPAL fue la base de la teoría 

de la dependencia a principios de los años 50. Sin embargo, algunos 

autores como Falleto y Dos Santos argumentan que las propuestas de 

desarrollo de la CEPAL fracasaron y que, en medio de estas 

condiciones, es en donde surge, propiamente, la teoría de la 

dependencia.  

A finales de la década de los cincuentas y mediados de la 

década de los sesentas se publicó este modelo teórico más elaborado. 

Entre los principales autores de la teoría de la dependencia tenemos a 

Andre Gunder Frank, Raul Prebisch, Theotonio Dos Santos, Enrique 

Cardoso, Edelberto Torres-Rivas, y Samir Amin. 

 El Neoliberalismo  

Citado por, (Steger & Ravi, 2012), El neoliberalismo ha sido más 

objeto de noticias y análisis por sus estragos que por sus proezas. Éstas 

no se ocultan ni minimizan a lo largo del texto escrito a dúo por Manfred 

B. Steger y Ravi K. Roy. Sin embargo, los autores advierten que sus 

efectos positivos sólo han recaído en una minoría de países y, a su vez, 
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dentro de éstos, en una exclusiva y selecta minoría social: las élites del 

poder político, económico y financiero.  

Inspirado en el liberalismo clásico (de Adam Smith y David 

Ricardo), el neoliberalismo arremetió contra las políticas keynesianas de 

la posguerra, pasando de la era del capitalismo controlado a la del 

capitalismo desregulado e incluso desbocado. La crisis de los años 

setenta fue crucial para su despegue.  

La subida de los precios del petróleo implicó un incremento de la 

inflación y del paro, junto a una reducción de los beneficios 

empresariales. La responsabilidad de esta situación, según los teóricos 

neoliberales (Friedrick von Hayek y Milton Friedman), recaía en la 

excesiva regulación estatal, el desorbitado gasto público y las altas 

tarifas aduaneras.  

La adopción, implementación y expansión de la nueva agenda 

neoliberal registró dos fases. La primera oleada fue propiciada por la 

denominada revolución conservadora, que protagonizaron los gobiernos 

de Reagan y Thatcher en la década de los ochenta. Sin olvidar el 

precedente impuesto ―manu militari― en Chile tras el golpe de Estado 

que, en 1973, despejó el terreno a los “Chicago boys”, como recoge 

David Harvey en un libro igualmente recomendable Breve historia del 

neoliberalismo, (Madrid: Akal, 2007).  

La segunda fase se produjo en los “felices noventa”, 

auspiciada por gobiernos ―según los autores― de centro-izquierda, 

http://www.akal.com/libros/Breve-historia-del-neoliberalismo/9788446025177
http://www.akal.com/libros/Breve-historia-del-neoliberalismo/9788446025177
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presididos por Clinton y Blair. Entre sus novedades respecto a la década 

anterior destacó la nueva estructura de poder en el sistema internacional 

tras el fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética, unido 

a las reformas económicas neoliberales adoptadas por los dos gigantes 

asiáticos, China e India. 

A su vez, la supremacía estratégica estadounidense tuvo su 

correlato en la hegemonía ejercida en las principales organizaciones 

económicas internacionales, con sus recetas de ajuste estructural y libre 

comercio. Este proceso de globalización neoliberal fue acompañado no 

sólo por los cambios experimentados en el tablero de la geopolítica 

mundial, sino también fue facilitado ―e incluso acelerado― por la 

revolución en las tecnologías de la información y comunicación, las 

denominadas TIC.  

 La teoría del desarrollo humano: la propuesta de 

Amartya Sen 

Citado por, (Picazzo, Gutiérrez, Infante & Cantú, 2011), El 

pensamiento de Amartya Sen sentó las bases de la teoría del desarrollo 

humano y propuso una concepción distinta para medir y abordar el 

desarrollo. El enfoque superó la visión economicista centrada en el tener 

(dinero y mercancías), por una visión holística centrada en el ser y hacer 

del ser humano (bienestar y capacidades) en el cual la participación de 

las instituciones juega un papel determinante en el desarrollo (Sen y 

Nussbaum, 1993). 
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En la concepción teórica propuesta por Sen (2000: 19), se define 

al desarrollo "como un proceso de expansión de las libertades reales de 

las que disfrutan los individuos", donde "la libertad real (...) está 

representada por la capacidad de la persona para conseguir varias 

combinaciones alternativas de funcionamientos" (Sen, 1992: 81) que 

permite [a la persona], en los entornos sociales, económicos, culturales, 

políticos y medioambientales que se encuentre, realizar cosas valiosas 

para ellos y sus familias (Sen, 2000). 

Por lo tanto, el desarrollo no debe medirse con otro indicador 

que no sea el aumento de las libertades de los individuos, entendida 

como la construcción de entornos en los cuales se exprese la libertad 

individual de poder desplegar las capacidades y las más preciadas 

aspiraciones de los seres humanos. En este sentido, Amartya Sen 

(1992: 81) señala que la justicia debe valorarse por las libertades reales 

que gozan los seres humanos para poder elegir su destino en función de 

sus propios valores personales y de ninguna manera por los bienes 

materiales o recursos que puedan disponer. De esta manera, toda teoría 

de la justicia que tenga como postulado la búsqueda de la equidad debe 

partir de un tratamiento directo y profundo de las libertades reales que 

tengan las personas para elegir su propio estilo de vida y buscarlo de 

manera consecuente, aun cuando sus valores sean diferentes, dadas las 

enormes posibilidades de que cada individuo, en las modernas 

sociedades, pueda tener objetivos divergentes del resto de los individuos 

que componen la sociedad, siendo esos objetivos valorados todos en 

condiciones de igualdad sin establecer jerarquías (Sen,1997). 
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Así, el objetivo del desarrollo "se relaciona con la vinculación de 

las libertades reales que disfruta la gente de una población determinada" 

(Sen 2000: 53); en donde, "las personas deben ser vistas como agentes 

activamente involucrados, (...) en la construcción de su propio destino y 

no solamente como receptores" (Sen, 2000: 53). Es decir, la libertad 

brinda la oportunidad de lograr nuestros objetivos y metas de las cosas 

que tenemos razones de valorar y engloba tanto los procesos que 

permiten las libertades de toma de decisión y de las acciones 

consecuentes, así como las oportunidades efectivas de hacerlo, en sus 

condiciones específicas de existencia (Sen, 2000). 

Por lo tanto, "la libertad proporciona una perspectiva más amplia 

al juzgar la ventaja humana y por medio de ella evaluar el éxito social." 

"Es en este ámbito donde la capacidad surge", como lo señala Sen 

(2000: 75), como "un tipo de libertad: la libertad fundamental para 

conseguir distintas combinaciones de funcionamientos (o, en términos 

menos formales, la libertad para lograr diferentes estilos de vida)". 

 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

2.3.1. Presupuesto Público 

 Programación del presupuesto 

Según (Garcia, 2014), es un proceso en el que se relacionan los 

resultados con los productos, acciones y medios necesarios para su 

ejecución, los cuales se basan en la información y experiencia existente. 
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 Formulación 

De acuerdo, a (Ministerio de Economia y Finanzas, 2017), 

Proceso en el cual las entidades públicas registran la información de la 

programación utilizando la clasificación de ingresos, gastos, fuentes de 

financiamiento y geográfico, así como las metas presupuestarias, la 

estructura programática y la estructura funcional. 

 Ejecución del presupuesto 

Según la (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco, 2016), Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben 

los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con 

los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos. 

 Evaluación presupuestaria 

De acuerdo, a (Eco-Finanzas, 2017), Es un proceso técnico, 

administrativo y contable, mediante el cual se verifican y comparan los 

resultados con los objetivos y metas antes de efectuar 

los Gastos corrientes y de Inversión. 

 Escala de prioridades 

Según, la (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017), 

Es la prelación de los Objetivos Institucionales que establece el Titular 

del Pliego, en función de la Misión, Propósitos y Funciones que persigue 

la entidad. Dicha prelación expresa la priorización -en cuanto a su logro- 

de los Objetivos Generales, Parciales y Específicos establecidos por el 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
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Titular, quien señalará las políticas que implementará y/o desarrollará 

durante el Año Fiscal.  

 Estimación de ingresos 

De acuerdo, a (Torres, 2014), Cálculo o proyección de los 

ingresos que por todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, 

considerando la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así 

como los factores estacionales que incidan en su percepción. 

 Programa presupuestal  

Según, el (Ministerio de salud, 2017), son categorías que 

constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados y que es una 

unidad de programación de las acciones de la entidad pública, las que 

integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un 

Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un 

Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. 

 Actividad 

De acuerdo, a (Definición.org, 2017), La actividad es la acción 

presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la 

asignación formal de recursos.  

 Proyectos 

Según,  (Pérez & Gardey, 2009), es un conjunto de actividades 

coordinadas e interrelacionadas que intentan cumplir con un fin 
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específico. Por lo general, se estable un período de tiempo y un 

presupuesto para el cumplimiento de dicho fin, por lo que se trata de un 

concepto muy similar a plan o programa. 

 Los ingresos públicos  

De acuerdo, a (Soto, 2013), comprenden los ingresos 

monetarios que percibe un Estado por concepto de ingresos corrientes, 

venta de bienes y servicios, transferencias y otros, dentro del contexto 

de su actividad financiera, económica y social. 

2.3.2. Desarrollo Local 

 Desarrollo sociocultural  

Según (Definicion ABC, 2017), Se utiliza el término sociocultural 

para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con 

los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal 

modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las 

realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida 

comunitaria como para darle significado a la misma. 

