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RESUMEN  

El propósito del presente trabajo de investigación fue analizar la influencia del 

presupuesto participativo por resultados en la calidad de vida de la población del distrito 

de Independencia, 2018. La metodología usada ha sido administrar un cuestionario de 26 

ítems a una muestra estratificada: Centro Poblado de Centenario con 374 pobladores, 

Centro Poblado de Chavín con 4 pobladores, y el Centro Poblado de Huánchac con 20 

pobladores. Asimismo, se complementó con el análisis documental de los proyectos de 

inversión priorizados y el estado en la que se encuentran estos proyectos de inversión de 

la Municipalidad Distrital de Independencia en el año 2018. 

La prueba de las hipótesis se efectuó con el modelo estadístico coeficiente de 

determinación de Sperman. Con la discusión de la información presentada en los 

resultados se concluyó que la distribución del presupuesto participativo por resultados 

para el desarrollo sostenible, conjuntamente con la ayuda de la participación plena de los 

ciudadanos, mejora la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la obtención del 

bienestar de la población, sin dejar de lado las condiciones de la calidad ambiental. 

Asi mismo, se recomienda al gerente de Planeamiento y presupuesto, y a los 

subgerentes de Planificación y racionalización, de Presupuestos y al de Programación e 

inversiones, actualizar la matriz de priorización de proyectos de inversión, realizando un 

ranking de lo importante a lo menos importante; incentivando la participación ciudadana 

activa, consolidando la gobernanza y generando mayor empleo meritocrático. Así se iría 

mejorando gradualmente la calidad de vida de la población. 

Palabras clave: Presupuesto participativo por resultados, participación ciudadana, 

calidad de vida, calidad ambiental, bienestar. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to analyze the influence of the participatory 

budget for results in the quality of life of the population of the District of Independence, 

2018. The methodology used has been to administer a questionnaire of 26 items, to a 

stratified sample: Centennial Town Center with 374 inhabitants, Chavin Town Center 

with 4 people, and Huánchac Town Center with 20 people. Likewise, it was 

complemented by the preparation of an observation guide for the analysis of the 

investment projects of the District Municipality of Independence in 2018. 

The hypothesis was tested using the statistical model Sperman coefficient of 

determination. With the discussion of the information presented in the results, it was 

concluded that the distribution of the participatory budget by results for sustainable 

development, together with the help of the full participation of citizens, improves the 

quality of life of citizens, by obtaining of the well-being of the population, without 

neglecting the conditions of environmental quality. 

Likewise, it is recommended to the planning and budget manager, planning and 

rationalization manager, budget manager and the programming and investment manager. 

Prepare a matrix of prioritization of investment projects, ranking the important to the least 

important, encouraging active citizen participation, consolidating governance and 

generating greater meritocratic employment, thus gradually improving the quality of life 

of the population. 

Key words: Participatory budget for results, citizen participation, quality of life, 

environmental quality, well-being. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta que la investigación científica ayuda a generar nuevos 

conocimientos en base a la realidad actual y a los avances tecnológicos, no son ajenos 

a ellos los temas referentes a los recursos del Estado. Principalmente la buena 

distribución del presupuesto en cada institución o municipalidad del Estado. El 

presupuesto participativo ha ido evolucionando de acuerdo a la realidad y necesidad 

de cada región o país, en la actualidad el presupuesto participativo toma en cuenta el 

resultado final de cada producto o servicio. Este enfoque es flexible, ya que permite 

aplicar de acuerdo a la realidad y necesidad que tiene cada municipalidad para que 

de esta forma la población satisfaga las necesidades que tiene y mejore la calidad de 

vida de los ciudadanos, ya que una mejor distribución de los recursos tiene como 

resultado la mejor satisfacción de las necesidades. 

Es por ello que la presente investigación tuvo como objetivo principal analizar 

la influencia del presupuesto participativo por resultados en la calidad de vida de la 

población del distrito de Independencia, 2018. De acuerdo a los análisis teóricos de 

investigaciones cercanos al tema, se planteó la siguiente hipótesis: “El presupuesto 

participativo basado en resultados, influye directamente en la calidad de vida de la 

población del distrito de Independencia, 2018”. Los resultados procesados mediante 

el modelo Escalas de Likert, y mediante los métodos de investigación inductivo y  

con las técnicas de encuesta y observación, el análisis de datos de la entidad, 

confirman la hipótesis planteada, valiéndose de los resultados con teorías del 

presupuesto participativo por resultados y la calidad de vida; recomendando al 

alcalde y gerentes de las municipalidades de la entidad evaluar el resultado del 

presupuesto participativo y los proyectos ejecutados de cada año, para poder mejorar 
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la calidad de vida de la población, conjuntamente con población mediante la 

participación ciudadana. 

La presente investigación consta de ocho capítulos, detalladas en las siguientes 

líneas: La Introducción comprende el planteamiento de problema, los objetivos, las 

hipótesis y las variables. El Marco teórico comprende los antecedentes, el marco 

teórico, el marco legal y el marco conceptual. La Metodología comprende el 

enfoque, el nivel y diseño de investigación, el material de estudio, las técnicas, los 

instrumentos y la delimitación de la investigación. La secuencia Resultados, 

comprende la información estadística por objetivos y la contrastación de hipótesis. 

La Discusión comprende la evaluación de resultados en relación a las teorías 

relacionadas a las variables y las dimensiones intervinientes en la investigación. 

Seguidas por las Conclusiones y las Recomendaciones. Como todo trabajo formal se 

termina con las Referencias Bibliográficas y los Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1.1. PROBLEMA 

1.1.1. Planteamiento del Problema:  

La presente investigación titulada Presupuesto participativo por resultados y 

su influencia en la calidad de vida de la población del distrito de Independencia, 

2018, se realizó debido a las inadecuadas inversiones o los gastos innecesarios 

realizados por las entidades del Estado, a favor de unos pocos ciudadanos y/o a favor 

de grandes empresas.  

Como ejemplo a nivel internacional tenemos obras inconclusas, encarecidas y 

con problemas en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, donde en el noticiero LA HORA, 

en su programa “Lo que necesitas saber” de la localidad, menciona que había 640 

obras con problemas a octubre del 2017, las mismas que requerirían del 130% 

adicional de dinero para poder terminarse. Según el Gobierno, el monto original de 

los 640 contratos fue de 2 138,5 millones de dólares, pero el costo actual suma 3 

975,8 millones. Es decir, sufrió un incremento del 85%. Estos hechos limitan la 

calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. El nivel de pobreza nos muestra la 

falta de equidad y priorización de proyectos innecesarios.  

A nivel nacional existen ciertas limitaciones para lograr la calidad de los 

proyectos priorizados y su formulación. Según el informe Defensorial N.° 170, mayo 

2015, existen más de 4 millones de peruanos que carecen del agua potable y más de 

9 millones no tienen servicio de desagüe conectado a la red pública. Esta situación 

se agrava en zonas rurales, donde el 35% de hogares no tiene acceso a agua potable 

y el 85% carece del servicio de desagüe. Aún no se ha logrado que el presupuesto 

participativo sea el espacio donde se priorice una buena y total inversión del 

desarrollo. 
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En el informe citado en el párrafo anterior indica que, de la supervisión 

realizada a 19 proyectos de agua y saneamiento localizados en las regiones de 

Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Pasco, Apurímac, Tumbes y Moquegua, existen 

12 obras inconclusas o paralizadas en las que se habían invertido más de 173 millones 

de soles. Aun sabiendo que el agua y el saneamiento tienen una importancia 

trascendental para la vida y salud de todas las personas y que las Naciones Unidas 

han reconocido que el derecho al agua y al saneamiento forma parte del conjunto de 

derechos humanos. De allí que las obras de saneamientos inconclusas, y las 

irregularidades que se observan en su ejecución, atenten, en última instancia, contra 

uno de los derechos básicos de los ciudadanos de los centros poblados. 

Según el diario “El Correo” de Chimbote -publicado el 27 de abril del 2018- 

en el 2016, la región Áncash también se encontraba en el tercer grupo de regiones 

con niveles de pobreza, con indicadores de entre 20, 6% y 24,7% del nivel de 

pobreza. En el 2017, la región con niveles más altos de pobreza fue Cajamarca, con 

indicadores que van desde 43,8% y llegan al 52,0% del nivel de pobreza. Luego, en 

el grupo dos, se encuentran los departamentos Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno. A finales del año pasado, las regiones 

que han reportado los niveles más bajos de pobreza son Ica y Madre de Dios, con 

intervalos del 2,1% al 4,8%. Antes de estas regiones, pero detrás de Áncash, en el 

grupo 4, se encuentran las regiones Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Provincia 

Constitucional del Callao, Provincia de Lima, Región Lima, Tacna, Tumbes y 

Ucayali, con indicadores de 12,1 % a 14,6 %. 

Distintas experiencias de presupuesto participativo vienen desarrollándose en 

la esfera local con resultados positivos en materia social, política e institucional. La 
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falta de priorización de los proyectos de inversión pública que sirven para el bienestar 

social y disminuir la pobreza, aumenta los niveles de desigualdad, problemas sociales 

y económicas. En el distrito de Independencia se percibe las deficiencias en cuanto a 

los servicios básicos como el agua, el desagüe; de mismo modo, se observan 

deficiencias en cuanto a la seguridad ciudadana y falta trabajar en la inclusión social 

con las costumbres y tradiciones. Las vías de acceso a las viviendas y las 

instalaciones de los servicios eléctricos están instaladas por los mismos usuarios sin 

la supervisión de los especialistas, etc. Para lograr el desarrollo sostenible y sobre 

todo la calidad de vida en cuestiones de identidad cultural, la calidad ambiental y el 

bienestar de la población, lo apropiado es realizar el presupuesto participativo por 

resultados en sus cuatro fases, teniendo en cuenta la participación ciudadana, y la 

priorización de proyectos de inversión. 

1.1.2. Formulación del Problema: 

1.1.2.1. Problema General: 

¿Cómo influye el presupuesto participativo por resultados en la calidad de vida 

de la población del distrito de Independencia, 2018? 

1.1.2.2. Problemas Específicos:  

1. ¿Cómo influye la participación ciudadana en la identidad cultural de la población 

del distrito de Independencia, 2018? 

2. ¿De qué manera la priorización de proyectos basado en resultados influye en la 

mejora de calidad ambiental de la población del distrito de Independencia, 2018? 

3. ¿En qué medida influye aplicar las fases del presupuesto participativo basado en 

resultados en el bienestar de la población, del distrito de Independencia, 2018? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la influencia del presupuesto participativo por resultados en la calidad 

de vida de la población del distrito de Independencia, 2018. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Describir la influencia de la participación ciudadana en la identidad cultural de la 

población del distrito de Independencia, 2018. 

2. Analizar la influencia de la priorización de proyectos basado en resultados en la 

mejora de calidad ambiental de la población del distrito de Independencia, 2018. 

3. Determinar la influencia de la aplicación de las fases del presupuesto participativo 

basado en resultados en el bienestar de la población del distrito de Independencia, 

2018. 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis general 

El presupuesto participativo basado en resultados influye directamente en la 

calidad de vida de la población del distrito de Independencia, 2018, ya que una mejor 

distribución de los recursos tiene como resultado mejor satisfacción de las 

necesidades de toda la población. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

1. La participación ciudadana organizada y ordenada, influye directamente en la 

identidad cultural de la población del distrito de Independencia, 2018. 
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2. La priorización de proyectos basado en resultados influye directamente en la 

mejora de calidad ambiental de la población del distrito de Independencia, 2018. 

3. Aplicar las fases del presupuesto participativo basado en resultados Influye 

directamente en el bienestar de la población del distrito de Independencia, 2018. 

1.4. VARIABLES 

1.4.1. Variable independiente:  

Presupuesto participativo por resultados. 

1.4.2. Variable dependiente:  

Calidad de vida. 

1.4.3. Operacionalización de las Variables: 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

 

Presupuesto 

participativo 

por resultados 

(Domingo, 2004, p. 179) Mejora la 

calidad de vida de la ciudadanía. 

La participación social es un 

indicador de calidad de vida. 

Aunque materialmente no se 

pueda medir, la participación es 

parte del conjunto de factores que 

hacen posible la autorrealización 

de los individuos, la familia y la 

sociedad en general. 

Participación 

ciudadana 

• Agente participante en 

representación de los barrios o 

sectores. 

Priorización de 

proyectos 

basado en 

resultados 

• Priorización de proyectos basado 

en resultados. 

Fases del 

Presupuesto 

Participativo 

por Resultados 

• Preparación 

• Concertación  

• Coordinación  

• Formalización 

Dependiente 

 

Calidad de vida 

 

 

(Ardila, 2003, p. 163) Calidad de 

vida es un Estado de satisfacción 

general, derivado de la realización 

de las potencialidades de la 

persona. Posee aspectos subjetivos 

y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar 

físico, psicológico y social. Como 

aspectos objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas 

con el ambiente físico y social y 

con la comunidad, y la salud 

objetivamente percibida. 

Identidad Cultural • Inclusión social 

• Costumbres 

• Tradiciones 

• Valores 

Calidad 

Ambiental 

• Eliminación adecuada de excretas 

• Acceso a agua potable 

• Acceso a energía eléctrica 

• Acceso a recolección de basura 

• Seguridad ciudadana 

Bienestar • Salud 

• Educación 

• Vía de acceso adecuada a la 

vivienda 

• Empleo  

• Deporte y recreación 



22 
 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel internacional 

Escamilla (2019). Artículo: El presupuesto participativo en la Ciudad de 

México: modalidades y resultados. Este artículo tuvo como objetivo principal, 

analizar las modalidades y resultados de consultas relativas al presupuesto 

participativo aplicadas en la Ciudad de México durante el periodo que va desde 2011 

a 2017. De acuerdo a las investigaciones realizadas, se llegó a concluir que la 

aplicación del presupuesto participativo en la Ciudad de México se ha constituido en 

un mecanismo de democracia directa que ha permitido a los ciudadanos seleccionar 

políticas metropolitanas que serán atendidas por sus autoridades en el corto plazo. 

Además, la intervención ciudadana es clave en tres fases: 1. El debate y la propuesta 

de proyectos, 2. La decisión sobre algunos rubros que deberán ser atendidos por sus 

autoridades, 3. La vigilancia y evaluación del ejercicio en su conjunto.  

Sánchez (2016). Tesis: Análisis de la implementación del presupuesto por 

resultados en Guatemala. Esta tesis planteó como objetivo analizar el proceso y 

estado actual de la implementación del Presupuesto por Resultados en Guatemala, 

del 2012 al 2015. Llegando a concluir que la implementación de la Gestión por 

resultados constituye, desde un comienzo, una buena decisión de gestión pública. 

Dada la escasez de recursos financieros producto de una baja recaudación y evasión 

tributaria; la aplicación de este enfoque le permite al Estado priorizar los recursos 

disponibles en función de la problemática e intervenciones que se debe realizar. 

Después de la última medición y evaluación realizada por el sistema de evaluación 

Prodev, Guatemala alcanzó mejoras significativas en cada una de las dimensiones 
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del Presupuesto por Resultados. Su implementación se ha realizado de forma gradual 

con un liderazgo marcado en los componentes de Planificación y Presupuesto: esto 

implica avance en normativa legal, y en la disposición de guías, manuales, procesos, 

procedimientos, implementación y mejoras en los sistemas informáticos, formación 

de capacidades y, quizá lo más resaltante, el inicio hacia los procesos que 

transparentan la gestión. 

El sustento legal de la Gestión por Resultados (GpR) en la Ley Orgánica del 

Presupuesto y la actualización del Reglamento de dicha ley, le da robustez al proceso, 

en general, respecto a la institucionalización y obligatoriedad en el cumplimiento de 

los mandatos en la aplicación de la metodología. Para una adecuada y exitosa 

implementación de la GpR, se requiere de elementos de importancia que a menudo 

no son considerados dentro de los enfoques metodológicos, pero que requieren de un 

esfuerzo de voluntades y de coordinación entre los distintos mandos internos e 

interinstitucionales como la internalización de la Gestión por Resultados en todos los 

niveles de las instituciones y entidades; la coordinación y fortalecimiento de los entes 

rectores en el liderazgo y acompañamiento del proceso; y, la socialización de la 

Gestión por Resultados en el Organismo Legislativo. 

2.1.2. A nivel nacional 

Inocencio (2017). Tesis: La participación ciudadana y su influencia en el 

proceso del presupuesto participativo basado en resultados de la Municipalidad 

Distrital de Jivia - Lauricocha, 2017. Teniendo como objetivo principal, determinar 

de qué manera la participación ciudadana influye en el proceso del presupuesto 

participativo basado en resultados de la Municipalidad Distrital de Jivia - Lauricocha, 

2017. Llegando a la siguiente conclusión: la participación Ciudadana influye 
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significativamente en la elaboración y formulación del presupuesto participativo 

basado en resultados de la Municipalidad Distrital de Jivia, Lauricocha - Huánuco. 

El 60% de los encuestados considera que la participación ciudadana contribuye 

efectivamente en la elaboración y formulación del presupuesto participativo. Y el 

60% de los encuestados considera que para alcanzar el objetivo del taller del 

presupuesto participativo basado en resultados es necesario que la organización 

social decida la priorización de los Proyectos de Inversión Pública dirigidas a mejorar 

las condiciones de vida. 

García (2017). Tesis: El presupuesto participativo basado en resultados y la 

calidad de la gestión de los recursos públicos en la Municipalidad Distrital de 

Jacobo Hunter, Arequipa - 2017. En esta tesis se planteó como objetivo determinar 

la relación que existe entre el presupuesto participativo basado en resultados y la 

calidad de la gestión de los recursos públicos en la Municipalidad de Jacobo Huntere 

llegando a concluir si existe una relación significativa entre el presupuesto 

participativo basado en resultados y la calidad de la gestión de los recursos públicos 

en la Municipalidad de Jacobo Hunter. dirigido como valor de correlación con la 

prueba estadística de Pearson 0,786 lo que determina una correlación positiva 

moderada entre ellas. 

Barrera (2017). Tesis: El proceso del presupuesto participativo con enfoque a 

resultados en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas - 

año fiscal 2016. En esta investigación se formuló como objetivo principal, demostrar 

si el presupuesto participativo con enfoque por resultados, incide en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas en el ejercicio fiscal 2016. 

En las que se concluyó que el proceso de presupuesto participativo incide 
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significativamente en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 

Maynas en el ejercicio fiscal 2016, porque el X2 = 7.554 > 5.991 y Sig. P = 0.023 < 

0.050. 

Albornoz y Faustino (2016). Tesis: La participación ciudadana y su influencia 

en el proceso del presupuesto participativo basado en resultados de la 

Municipalidad Distrital de Margos Huánuco, 2015. Los autores se plantearon como 

objetivo analizar de qué manera la participación de la ciudadanía influye en el 

proceso del presupuesto participativo basado en resultados de la Municipalidad 

Distrital de Margos - Huánuco, 2015. Y concluyeron que en el distrito de Margos no 

han cumplido con ejecutar la totalidad de sus presupuestos participativos basado en 

resultados por la falta de voluntad política de respetar los acuerdos realizados con los 

representantes. Si a esto le sumamos que las cantidades que se asignan al presupuesto 

participativo basado en resultados son muy reducidos (por lo general el 

FONCOMÚN), es natural que exista un desencanto y frustración en la comunidad: 

por lo tanto, desde que se implementó el presupuesto participativo en el distrito de 

Margos, este no pudo contribuir con la mejora de condiciones de vida de la población 

debido a que las autoridad local hicieron un des adecuado uso de este mecanismo, 

produciendo frustración y desengaño para la población, debido a las actas firmadas 

que no han sido cumplidas. 

Palacios (2013). Tesis: El presupuesto participativo basado en resultados 

como instrumento para la toma de decisiones en la asignación y ejecución del 

presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, 2012. En 

esta investigación se tuvo como objetivo principal, analizar si el presupuesto 

participativo basado en resultados de la Municipalidad Distrital de Casa Grande 
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contribuye a mejorar la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones del 

año 2012. Llegando a concluir que al analizar la eficacia y efectividad del 

presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa Grande; buscamos 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del presupuesto 

participativo en la población beneficiaria, en el periodo 2012; y los resultados 

programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. 

2.1.3. A nivel regional 

Tucto (2018). Tesis: La gestión del presupuesto participativo y su influencia 

en el nivel de satisfacción de los ciudadanos del distrito de San Pedro de Chana - 

Huari, Año 2017. En esta investigación se tuvo como objetivo determinar de qué 

manera la gestión del presupuesto participativo influye en el nivel de satisfacción de 

los ciudadanos del distrito de San Pedro de Chana - Huari, año 2017. Teniendo como 

conclusión que la gestión del presupuesto participativo influye significativamente en 

el nivel de satisfacción de los ciudadanos del distrito de San Pedro de Chana - Huari, 

año 2017, con una correlación positiva débil del 11.36%. 

Martínez (2017). Tesis: El presupuesto participativo y su efecto con la 

satisfacción en la calidad de gasto público de la Municipalidad Provincial de 

Pomabamba, en el periodo 2016. Teniendo como objetivo determinar que el 

presupuesto participativo tiene sus efectos positivos en la satisfacción de calidad de 

gasto público de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, en el año 2016. 

Finalmente se llegó a concluir que: el presupuesto participativo tiene sus efectos 

positivos en la satisfacción de la calidad de gasto público de la Municipalidad 

Provincial de Pomabamba, en el periodo 2016, de acuerdo al a la prueba de R2 de 

Nagelkerke 62,5%; el presupuesto participativo tiene sus efectos positivos en la 
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satisfacción de la fiabilidad de gasto público de la Municipalidad Provincial de 

Pomabamba. 

Granados y Morales (2018). Tesis: Ejecución presupuestal en la calidad de 

vida de los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz, periodos 2016-2017. En esta investigación se 

planteó como objetivo principal, determinar la influencia de la ejecución 

presupuestal asignado al asilo Mosquera Paucar de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz en la calidad de vida de los adultos mayores en los periodos 2016-

2017.  La conclusión a la que llegaron es que la ejecución presupuestal asignada al 

asilo Mosquera Paucar de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz influye en 

la calidad de vida de los adultos mayores en los periodos 2016-2017 debido a que el 

aumento de la ejecución presupuestal se vio reflejada en la mejora de la calidad de 

vida de los adultos mayores albergados.  

Gomero (2017). Tesis: Presupuesto por resultados y su incidencia en el 

cumplimiento de metas del plan de incentivos de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz periodo fiscal 2015. Se plantea como objetivo principal describir la 

incidencia del presupuesto por resultados a favor de la población en el cumplimiento 

de las metas del plan de incentivos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, en el 

periodo fiscal del 2015. Llegando a concluir que el presupuesto por resultados a favor 

de la población incide positivamente en un 60.4% de acuerdo a la evaluación 

presupuestaria en el cumplimiento de las metas del plan de incentivos en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz en el periodo fiscal del 2015, porque plantea un 

esquema que integra las fases del proceso presupuestario con la dimensión 

estratégica que asocia los conceptos de misión, objetivos estratégicos y los programas 
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estratégicos a una visión de logro de resultados a favor de su población; lo cual se 

manifiesta en la retroalimentando las metas del Plan de Incentivos basado en 

resultados que son las expresiones cuantificables y medibles. 

2.2. BASES TEÓRICO  

2.2.1. Teorías sobre el Presupuesto participativo por resultados 

En el presupuesto participativo por resultados, o llamado también presupuesto 

participativo basado en resultados, se identifican las fases del proceso del 

presupuesto participativo, la participación ciudadana y las asignaciones de los 

presupuestos en los proyectos de inversión de la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

2.2.1.1. Origen del presupuesto participativo 

Bringas (2014) menciona que el presupuesto participativo inicialmente se 

experimenta en 1989, en la ciudad de Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil), 

cuando fue elegido como ganador el Partido de los Trabajadores en las elecciones 

municipales. El nuevo gobierno no podía satisfacer las necesidades de la población 

ni cumplir a las expectativas porque se encontraba en un momento y lugar lleno de 

desigualdades sociales y con recursos limitados. Por ello fue fundamental establecer 

acciones, contando con el apoyo de la población organizada. Y gracias a un sistema 

de asamblea, los ciudadanos podían influir en las decisiones con respecto al gasto 

municipal. 

En Brasil, la transición democrática y el proceso de 

descentralización generaron un escenario favorable para el desarrollo del 

presupuesto participativo, siendo los hitos importantes los siguientes: En 
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el año 2001, se consolidó la creación de la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza a nivel nacional, con coordinaciones en los 24 

departamentos del país. En el año 2002, la Dirección Nacional de 

Presupuesto Participativo Público en coordinación con la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza, pone en marcha un proyecto 

piloto de presupuesto participativo en 9 regiones, con una de inversión de 

433 millones de reales (Bringas, 2014, p. 15). 

Así, Bringas acota que el año 2004, las 24 regiones y las 873 municipalidades 

peruanas implementan Planes de desarrollo concertado y Presupuestos participativos, 

priorizaron más de 6,000 proyectos. Con ello, en 2005, el territorio nacional se 

convirtió en centro de investigación en temas de presupuesto participativo. Así, desde 

el 2003 los tres niveles del gobierno están obligados a desarrollar el presupuesto 

participativo anual (Ley de Presupuesto Participativo N.° 28056). Desde entonces, el 

Ministerio de Economía y Finanzas tiene definido la forma de priorizar proyectos; es 

decir, la suma de la opinión de los ciudadanos con la ponderación técnica. Asimismo, 

en la actualidad se ha implementado el presupuesto participativo basado en 

resultados; con este enfoque se busca priorizar proyectos y/o actividades que generen 

mayores resultados impactando en las soluciones de las necesidades más urgentes de 

la población. Vinculándolo con el sistema de inversión pública SNIP. 

Según Bringas (2014), cada año, las autoridades, los funcionarios públicos y 

los agentes participantes (los gremios agrarios, profesionales y empresariales, las 

juntas vecinales, las organizaciones territoriales, las comunidades campesinas y 

nativas, las organizaciones de mujeres, los municipios escolares, etc.) se toman el 

tiempo para verificar los presupuestos para luego priorizar futuros proyectos 
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correspondientes a gobiernos locales, distritales y regionales. De este modo cumplen 

con la democracia participativa. 