 Desarrollo económico 

Según la Real Académica de la Lengua (XV edición), citado por 

(Fernández & Manjarrez, 2014), Evolución progresiva de una economía 

hacia mejores niveles de vida. 

 

https://definicion.de/programa/
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 Sustentabilidad 

De acuerdo, a (Tecnològico de Monterrey, 2010), significa 

satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades. Para lograrla hay que tomar en cuenta los factores 

implícitos en esta definición, que son: bienestar, desarrollo, medio 

ambiente y futuro. 

 Desarrollo político  

De acuerdo con Samuel Huntington, citado por (Azulaguiar, 

2014), se define como la capacidad de un sistema político de hacer 

frente a crisis (políticas, sociales, económicas) que se presenten (1968). 

 Bienestar social  

Según (Actis, 2015), están enfocados en atender las 

necesidades básicas de la población a través del aprovisionamiento de 

bienes y servicios, consideran a los seres humanos como beneficiarios 

del proceso de desarrollo y no como participantes activos. Por último, las 

visiones más integrales conciben a las personas como seres activos, lo 

que le otorga a la participación social una importancia superlativa para el 

desarrollo de ese orden. 

 Equidad social 

De acuerdo, a (Lezama, 2009), en sentido general, es aceptar 

que todos y todas tienen el derecho en equilibro; donde ambas partes se 
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beneficien de manera justa. Pero para esto es menester que las 

sociedades internalice de manera voluntaria que las diferencias en 

sentido específicos son insignificantes. El mismo método se puede 

aplicar a la equidad laboral, étnica, política, religiosa, social y de 

derecho. 

 Participación ciudadana 

En palabras de Spinelli (2010), citado por (Migdalia & De 

Pelekais, 2011), apunta hacia una transformación que imponen las 

demandas de la sociedad, tanto en lo que concierne a la representación 

social capaz de controlar y presionar a la gestión pública, como en la 

búsqueda de espacios sociales, en los cuales los individuos logren 

producir actividades que expresen sus necesidades. 

 Desarrollo organizacional 

Según, (LosRecursosHumanos.com, 2011), es un proceso 

sistemático y planificado en el que se utilizan los principios de las 

ciencias del comportamiento para incrementar la efectividad individual y 

la de la organización. 

 Finanzas públicas municipales  

De acuerdo, a (Guía para el Buen Gobierno Municipal, 2004), 

hace referencia al conjunto de recursos financieros y patrimoniales de 

que dispone el gobierno municipal para la realización de sus fines. 
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 Recursos naturales  

Según (Lopresti, 2007), citado por (Agostinho, Brune, & López, 

2011), Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y 

servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser 

humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir 

a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, 

minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos indispensables 

para la continuidad de la vida en el planeta). 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Método de Investigación  

 
El método utilizado en la presente investigación fue la descriptiva 

correlacional, según (Morales, 2014), la investigación descriptiva, 

consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, y la 

investigación correlacional, se utiliza para determinar la medida en que 

dos variables se correlacionan entre sí, es decir el grado en que las 

variaciones que sufre un factor se corresponden con las que 

experimenta el otro.  

 

Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente 

relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas 

relación alguna. Puede decirse, en general, que la magnitud de una 

correlación depende de la medida en que los valores de dos variables 

aumenten o disminuyan en la misma o en diferente dirección.  

 

3.1.2. Diseño de Investigación 

 
Se realizó a través del diseño transeccional correlacional, según 

(Espadas, 2014), estos diseños describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Se trata 



44 

 

también de descripciones, pero no de categorías, conceptos, objetos ni 

variables individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente 

correlacionales o relaciones causales. 

 

Esquema: 

 

M:  Muestra de trabajadores de la municipalidad de Puerto Inca y de la    

población del distrito 

OX: Presupuesto publico 

r:     Relación entre las dos variables 

          OY: Desarrollo local 

 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.2.1. Población  

Variable presupuesto público, se tomó en cuenta al 100% de la 

población económicamente activa de la Municipalidad de Puerto Inca, 

que alcanzó a 90.  

Variable desarrollo local, se tomó en cuenta al 100% de la 

población del distrito de Puerto Inca, según información de iperu.org, 

tiene 7784 habitantes. 
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3.2.2. Muestra 

 
Para determinar el tamaño de muestra de las dos variables se 

utilizó el método probabilístico y se aplicó la fórmula estadística para 

poblaciones menores a 100,000, cuya fórmula, fue:   

 

 

 

 Variable Presupuesto Público  

 
n   = Tamaño de la muestra necesaria. 

P = Probabilidad de que evento ocurra (50%). 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 

2/Z
= 1,96. 

N = Población (90). 

EE= 0,09. 

 

 Descomposición de la Fórmula 

 
n= (0.5*0.5*(1.96) ^2*90) /(((0.09)^2*89)+(0.5*0.5*(1.96)^2). 

n= 51. 

La encuesta alcanzó a 51 trabajadores de la Municipalidad de 

Puerto Inca. 

 Variable Desarrollo Local  

 
n   = Tamaño de la muestra necesaria. 

P   = Probabilidad de que evento ocurra (50%). 
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Q  = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 

2/Z
= 1,96. 

N  = Población (7784). 

EE= 0,09. 

 

 Descomposición de la Fórmula 

 
n= (0.5*0.5*(1.96) ^2*7784) 

/(((0.09)^2*7783)+(0.5*0.5*(1.96)^2) 

n= 117. 

La encuesta alcanzó a 117 pobladores de la Municipalidad de 

Puerto Inca. 

 

3.2.3. Muestreo 

 
Para determinar el muestreo para las dos variables, se hizo 

uso del muestreo aleatorio simple, aplicando a 51 trabajadores 

para la variable presupuesto público y a 51 pobladores para la 

variable desarrollo local, de los 117 calculados en la muestra.  

 

3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
Se recolectó los datos a través de la encuesta autoadministrada, 

según (Begoña & Quintanal, 2010), en ella, el propio encuestado es 

quien lee el cuestionario, y anota sus respuestas. Su ejecución puede 

ser presencial o distribuida (correo, formularios, etc). 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. Técnicas de elaboración de instrumentos de recolección 

datos 

 
Los instrumentos se elaboraron, mediante la técnica de la 

encuesta (cuestionario de respuestas cerradas), según Gómez, 

(2006:127-128), citado por (Tesis de investigación, 2014), las preguntas 

cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han sido 

delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o 

incluir varias alternativas. Este tipo de preguntas permitió facilitar 

previamente la codificación (valores numéricos) de las respuestas de los 

sujetos. 

 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de los datos se elaboraron dos instrumentos, 

el primero referido a la variable presupuesto público y el segundo a la 

variable desarrollo local, ambos instrumentos constaron de 20 ítems, 5 

opciones de respuesta (Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi 

siempre, Siempre) con una puntuación de 1 a 5, y aplicamos a 51 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca y a 51 

pobladores de la jurisdicción de la citada provincia. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos los procesamos en el programa Excel, por lo que 

creamos una base de datos por cada variable, lo estructuramos por 4 
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dimensiones, 20 ítems y 05 opciones de respuesta, estructura que nos 

facilitó el registro de las encuestas, de donde obtuvimos resultados 

totales por variables y parciales por dimensión, resultados que lo 

procesamos en el programa SPSSv24, de donde obtuvimos los 

resultados para determinar el nivel de relación de las variables y de 

significancia.   

 

3.6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Para establecer el nivel de las variables y dimensiones, 

utilizamos la prueba que lleva por nombre “Escala de clima 

organizacional” (EDCO), escala que nos proporcionó una operación 

matemática, que la desarrollamos de la siguiente manera: tomamos 

como puntuación del 1 al 5, con base a los 20 ítems, siendo el puntaje 

mínimo 20 y el máximo 100, resultado que se obtuvo de la multiplicación 

20 ítems por el puntaje mínimo ( 01) y el máximo posible (05), luego se 

obtuvieron 3 intervalos iguales dividiendo la diferencia de los dos 

puntajes entre 3 = (26) y a partir del puntaje mínimo se sumó el 

resultado, obteniendo los siguientes rangos: 

    Nivel Bajo: de 20 a 46 puntos.  

    Intermedio: de 47 a 73 puntos  

    Nivel alto: de 74 a 100 puntos. 

 
Y, para la prueba de hipótesis, utilizamos la escala de 

interpretación del coeficiente de correlación de Pearson y el nivel de 

significancia de 0.05, a través del programa (SPSS, v24). 
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3.7. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

 
Los datos de la investigación se presentan, en tablas y figuras 

(distribución de frecuencias y tablas de contingencia), a través del 

análisis descriptivo univariante y bivariante de las medidas de tendencia 

central y de dispersión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS  

 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación. 

En primer lugar, tablas y figuras que responden al objetivo específico 1 

y objetivo específico 2. En segundo lugar, tablas de correlación, figuras 

de dispersión entre variables, dimensiones y figuras de dispersión de la 

variable 1 con la variable 2, y nivel de significancia. Información que 

responde al planteamiento de la hipótesis general y las hipótesis 

específicas; y por último presentamos la discusión de resultados.   

 

4.1.1. Tablas y Figuras del Nivel de las Variables y Dimensiones 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Base de Datos. 

Tabla 2: Nivel alcanzado de la variable presupuesto público. 