Por lo tanto, la evolución o la visión sobre el presupuesto participativo fueron 

y seguirá siendo importantes, ya que el nivel de la calidad de vida de los ciudadanos 

de una municipalidad depende de la distribución adecuada del presupuesto 

participativo y del buen uso de los recursos del Estado. 

2.2.1.2. Presupuesto participativo 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2010), el presupuesto 

participativo es un instrumento político de gestión por cual las autoridades regionales 

y locales, como las organizaciones de la población representadas definen en 

conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos económicos de gobierno, estos 

que están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de desarrollo 

concertado. El presupuesto participativo cumple lo siguiente criterios: transparencia 

y control ciudadano, modernización y democratización de la gestión pública, 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país, construcción de capital 

social y participación ciudadana en la planificación y gestión pública, (MEF, 2010). 

2.2.1.3. Virtudes, riesgos y debilidades del presupuesto participativo 

Domingo (2004) afirma que, si bien es cierto que el presupuesto participativo 

comenzó en 1989, tuvo un apogeo en la mayoría de las municipalidades de América 

Latina y el Caribe a finales de la década 90, alcanzando mayor intensidad desde el 

año 2000, donde utiliza indicadores cualitativos y cuantitativos favorables al proceso 

de participación ciudadana y toma de decisiones. 
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Virtudes del presupuesto participativo 

Domingo (2004) menciona que el presupuesto participativo: 

Mejora la capacidad de gestión del gobierno local y es una 

combinación entre el orden político y la mejora continua en el desempeño. 

La capacidad es la posibilidad de hacer algo bien. La buena gestión política 

se puede medir, por un lado, según la satisfacción de la gente; y, por otro 

lado, por la práctica, los esquemas de actuación y los valores y principios 

democráticos que orientan el accionar político (p. 171). 

Siguiendo la reflexión de Domingo (2004), podemos decir que para mejorar la 

forma de actuar los grupos sociales y las personas enfrentan un desafío muy grande. 

En primer lugar, aprender sobre el sistema de planificación, verificación y en 

segundo lugar hacer seguimiento para exigir el cumplimiento cabal del presupuesto 

aprobado, pues el fortalecimiento de la calidad de la democracia se mide con el 

manejo del presupuesto participativo y se hace realidad a través de la integración de 

sectores sociales y políticos, teniendo como origen el pacto social entre el gobierno 

local y la sociedad, logrando una ruptura con el sistema democrático centralizado 

para dar el poder a tres grupos: ejecutivo (síndicos, alcaldes y sus técnicos), 

legislativo (regidores, veedores o concejales) y la sociedad civil. 

La mejora de la calidad de la democracia requiere de una alianza entre los 

actores públicos, privados, sociedad civil y ciudadanos, abriendo espacios para el 

presupuesto participativo creando oportunidad para la cooperación entre los distintos 

grupos sociales. Asimismo, el presupuesto participativo genera visión estratégica, 

comenzado con la participación y la opinión sobre las posibilidades y oportunidades 
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que existen para la resolución de problemas tomando una decisión adecuada sobre 

los recursos financieros y humanos. 

 La transparencia es una pata de la mesa del presupuesto participativo. Si esta 

se rompe y se caen los valores éticos y políticos de la práctica de democratización en 

la gestión pública municipal. El Presupuesto participativo y la inversión en calidad 

de vida resultan un matrimonio sin divorcio, dos alas de un mismo pájaro (Domingo, 

2004, p.179). 

Por eso, el presupuesto participativo mejora la calidad de vida de la ciudadanía, 

teniendo como indicador principal la participación ciudadana. Numéricamente es 

imposible de medir, sin embargo, es parte del grupo de factores que hacen posible la 

autorrealización de cada uno de los integrantes de la sociedad en su conjunto. 

El presupuesto participativo se convierte en un espacio de formación política. 

La gente aprende a conocer las interioridades del gobierno local, hace relaciones 

directas con actores políticos, conduce reuniones con características políticas y 

sociales, trabaja en equipo, debate, opina, conquista, cede y reconquista propuestas. 

Distiende las condiciones conflictivas existentes. Son factores de conflictos en el 

municipio las relaciones desiguales que se dan entre los diferentes actores políticos 

y sociales, de manera determinante la desigualdad social que mantiene encadenado a 

los pobres, y que tiene su origen en causas estructurales de dominación (Ibídem, p. 

180). 

En mi opinión el presupuesto participativo tiene como una de las virtudes 

principales, mejorar las condiciones económicas, laborales y sociales: por ende, 

ayuda a fortalecer la calidad de vida y el bienestar de la población. 
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Riesgos y debilidades del presupuesto participativo 

Domingo (2004) afirma que unos de los riesgos del Presupuesto participativo 

es copiar experiencias. Estas experiencias del presupuesto participativo que más han 

sobresalido son los de municipalidades que suman conjunto de políticas sociales e 

institucionales, los cuales han sido perfeccionadas por los procesos de reformas que 

ha llevado al camino de fortalecimiento de objetivos de descentralización. Por tanto, 

se debe considerar conjunto de áreas locales a la hora de aplicar estas experiencias: 

para ello es necesario investigar a detalle el nivel de la capacidad fiscal, 

administrativa, funcional y político, así mismo analizar el nivel de desarrollo que 

obtuvo la municipalidad con estos presupuestos participativos. 

Así mismo, Domingo (2004) dice que: cada municipio tiene una particular y 

singular forma de desarrollo cultural. En algunas ocasiones se puede ver semejanzas, 

pero a fondo existe una diferencia en la forma de pensar y actuar. Por ello, es 

importante conocer la realidad de cada municipalidad; claro que algunas estructuras 

y procesos pueden parecerse, sin embargo, hay factores y condiciones estructurales 

intransferibles. De modo que la centralización es el opuesto de la democracia y la 

toma de decisiones. Viéndose, así como obstáculo a la confianza de las estrategias de 

participación aplicadas a las políticas de gestión participativa: por ello se requiere 

hacer inversiones en organizaciones de sociedades civiles que vienen siendo poco 

participes y de extrema pobreza, siendo un gran desafío. 

La inversión en participación de los que menos lo hacen, es una llave para 

superar la exclusión social, para romper con el oligopolio en la relación entre alcaldía 

y parte de la sociedad civil, para que haya justicia distributiva y para fortalecer la 

democracia directa. “Las intermediaciones del liderazgo social entre la comunidad y 
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la alcaldía podrían provocar poco a poco vínculos de intereses comunes que terminen 

superponiéndose a los intereses particulares de cada uno por separado” (Ibídem, p. 

186). 

El enfoque de exclusión social en su mayoría anticipa a los ciudadanos 

organizados, pero no a las personas sin grupos. Este tipo de política solo ve la forma 

más fácil solución a través de la sembrar de fierros y cementos, planteando 

simplemente soluciones materiales. Si son necesarios, sin embargo, esta solución se 

da de forma aislada, dejando de lado lo que son el desarrollo económico, cultural, 

turístico, de organización territorial, fortalecimiento institucional, etc. (Domingo, 

2004). 

Cuestionamiento al cumplimiento. Si hay un sector de poco fiar, ese es el 

público. Los antecedentes de corrupción, la demagogia política y la ineficiencia en 

la prestación de servicios son los referentes inmediatos sobre la gestión pública en 

sentido general. Vinculación entre lo priorizado y el plan de desarrollo local. La 

dispersión de lo priorizado es el riesgo. La focalización del interés se hace a partir de 

mi calle, mi cuadra o mi barrio. Este modelo conduce a la priorización de obras que 

necesariamente no corresponden al desarrollo sostenible del municipio. La tarea de 

vincular lo priorizado con lo estratégico es el gran desafío, (Ibídem, p. 189). 

Siguiendo a Domingo (2004), si la sociedad civil tiene poca fuerza estructural 

e institucional, las leyes tienen mayor posibilidad de convertirse en documentos 

inertes. Ya que la participación social es una política. Mientras que, si la sociedad 

civil es fuerte, tiene y cumple con las cualidades de convocatoria, movilización y 

presión, el actor político necesariamente tendera a negociar; aunque la materia legal 

puede servir para la lucha hacia la democracia directa, sin embargo, no es 
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determinante, pues la base del presupuesto participativo es netamente la participación 

social ya que influye culturalmente. 

Las debilidades y riesgos resultan de la falta de innovación de acuerdo para con 

las necesidades y condiciones de cada pueblo o ciudad. Las autoridades se dedican a 

imitar o copiar las experiencias de otras entidades que tienen experiencias positivas. 

2.2.1.4. Presupuesto participativo por resultados 

El presupuesto participativo basado en resultados es un enfoque para las nuevas 

acciones gerenciales, ya que los recursos del estado se distribuyen en base a los 

cambios específicos que se tiene como objetivo para el bienestar de los ciudadanos. 

Lograr estos cambios indican indicios para obtener resultados que se reflejaran en las 

condiciones de vida de las personas. 

Según Álvarez Illanes, J., (2010) (citado en Inocencio, 2017, p. 24): El 

presupuesto por resultados es el mecanismo por el cual el gasto público se orienta a 

atender las necesidades básicas de la población, logrando mejorar los niveles de vida 

de los ciudadanos, que uno de los objetivos fundamentales de la administración 

pública es contar con un Estado capaz de proveer de manera eficaz bienes y servicios 

públicos que requiere la población. 

Reilly, Thomas K, (2010) (citado en Inocencio, 2017, p. 25), sostiene que el 

presupuesto por resultados tiene una visión integrada de la planificación y del 

presupuesto y considera necesaria la articulación de acciones y actores para el logro 

de resultados. El presupuesto por resultados rompe el esquema tradicional del 

enfoque sectorial e institucional, caracterizado por intervenciones que generan 



36 
 

duplicidad, aislamiento y muy poca articulación de la intervención del Estado hacia 

un objetivo común. 

Ruiz (2007, p. 7) sostiene que los presupuestos participativos se encuentran 

entre los procesos más innovadores y significativos para ampliar el juego 

democrático, mejorar la gobernabilidad y potenciar la inclusión social. Implican una 

serie de cambios en las estructuras institucionales y operacionales de los sistemas de 

gobierno local, y en las modalidades de participación, comunicación y organización 

de la ciudadanía. La gestión pública de gobierno incluye la participación de los 

actores sociales para discutir y determinar los contenidos y modos de desarrollo que 

se ejecuten. El presupuesto participativo es uno de los mecanismos más integrales 

para expandir la participación ciudadana y fomentar el desarrollo local. 

Participación ciudadana 

Ayala y Hernández (2014, pp. 77-78) afirman que es necesario resaltar la 

importancia del presupuestos participativos como instrumento de la participación 

ciudadana y que esta radica en que el proceso presupuestario, por una parte, está 

ligado al interés público por definir las estrategias en el uso de los recursos públicos 

escasos; pero por la otra, implica también una relación de diálogo entre Estado y 

sociedad, en la que aquel se retroalimenta de la experiencia de los ciudadanos, bajo 

la idea de que estos “son los mejores conocedores de las realidades ligadas a su vida 

cotidiana, por lo que la singularidad de sus vivencias debe ser tomada en cuenta”. 

Priorización de proyectos 

En REDESA de CARE (2007) se confirma que estamos frente a nuevas 

categorías que se involucran en los procesos de presupuesto participativo como la 
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concertación entre agentes para priorizar la inversión del desarrollo, ya que es 

insuficiente trasladar capacidad de decisión sin transferir la responsabilidad de 

mejorar la calidad de la priorización de la inversión a la sociedad civil y a los otros 

agentes participantes.  

La priorización de proyectos mediante los compromisos asumidos entre el 

Estado y la población busca tener mayor impacto en el desarrollo social; y este se ve 

reflejado de forma concreta y efectiva, mediante aportes económicos, materiales, 

mano de obra, etc. de los diferentes organizaciones públicas y privadas. Los 

especiales dicen que el presupuesto participativo se convirtió en una escuela para la 

ciudadanía. Viéndose sustentado en los procesos anuales que se toman decisiones 

para priorizar proyectos, generándose aprendizajes sociales, que puede darse desde 

la calidad del conjunto de proyectos, como de los mecanismos de representatividad, 

o los mecanismos de vigilancia ciudadana. 

Fases del proceso del presupuesto participativo basado en resultados 

Para realizar citas en los párrafos precedentes se usarán abreviaturas siguientes: 

Dirección General del Presupuesto Público (DGPP,) Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). 

Para el DGPP y MEF (2010, p. 22) el proceso del presupuesto participativo basado 

en resultados se realiza tomando en cuenta la realidad territorial y organizacional de cada 

gobierno regional o local. Por ello el procedimiento básico para el desarrollo del proceso 

debe ser adaptado por estos gobiernos, en función a sus particularidades y experiencias 

previas en la implementación de los presupuestos participativos.  
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Cuadro N.° 01: Fases del presupuesto participativo por resultados  

 

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público, Ministerio de Economía y Finanzas (2010). 

Guía del Presupuesto participativo basado en resultados. Instructivo No. 001 -2010-EF/76.01, 

publicado mediante Resolución Directoral No. 007 -2010-EF/76.0. Lima, Perú. 

Fase 1. Preparación: Según el DGPP y MEF (2010) esta debe realizarse 

oportunamente y con una anticipación razonable; iniciándose así en el mes de enero 

del ejercicio anterior. Es de suma importancia aprobar la Ordenanza que reglamenta 

el proceso del presupuesto participativo basado en resultados del año fiscal 

correspondiente antes del inicio de las acciones. En el cual se precisa: el cronograma 

del proceso, la conformación del equipo técnico y los mecanismos de registro de los 
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agentes participantes, entre otros que considere el gobierno regional o local. La fase 

de preparación se subdivide en las siguientes partes: comunicación, sensibilización, 

convocatoria, identificación y registro de agentes participantes y capacitación de 

agentes participantes. 

Fase 2 Concertación: El DGPP y MEF (2010, p. 28) afirma que aquí se reúnen 

los funcionarios del Estado y de la sociedad civil para desarrollar un trabajo 

concertado de diagnóstico, identificación y priorización de resultados y de proyectos 

de inversión que favorezcan a la población, sobre todo en aquellos sectores con 

mayores necesidades de servicios básicos. Se subdivide en las siguientes partes: 

desarrollo de talleres de trabajo, formulación de acuerdos y compromisos. 

Fase 3. Coordinación entre niveles de gobierno: El DGPP y MEF (2010, p. 

38) afirma que corresponde a los gobiernos regionales organizar los mecanismos de 

coordinación y consistencia presupuestaria con los gobiernos locales de su 

jurisdicción en materia de gastos de inversión y entre niveles de gobierno, respetando 

competencias y procurando economías de escala y concertación de esfuerzos, para lo 

cual deben tener en cuenta lo siguiente: 

a) A nivel regional, la coordinación es dirigida por el presidente del gobierno 

regional y a nivel provincial por el alcalde provincial. 

b) El cofinanciamiento debe ser orientado por el principio de subsidiariedad, 

es decir, las transferencias financieras, resultante del cofinanciamiento, deben 

adecuarse al nivel de gobierno que tiene la competencia y por tanto está en 

condiciones de brindar la mejor prestación de los servicios del Estado a la 

comunidad. 
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Fase 4. Formalización: El DGPP y MEF (2010, p. 40) afirman en la 

Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos: Los acuerdos y 

compromisos adoptados en el Proceso Participativo, se formalizan en el mes de junio. 

Los proyectos deben ser incluidos en el presupuesto institucional del gobierno 

correspondiente para su aprobación por el Consejo Regional y Concejo Municipal, 

según corresponda. La Gerencia de Planificación y Presupuesto, o la que haga sus 

veces, elabora un cronograma de ejecución de proyectos que deberá ser puesto a 

disposición del Comité de Vigilancia y de los Consejos de Coordinación 

correspondientes, así como del Consejo Regional o Concejo Municipal según 

corresponda. 

Rendición de Cuentas: Según la DGPP y MEF (2010, p. 41) la rendición de 

cuentas correspondiente al ejercicio anterior deberá realizarse a más tardar en el mes 

de marzo, siendo responsabilidad del Presidente Regional y del alcalde. Todos los 

agentes participantes son responsables de participar en dicho acto. La Rendición de 

Cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la 

sociedad civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para 

concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento 

de las acciones trazadas participativamente.  

Beneficios del Presupuesto participativo basado en resultados 

Para la DGPP y MEF (2010) el presupuesto participativo permite priorizar 

resultados que deseamos obtener según las potencialidades que los ciudadanos 

tenemos en nuestras jurisdicciones, de modo que podamos transformar y satisfacer 

nuestras necesidades como barrio, centros poblados, etc. Según los objetivos del Plan 

de Desarrollo Concertado del distrito, provincia o región se debe priorizarse 
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proyectos que impactan positivamente a los resultados, destinando los recursos 

públicos adecuadamente ya que contribuirán a un desarrollo sostenible. Para ello se 

debe incentivar una relación cordial entre los gobiernos y la población. 

Comprometiendo también a los ONGs y empresa privada. Finalmente realizar el 

seguimiento, control y vigilancia de los resultados, de la ejecución del presupuesto y 

la fiscalización de la gestión de las autoridades. Así se podrá hacer realidad la agenda 

del desarrollo territorial y Apoyar al comité de vigilancia en el cumplimiento de las 

acciones acordadas en el presupuesto participativo. 

2.2.2. Calidad de vida 

Ardila (2003) menciona que: 

La Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de 

la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y 

aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico 

y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión 

emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud 

objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud 

objetivamente percibida (p. 163). 

Cuando se habla de calidad de vida, se distinguen dos grupos: los aspectos 

subjetivos (intimidad, expresión emocional, seguridad percibida, productividad 

personal) y los aspectos objetivos (bienestar material, relaciones armónicas con el 

ambiente, con la comunidad, salud objetivamente considerada, como puede notarse, 

separamos salud percibida y salud objetiva). 
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Cuadro N.° 02: Conceptualización de Calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conceptualizaciones de Calidad de Vida (Traducida y adaptada de Felce y Perry, 1995) 

 

 

FUENTE: Alguacil Gómez, J. (2000). Calidad de vida y modelo de ciudad. Madrid, España. 

Recuperado de: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html 

2.2.2.1. Calidad de vida urbana 

Alguacil, (2000) afirma que la calidad de vida es un constructo social, 

relativamente nuevo, que se origina en un contexto de un acelerado y constantes 

cambios sociales. Los cambios vienen acompañados de situaciones paradójicas que 

influyen en la satisfacción de las necesidades básicas como alimentación, vivienda, 

salud, educación. Aunque también, se originan problemáticas que casi son 

imposibles de solucionar en base a la economía monetizada, ya que son de carácter 

A) CALIDAD DE VIDA EN TÉRMINOS DE CONDICIONES DE VIDA 

 
 

 

 
 

 

B) CALIDAD DE VIDA COMO SATISFACCIÓN CON LA VIDA 
 

 

 
 

 

C) CALIDAD DE VIDA DEFINIDA COMO COMBINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y LA SATISFACCIÓN  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
D) CALIDAD DE VIDA DEFINIDA COMO COMBINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y LA SATISFACCIÓN EN FUNCIÓN DE 

UNA ESCALA DE IMPORTANCIA 

CONDICIONES DE VIDA 
(CALIDAD DE VIDA SATISFACCIÓN 

PERSONAL 

CONDICIONES DE VIDA 

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 

CONDICIONES DE VIDA 

CALIDAD DE VIDA 

CALIDAD DE VIDA 

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 

CONDICIONES DE VIDA 

SATISFACCIÓN PERSONAL 

(CALIDAD DE VIDA) 

VALORES 

PERSONALES 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html
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ambiental; complementándose con las problemáticas de siempre como la pobreza, 

desempleo y otras nuevas de naturaleza psicosocial 

Alguacil (2000) afirma que en la era preindustrial la dimensión predominante 

de la felicidad fue la seguridad emocional; y en la era industrial la dimensión 

predominante del bienestar es el nivel de rentas. A inicios de la sociedad 

informacional, lo que más influye en la calidad de vida es la incorporación del medio 

ambiente, ya que si existe medioambiente deteriorado tendremos una salud 

deficiente. Del mismo modo, las faltas de equilibrios territoriales y sociales, ponen 

en evidencia la tensiones y conflictos sociales; sin embargo, el autor nos dice que 

necesariamente cuando hablamos de calidad de vida tenemos que hablar de la 

dimensión ambiental ya que está inmersa en las condiciones de vida y en la actualidad 

se ve reflejada. 

2.2.2.2. Componentes de la Calidad de vida 

Alguacil (2000) describe los siguientes ítems respecto a la calidad de vida: 

A mayor intersección y reciprocidad entre los aspectos objetivos y subjetivos, 

y a mayor intersección y reciprocidad entre las dimensiones de los componentes de 

la vida humana, mayor será el grado de optimización de la Calidad de vida. Algunos 

autores [Hutchinson, et al., 1979] identifican la Calidad de vida con tres dimensiones: 

física, social y emocional. La delimitación del concepto de la calidad de vida no tiene 

un sentido unívoco. Para su construcción proponemos la auto implicación de tres 

grandes dimensiones o áreas lógicas que se pueden representar bajo una forma 

triangular (trilogía) (p. 3): 
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 DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

 

 

 

 

FUENTE: Alguacil Gómez, J. (2000). Calidad de vida y modelo de ciudad. Madrid, España. 

Recuperado de: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html 

La relación encubierta que se establece entre los tres vértices del triángulo nos 

permite identificar distintas áreas y ver el tratamiento analítico de la calidad de vida. 

En el contexto urbano podemos explicar la síntesis disciplinar de las siguientes 

relaciones, complementando con cada una de las perspectivas, para ello se explica en 

la representación triangular, de las tres dimensiones que si o si están presentes en la 

calidad de vida (Alguacil, 2000) 

Cuadro N.° 03: Relación de las dimensiones  

CALIDAD AMBIENTAL 

(Área territorial - escala) 

BIENESTAR 

(Condiciones objetivadas) 

IDENTIDAD CULTURAL 

(Vínculos e interacciones sociales) 

Habitacional - vivienda 

Producción - reproducción (trabajo - 

empleo - trabajo -doméstico) 

Tiempo disponible (libre, liberado 

de ocio) 

Residencial (local - barrio) Salud Participación - apropiación 

Urbana - territorial 

(metrópoli, región, planeta) 

Educación (aprendizaje - formación) Relaciones sociales - redes sociales 

FUENTE: Alguacil Gómez, J. (2000). Calidad de vida y modelo de ciudad. Madrid, España. 

Recuperado de: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html 

CALIDAD AMBIENTAL 

IDENTIDAD CULTURAL BIENESTAR 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html
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Relación entre calidad ambiental y bienestar: Ecología urbana. 2. Relación entre 

calidad ambiental e identidad cultural: Antropología urbana. 3. Relación entre 

bienestar e identidad cultural: Desarrollo urbano.  

Cuadro N.° 4: Interacciones Sinérgicas entre Perspectivas, Disciplinas y Modelos  

Perspectivas 

CALIDAD AMBIENTAL 

Sostenibilidad 

ECONOMÍA SOCIAL 

Integración 

TERCER SECTOR 

Redes sociales 

Disciplinas ECOLOGÍA URBANA ECONOMÍA URBANA ANTROPOLOGÍA URBANA 

Modelos 
Sostenibilidad 

(DESARROLLO 

SOSTENIBLE) 

Cooperación 

(DESARROLLO 

ENDÓGENO) 

Gobernabilidad 

(DESARROLLO A ESCALA 

HUMANA) 

Paradigma Desarrollo local 

FUENTE: Alguacil Gómez, J. (2000). Calidad de vida y modelo de ciudad. Madrid, España. 

Recuperado de: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html 

En el concepto de calidad de vida desde la Complejidad necesariamente se 

incorpora la sostenibilidad ambiental, de modo que es posible recuperar el sentido de 

las necesidades culturales de identidad mediante la apropiación, participación y 

sociabilidad. De modo que, solo con la democratización de la conciencia de la 

población se puede deducir sobre el deterioro de las condiciones de habitabilidad. 

Los futuros modelos urbanos solamente podrán ser construidos con nuevos y 

renovados modelos económicos y una nueva sociabilidad, viceversa (Alguacil, 2000) 

2.2.2.2.1. Bienestar  

Para Reyes y Oslund, (2014, p. 4). es el sentir de una persona al ver satisfechas 

todas sus necesidades en materia fisiológica y psicológica, en el presente, así como 

contar con expectativas alentadoras que le sustenten su proyecto de vida en la 

sociedad que experimentan los individuos que componen una comunidad en materia 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html
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de sus necesidades desde las más vitales, hasta las más superfluas, la prospectiva 

aspiracional y su factibilidad de realización en un lapso de tiempo admisible. 

De acuerdo al autor, diría que lograr el bienestar de la población es satisfacer 

todas las necesidades básicas: contar con los servicios básicos como educación de 

calidad, salud, agua y desagüe, etc. 

Ronald Inglehat, (2000) (citado en Reyes y Oslund, 2014, p. 4) afirmama que 

el bienestar social es parte del bienestar económico, el cual está relacionado con la 

forma en que son distribuidos los recursos en una comunidad y la retribución o 

remuneración tanto al trabajo realizado, así como los riesgos que toda empresa 

económica involucra. Así, el bienestar económico es una solución a las necesidades 

patrimoniales de la población, lo cual debe garantizar la permanencia del confort 

pudiendo mejorar los deseos de los mismos. Se puede confirmar que la teoría del 

bienestar es el ámbito de estudio que señala las proposiciones orientadas a ordenar 

en una escala de preferencias colectivas, situaciones económicas alternativas 

pertinentes a la sociedad. 

Concuerdo con el autor, ya que como en este proyecto de investigación se trata 

de explicar la influencia del presupuesto participativo en la calidad de vida: si se 

distribuye el presupuesto de acuerdo a las necesidades prioritarias la sociedad tendría 

un bienestar relativamente regular o mejor al del día de hoy. 

2.2.2.2.2. Identidad Cultural 

Según Molano (2010, p. 70), para poder comprender el concepto de identidad 

cultural, es necesario conocer la evolución del concepto de cultura y cómo ha llegado 

hasta nuestros días. 
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Cultura 

Para Molano (2010, p. 72), cultura es lo que le da vida al ser humano: sus 

tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que 

la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan: a. un modo de 

vivir, b. cohesión social, c. creación de riqueza y empleo, d. equilibrio territorial. 

Verhelst, (1994, citado en Molano, 2010, p. 72) nos dice que la cultura es algo 

vivo, está compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias 

exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones 

sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición 

indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo. 