Nivel 

Dimensiones 

Total,  

Variable 1 
Dimensión 1: 

programación  

Dimensión 2:  

formulación  

 Dimensión 3: 

ejecución  

Dimensión 4: 

evaluación  

Bajo de 5 a 11 0 de 5 a 11 0 de 5 a 11 0 de 5 a 11 0 de 20 a 47 0 

Intermedio de 12 a 18 19 

de 12 a 

18 6 de 12 a 18 6 

de 12 a 

18 5 de 48 a 74 4 

Alto de 19 a 25 32 

de 19 a 

25 45 de 19 a 25 45 

de 19 a 

25 46 de 75 a 100 47 

    51   51   51   51   51 
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En la tabla 2, se observa sobre el nivel de la variable presupuesto 

público, 0 encuestados indicaron que es de nivel bajo, 4 de nivel 

intermedio, y 47 de nivel alto, prevalece el nivel alto. 

 Fuente: Cuadro Resumen. 

 

Fuente: Tabla 3. 

Figura 1: Porcentajes obtenidos de variable presupuesto público. 

        
 Análisis: El nivel alcanzado de la variable presupuesto público, 

es: 0.00% bajo, 7.84% intermedio, 92.16% alto, información 

proporcionada por los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca, 2017, lo que indica que los trabajadores están involucrados 

Tabla 3: Distribución de frecuencias de los resultados obtenidos de 

la variable presupuesto público.  

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [20-47] 0 0.00 

Intermedio [48-74] 4 7.84 

Alto [75-100] 47 

 

92.16 

N   51 100.00 

0.00

7.84

92.16

Bajo

Intermedio

Alto
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con las fases de programación, formulación, ejecución y evaluación 

presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Base de Datos 

En la tabla 4, se observa sobre el nivel de la variable desarrollo local, 

9 encuestados indicaron que es de nivel bajo, 36 de nivel intermedio, y 6 de 

nivel alto, prevalece el nivel intermedio. 

        Fuente: Cuadro Resumen. 

Tabla 4: Nivel alcanzado de la variable desarrollo local.  

Nivel 

Dimensiones 

Total, Variable 

2 Dimensión 1: 

socio-cultural  

Dimensión 2:  

económica  

 Dimensión 3: 

ambiental  

Dimensión 4: 

política  

Bajo de 5 a 11 15 de 5 a 11 13 de 5 a 11 8 de 5 a 11 12 de 20 a 47 9 

Intermedio de 12 a 18 24 de 12 a 18 35 

de 12 a 

18 39 de 12 a 18 31 de 48 a 74 36 

Alto de 19 a 25 12 de 19 a 25 3 

de 19 a 

25 4 de 19 a 25 8 

de 75 a 

100 6 

    51   51   51   51   51 

Tabla 5: Distribución de frecuencias de los resultados obtenidos de 

la variable desarrollo local.    

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [20-47] 9 17.65 

Intermedio [48-74] 36 70.59 

Alto [75-100] 6 

 

11.76 

N   51 100.00 
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        Fuente: Tabla 5 

Figura 2: Porcentajes obtenidos de la variable desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Cuadro Resumen 

 

Análisis: El nivel alcanzado de la variable desarrollo local, es: 

17.65% bajo, 70.59% intermedio, 11.76% alto, información proporcionada 

por los pobladores de la jurisdicción de la Provincia de Puerto Inca, 2017, lo 

que indica que la mayoría de la población opina que el desarrollo socio 

cultural, económico, ambiental y político le falta mejorar. 

Tabla 6: Distribución de frecuencias de los resultados obtenidos de 

la dimensión, Programación.  

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [5-11] 0 0.00 

Intermedio [12-18] 19 37.25 

Alto [19-25] 32 62.75 

N   51 100.00 

17.65

70.59

11.76

Bajo

Intermedio

Alto
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     Fuente: Tabla 6. 

     Figura 3: Porcentajes obtenidos de la dimensión programación. 

 
Análisis: El nivel alcanzado de la dimensión programación, es: 

0.00% bajo, 37.25% intermedio, 62.75% alto, información proporcionada 

por los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 2017. 

       Fuente: Cuadro Resumen. 

 

Tabla 7: Distribución de frecuencias de los resultados obtenidos de la 

dimensión, formulación.   

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [5-11] 0 0.00 

Intermedio [12-18] 6 11.76 

Alto [19-25] 45 

 

88.24 

N   51 100.00 

0.00

37.25

62.75

Bajo

Intermedio

Alto
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         Fuente: Tabla 7. 

        Figura 4: Porcentajes obtenidos de la dimensión formulación. 

 
Análisis: El nivel alcanzado de la dimensión formulación, es: 0.00% 

bajo, 11.76% intermedio, 88.24% alto, información proporcionada por los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 2017.  

Tabla 8: Distribución de frecuencias de los resultados obtenidos de 

la dimensión, ejecución.  

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [5-11] 0 0.00 

Intermedio [12-18] 6 11.76 

Alto [19-25] 45 

 

88.24 

N   51 100.00 

        Fuente: Cuadro Resumen. 

 

0.00

11.76

88.24

Bajo

Intermedio

Alto
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    Fuente: Tabla 8. 

    Figura 5: Porcentajes obtenidos de la dimensión ejecución. 

 

Análisis: El nivel alcanzado de la dimensión ejecución, es: 0.00% 

bajo, 11.76% intermedio, 88.24% alto, información proporcionada por los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 2017. 

         Fuente: Cuadro Resumen. 

 

 

Tabla 9: Distribución de frecuencias de los resultados obtenidos de 

la dimensión, evaluación. 

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [5-11] 0 0.00 

Intermedio [12-18] 5 9.80 

Alto [19-25] 46 90.20 

N   51 100.00 

0.00

11.76

88.24

Bajo

Intermedio

Alto
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0.00

9.80

90.20

Bajo

Intermedio

Alto

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Tabla 9. 

           Figura 6: Porcentajes obtenidos de la dimensión evaluación. 

 

Análisis: el nivel alcanzado de la dimensión evaluación, es: 

0.00% bajo, 9.80% intermedio, 90.20% alto, información proporcionada 

por los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 2017. 

 

4.1.2. Tablas para dar Respuesta a las Hipótesis 

 

Para la prueba de hipótesis utilizamos la escala de interpretación 

del coeficiente de Pearson y el nivel de significancia de 0.05, a través del 

programa (SPSS, v24). 
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 Si P  0.05 la relación se considera significativa  

  Si P > 0.05 la relación no se considera significativa 

 

Hipótesis General 

La relación del presupuesto público y el desarrollo local en la 

provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, es significativa. 

 

Tabla 10: Escala de interpretación del coeficiente de Pearson. 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Tabla 11: Relación del presupuesto público y el desarrollo local. 

Correlaciones 

 

Variable 1: 

presupuesto 

público 

Variable 2: 

desarrollo local 

Variable 1: 

Presupuesto público 

Correlación de Pearson 1 0,014 

Sig. (bilateral)  0,920 

N 51 51 

Variable 2: 

Desarrollo local 

Correlación de Pearson 0,014 1 

Sig. (bilateral) 0,920  

N 51 51 

       Fuente: Información proporcionada por los trabajadores de la Municipalidad Provincial y    
pobladores de la jurisdicción dela provincia de Puerto Inca, 2017 (SPSS, V24). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos 

       Figura 7: Relación del presupuesto público y el desarrollo local. 

 

Análisis: Se observa que existe relación positiva muy baja 

(0.014), y no significativa (0.920), entre el presupuesto público y el 

desarrollo local en la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, lo 
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Figura 7: Relación del presupuesto público y el desarrollo 
local 
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que indica, que la relación de las fases de programación, formulación, 

ejecución y evaluación del presupuesto que práctica la municipalidad, no 

es suficiente para lograr una relación positiva más alta y significativa. 

 

Hipótesis Específica 1 

La relación de la programación presupuestal y el desarrollo local 

en la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, es significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por los trabajadores de la Municipalidad Provincial y 
pobladores de la  jurisdicción de la provincia de Puerto Inca, 2017 (SPSS, V24). 

Tabla 12: Relación de la programación presupuestal y el desarrollo 

local. 

Correlaciones 

 

Dimensión 1: 

programación 

Variable 2: 

desarrollo local 

Dimensión 1: 

Programación 

Correlación de Pearson 1 -0,024 

Sig. (bilateral)  0,868 

N 51 51 

Variable 2: 

Desarrollo local 

Correlación de Pearson -0,024 1 

Sig. (bilateral) 0,868  

N 51 51 
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             Fuente: base de datos. 

  Figura 8: Relación de la programación presupuestal y el desarrollo 

local. 

 

Análisis: Se observa que existe relación negativa muy baja (-

0.024), y no significativa (0.868), entre la programación presupuestal y el 

desarrollo local en la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, lo 

que indica que la escala de prioridades, las metas presupuestarias, la 

demanda global de gastos y la estimación de los ingresos que 

desarrollan los trabajadores de la municipalidad no alcanza el logro de 

una relación positiva y significativa con el desarrollo local. 

 

Hipótesis Específica 2 

La relación de la formulación presupuestal y el desarrollo local en 

la provincia Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, significativa. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30

Figura 8: Relación de la programación presupuestal y el desarrollo local
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Figura 9: Relación de la formulación presupuestal y el desarrollo 

local

Tabla 13: Relación de la formulación presupuestal y el desarrollo 

local. 

Correlaciones 

 

Dimensión 2: 

formulación 

Variable 2: 

desarrollo local 

Dimensión 2: 

Formulación 

Correlación de Pearson 1 -0,093 

Sig. (bilateral)  0,514 

N 51 51 

Variable 2: 

Desarrollo local 

Correlación de Pearson -0,093 1 

Sig. (bilateral) 0,514  

N 51 51 

     Fuente: Información proporcionada por los trabajadores de la Municipalidad Provincial y      
pobladores de la jurisdicción de la provincia de Puerto Inca, 2017 (SPSS, V24). 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: base de datos 

Figura 9: Relación de la formulación presupuestal y el desarrollo 

local. 