Identidad cultural 

Molano (2010) afirma que el concepto de identidad cultural enmarca un sentido 

de pertenencia a un grupo social donde se comparten rasgos culturales como 

costumbres, valores y creencias. Por tanto, la identidad se recrea de forma individual 

y de forma colectiva, nutriéndose continuamente de la influencia exterior: la 

identidad se origina con la diferenciación y la firmeza frente al otro. Sin embargo, el 

concepto de identidad trascienda las fronteras con los emigrantes, lo cual se encuentra 

vinculada a un territorio. 

El mismo Molano (2010) acota que la identidad finalmente es el sentido de 

pertenencia a un grupo, sector social. Los cuales pueden ser en su mayoría localizada 

geográficamente, siendo así, los casos de refugiados, desplazados, emigrantes, etc.; 

existen manifestaciones culturales sobre el sentido de identidad, que trasciende con 

gran intensidad que otras. Diferenciándose las tradicionales fiestas, rituales de las 
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procesiones, la música, la danza; la identidad será posible siempre en cuando se 

manifiesta a partir del patrimonio cultural existente lo cual no necesariamente guarda 

relación con su reconocimiento o valoración. 

En mi opinión, la identidad cultural es el principio en el cual uno se formó. Por 

ello nos identificamos con nuestras culturas. Ya que cada ser humano viene de 

diferentes condiciones culturales y creencias, los cuales nos diferencian de los demás 

pueblos o grupos culturales. 

2.2.2.2.3. Calidad ambiental 

Belkis (2004, p. 497) afirma que, en la mayoría de los estudios sobre calidad 

ambiental, cobran singular importancia algunos satisfactores como los residenciales 

y las preferencias ambientales, desconociéndose o dejando a un lado otros 

indicadores reveladores de la relación hombre-ambiente. Otros persiguen identificar 

los atributos del entorno habitado en cuanto indicadores de bienestar de los 

individuos y de la calidad de vida en general, más allá del análisis funcional de la 

relación entre determinado indicador y el individuo. 

Desde mi punto de vista, calidad ambiental es mantener la armonía con la 

naturaleza, actuar de manera racional tomando decisiones en las que nuestra 

prioridad seria cuidar nuestro entorno ya que de ello dependemos. 

2.3. MARCO LEGAL 

- Ley N.° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Ley N.° 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

-  Ley N.° 27783: Ley de Bases de la Descentralización.  
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- Ley N.° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Resolución de alcaldía N.° 004- 2017 - MDI. De acuerdo a 1o dispuesto en la 

Ordenanza Municipal N.° 005-20 17-MDI. 

- ROF: reglamento de organización y funciones, Aprobado con Ordenanza 

municipal N.° 012-MDl-2018 

- MOF: manual de organización y funciones. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

1. Agentes participantes: (DGPP y MEF, 2010, p. 12). son los que representan a las 

organizaciones que los han acreditado y participan activamente en la discusión, 

definición, priorización y toma de decisiones respecto de los resultados a ser 

priorizados en el proceso, así como de los proyectos a ser considerados para 

contribuir al logro de dichos resultados. Suscribir las actas y demás instrumentos 

que garanticen la formalidad del proceso. 

2. Calidad ambiental: (Corporación eléctrica del Ecuador, 2013). Entendiendo a la 

calidad ambiental como el conjunto de características (ambientales, sociales, 

culturales y económicas) que califican el estado, disponibilidad y acceso a 

componentes de la naturaleza y la presencia de posibles alteraciones en el ambiente, 

que estén afectando sus derechos o puedan alterar sus condiciones y los de la 

población de una determinada zona o región. 

3. Calidad de vida: (Moreno y Ximénez, 1996, p. 31). El concepto de la calidad de 

vida es multidimensional por su origen, por su estructura y por las vías de 

desarrollo que abre. No es posible un desarrollo solido del tema en su complejidad 

sin aunar las diferentes perspectivas que se complementan mutuamente. 

4. Comité de Vigilancia: (DGPP y MEF, 2010, p. 46). Es un mecanismo creado 

para realizar acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo. Es 
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elegido por los agentes participantes como parte del Taller de priorización y 

formalización de acuerdos y está conformado por representantes de la sociedad 

civil. Este debe ser reconocido formalmente por el Consejo Regional o Consejo 

Local. 

5. Desarrollo Sostenible: (Gómez, 2012, p. 91). Con una distribución más equitativa 

y racional de los bienes se podría crecer y reducir la pobreza; pero para ello era 

imprescindible lograr una acción consecuente de los líderes políticos y una 

participación efectiva de los ciudadanos en integrar los objetivos del desarrollo 

económico y social con la conservación ambiental, lo cual agrupó en la categoría 

de desarrollo sostenible. 

6. Equidad: (REDESA de CARE, 2007, p. 29). En los procesos de presupuesto 

participativo se ha asociado el concepto de equidad con el concepto de igualdad. 

Específicamente, se ha hecho referencia a la “equidad vertical” “el tratamiento igual 

para todos”, incluyendo a todos los grupos e individuos de una localidad y a la 

“equidad horizontal” “igual tratamiento para iguales”. La promoción de la equidad 

vertical insinúa que la equidad es equivalente a la igualdad absoluta. Todos somos 

iguales, todos tenemos los mismos derechos. Es más, la equidad horizontal nos lleva 

a reconocer el tratamiento diferente como justo, ya que tenemos que corregir o 

ajustar diferencias existentes entre diversos grupos, individuos o territorios. Ambos 

tipos de equidad se complementan. 

7. Estilos De Vida: (Nava, 2012, p. 237). El estilo de vida se caracteriza actualmente 

por la iniciativa que tiene el individuo de recrear su cosmos social, personal y 

diferenciado; conlleva un conjunto de prácticas, hábitos, valores, actitudes, 

tendencias, consumos y formas vitales. Se ha identificado el estilo de vida 
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principalmente con la salud en un plano biológico, pero no la salud como bienestar 

biopsicosocial, espiritual o como componente de la calidad de vida. 

8. Identidad Cultural: (González, 2000, citado en Molano, 2010, p. 73). La identidad 

cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos 

en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre 

los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, 

o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un 

rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y 

anónimo, pues son producto de la colectividad. 

9. Inclusión social: (https://www.significados.com/inclusion-social/). Es la tendencia 

a posibilitar que personas en riesgo de pobreza o de exclusión social tengan la 

oportunidad de participar de manera plena en la vida social, y así puedan disfrutar 

de un nivel de vida adecuado. La inclusión social se preocupa especialmente por 

personas o grupos de personas que se encuentran en situaciones de carencia, 

segregación o marginación. 

10. Participación social: (REDESA de CARE, 2007, p. 28). La participación siendo 

un mecanismo que fortalece la democracia es un elemento fundamental para el 

desarrollo y la sostenibilidad de las sociedades. El presupuesto participativo es un 

proceso que favorece la gestación de desempeños ciudadanos, incluso favorece el 

efecto “despertar” que señala la literatura sobre empoderamiento. Los momentos y 

mecanismos favorecen una nueva predisposición hacia la participación y hacia el 

involucramiento sobre temas públicos. Uno de los cambios que se ha logrado 

consolidar es la ampliación de la participación ciudadana, especialmente de los más 

excluidos: las mujeres, los discapacitados, los jóvenes y los más pobres. 

https://www.significados.com/inclusion-social/
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11. Plan de Desarrollo Concertado: (DGPP y MEF, 2010, p. 30). Orienta el 

desarrollo de un territorio tomando en cuenta las políticas nacionales, sectoriales 

y regionales. Permite a los actores de un territorio decidir su futuro ya 

identificación de potencialidades de desarrollo de la región localidad. Permite 

superar los problemas de corto plazo y concretar las voluntades, los esfuerzos, las 

potencialidades y los recursos del territorio para responder a los desafíos que 

plantean lograr. Identifica proyectos a ser ejecutados por el sector público, por los 

sectores privados y mixtos ejecutados por ambos. Nos permite visualizar los 

resultados a obtener en cada objetivo de desarrollo.  

12. Presupuesto Participativo: (MEF, 2019). Instrumento de política y de gestión, a 

través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones 

de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se 

van a orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y 

objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. 

13. Proceso del presupuesto participativo: (Ley N.° 28056, 2003, p. 2). Es un 

mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los 

recursos públicos que fortalecen las relaciones del Estado - sociedad civil. 

14. Transparencia de la gestión pública: (REDESA de CARE, 2007, p. 28). El 

concepto de transparencia se refiere al “deber” de los poderes públicos de exponer 

y someter al análisis de la ciudadanía la información relativa a su gestión, al manejo 

de los recursos que la sociedad les confía, a los criterios que sustentan sus 

decisiones, y a la conducta de sus servidores.  

15. Valores: (Pérez, 2008). Para el idealismo objetivo, el valor se encuentra fuera de 

las personas; para el idealismo subjetivo, en cambio, el valor se encuentra en la 

conciencia (o sea, en la subjetividad de los sujetos que hacen uso del valor). Para la 
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corriente filosófica del materialismo, la naturaleza del valor reside en la capacidad 

del ser humano para valorar al mundo en forma objetiva. En otro sentido, los valores 

son características morales inherentes a la persona, como la humildad, la 

responsabilidad, la piedad y la solidaridad. Los valores también son un conjunto de 

ejemplos que la sociedad propone en las relaciones sociales. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo de tipo aplicada, ya 

que los resultados de la investigación están representados en datos estadísticos y 

porcentajes. Así mismo, el propósito de esta investigación fue dar posibles soluciones 

de acuerdo a las encuestas realizadas y el análisis documental realizados a cada uno 

de los proyectos de inversión priorizados en el periodo 2018. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó mediante el nivel descriptivo, porque se describió 

situaciones y/o eventos que fueron medidas de manera independiente cada una de las 

variables. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es no experimental, debido a que no se han 

manipulado las variables de manera intencional. Y viéndolo desde el punto de vista 

del periodo investigado, es transversal, pues recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

3.4. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.4.1. Población: 

Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta a los 64, 235 total 

pobladores del distrito de Independencia - Huaraz, subdivididas por 3 estratos: Según 

INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017: 
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Estrato I: Centro Poblado de Centenario: 60,683 

Estrato II: Centro Poblado de Chavín: 333 

Estrato III: Centro Poblado de Huánchac: 3,219 

3.4.2. Muestra: 

El tipo de muestreo es muestreo probabilístico estratificado proporcionado. Se 

optó por este método tomando en cuenta los criterios de nivel de pobreza y por tener 

la facilidad de realizar la investigación. Las operaciones realizadas para las muestras 

representativas se muestran a continuación: 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó utilizando la fórmula del muestreo 

estratificado: 

 

Donde: 

 Z = El estadístico de la tabla de la distribución normal con un nivel de confianza del 

95% (1,96). 

 H = Número de estratos (H = 3) 

 Nh = La población de cada uno de los estratos (𝑁1 = 60683, 𝑁2 = 333, 𝑁3 = 3219). 
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 𝑝ℎ = Es la proporción de personas en cada estrato que opinan que existe una buena 

distribución de presupuestos participativos por lo tanto mejor calidad de vida por parte 

de los 3 pueblos (𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝3 = 0,5). 

 𝑞ℎ = Es la proporción de personas en cada estrato que opinan que no existe una buena 

distribución de presupuestos participativos por lo tanto baja calidad de vida por parte 

de los 3 pueblos (𝑞1 = 𝑞2 = 𝑞3 = 0,5). 

 N = Tamaño de la población (64, 235). 

 B = Precisión o error (0,05). 

 n = Muestra. 

Reemplazando: 

𝑛 =
32,117.52

64,2342 ∗ (
0.052

4 ) + 16,058.75
   𝑛 = 397.54 ≅ 𝑛 = 398 

Se utilizó la afijación proporcional para determinar el tamaño de la muestra en cada 

estrato: nh = n * (Nh/N). 

Cuadro N.° 05: Tamaño de muestra 

Muestra  nh Formula  Cantidad 

ESTRATO I: n1 n1 = 284*(60,683/64,234) n1 = 374 

ESTRATO II: n2 n2 = 284*(333/64,234) n2 = 4 

ESTRATO III: n3 n3 = 284*(3,219/64,234) n3 = 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. TÉCNICAS 

Las técnicas que han sido empleadas para el desarrollo de la presente 

investigación son: 

 Encuesta: Se recabó información a través de un conjunto de preguntas dirigidas 

a la muestra representativa de la población, de cada uno de los estratos. Estos datos 

se han analizado mediante el uso del SPSS versión 25.0, así como cada una de las 

dimensiones y las hipótesis generales y específicos respectivamente. 

 Análisis documental: La identificación del problema a investigar se hizo 

mediante el análisis de los proyectos de inversión priorizados en el periodo 2018, 

identificando el estado se encuentran los mismos, complementándose con la 

observación. 

3.6. INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la investigación se empleó los siguientes instrumentos: 

cuestionario de encuesta, guía de observación, computadora, cámara fotográfica, 

lapicero, entendiendo que según Arias (1999), los instrumentos son los medios que 

se emplean para recoger y almacenar información. 