 
Análisis: Se observa que existe relación negativa muy baja 

(0.093), y no significativa (0.514) entre la formulación presupuestal y el 

desarrollo local en la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, lo que 
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indica que las funciones, programas, subprogramas, actividades y 

proyectos que desarrolla la municipalidad, no alcanza para lograr una 

relación positiva y significativa con el desarrollo local. 

 

Hipótesis Específica 3 

La relación de la ejecución presupuestal y el desarrollo local en la 

provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, es significativa. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Información proporcionada por los trabajadores de la Municipalidad Provincial y 

pobladores de la  jurisdicción de la  provincia de Puerto Inca, 2017 (SPSS, V24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14: Relación de la ejecución presupuestal y el desarrollo 

local. 

Correlaciones 

 

Dimensión 3: 

Ejecución 

Variable 2: 

Desarrollo local 

 

Dimensión 3: 

Ejecución 

Correlación de Pearson 1 0,037 

Sig. (bilateral)  0,796 

N 51 51 

 

Variable 2: 

Desarrollo local 

Correlación de Pearson 0,037 1 

Sig. (bilateral) 0,796  

N 51 51 
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              Fuente: base de datos. 

Figura 10: Relación de ejecución presupuestal y el desarrollo local. 

 

Análisis: Se observa que existe relación positiva muy baja 

(0.037), y no significativa entre la ejecución presupuestal y el desarrollo 

local en la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, lo que 

indica que la programación de los ingresos, de los gastos, la ejecución 

del ingreso y del gasto, que administra la municipalidad no alcanza para 

lograr una relación positiva más alta y significativa con el desarrollo local. 

 

Hipótesis Específica 4 

 
La relación de la evaluación presupuestal y el desarrollo local en 

la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, es significativa. 
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Figura 10: Relación de la ejecución presupuestal y el desarrollo local
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Tabla 15: Relación de la evaluación presupuestal y el desarrollo 

local. 

Correlaciones 

 

Dimensión 4: 

Evaluación 

Variable 2: 

Desarrollo 

local 

Dimensión 4: 

Evaluación 

Correlación de Pearson 1 0,142 

Sig. (bilateral)  0,321 

N 51 51 

Variable 2: 

Desarrollo local 

Correlación de Pearson 0,142 1 

Sig. (bilateral) 0,321  

N 51 51 

Fuente: Información proporcionada por los trabajadores de la Municipalidad Provincial y 
pobladores de la  jurisdicción de la provincia de Puerto Inca, 2017 (SPSS, V24). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: base de datos 

Figura 11: Relación de la evaluación presupuestal y el desarrollo 

local. 

   

Análisis: Se observa que existe relación positiva muy baja 

(0.142), y no significativa (0.321), entre la evaluación presupuestal y el 

desarrollo local en la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, lo 
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Figura 11: Relación de la evaluación presupuestal y el desarrollo 

local
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que indica que análisis de la gestión presupuestaria en términos de 

eficacia y eficiencia, la identificación de los problemas durante la 

ejecución, y la determinación de las medidas correctivas que desarrolla 

la municipalidad, no es suficiente para lograr una relación positiva más 

alta y significativa. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Existe una la relación positiva muy baja (0.014), y no significativa 

(0.920), entre el presupuesto público y el desarrollo local en la provincia 

de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, lo que indica, que la relación de 

las fases de programación, formulación, ejecución y evaluación del 

presupuesto que practica la municipalidad, no es suficiente para lograr 

una relación positiva más alta y significativa. Resultados distintos 

obtuvieron, (Cubas & Haro, 2016), quienes estudiaron el presupuesto 

público y su influencia en la ejecución de obras públicas por 

administración directa en la municipalidad provincial de San Miguel, 

departamento de Cajamarca, Año 2015, concluyendo: el Presupuesto 

público si influye de manera favorable en la ejecución de obras públicas 

por administración directa, ya 95 que las fuentes de financiamiento 

fueron distribuidas de acuerdo a los ingresos y a los gastos que estas 

demandan, teniendo un saldo favorable por parte de la entidad lo cual 

nos indica que dichas obras públicas fueron ejecutadas de acuerdo a la 

normativa vigente y al presupuesto público asignado. 
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De igual manera el resultado muestra, que el nivel alcanzado de 

la variable presupuesto público, es, 92.16% alto, información 

proporcionada por los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca, 2017, lo que indica que los trabajadores, están involucrados 

con el proceso de programación, formulación, ejecución y control 

presupuestal, consecuencia de ello muestran niveles altos. Resultado 

parecido obtuvo (Calderón , 2016), quien estudió la Ejecución del 

presupuesto por resultados en la Municipalidad distrital del Porvenir, 

Provincia de Trujillo Año 2015, concluyendo: después del análisis 

documental realizado sobre el Plan de Incentivos y cumplimientos en la 

Municipalidad Distrital de El Porvenir, se tiene que ésta cumplió con el 

60% de las metas propuestas para el Ejercicio Fiscal 2015, logrando un 

incremento presupuestal del orden de S/.1,542,263.00, teniendo un 

resultado positivo desde el punto de vista del Presupuesto por 

Resultados. 

Del mismo modo el resultado de la investigación muestra, el nivel 

alcanzado de la variable desarrollo local, es 70.59% intermedio, 

información proporcionada por los pobladores de la jurisdicción de la 

Provincia de Puerto Inca, 2017, lo que indica que la mayoría de la 

población opina que el desarrollo socio cultural, económico, ambiental y 

político le falta mejorar.  Resultado distinto obtuvo (Tumialán, 2014), 

quien investigó las relaciones interinstitucionales y desarrollo local: caso 

comunidad campesina y Municipalidad Distrital de Acolla-Jauja, 2011-

2012, concluyendo: las relaciones interinstitucionales existentes entre la 

Comunidad Campesina y la Municipalidad del distrito de Acolla-Jauja, de 
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participación y democratización de la toma de decisiones, de 

reciprocidad y de gestión; contribuyen al desarrollo local en el aspecto 

económico, social y cultural.  

Asimismo, el resultado muestra, que existe relación negativa muy 

baja (-0.024), y no significativa (0.868), entre la programación 

presupuestal y el desarrollo local en la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017, lo que indica que la escala de prioridades, las metas 

presupuestarias, la demanda global de gastos y la estimación de los 

ingresos que desarrollan los trabajadores de la municipalidad no alcanza 

el logro de una relación positiva y significativa con el desarrollo local. 

Resultado parecido obtuvo (Gutiérrez, 2015), quien estudió la gestión del 

presupuesto por resultados y su influencia en la calidad de gasto público 

en la Red Salud Sánchez Carrión, 2014, concluyendo: el presupuesto 

asignado sin programa presupuestal representa 42%, lo cual es señal 

que faltaría mejorar la programación de los recursos hacia un 

presupuesto por resultados.  También, el resultado muestra, que existe 

una relación negativa muy baja y no significativa entre la formulación 

presupuestal y el desarrollo local en la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, 2017, en razón de haber obtenido un grado de correlación de 

Pearson de -0,093, y un p valor de 0,514, lo que manifiesta que la 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca, no socializa con la población las 

líneas de acción que desarrollará durante el año, tampoco las metas 

presupuestarias de las actividades y proyectos, también no socializa la 

programación física y financiera de las actividades y proyectos que 

ejecuta, motivo por los cuales no logra relación positiva y significativa 
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con el desarrollo local.  Resultado distinto obtuvo Aguirre, 2015), quien 

investigó el presupuesto por resultado en la Universidad Nacional José 

María Arguedas, Andahuaylas en el periodo 2012-2014, concluyendo: 

las actividades que están programadas en el enfoque por resultado tiene 

mayor ejecución en comparación de las diferentes programaciones, 

entonces se puede decir que la ejecución del presupuesto por resultado 

está siendo desarrollado adecuadamente en los periodos de estudio 

realizado. , como indica en la Directiva 005-2012-EF/50.1 “Directiva para 

la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de 

las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año 

fiscal 2015. 

De la misma manera el resultado de la investigación muestra, que 

existe relación positiva muy baja (0.037), y no significativa entre la 

ejecución presupuestal y el desarrollo local en la provincia de Puerto 

Inca, Región Huánuco, 2017, lo que indica que la programación de los 

ingresos, de los gastos, la ejecución del ingreso y del gasto, que 

administra la municipalidad no alcanza para lograr una relación positiva 

más alta y significativa con el desarrollo local. Resultado distinto obtuvo  

(Calderón , 2016), quien estudió la Ejecución del presupuesto por 

resultados en la Municipalidad distrital de El Porvenir, Provincia de 

Trujillo Año 2015, concluyendo: después del análisis documental 

realizado sobre el Plan de Incentivos y cumplimientos en la 

Municipalidad Distrital de El Porvenir, se tiene que ésta cumplió con el 

60% de las metas propuestas para el Ejercicio Fiscal 2015, logrando un 

incremento presupuestal del orden de S/.1,542,263.00, teniendo un 
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resultado positivo desde el punto de vista del Presupuesto por 

Resultados. 

Finalmente, el resultado muestra, que existe relación positiva muy 

baja (0.142), y no significativa (0.321), entre la evaluación presupuestal y 

el desarrollo local en la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, 

lo que indica que análisis de la gestión presupuestaria en términos de 

eficacia y eficiencia, la identificación de los problemas durante la 

ejecución, y la determinación de las medidas correctivas, que desarrolla 

la municipalidad no es suficiente para lograr una relación positiva más 

alta y significativa con el desarrollo local. Resultado distinto obtuvo 

(Díaz, 2015), investigó la contribución de la participación comunitaria al 

desarrollo local de San Luis del Nuevo Retiro – Jaén, 2014, 

concluyendo: la aplicación del esquema conceptual producto de la 

investigación es fundamental en el trabajo del profesional de enfermería 

comunitaria en la promoción de la salud que proveerá de nuevas 

estrategias para promover y fortalecer la organización y participación de 

la población con suficiente autonomía en otras comunidades que buscan 

el cambio, optimizándose de esta manera el trabajo en salud en el nivel 

primario y trabajar con y para la comunidad, respetando las 

características de la comunidad: formas culturales de vida, identidad, 

producción, experiencias, recursos y conocimientos que son ejes 

transversales en la participación comunitaria que contribuyen al 

desarrollo local y alcanzar resultados intermedios y finales de salud. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 Existe una relación positiva muy baja (0.014), y no significativa 

(0.920), entre el presupuesto público y el desarrollo local en la 

provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, lo que indica, 

que la relación de las fases de programación, formulación, 

ejecución y control del presupuesto que practica la municipalidad, 

no es suficiente para lograr una relación positiva más alta y 

significativa. 

 El nivel alcanzado de la variable presupuesto público, es, 92.16% 

alto, información proporcionada por los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 2017, lo que indica que 

los trabajadores, están involucrados con el proceso de 

programación, formulación, ejecución y control presupuestal, 

consecuencia de ello muestran niveles altos. 

 El nivel alcanzado de la variable desarrollo local, es 70.59% 

intermedio, información proporcionada por los pobladores de la 

jurisdicción de la Provincia de Puerto Inca, 2017, lo que indica que 

la mayoría de la población opina que el desarrollo socio cultural, 

económico, ambiental y político le falta mejorar. 
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 Existe relación negativa muy baja (-0.024), y no significativa 

(0.868), entre la programación presupuestal y el desarrollo local 

en la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, lo que 

indica que la escala de prioridades, las metas presupuestarias, la 

demanda global de gastos y la estimación de los ingresos que 

desarrollan los trabajadores de la municipalidad no alcanza el 

logro de una relación positiva y significativa con el desarrollo local. 

 Existe una relación negativa muy baja y no significativa entre la 

formulación presupuestal y el desarrollo local en la provincia de 

Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, en razón de haber obtenido 

un grado de correlación de Pearson de -0,093, y un p valor de 

0,514, lo que manifiesta que la Municipalidad Provincial de Puerto 

Inca, no socializa con la población las líneas de acción que 

desarrollará durante el año, tampoco las metas presupuestarias 

de las actividades y proyectos, también no socializa la 

programación física y financiera de las actividades y proyectos 

que ejecuta, motivo por los cuales no logra relación positiva y 

significativa con el desarrollo local. 

 Existe relación positiva muy baja (0.037), y no significativa entre la 

ejecución presupuestal y el desarrollo local en la provincia de 

Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, lo que indica que la 

programación de los ingresos, de los gastos, la ejecución del 

ingreso y del gasto, que administra la municipalidad no alcanza 
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para lograr una relación positiva más alta y significativa con el 

desarrollo local. 

 Existe relación positiva muy baja (0.142), y no significativa 

(0.321), entre la evaluación presupuestal y el desarrollo local en la 

provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017, lo que indica 

que análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia y 

eficiencia, la identificación de los problemas durante la ejecución, 

y la determinación de las medidas correctivas, que desarrolla la 

municipalidad no es suficiente para lograr una relación positiva 

más alta y significativa con el desarrollo local. 

 
5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados de la investigación, debe hacerse de conocimiento 

de todos los integrantes de la Municipalidad Provincial de Puerto 

Inca, para que, en los demás procesos del presupuesto público, 

tomen en cuenta a la población, con el propósito que se 

involucren y de esta manera lograr relaciones positivas y 

significativas con el desarrollo local. 

 Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 

deben implementar acciones de motivación y reconocimiento a los 

trabajadores, para que se identifiquen con su institución, y de esta 

manera conservar el nivel alto obtenido del presupuesto público. 

 La Municipalidad Provincial de Puerto Inca, debe convocar a 

todas las organizaciones representativas para que formen parte en 
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la aprobación de proyectos de inversión que propicien el desarrollo 

de la localidad, solo así podrán lograr niveles positivos más altos. 

 La Municipalidad Provincial de Puerto Inca, debe socializar con la 

población acciones, como el orden de sus prioridades, el 

mantenimiento y operatividad de los servicios y funciones que 

desarrolla, la estimación de los fondos públicos, la asignación 

presupuestal total, solo así podrán lograr una relación positiva y 

significativa entre la programación presupuestal con el desarrollo 

local. 

 La Municipalidad Provincial de Puerto Inca, debe socializar con la 

población las líneas de acción que desarrolla durante el año, las 

metas presupuestarias de las actividades y proyectos, también 

debe socializar la programación física y financiera de las 

actividades y proyectos que ejecuta, de esta manera podrán 

lograr una relación positiva y significativa entre la formulación 

presupuestal con el desarrollo local. 

 La Municipalidad Provincial de Puerto Inca, debe coordinar mejor 

con sus proveedores en temas relacionados de programación del 

compromiso anual, programación presupuestaria multianual, el 

crédito presupuestario disponible libre de afectación, con el 

propósito de lograr relaciones positivas más altas y significativas 

entre la ejecución presupuestal y el desarrollo local. 

 La Municipalidad Provincial de Puerto Inca, debe informar a la 

población, que la evaluación del presupuesto se lleva a cabo 
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tomando en cuenta los logros obtenidos, las variaciones físicas y 

financieras, la ejecución de los ingresos, egresos, metas y 

modificaciones presupuestarias, y finalmente que adopta medidas 

correctivas para superar la gestión presupuestal, de esta manera 

podrán lograr relaciones positivas más altas y significativas entre 

la evaluación presupuestal y el desarrollo local. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO 1: VARIABLE PRESUPUESTO PÚBLICO 

Estimado amigo (a), la presente encuesta es un conjunto de preguntas relacionadas con el 

presupuesto público que administra la municipalidad de la provincia de Puerto Inca, es 

confidencial y anónima. Solo se realiza con fines investigativos, agradecemos su colaboración 

y honestidad en el desarrollo de la prueba. 

 

Nº ITEMS 
Nunca 

 
Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

 

01 
La Municipalidad de la Provincia de Puerto Inca tiene 
establecido un orden de prioridades para lograr sus 
objetivos. 

     

02 

La demanda global de los gastos de la Municipalidad 
de la Provincia de Puerto Inca, asegura el 
mantenimiento y operatividad de los servicios y 
funciones que desarrolla. 

     

03 
La estimación de los fondos públicos se encuentra 
disponible para el financiamiento anual de la 
Municipalidad de la provincia de Puerto Inca.   

     

04 
La estimación de los fondos públicos determina el 
monto de la asignación presupuestal de la 
Municipalidad de la Provincia de Puerto Inca. 

     

05 
La asignación presupuestal total, asegura el 
financiamiento de la demanda global del gasto de 
Municipalidad de la Provincia de Puerto Inca.  

     

06 
La estructura funcional programática muestra las 
líneas de acción que la Municipalidad de la Provincia 
de Puerto Inca desarrollará durante el año. 

     

07 

Las metas presupuestarias de las actividades y 
proyectos de la Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca, responden a la escala de prioridades 
establecidas. 

     

08 
Las actividades y proyectos de la Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca, consignan la cadena de 
gasto y fuente de financiamiento correspondiente. 

     

09 
Los proyectos de la Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca, están vinculados a sus respectivas 
categorías. 

     

10 
La programación física y financiera de las actividades 
y proyectos de la Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca, están registrados correctamente. 

     

11 

La Municipalidad de la Provincia de Puerto Inca 
compara permanentemente la programación del 
compromiso anual y la programación presupuestaria 
multianual. 

     

12 

La Municipalidad de la Provincia de Puerto Inca 
cuenta con el crédito presupuestario disponible y 
libre de afectación, para comprometer un gasto con 
cargo al presupuesto institucional autorizado 

     

13 
Los compromisos que se realizan en la Municipalidad 
de la Provincia de Puerto Inca, responden a 
acuerdos previamente autorizados 
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14 

La fase del devengado de la Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca se aprueba luego de 
haberse verificado, la recepción de bienes, 
prestación de servicios y el cumplimiento de los 
términos contractuales 

     

15 
Los pagos parciales o totales realizados en la 
Municipalidad de la Provincia de Puerto Inca están 
debidamente devengados y registrados en el SIAF 

     

16 
La evaluación de la Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca parte analizando los logros obtenidos a 
nivel de sus objetivos estratégicos institucionales 

     

17 

La evaluación de la Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca se analiza las variaciones físicas y 
financieras, relacionándolo con el presupuesto 
aprobado    

     

18 

La evaluación de la gestión presupuestaria de la 
Municipalidad de la Provincia de Puerto Inca se 
realiza sobre la base de la ejecución de los ingresos, 
egresos, metas y las modificaciones presupuestarias 

     

19 

La evaluación de la gestión presupuestaria de la 
Municipalidad de la provincia de Puerto Inca le ha 
permitido identificar problemas que afectaron el logro 
de objetivos prioritarios 

     

20 

La Municipalidad de la Provincia de Puerto Inca ante 
sugerencias recibidas del proceso de evaluación 
adopta medidas correctivas para superar la gestión 
presupuestal 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO 2: VARIABLE DESARROLLO LOCAL   

Estimado amigo (a), la presente encuesta es un conjunto de preguntas relacionadas con el 

desarrollo local de nuestro distrito, es confidencial y anónimo. Solo se realiza con fines de 

investigación, agradezco su colaboración en el desarrollo de la prueba. 