3.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

3.7.1. Delimitación Teórica:  

Para lograr los objetivos planteados en la presente investigación fue necesario 

revisar, interpretar y analizar, teorías, conceptos, normas, etc. sobre el presupuesto 

participativo por resultados, así como sobre la calidad de vida. Para ello tomamos 

como guía los siguientes materiales: tesis, revistas, libros, boletines, periodísticos, 

páginas web de la Municipalidad Distrital de Independencia. 
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3.7.2. Delimitación Temporal: 

Para evidencias o pruebas de la problemática existente en la Municipalidad 

Distrital de Independencia, en la presente investigación se realizó encuestas a la 

población tomando en cuenta los proyectos priorizados según el presupuesto 

participativo por resultados realizados en el periodo 2018, usando el programa SPSS. 

3.7.3. Delimitación Espacial:  

El ámbito en el cual se desarrolló la investigación es los centros poblados de 

Huánchac, Centenario y Chavín, del distrito de Independencia - Huaraz. 

3.7.4. Delimitación Presupuestal:  

La presente investigación no estuvo financiada por ninguna entidad, fue 

netamente sustentada económicamente por la tesista, ya sea para la obtención de 

datos, informaciones fiables, para la adquisición del programa SPSS, o las 

impresiones, o las copias, entre otros, necesarios para el logro del objetivo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

IV. RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se detallan mediante cuadros y 

gráficos; los cuales se encuentran ordenados en concordancia a las variables 

(independiente y dependiente) estudiadas. El primer grupo de los resultados muestra 

las respuestas a los cuestionarios aplicados a la población de los tres centros poblados 

del distrito de Independencia estudiados en esta investigación; mientras que en un 

segundo grupo se muestra la relación que existe entre cada uno de las dimensiones 

de las variables independiente y dependiente. En el tercer grupo se detallan las 

contrastaciones de hipótesis de acuerdo al resultado. Estos tres grupos han sido 

realizados con la ayuda del especialista en estadística e informática, el Dr. Edwin 

Johny Asnate Salazar. 

Finalmente, el cuarto grupo nos muestra el nivel de ejecución de los proyectos 

en cada uno de los centros poblados que fueron seleccionados como muestra para 

esta investigación. Este análisis se realizó mediante el análisis documental, 

identificando si los proyectos ejecutados satisfacen las necesidades de la población 

del distrito de Independencia. 
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4.1. Resultado de las Variables Estudiados  

Tabla 1: Distribución de frecuencias de los pobladores según los centros poblados 

del distrito de Independencia en el periodo 2018. 

Centro poblado N % 

Centenario 374 94.0 

Chavín 4 1.0 

Huánchac 20 5.0 

Total 398 100.0 

Gráfico N.° 1: Distribución de frecuencias de los pobladores según los centros 

poblados del distrito de Independencia en el periodo 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 1 y de la figura N.° 1 se observa que el 94.0% del total 

de pobladores encuestados pertenecen al centro poblado Centenario, mientras que el 

5.0% de total de pobladores entrevistados en el distrito de Independencia son del 

centro poblado de Huánchac. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los entrevistados del 

distrito de Independencia son de Centenario. 
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Tabla 2: Percepción de los pobladores del presupuesto participativo por resultados 

en el distrito de Independencia, 2018. 

Presupuesto participativo por resultados N % 

Muy deficiente 20 5.0 

Deficiente 111 27.9 

Regular 217 54.5 

Eficiente 49 12.3 

Muy eficiente 1 0.3 

Total 398 100.0 

Gráfico N.° 2: Percepción de los pobladores del presupuesto participativo por 

resultados en el distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 2 y de la figura N.° 2 se observa que el 54.5% del total de 

pobladores perciben que es regular la participación en el presupuesto participativo por 

resultados en el distrito de Independencia - Huaraz, mientras que un 27.9% del total de 

pobladores perciben que es deficiente la participación en el presupuesto participativo por 

resultados en el distrito de Independencia – Huaraz. Asimismo, un 12.3% del total de 

pobladores perciben que es eficiente la participación en el presupuesto participativo por 

resultados en el distrito de Independencia de Huaraz. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los pobladores perciben que es 

deficiente y regular la participación en el presupuesto participativo por resultados en el 

distrito de Independencia de Huaraz en el año 2018. 
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Tabla 3: Percepción de los pobladores de la participación ciudadana en el 

presupuesto participativo por resultados en el Distrito de Independencia, 2018. 

Participación Ciudadana N % 

Muy deficiente 50 12.6 

Deficiente 86 21.6 

Regular 189 47.5 

Eficiente 62 15.6 

Muy eficiente 11 2.8 

Total 398 100.0 

Gráfico N.° 3: Percepción de los pobladores de la participación ciudadana en el 

presupuesto participativo por resultados en el distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 3 y figura N.° 3 se observa que el 47.5% del total de pobladores 

perciben que es regular la participación ciudadana en el presupuesto participativo por 

resultados en el distrito de Independencia - Huaraz, mientras que un 21.6% del total de 

pobladores perciben que es deficiente la participación ciudadana en el presupuesto 

participativo por resultados en el distrito de Independencia de Huaraz; por otro lado un 

15.6% del total de pobladores perciben que es eficiente la participación ciudadana en el 

presupuesto participativo por resultados en el distrito de Independencia de Huaraz. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los pobladores perciben que es 

deficiente y regular la participación ciudadana en el presupuesto participativo por resultados 

en el distrito de Independencia - Huaraz en el año 2018. 
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Tabla 4: Percepción de los pobladores de la priorización de proyectos en el 

presupuesto participativo por resultados en el distrito de Independencia, 2018. 

Priorización de proyectos N % 

Muy deficiente 27 6.8 

Deficiente 82 20.6 

Regular 211 53.0 

Eficiente 74 18.6 

Muy eficiente 4 1.0 

Total 398 100.0 

Gráfico N.° 4: Percepción de los pobladores de la priorización de proyectos en el 

presupuesto participativo por resultados en el distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 4 y de la figura N.° 4 se observa que el 53.0% del total de 

pobladores perciben que es regular la priorización de proyectos en el presupuesto 

participativo por resultados en el distrito de Independencia de Huaraz, mientras que un 

20.6% del total de pobladores perciben que es deficiente la priorización de proyectos en el 

presupuesto participativo por resultados en el distrito de Independencia de Huaraz, y un 

18.6% del total de pobladores perciben que es eficiente la priorización de proyectos en el 

presupuesto participativo por resultados en el distrito de Independencia de Huaraz. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los pobladores perciben que es 

deficiente y regular la priorización de proyectos en el presupuesto participativo por 

resultados en el distrito de Independencia de Huaraz en el año 2018. 
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Tabla 5: Percepción de los pobladores de las fases del presupuesto participativo por 

resultados en el distrito de Independencia, 2018. 

Fases del Presupuesto participativo por resultados N % 

Muy deficiente 23 5.8 

Deficiente 84 21.1 

Regular 193 48.5 

Eficiente 91 22.9 

Muy eficiente 7 1.8 

Total 398 100.0 

Gráfico N.° 5: Percepción de los pobladores de la priorización de proyectos en el 

presupuesto participativo por resultados en el distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 5 y de la figura N.° 5 se observa que el 48.5% del total de 

pobladores perciben que es regular la aplicación de las fases del presupuesto participativo 

por resultados en el distrito de Independencia - Huaraz, mientras que un 21.1% del total de 

pobladores perciben que es deficiente la aplicación de las fases del presupuesto 

participativo por resultados en el distrito de Independencia de Huaraz, y un 22.9% del total 

de pobladores perciben que es eficiente la aplicación de las fases del presupuesto 

participativo por resultados en el distrito de Independencia - Huaraz. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los pobladores perciben que son 

regulares y eficientes el cumplimiento de la aplicación de las fases del presupuesto 

participativo por resultados en el distrito de Independencia - Huaraz en el año 2018. 
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Tabla 6: Percepción de los pobladores de la calidad de vida en el distrito de 

Independencia, 2018. 

Calidad de vida n % 

Muy malo 19 4.8 

Malo 93 23.4 

Regular 222 55.8 

Bueno 61 15.3 

Muy bueno 3 0.8 

Total 398 100.0 

Gráfico N.° 6: Percepción de los pobladores de la calidad de vida en el distrito de 

Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 6 y de la Figura N.º 6 se observa que el 55.8% del total de 

pobladores perciben que es regular la calidad de vida en el distrito de Independencia - 

Huaraz, mientras que un 23.4% del total de pobladores perciben que es malo la calidad de 

vida en el distrito de Independencia - Huaraz, y un 15.3% del total de pobladores perciben 

que es bueno la calidad de vida en el distrito de Independencia - Huaraz. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los pobladores perciben que es 

malo y regular la calidad de vida en el distrito de Independencia - Huaraz en el año 2018. 
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Tabla 7: Percepción de los pobladores de la identidad cultural en la calidad de vida 

en el distrito de Independencia, 2018. 

Identidad cultural n % 

Muy malo 26 6.5 

Malo 126 31.7 

Regular 107 26.9 

Bueno 129 32.4 

Muy bueno 10 2.5 

Total 398 100.0 

Gráfico N.° 7: Percepción de los pobladores de la identidad cultural en la calidad de 

vida en el distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 7 y de la figura N.° 7 se observa que el 32.4% del total de 

pobladores perciben que es bueno la identidad cultural en la calidad de vida en el distrito 

de Independencia - Huaraz, mientras que un 31.7% del total de pobladores perciben que es 

malo la identidad cultural en la calidad de vida en el distrito de Independencia - Huaraz, y 

un 26.9% del total de pobladores perciben que es regular la identidad cultural en la calidad 

de vida en el distrito de Independencia - Huaraz. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los pobladores perciben que es 

regular y bueno la identidad cultural en la calidad de vida en el distrito de Independencia - 

Huaraz en el año 2018. 
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Tabla 8: Percepción de los pobladores de la calidad ambiental en la calidad de vida 

en el distrito de Independencia, 2018. 

Calidad ambiental n % 

Muy malo 26 6.5 

Malo 70 17.6 

Regular 191 48.0 

Bueno 101 25.4 

Muy bueno 10 2.5 

Total 398 100.0 

Gráfico N.° 8: Percepción de los pobladores de la calidad ambiental en la calidad de 

vida en el distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 8 y de la figura N.° 8 se observa que el 48.0% del total de 

pobladores perciben que es regular la calidad ambiental en la calidad de vida en el distrito 

de Independencia - Huaraz, mientras que un 25.4% del total de pobladores perciben que es 

bueno la calidad ambiental en la calidad de vida en el distrito de Independencia - Huaraz, 

y un 17.6% del total de pobladores perciben que es malo la calidad ambiental en la calidad 

de vida en el distrito de Independencia - Huaraz. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los pobladores perciben que es 

regular y bueno la calidad ambiental en la calidad de vida en el distrito de Independencia - 

Huaraz en el año 2018. 
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Tabla 9: Percepción de los pobladores del bienestar en la calidad de vida en el distrito 

de Independencia, 2018. 

Bienestar n % 

Muy malo 24 6.0 

Malo 99 24.9 

Regular 196 49.2 

Bueno 71 17.8 

Muy bueno 8 2.0 

Total 398 100.0 

Gráfico N.° 9: Percepción de los pobladores del bienestar en la calidad de vida en el 

distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 9 y de la figura N.° 9 se observa que el 49.2% del total de 

pobladores perciben que es regular el bienestar en la calidad de vida en el distrito de 

Independencia - Huaraz, mientras que un 24.9% del total de pobladores perciben que es 

malo el bienestar en la calidad de vida en el distrito de Independencia - Huaraz, y un 17.8% 

del total de pobladores perciben que es bueno el bienestar en la calidad de vida en el distrito 

de Independencia - Huaraz. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los pobladores perciben que es 

malo y regular el bienestar en la calidad de vida en el distrito de Independencia - Huaraz 

en el año 2018. 
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Tabla 10: Distribución de frecuencias de los ítems que miden la percepción de los pobladores 

del presupuesto participativo por resultados en el distrito de Independencia, 2018. 

Ítems 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

n % n % n % n % N % n % 

¿Los agentes participantes comunican a asambleas de las 

comunidades u organizaciones a las que representan 

para elaborar propuestas de proyectos y acciones que 

será presentada en los talleres de trabajo de la 

Municipalidad Distrital de Independencia? 

62 15.6 124 31.2 147 36.9 58 14.6 7 1.8 398 100.0 

¿Los agentes participantes en el presupuesto 

participativo en representación de los centros poblados 

del distrito de Independencia, participan activamente en 

la discusión, definición, priorización y toma de 

decisiones respecto a los resultados a ser prior 

56 14.1 125 31.4 139 34.9 73 18.3 5 1.3 398 100.0 

¿Los agentes representantes de los centros poblados del 

distrito de Independencia participan en la suscripción de 

actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad 

del proceso? 

43 10.8 113 28.4 154 38.7 80 20.1 8 2.0 398 100.0 

¿Los agentes participantes informan a sus respectivas 

organizaciones sobre los proyectos que se priorizaran 

por cada centro poblado del distrito de Independencia de 

forma detallada? 

51 12.8 110 27.6 155 38.9 73 18.3 9 2.3 398 100.0 

¿La Municipalidad del distrito de Independencia 

prioriza proyectos basándose a los resultados y según la 

necesidad de la población? 

45 11.3 141 35.4 132 33.2 76 19.1 4 1.0 398 100.0 

¿Los proyectos priorizados por la Municipalidad 

Distrital de Independencia mejora la calidad de vida de 

la población? 