 

Nº ITEMS Nunca 
Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

01 
La gestión de la Municipalidad de la Provincia 
de Puerto Inca se orienta al lograr el 
Bienestar de toda la población 

     

02 
La gestión de la Municipalidad de la Provincia 
de Puerto Inca se orienta a mejorar la calidad 
de vida de toda la población. 

     

03 

La gestión de la Municipalidad de la Provincia 
de Puerto Inca toma en cuenta la 
participación ciudadana en la aprobación de 
su gestión. 

     

04 
La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca toma en cuenta la opinión de los 
trabajadores en las decisiones de su gestión. 

     

05 

Las funciones de la Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca se orientan a 
solucionar los problemas más álgidos de la 
población 

     

06 

Los ingresos que capta la Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca alcanzan para 
financiar el cumplimiento de todas sus 
obligaciones.  

     

07 
Los gastos que realiza la Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca responden a la 
demanda que requiere la población. 

     

08 
La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca contribuye al mejoramiento de las 
actividades económicas de la población. 

     

09 

La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca invierte en proyectos que propicien el 
desarrollo de la micro y pequeña empresa. 

     

10 

La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca invierte en proyectos que apunten a 
mejorar las condiciones de vida de la 
población. 

     

11 
La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca, gestiona la conservación del medio 
ambiente. 

     

12 
la municipalidad de la provincia de Puerto 
Inca gestiona el uso adecuado de la energía 
eléctrica  

     

13 
La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca gestiona el uso adecuado del agua. 

     

14 
La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca gestiona educación en salud para lograr 
estilos de vida saludable. 
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15 

La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca gestiona educación en el buen uso y 
desarrollo de los recursos naturales, que 
permita vivir de modo sostenible. 

     

16 
La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca tiene la capacidad de organizar a la 
población 

     

17 
La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca se comunica con la población en forma 
transparente 

     

18 
la Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca ejecuta proyectos de inversión que 
apoyan el desarrollo de la localidad 

     

19 
La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca gestiona adecuadamente el 
saneamiento físico legal de predios 

     

20 
La Municipalidad de la Provincia de Puerto 
Inca brinda un servicio eficiente de recojo de 
basura. 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “El Presupuesto Público y el Desarrollo Local en la Provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017” 

 

Problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Problema general: 
¿Cómo es la 
relación del 
presupuesto 
público y el 
desarrollo local en 
la provincia de 
Puerto Inca, Región 
Huánuco, 2017? 
 
Problemas 
específicos: 
 ¿Cómo es la  

relación de la 
programación 
presupuestal y el 
desarrollo local 

Objetivo general: 
Establecer la 
relación del 
presupuesto público 
y el desarrollo local 
en la provincia de 
Puerto Inca, Región 
Huánuco, 2017. 
 
 
Objetivos 
específicos: 
 Determinar la 

relación de la 
programación 
presupuestal y el 
desarrollo local en 

Hipótesis general:  
 La relación del 

presupuesto público 
y el desarrollo local 
en la provincia de 
Puerto Inca, Región 
Huánuco, 2017, es 
significativa. 

 
Hipótesis específicas: 
 La relación de la 

programación 
presupuestal y el 
desarrollo local en 
la provincia de 
Puerto Inca, Región 
Huánuco, 2017, es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación 

Escala de prioridades 
Metas presupuestarias 

Demanda global de gastos 

Estimación de los ingresos 

 

Formulación 

Funciones 
Programas 
Subprogramas 
Actividades 
Proyectos 

 

Ejecución  

Programación de los ingresos y los gastos  

Ejecución del ingreso y del gasto 
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en la provincia 
de Puerto Inca, 
Región Huánuco, 
2017? 

 ¿Cómo es la  
relación de la 
formulación 
presupuestal y el 
desarrollo local 
en la provincia 
de Puerto Inca, 
Región Huánuco, 
2017? 

 ¿Cómo es la  
relación de la 
ejecución 
presupuestal en 
el desarrollo 
local en la 
provincia de 
Puerto Inca, 
Región Huánuco, 
2017? 

 ¿Cómo es la 
relación de la 
evaluación 
presupuestal y el 
desarrollo local 
en la provincia 
de Puerto Inca, 
Región Huánuco, 
2017? 

la provincia de 
Puerto Inca, 
Región Huánuco, 
2017.  

 Precisar la relación 
de la formulación 
presupuestal y el 
desarrollo local en 
la provincia de 
Puerto Inca, 
Región Huánuco, 
2017. 

 Indicar la relación 
de la ejecución 
presupuestal y el 
desarrollo local en 
la provincia de 
Puerto Inca, 
Región Huánuco, 
2017. 

 Conocer la relación 
de la evaluación  
presupuestal y el 
desarrollo local en 
la provincia de 
Puerto Inca, 
Región Huánuco, 
2017. 
 

significativa. 
 La relación de la 

formulación 
presupuestal y el 
desarrollo local en 
la provincia de 
Puerto Inca, Región 
Huánuco, 2017, 
significativa. 

 La relación de la 
ejecución 
presupuestal y el 
desarrollo local en 
la provincia de 
Puerto Inca, Región 
Huánuco, 2017, es 
significativa. 

 La relación de la 
evaluación 
presupuestal y el 
desarrollo local en 
la provincia de 
Puerto Inca, Región 
Huánuco, 2017, es 
significativa. 

 

 

Presupuesto 

Público 

 
 
Evaluación 

Análisis de la gestión presupuestaria en 
términos de eficacia y eficiencia  
Identificación de los problemas durante la 
ejecución 
Determinación de las medidas correctivas 

 

 

 

 

Desarrollo 

Local 

 

 

Socio-cultural 

Bienestar de la comunidad 
Equidad social 
Participación ciudadana 
Democracia en el municipio 
Función del estado 

 

Económica 

Eficiencia económica 
Producción municipal 
Inversión pública municipal 

Ambiental 

Recursos naturales 
Eficiencia energética. 
Saneamiento 
Inversión pública municipal 
 

Política 

Desarrollo organizacional 
Finanzas municipales. 
Gobernabilidad democrática 
Servicios y proyectos 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1: PRESUPUESTO PÚBLICO 

Nº 

Encuesta 

Dimensión 1: programación Total, 

Dim. 

1 

Dimensión 2: formulación Total, 

Dim. 

2 

Dimensión 3: ejecución  Total, 

Dim. 

3 

Dimensión 4: evaluación Total, 

Dim. 

4 

Total, 

Variable 

1 

Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

Ítem 

9 

Ítem 

10 

Ítem 

11 

Ítem 

12 

Ítem 

13 

Ítem 

14 

Ítem 

15 

Ítem 

16 

Ítem 

17 

Ítem 

18 

Ítem 

19 

Ítem 

20 

1 4 3 3 5 4 19 4 4 3 4 5 20 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 4 21 85 

2 5 4 3 3 4 19 4 4 5 5 4 22 5 5 5 4 5 24 5 4 3 4 4 20 85 

3 4 5 5 4 5 23 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 5 24 5 4 4 4 4 21 88 

4 4 4 4 4 4 20 5 5 3 4 4 21 3 5 5 5 5 23 4 4 4 4 4 20 84 

5 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 4 22 4 4 4 5 5 22 5 4 3 3 3 18 85 

6 5 2 3 3 3 16 5 5 4 4 4 22 4 5 5 5 5 24 5 5 5 4 4 23 85 

7 5 4 4 4 5 22 5 4 4 4 5 22 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 93 

8 5 4 4 4 3 20 5 5 4 5 5 24 4 4 5 5 5 23 4 4 4 5 5 22 89 

9 4 5 4 4 5 22 4 5 3 5 4 21 4 3 5 5 5 22 4 4 4 4 4 20 85 

10 5 4 5 4 4 22 5 5 4 5 4 23 5 5 4 5 5 24 5 4 4 4 4 21 90 

11 5 3 5 4 4 21 5 4 4 5 5 23 4 4 5 5 5 23 4 4 5 5 4 22 89 

12 5 4 4 5 4 22 5 4 4 4 5 22 4 4 5 5 5 23 4 4 4 4 4 20 87 

13 4 4 4 5 3 20 3 4 5 5 5 22 5 3 4 4 4 20 4 5 4 5 5 23 85 
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14 5   2 2 3 12 3 4 4 4 5 20 5 2 5 4 5 21 5 5 5 5 4 24 77 