37 9.3 119 29.9 149 37.4 90 22.6 3 0.8 398 100.0 

¿Para el planteamiento y desarrollo de los proyectos que 

se priorizará, la Municipalidad Distrital de 

Independencia contará con especialistas técnicos 

competentes? 

26 6.5 108 27.1 175 44.0 83 20.9 6 1.5 398 100.0 

¿La Municipalidad Distrital de Independencia prioriza 

ejecutar proyectos en curso (del año anterior) para 

resolver problemas urgentes para luego plantear nuevos 

proyectos? 

37 9.3 125 31.4 151 37.9 80 20.1 5 1.3 398 100.0 

¿En la fase de preparación del presupuesto participativo, 

la Municipalidad Distrital de Independencia desarrolla 

las acciones de comunicación, sensibilización, 

convocatoria, identificación y capacitación 

oportunamente (en el mes de enero)? 

39 9.8 129 32.4 164 41.2 66 16.6 0 0.0 398 100.0 

¿La Municipalidad Distrital de Independencia 

conjuntamente con los representantes de los centro 

poblados, realiza talleres diagnosticando, identificando 

y priorizando de proyectos de inversión que favorezcan 

a la población según los resultados? 

32 8.0 118 29.6 167 42.0 73 18.3 8 2.0 398 100.0 

¿La Municipalidad Distrital de Independencia coordina 

con la población, para la realización de los proyectos de 

inversión aprobados en el proceso participativo, en 

cuanto a la mano de obra, materiales, maquinarias, entre 

otros? 

81 20.4 126 31.7 120 30.2 63 15.8 8 2.0 398 100.0 

¿La Municipalidad Distrital de Independencia incluye 

los proyectos aprobados en el presupuesto institucional 

(PIA) como fase de formalización? 

27 6.8 68 17.1 149 37.4 119 29.9 35 8.8 398 100.0 

¿El alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Independencia realizó rendición de cuentas 

correspondientes al ejercicio 2018? 

35 8.8 79 19.8 135 33.9 118 29.6 31 7.8 398 100.0 
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Gráfico N.° 10: Distribución de frecuencias de los ítems que miden la percepción de los 

pobladores del presupuesto por resultados en el distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 10 y de la figura N.° 10 se observa la tendencia de las 

respuestas a los ítems para medir la percepción de los pobladores del presupuesto por 

resultados en el distrito de Independencia – Huaraz- En ella podemos apreciar que los 

ítems tienen la misma tendencia en las respuestas es decir está entre en desacuerdo, 

neutral y de acuerdo las respuestas que son similares a las categorías que miden la 

variable. 
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Tabla 11: Distribución de frecuencias de los ítems que miden la percepción de 

los pobladores de la calidad de vida en el distrito de Independencia, 2018. 

Ítems 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

N % n % n % n % N % n % 

¿En la Municipalidad Distrital de 

Independencia se ha mejorado en cuanto a 

la inclusión social de manera integral 

viendo las condiciones de vida de la 

población, ofreciéndoles las mismas 

oportunidades educativas, laborales y 

económicas de las que disfruta 

53 13.3 124 31.2 131 32.9 78 19.6 12 3.0 398 100.0 

¿En la Municipalidad Distrital de 

Independencia se cultiva las costumbres y 

tradiciones de nuestros ancestros? 

32 8.0 109 27.4 142 35.7 102 25.6 13 3.3 398 100.0 

¿La Municipalidad Distrital de 

Independencia realiza talleres referentes a 

los valores para que la población sea un 

ejemplo para la sociedad y tenga mejores 

relaciones sociales? 

37 9.3 129 32.4 142 35.7 80 20.1 10 2.5 398 100.0 

¿La Municipalidad Distrital de 

Independencia en el año 2018, priorizó 

proyectos de inversión referente al desagüe 

sanitario? 

48 12.1 107 26.9 150 37.7 81 20.4 12 3.0 398 100.0 

¿La población Distrital de Independencia 

tiene acceso a agua potable adecuada y 

saludable? 

30 7.5 77 19.3 114 28.6 157 39.4 20 5.0 398 100.0 

¿Cree usted, que toda la población del 

distrito de Independencia tiene acceso a la 

energía eléctrica? 

28 7.0 81 20.4 114 28.6 140 35.2 35 8.8 398 100.0 

¿El camión recolector de basura pasa 

diariamente y en horas fijas por todos los 

barrios del distrito de independencia? 

44 11.1 121 30.4 104 26.1 114 28.6 15 3.8 398 100.0 

¿En el año 2018 aumento la seguridad 

ciudadana en la Municipalidad Distrital de 

Independencia? 

84 21.1 115 28.9 128 32.2 66 16.6 5 1.3 398 100.0 

¿La población del distrito de Independencia 

goza realmente de buena salud mental y 

física? 

45 11.3 135 33.9 153 38.4 56 14.1 9 2.3 398 100.0 

¿Todos los niños y adolescentes del distrito 

de Independencia tendrán acceso a la 

educación de calidad? 

30 7.5 102 25.6 155 38.9 104 26.1 7 1.8 398 100.0 

¿Los ciudadanos del distrito de 

Independencia contarán con vías de acceso 

adecuadas a sus viviendas? 

36 9.0 121 30.4 140 35.2 86 21.6 15 3.8 398 100.0 

¿La población del distrito de Independencia 

contará con un empleo que pueda cubrir sus 

necesidades básicas? 

43 10.8 114 28.6 151 37.9 85 21.4 5 1.3 398 100.0 

¿La Municipalidad Distrital de 

Independencia promueve el deporte y 

recreación a los ciudadanos? 

43 10.8 95 23.9 153 38.4 91 22.9 16 4.0 398 100.0 
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Gráfico N.° 11: Distribución de frecuencias de los ítems que miden la percepción de los 

pobladores de la calidad de vida en el distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 11 y de la figura N.° 11 se observa la tendencia de las 

respuestas a los ítems para medir la percepción de los pobladores de la calidad de 

vida de la población del distrito de Independencia - Huaraz, en ella podemos apreciar 

que los ítems tienen la misma tendencia en las respuestas; es decir, está entre “en 

desacuerdo”, “neutral” y “de acuerdo” las respuestas que son similares a las 

categorías que miden la variable. 
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4.2. Relación que Existe entre las Dimensiones de las Variables  

Tabla 12: Relación entre el presupuesto participativo por resultados y la calidad de vida 

según la percepción de los pobladores del distrito de Independencia, 2018. 

Presupuesto 

participativo por 

resultados 

Calidad de vida 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

n % N % N % n % n % n % 

Muy deficiente 11 2.8 7 1.8 2 0.5 0 0.0 0 0.0 20 5.0 

Deficiente 6 1.5 42 10.6 55 13.8 8 2.0 0 0.0 111 27.9 

Regular 2 0.5 41 10.3 139 34.9 35 8.8 0 0.0 217 54.5 

Eficiente 0 0.0 3 0.8 26 6.5 18 4.5 2 0.5 49 12.3 

Muy eficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.3 

Total 19 4.8 93 23.4 222 55.8 61 15.3 3 0.8 398 100.0 

X2=309.152 gl=16 P-valor=0.000 

Gráfico N.° 12: Relación entre el Presupuesto participativo por resultados y la calidad de 

vida según la percepción de los pobladores del distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 12 y de la figura N.° 12 se observa que el 34.9% del total de 

pobladores perciben que es regular la participación en el presupuesto participativo por 

resultados, y, por ende, la calidad de vida es regular en los pobladores del distrito de 

Independencia – Huaraz. Además, un 13.8% del total de pobladores perciben que es deficiente 

la participación en el presupuesto participativo por resultados y es regular la calidad de vida de 

los pobladores del distrito de Independencia - Huaraz. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi cuadrado, 

encontramos una relación significativa entre la participación en el presupuesto participativo por 

resultados y la calidad de vida en los pobladores del distrito de Independencia - Huaraz en el 

año 2018, a una confianza de 95%. 
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Tabla 13: Relación entre la participación ciudadana en el presupuesto participativo 

por resultados y la identidad cultural en la calidad de vida según la percepción de 

los pobladores del distrito de Independencia, 2018. 

Participación 

Ciudadana 

Identidad cultural 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

n % N % n % N % n % n % 

Muy deficiente 10 2.5 17 4.3 13 3.3 10 2.5 0 0.0 50 12.6 

Deficiente 9 2.3 40 10.1 18 4.5 19 4.8 0 0.0 86 21.6 

Regular 7 1.8 52 13.1 60 15.1 66 16.6 4 1.0 189 47.5 

Eficiente 0 0.0 14 3.5 14 3.5 29 7.3 5 1.3 62 15.6 

Muy eficiente 0 0.0 3 0.8 2 0.5 5 1.3 1 0.3 11 2.8 

Total 26 6.5 126 31.7 107 26.9 129 32.4 10 2.5 398 100.0 

X2=58.463 gl=16 P-valor=0.000 

Gráfico N.° 13: Relación entre la participación ciudadana en el presupuesto participativo 

por resultados y la identidad cultural en la calidad de vida según la percepción de los 

pobladores del distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 13 y de la figura N.° 13 se observa que el 16.6% del total de pobladores 

perciben que es regular la participación ciudadana en el presupuesto participativo por resultados, y, 

por ende, la identidad cultural en la calidad de vida es buena en los pobladores del distrito de 

Independencia. Además, un 7.3% del total de pobladores perciben que es eficiente la participación 

ciudadana en el presupuesto participativo por resultados y es regular la identidad cultural en la 

calidad de vida de los pobladores del distrito de Independencia - Huaraz. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi cuadrado, encontramos 

una relación significativa entre la participación ciudadana en el presupuesto participativo por 

resultados y la identidad cultural en la calidad de vida en los pobladores del distrito de Independencia 

de Huaraz en el año 2018 a una confianza de 95%. 
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Tabla 14: Relación entre la priorización de proyectos en el presupuesto participativo por 

resultados y la calidad ambiental en la calidad de vida según la percepción de los pobladores 

del distrito de Independencia, 2018. 

Priorización de 

proyectos 

Calidad ambiental 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

n % N % N % n % n % n % 

Muy deficiente 15 3.8 3 0.8 7 1.8 2 0.5 0 0.0 27 6.8 

Deficiente 5 1.3 25 6.3 35 8.8 16 4.0 1 0.3 82 20.6 

Regular 5 1.3 30 7.5 115 28.9 57 14.3 4 1.0 211 53.0 

Eficiente 1 0.3 12 3.0 33 8.3 24 6.0 4 1.0 74 18.6 

Muy eficiente 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 0.5 1 0.3 4 1.0 

Total 26 6.5 70 17.6 191 48.0 101 25.4 10 2.5 398 100.0 

X2=143.738 gl=16 P-valor=0.000 

Gráfico N.° 14: Relación entre la priorización de proyectos en el presupuesto 

participativo por resultados y la calidad ambiental en la calidad de vida según la 

percepción de los pobladores del distrito de Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 14 y de la figura N.° 14 se observa que el 28.9% del total de pobladores 

perciben que es regular la priorización de proyectos en el presupuesto participativo por resultados, 

y, por ende, la calidad ambiental en la calidad de vida es regular en los pobladores del distrito de 

Independencia. Además, un 8.8% del total de pobladores perciben que es deficiente la priorización 

de proyectos en el presupuesto participativo por resultados y es bueno la calidad ambiental en la 

calidad de vida de los pobladores del distrito de Independencia - Huaraz. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi cuadrado, encontramos 

una relación significativa entre la priorización de proyectos en el presupuesto participativo por 

resultados y la calidad ambiental en la calidad de vida en los pobladores del distrito de Independencia 

- Huaraz en el año 2018 a una confianza de 95%. 
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Tabla 15: Relación entre las fases del presupuesto participativo por resultados y el 

bienestar en la calidad de vida según la percepción de los pobladores del distrito de 

Independencia, 2018. 

Fases del 

Presupuesto 

participativo por 

resultados 

Bienestar 

Muy malo Malo Regular Bueno 
Muy 

bueno 
Total 

N % N % n % n % n % n % 

Muy deficiente 13 3.3 7 1.8 3 0.8 0 0.0 0 0.0 23 5.8 

Deficiente 5 1.3 33 8.3 35 8.8 10 2.5 1 0.3 84 21.1 

Regular 6 1.5 42 10.6 109 27.4 34 8.5 2 0.5 193 48.5 

Eficiente 0 0.0 16 4.0 46 11.6 25 6.3 4 1.0 91 22.9 

Muy eficiente 0 0.0 1 0.3 3 0.8 2 0.5 1 0.3 7 1.8 

Total 24 6.0 99 24.9 196 49.2 71 17.8 8 2.0 398 100.0 

X2=145.862 gl=16 P-valor=0.000 

 
Gráfico N.° 15: Relación entre las fases del presupuesto participativo por resultados y el 

bienestar en la calidad de vida según la percepción de los pobladores del distrito de 

Independencia, 2018. 

 

Interpretación: De la tabla 15 y de la figura N.° 15 se observa que el 27.4% del total de pobladores 

perciben que es regular la aplicación de las fases del presupuesto participativo por resultados, y por 

ende, el bienestar en la calidad de vida es regular en los pobladores del distrito de Independencia. 