15 4 4 4 5 5 22 5 5 4 5 5 24 5 5 4 4 5 23 4 4 4 4 4 20 89 

16 5 3 4 3 3 18 4 4 4 5 4 21 5 3 4 5 5 22 5 5 3 5 5 23 84 

17 4 3 4 4 3 18 3 3 3 3 5 17 3 4 5 4 5 21 4 4 4 4 3 19 75 

18 4 4 3 4 4 19 4 5 4 5 5 23 3 5 5 4 5 22 3 4 4 4 3 18 82 

19 5 3 4 3 3 18 4 5 4 4 5 22 3 3 5 4 5 20 4 3 4 4 4 19 79 

20 4 3 4 3 3 17 4 4 5 4 3 20 3 3 4 4 5 19 3 4 4 4 4 19 75 

21 4 5 5 5 4 23 4 4 5 5 5 23 4 5 5 5 5 24 4 5 4 4 5 22 92 

22 4 3 4 5 3 19 4 3 5 5 4 21 4 3 4 5 5 21 4 4 4 5 5 22 83 

23 3 4 5 4 5 21 4 4 5 3 4 20 3 4 3 4 4 18 3 4 4 4 3 18 77 

24 4 3 4 5 4 20 5 4 5 4 4 22 4 4 4 3 5 20 4 5 5 5 3 22 84 

25 5 4 5 4 4 22 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 4 5 5 4 5 23 93 

26 4 4 5 5 5 23 5 4 5 4 4 22 5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 4 24 92 

27 5 4 5 4 3 21 4 5 5 5 5 24 5 3 5 5 5 23 5 5 5 4 5 24 92 

28 5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 4 21 4 4 5 5 5 23 5 5 5 5 4 24 93 

29 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 4 18 4 4 3 4 4 19 3 4 5 4 3 19 76 

30 4 3 5 5 4 21 4 4 4 5 4 21 4 3 4 5 5 21 4 4 4 5 4 21 84 

31 2 3 2 3 3 13 3 2 3 3 4 15 4 3 3 3 3 16 3 2 4 2 3 14 58 

32 4 4 3 1 4 16 5 4 5 5 5 24 1 5 5 5 5 21 4 5 5 5 5 24 85 
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33 4 4 4 2 3 17 4 4 3 4 4 19 4 3 5 5 5 22 4 4 5 5 5 23 81 

34 4 4 3 5 3 19 5 4 4 5 5 23 4 4 4 5 5 22 4 5 5 5 4 23 87 

35 5 4 5 5 4 23 4 5 5 5 4 23 5 5 5 4 4 23 4 4 5 5 5 23 92 

36 4 3 4 3 2 16 3 4 4 3 2 16 4 2 4 4 4 18 3 4 4 4 4 19 69 

37 4 3 4 2 2 15 3 4 4 2 2 15 3 2 3 2 3 13 3 4 4 4 4 19 62 

38 5 4 4 4 5 22 5 4 5 5 5 24 5 5 4 4 5 23 5 5 5 4 4 23 92 

39 5 3 4 3 3 18 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 5 23 91 

40 5 3 3 2 2 15 5 4 5 5 5 24 5 3 3 5 5 21 5 5 4 4 4 22 82 

41 5 3 3 2 2 15 3 4 4 4 4 19 5 3 5 5 5 23 5 5 4 4 3 21 78 

42 5 4 3 3 2 17 5 4 5 5 4 23 5 3 5 5 5 23 4 4 4 5 4 21 84 

43 5 3 3 3 2 16 5 3 4 4 4 20 5 3 5 5 5 23 4 4 4 4 4 20 79 

44 4 3 3 3 2 15 5 4 4 3 4 20 4 5 5 4 5 23 3 3 4 4 4 18 76 

45 5 2 4 4 4 19 3 3 3 5 4 18 5 5 5 4 5 24 5 5 4 4 4 22 83 

46 4 4 4 3 5 20 5 4 3 4 4 20 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 21 82 

47 4 5 4 4 4 21 4 4 3 5 5 21 5 4 5 4 5 23 4 5 4 4 4 21 86 

48 4 3 4 3 3 17 4 5 3 4 4 20 4 3 4 4 5 20 5 5 5 5 4 24 81 

49 4 4 3 4 4 19 4 3 3 5 4 19 2 3 3 3 4 15 3 4 4 4 4 19 72 

50 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 3 19 3 3 3 4 5 18 5 5 4 4 3 21 76 

51 3 4 4 4 4 19 5 4 5 5 5 24 5 4 5 4 5 23 4 4 4 5 5 22 88 

  221 183 199 191 184 978 217 211 209 222 219 1078 212 197 227 224 245 1105 214 222 217 219 208 1080 4241 
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ANEXO 5 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2 

DESARROLLO LOCAL 

Nº 

Encuesta 

Dimensión 1: socio-cultural Total, 

Dim. 

1 

Dimensión 2: económica Total, 

Dim. 

2 

Dimensión 3: ambiental  Total, 

Dim. 

3 

Dimensión 4: política  Total, 

Dim. 

4 

Total, 

Variable 

2 

Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

Ítem 

9 

Ítem 

10 

Ítem 

11 

Ítem 

12 

Ítem 

13 

Ítem 

14 

Ítem 

15 

Ítem 

16 

Ítem 

17 

Ítem 

18 

Ítem 

19 

Ítem 

20 

1 3 3 2 2 3 13 2 3 2 3 2 12 4 3 1 4 4 16 3 4 3 3 5 18 59 

2 4 4 3 3 3 17 3 3 4 4 3 17 3 3 3 4 4 17 3 4 4 4 4 19 70 

3 3 2 2 1 2 10 2 2 3 4 4 15 3 1 1 3 4 12 2 3 3 3 4 15 52 

4 3 2 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 4 3 1 4 4 16 3 4 3 2 5 17 59 

5 1 5 5 5 4 20 3 4 4 2 4 17 5 5 1 1 4 16 3 3 4 2 3 15 68 

6 5 5 5 4 4 23 2 4 5 3 5 19 3 4 3 4 4 18 5 4 5 4 3 21 81 

7 4 3 3 2 2 14 3 2 3 1 4 13 4 2 1 1 3 11 3 2 3 2 4 14 52 

8 4 5 3 3 5 20 1 3 5 3 5 17 3 1 3 5 3 15 5 3 5 4 3 20 72 

9 5 5 3 2 4 19 2 4 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 4 4 5 4 4 21 75 

10 4 4 4 3 4 19 4 3 4 2 4 17 3 3 3 3 4 16 4 4 4 3 3 18 70 

11 3 3 4 2 2 14 4 4 4 4 3 19 4 3 1 3 3 14 1 4 4 4 4 17 64 

12 3 3 2 4 2 14 2 1 2 1 2 8 3 3 1 3 3 13 1 1 2 2 3 9 44 
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13 3 0 4 4 4 15 2 4 4 4 4 18 2 2 2 3 3 12 3 3 3 4 4 17 62 

14 4 5 5 4 5 23 1 4 5 4 4 18 4 2 1 2 2 11 2 2 4 5 4 17 69 

15 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 9 3 1 1 2 3 10 2 1 1 2 2 8 37 

16 2 2 3 2 2 11 2 2 2 1 2 9 2 2 1 2 2 9 1 2 2 1 2 8 37 

17 2 3 1 4 3 13 3 3 4 2 3 15 3 2 1 3 3 12 2 1 3 3 3 12 52 

18 4 4 2 4 3 17 3 2 2 1 3 11 3 3 1 3 3 13 1 1 2 3 4 11 52 

19 3 4 2 4 2 15 2 2 2 2 3 11 2 3 1 3 3 12 1 1 3 3 4 12 50 

20 3 4 3 2 2 14 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 1 1 2 2 3 9 51 

21 3 3 3 2 3 14 2 3 2 2 3 12 2 2 2 2 3 11 1 2 2 2 2 9 46 

22 1 1 3 4 1 10 3 3 1 1 4 12 4 3 2 2 2 13 1 1 3 2 4 11 46 

23 1 1 3 5 1 11 3 3 1 2 4 13 4 3 2 2 2 13 1 1 3 2 4 11 48 

24 1 1 1 1 1 5 1 2 2 3 3 11 2 1 1 2 1 7 1 1 1 1 4 8 31 

25 2 4 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 2 13 3 2 3 3 3 14 56 

26 3 5 4 4 4 20 3 3 3 4 2 15 2 2 2 2 3 11 3 2 3 3 3 14 60 

27 1 1 2 4 2 10 3 3 1 2 4 13 4 3 2 2 2 13 1 1 3 2 4 11 47 

28 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 5 5 2 2 5 19 5 1 5 5 4 20 87 

29 3 2 2 2 3 12 2 1 1 2 1 7 3 4 2 4 4 17 2 2 3 3 2 12 48 

30 4 4 5 2 4 19 2 4 4 4 3 17 4 3 3 4 4 18 4 4 3 4 5 20 74 

31 2 1 2 1 2 8 4 2 1 1 1 9 4 4 2 4 4 18 1 1 2 4 1 9 44 

32 1 2 1 2 2 8 2 1 2 2 2 9 2 2 1 3 3 11 1 1 3 3 4 12 40 
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33 1 5 5 5 4 20 3 4 4 2 4 17 5 5 1 1 4 16 3 3 4 2 3 15 68 

34 3 2 2 2 3 12 3 3 4 2 3 15 3 2 2 3 3 13 4 3 3 2 5 17 57 

35 2 2 3 1 2 10 2 2 3 2 2 11 5 2 1 3 4 15 2 2 2 3 4 13 49 

36 4 4 5 4 4 21 1 4 4 4 4 17 5 4 3 3 5 20 3 4 4 3 5 19 77 

37 4 3 3 3 4 17 4 4 4 3 3 18 2 2 1 4 5 14 2 3 2 3 5 15 64 

38 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 2 11 4 2 2 2 3 13 2 2 2 1 5 12 50 

39 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 3 14 4 2 1 3 4 14 2 2 2 2 5 13 51 

40 4 3 4 4 3 18 2 3 4 4 4 17 5 4 2 4 4 19 3 4 3 3 4 17 71 

41 2 2 2 2 2 10 1 2 3 3 4 13 5 2 1 2 2 12 1 2 2 1 5 11 46 

42 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 3 11 4 3 1 3 4 15 2 3 3 2 5 15 53 

43 3 2 2 2 2 11 2 3 3 3 2 13 4 3 1 3 4 15 3 3 3 2 5 16 55 

44 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 2 14 5 3 1 3 3 15 2 3 2 2 5 14 53 

45 4 3 3 3 3 16 3 3 4 3 3 16 5 3 2 3 4 17 2 3 2 2 5 14 63 

46 3 2 3 2 2 12 2 2 3 3 2 12 4 2 1 3 4 14 2 3 2 2 5 14 52 

47 2 3 3 2 3 13 2 2 2 3 2 11 3 2 1 2 4 12 2 3 3 2 4 14 50 

48 3 5 4 4 3 19 4 3 4 4 3 18 5 3 2 4 5 19 5 5 1 2 5 18 74 

49 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 3 14 4 4 1 2 3 14 4 3 2 3 5 17 59 

50 2 2 2 2 3 11 4 2 4 4 4 18 3 2 1 4 2 12 3 3 4 2 5 17 58 

51 3 2 2 3 3 13 3 3 2 3 3 14 5 2 2 4 5 18 5 3 2 5 5 20 65 

 

144 150 148 145 145 732 129 143 151 139 158 720 183 139 84 147 173 726 126 128 147 138 201 740 2918 
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ANEXO 6 

PLAN MAESTRO 

Título: “El Presupuesto Público y el Desarrollo Local en la Provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 2017” 

Variables Dimensiones Indicadores Índice Ítems 
 Opción de Respuestas 

 
Nunca 

Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

 
 
 
 
 
 

V1 
Presupuesto 

Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación 

 
Escala de 
Prioridades 

 
Documentos 
de Gestión 

1. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca tiene 
establecido un orden de 
prioridades para lograr sus 
objetivos. 

     

 
Demanda Global del 
Gasto 

 
Tareas a 
Realizar 

2. La demanda global de los 
gastos de la Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca, asegura 
el mantenimiento y operatividad 
de los servicios y funciones que 
desarrolla  

     

Estimación de los 
Ingresos 
Municipales 

Asignación 
Presupuestal  

3. La estimación de los fondos 
públicos se encuentra disponible 
para el financiamiento anual de la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca. 

     

4. La estimación de los fondos 
públicos determina el monto de la 
asignación presupuestal de la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca. 

     



100 

 

Determinación 
del 
Financiamiento 
de la Demanda 
del Gasto 

 5. La asignación presupuestal 
total, asegura el financiamiento de 
la demanda global del gasto de 
Municipalidad de la provincia de 
Puerto Inca  

     

 
 
 
 
 
 
 

Formulación 

 
Estructura 
Funcional 
Programática 

 
 

6. La estructura funcional 
programática muestra las líneas 
de acción que la Municipalidad de 
la Provincia de Puerto Inca 
desarrollará durante el año. 

     

7. Las metas presupuestarias de 
las actividades y proyectos de la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca, responden a la 
escala de prioridades 
establecidas. 

     

8. Las actividades y proyectos de 
la Municipalidad de la provincia de 
Puerto Inca, consignan la cadena 
de gasto y fuente de 
financiamiento correspondiente. 

     

Vinculación de 
los Proyectos a 
Categorías 
Presupuestarias 

 9. Los proyectos de la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca, están vinculados a 
sus respectivas categorías.  

     

Registro de la 
Programación 
Física y 
Financiera 

 10. La programación física y 
financiera de las actividades y 
proyectos de la Municipalidad de 
la Provincia de Puerto Inca, están 
registrados correctamente  

     

 
 
 

Programación del 
Compromiso 
Anual 

 
 
 

11. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca compara 
permanentemente la 
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Ejecución 

Programación 
del Gasto 
Público 

programación del compromiso 
anual y la programación 
presupuestaria multianual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución del 
Gasto Público. 

 
 
 
Certificación 
del Crédito 
Presupuestario 

12. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca cuenta 
con el crédito presupuestario 
disponible y libre de afectación, 
para comprometer un gasto con 
cargo al presupuesto institucional 
autorizado  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa de 
Ejecución del 
Gasto Público 

13.  Los compromisos que se 
realizan en la Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca, 
responden a acuerdos 
previamente autorizados   

     

14. La fase del devengado de la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca se aprueba luego de 
haberse verificado, la recepción de 
bienes, prestación de servicios y el 
cumplimiento de los términos 
contractuales  

     

15. Los pagos parciales o totales 
realizados en la Municipalidad de 
la Provincia de Puerto Inca están 
debidamente devengados y 
registrados en el SIAF  

     

 
 
 
 
 

 
 
Análisis de los 
Resultados 

 
 
Evaluación por 
Resultados 

16. La evaluación de la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca parte analizando los 
logros obtenidos a nivel de sus 
objetivos estratégicos 
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Evaluación 

institucionales.   

17. La evaluación de la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca se analiza las 
variaciones físicas y financieras, 
relacionándolo con el presupuesto 
aprobado  

     

Análisis de la 
Eficacia 
y Eficiencia 
Presupuestaria 

 
 
Análisis de la 
gestión 
presupuestaria 

18. La evaluación de la gestión 
presupuestaria de la 
municipalidad de la provincia de 
Puerto Inca se realiza sobre la 
base de la ejecución de los 
ingresos, egresos, metas y las 
modificaciones presupuestarias.  

     

Identificación de 
los 
Problemas 
Presentados 

Identificación 
de los 
Problemas 

19. La evaluación de la gestión 
presupuestaria de la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca le ha permitido 
identificar problemas que 
afectaron el logro de objetivos 
prioritarios   

     

Determinación de 
Medidas 
Correctivas 

Resultados de 
la Evaluación 

20. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca ante 
sugerencias recibidas del proceso 
de evaluación adopta medidas 
correctivas para superar la gestión 
presupuestal  

     

 
 
 
 
 

 
 

Social 

Bienestar de la 
Comunidad 

Nivel 
Alcanzado 

1. La gestión de la Municipalidad 
de la Provincia de Puerto Inca se 
orienta al lograr el Bienestar de 
toda la población. 

     

Equidad Social Igualdad 2. La gestión de la Municipalidad      
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V2 
Desarrollo 

local 

Social de la Provincia de Puerto Inca se 
orienta a mejorar la calidad de 
vida de toda la población. 

Participación 
Ciudadana 

Mecanismos 
de 
Participación 
 

3. La gestión de la Municipalidad 
de la Provincia de Puerto Inca 
toma en cuenta la participación 
ciudadana en la aprobación de su 
gestión. 

     

Democracia en el 
Municipio 

Procesos 
Democráticos 
 

4. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca toma en 
cuenta la opinión de los 
trabajadores en las decisiones de 
su gestión. 

     

Función del 
Estado 

Funciones 
Especificas 

5. Las funciones de la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca se orientan a 
solucionar los problemas más 
álgidos de la población 

     

 
 
 
 
 

Económica 

 
 
 

Eficiencia 
Económica 

 
Recursos 

6. Los ingresos que capta la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca alcanzan para 
financiar el cumplimiento de todas 
sus obligaciones.  

     

7. Los gastos que realiza la 
Municipalidad de la Provincia de 
Puerto Inca responden a la 
demanda que requiere la 
población. 

 
 

Producción 
Municipal 

 
Actividades 
Económicas 

8. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca 
contribuye al mejoramiento de las 
actividades económicas de la 
población. 
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Inversión Pública 
Municipal 

 
Inversiones 

9. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca invierte 
en proyectos que propicien el 
desarrollo de la micro y pequeña 
empresa. 

     

10. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca invierte 
en proyectos que apunten a 
mejorar las condiciones de vida de 
la población. 

     

 
 
 
 
 

Medio 
Ambiental 

Recursos 
Naturales 

Conservación 
del Medio 
Ambiente 

11. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca, gestiona 
la conservación del medio 
ambiente. 

     

Eficiencia 
Energética. 

Energía 
Eléctrica 

12. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca gestiona 
el uso adecuado de la energía 
eléctrica  

     

Saneamiento 
Saneamiento 
Hídrico 

13. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca gestiona 
el uso adecuado del agua. 

     

 
 

Inversión Pública 
Municipal 

 
 
 
 
 
Educación 
Ambiental 

14. 14. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca gestiona 
educación en salud para lograr 
estilos de vida saludable. 

     

15. 15. La municipalidad de la 
provincia de Puerto Inca gestiona 
educación en el buen uso y 
desarrollo de los recursos 
naturales, que permita vivir de 
modo sostenible. 

     

 
 

 
 

 
Capacidad de 

16. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca tiene la 
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Política 

 
Gobernabilidad 

Democrática 

Organizar a la 
Población 

capacidad de organizar a la 
población. 

 
Capacidad de 
Comunicación 
con la 
Población 

17. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca se 
comunica con la población en 
forma transparente.  

 
Servicios y 
Proyectos 

 
 
Proyectos 
 
 

18. La Municipalidad de la 
provincia de Puerto Inca ejecuta 
proyectos de inversión que 
apoyan el desarrollo de la 
localidad.  

     

 
Saneamiento 
Físico y Legal 

19. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca gestiona 
adecuadamente el saneamiento 
físico legal de predios.  

     

Recojo de 
Basura 

20. La Municipalidad de la 
Provincia de Puerto Inca brinda un 
servicio eficiente de recojo de 
basura. 

     

 

 