Además, un 11.6% del total de pobladores perciben que es eficiente la aplicación de las fases del 

presupuesto participativo por resultados y es regular el bienestar en la calidad de vida de los 

pobladores del distrito de Independencia - Huaraz. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi cuadrado, encontramos 

una relación significativa entre las fases del presupuesto participativo por resultados y el bienestar 

en la calidad de vida en los pobladores del distrito de Independencia - Huaraz en el año 2018 a una 

confianza de 95%. 
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4.3. Contrastación de Hipótesis  

 

Tabla 16: Prueba de normalidad de los datos 

Pruebas de normalidad 

Variable / Dimensión 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Resultado 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Presupuesto participativo por resultados 0.081 398 0.000 0.982 398 0.000 No Normal 

Participación Ciudadana 0.084 398 0.000 0.981 398 0.000 No Normal 

Priorización de proyectos 0.091 398 0.000 0.980 398 0.000 No Normal 

Fases del Presupuesto participativo por resultados 0.095 398 0.000 0.976 398 0.000 No Normal 

Calidad de vida 0.087 398 0.000 0.975 398 0.000 No Normal 

Identidad cultural 0.109 398 0.000 0.977 398 0.000 No Normal 

Calidad ambiental 0.102 398 0.000 0.972 398 0.000 No Normal 

Bienestar 0.103 398 0.000 0.977 398 0.000 No Normal 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los encuestados 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  

La contrastación de las hipótesis se probó mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman ya que ambas variables y dimensiones no cumplen el 

supuesto de normalidad en los puntajes obtenidos. 

Hipótesis general 

i. Hipótesis de Investigación 

El presupuesto participativo basado en resultados influye directamente en la 

calidad de vida de la población del distrito de Independencia, 2018, ya que una 

mejor distribución de los recursos tiene como resultado mejor satisfacción de las 

necesidades de toda la población. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0: El presupuesto participativo basado en resultados no influye directamente en la 

calidad de vida de la población del distrito de Independencia, 2018, ya que una 

mejor distribución de los recursos tiene como resultado mejor satisfacción de las 

necesidades de toda la población. 
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H1: El presupuesto participativo basado en resultados influye directamente en la 

calidad de vida de la población del distrito de Independencia, 2018, ya que una 

mejor distribución de los recursos tiene como resultado mejor satisfacción de las 

necesidades de toda la población. 

iii.  Nivel de significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

vi. Cálculos 

Tabla 17: Correlación entre presupuesto participativo por resultados y la calidad de vida 

 
Fuente: Base de datos 

Como se observa de la tabla 17, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables.  
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vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig.(bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α = 

0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que el presupuesto participativo 

basado en resultados influye directamente en la calidad de vida de la población del 

distrito de Independencia 2018, ya que una mejor distribución de los recursos tiene 

como resultado mejor satisfacción de las necesidades de toda la población. Por lo 

tanto, se cumple la hipótesis general de investigación. 

Hipótesis Especifica 1 

i. Hipótesis de Investigación 

La participación ciudadana organizada y ordenada influye directamente en la 

identidad cultural de la población del distrito de Independencia, 2018. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0: La participación ciudadana organizada y ordenada no influye directamente en 

la identidad cultural de la población del distrito de Independencia, 2018. 

H1: La participación ciudadana organizada y ordenada influye directamente en la 

identidad cultural de la población del distrito de Independencia, 2018. 

iii.  Nivel de significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 
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iv. Función de prueba 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

vi. Cálculos 

Tabla 18: Correlación entre la participación ciudadana e identidad cultural 

 
Fuente: Base de datos 

Como se observa de la tabla 18, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables.  

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig. (bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α = 

0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la participación ciudadana 
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organizada y ordenada influye directamente en la identidad cultural de la población 

del distrito de Independencia, 2018. Por lo tanto, se cumple la hipótesis específica 

1 de investigación. 

Hipótesis Especifica 2 

i. Hipótesis de Investigación 

La priorización de proyectos basado en resultados influye directamente en la 

mejora de calidad ambiental de la población del distrito de Independencia, 2018. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0: La priorización de proyectos basado en resultados no influye directamente en 

la mejora de calidad ambiental de la población del distrito de Independencia, 

2018. 

H1: La priorización de proyectos basado en resultados influye directamente en la 

mejora de calidad ambiental de la población del distrito de Independencia, 

2018. 

iii.  Nivel de significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 
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v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

vi. Cálculos 

Tabla 19: Correlación entre priorización de proyectos y calidad ambiental 

 
Fuente: Base de datos 

Como se observa de la tabla 19, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables.  

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig. (bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α = 

0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la priorización de proyectos 

basado en resultados influye directamente en la mejora de calidad ambiental de la 

población del distrito de Independencia 2018. Por lo tanto, se cumple la hipótesis 

específica 2 de investigación. 
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Hipótesis Especifica 3 

i. Hipótesis de Investigación 

Aplicar las fases del presupuesto participativo basado en resultados influye 

directamente en el bienestar de la población del distrito de Independencia, 2018. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0: Aplicar las fases del presupuesto participativo basado en resultados no influye 

directamente en el bienestar de la población del distrito de Independencia, 

2018. 

H1: Aplicar las fases del presupuesto participativo basado en resultados influye 

directamente en el bienestar de la población del distrito de Independencia, 

2018. 

iii.  Nivel de significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 20: Correlación entre fases del presupuesto participativo por resultados y bienestar 

 
Fuente: Base de datos 

Como se observa de la tabla 20, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables.  

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig. (bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α = 

0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que al aplicar las fases del 

presupuesto participativo basado en resultados Influye directamente en el bienestar 

de la población del distrito de Independencia, 2018. Por lo tanto, se cumple la 

hipótesis específica 3 de investigación. 
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V. DISCUSIÓN  

Discusión de la Hipótesis General 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general alterna, que 

establece que el presupuesto participativo basado en resultados influye directamente en la 

calidad de vida de la población del distrito de Independencia, 2018, ya que una mejor 

distribución de los recursos tiene como resultado mejor satisfacción de las necesidades de 

toda la población. Demostrándose con la encuesta donde el 34.9% percibe que es regular 

la participación en el presupuesto participativo por resultados y por ende la calidad de vida 

es regular. Así mismo, los resultados según los análisis de la matriz de priorización, PIM 

se ve que, en el Centro Poblado de Centenario priorizó 8 proyectos, mientras tanto en el 

centro poblado de Chavín existen 3, y en el Centro Poblado de Huánchac hay 4 proyectos. 

Esto indicado en porcentajes muestra que, el 53.33% de los proyectos invertidos se 

encuentran en la capital (Centenario), y el 46.67% de los proyectos se invierten en los 

centros poblados ubicados alrededor de la municipalidad. También se observa que el 

33.33% de los proyectos en el año 2018 son invertidas en Transpirabilidad vehicular y 

peatonal, mientras que, el 26.67% de los pertenecen al sector educación (construcción de 

techos de instituciones educativas).  

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Domingo (2004), que el 

presupuesto participativo mejora la capacidad de gestión y desempeño del gobierno local, 

pues el presupuesto participativo y la inversión en calidad de vida es un matrimonio sin 

divorcio, dos alas de un mismo pájaro. La participación social es un indicador de calidad 

de vida y la tarea de vincular lo priorizado con lo estratégicamente necesario es el gran 

desafío. Así mismo se complementa con lo que menciona Álvarez Illanes, J., 2010 (como 

se menciona en Inocencio, 2017). Que el Presupuesto Participativo por Resultados es el 
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mecanismo por el cual el gasto público se orienta a atender las necesidades básicas de la 

población, logrando mejorar los niveles de vida de los ciudadanos, que uno de los objetivos 

fundamentales de la administración pública es contar con un Estado capaz de proveer de 

manera eficaz bienes y servicios públicos que requiere la población.  

Los autores mencionados en párrafos anteriores concuerdan con el artículo de 

Escamilla (2019), donde afirma que la aplicación del presupuesto participativo constituye 

un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos seleccionar políticas 

metropolitanas que serán atendidas por sus autoridades en el corto plazo, Para ello es 

importante la intervención ciudadana en tres fases que menciona el autor: 1. El debate y la 

propuesta de proyectos, 2. La decisión sobre algunos rubros que deberán ser atendidos por 

sus autoridades, 3. La vigilancia y evaluación del ejercicio en su conjunto. 

La investigación tiene similitud con la tesis de Sánchez (2016). Dada la escasez de 

recursos financieros producto de una baja recaudación y evasión tributaria; la utilización 

de este enfoque le permite al Estado, priorizar los recursos disponibles en función de la 

problemática. Como en los resultados se observa que, con la priorización adecuada de 

recursos se obtienen resultados significativos y mejora la calidad de vida de la población 

en forma gradual, los proyectos de inversión se concentran más en el mantenimiento la 

Transitabilidad; en la actualidad el presupuesto debería concentrarse en el sector salud, 

para disminuir la delincuencia y la inseguridad ciudadana, invertir en espacios deportivos 

y de recreación, y en la creación de talleres donde se fomenten la inclusión social, cultivar 

valores, etc. Finalmente, se asimila con la tesis de Granados y Morales (2018), donde la 

ejecución presupuestal asignada al asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz influye en la calidad de vida de los adultos mayores en los 
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periodos 2016-2017 debido a que el incremento de la ejecución presupuestal se vio 

reflejada en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores albergados.  

Discusión de la Primera Hipótesis Específica 

En lo que respecta la influencia de la participación ciudadana en la identidad cultural, 

se acepta la hipótesis ya que menciona que la participación ciudadana organizada y 

ordenada influye directamente en la identidad cultural de la población del distrito de 

Independencia, 2018. Con los resultados del trabajo de campo se observa que el 47.5% del 

total de pobladores perciben que es regular la participación ciudadana en el presupuesto 

participativo por resultados en el distrito de Independencia y que el 49.2% del total de 

pobladores perciben que es regular el bienestar en la calidad de vida. 

Estos resultados guardan relación con lo que menciona Ruiz (2007), los presupuestos 

participativos por resultados se encuentran entre los procesos más innovadores y 

significativos para ampliar el juego democrático, mejorar la gobernabilidad y potenciar la 

inclusión social. Es uno de los mecanismos más integrales para ampliar la participación 

ciudadana y fomentar el desarrollo local. Y se complementa con la de Molano (2010), 

donde afirma que la identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social 

con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. 

Concuerdan también con la tesis de Inocencio (2017), donde dice que la participación 

ciudadana influye significativamente en la elaboración y formulación del presupuesto 

participativo basado en resultados de la Municipalidad Distrital de Jivia, -Lauricocha-

Huánuco. El 60% considera que la participación ciudadana contribuye efectivamente en la 

elaboración y formulación del presupuesto participativo. Y el 60% de los agentes 

participantes encuestados considera que para alcanzar el objetivo del taller del presupuesto 

participativo basado en resultados es importante que la organización social decida la 
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priorización de los proyectos de inversión pública orientados a mejorar las condiciones de 

vida.  

Así mismo tiene similitud con la tesis de Albornoz y Faustino (2016) titulado La 

participación ciudadana y su influencia en el proceso del presupuesto participativo basado 

en resultados de la Municipalidad Distrital de Margos Huánuco, 2015, en la que dicen que 

en el distrito de Margos no han cumplido con ejecutar la totalidad de sus presupuestos 

participativos basado en resultados porque no han tenido la voluntad política de respetar 

los acuerdos realizados con los representantes. Por lo tanto, desde que se implementó el 

Presupuesto participativo en el distrito de Margos, no pudo contribuir en la mejora de 

condiciones de vida de la población debido a que las autoridades locales hicieron mal uso 

de este mecanismo, siendo una frustración y desengaño para la población, debido a las 

actas firmadas no cumplidas. 

Discusión de la Segunda Hipótesis Específica 

Esta hipótesis se acepta porque los resultados de la investigación confirman que la 

priorización de proyectos basado en resultados influye directamente en la mejora de calidad 

ambiental de la población del distrito de Independencia, 2018. Donde en los resultados de 

la investigación se aprecian que el 53% percibe que es regular la priorización de proyectos 

en el presupuesto participativo por resultados y por ende la calidad ambiental en la calidad 

de vida es “regular”, lo cual se muestra con la percepción de 48%. 

Estos resultados guardan relación con la tesis de Reilly, 2010 (citado en Inocencio, 

2017), donde sostiene que el Presupuesto por Resultados tiene una visión integrada de la 

planificación y del Presupuesto y considera necesaria la articulación de acciones y actores 

para el logro de resultados. Lo que dice Reilly se complementa con los resultados de la 
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presente investigación, ya que la priorización de proyectos según las necesidades 

requeridas por la población da como resultado el desarrollo sostenible. Así mismo, tiene 

concordancia con Belkis (2004), porque menciona que muchas investigaciones dejan a un 

lado otros indicadores reveladores de la relación hombre-ambiente. Otros persiguen 

identificar los atributos del entorno habitado, en cuanto indicadores de bienestar de los 

individuos y de la calidad de vida en general, más allá del análisis funcional de la relación 

entre determinado indicador y el individuo. 

Los resultados de la presente investigación tiene semejanza , con la tesis de Barrera 

(2017) porque menciona que, el proceso de presupuesto participativo incide 

significativamente en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas 

en el ejercicio fiscal 2016, y una buena elección de la decisión de inversión de proyectos 

da como resultado una ejecución presupuestal exitoso, porque esto significa que se tomó 

en cuenta las condiciones básicas como la calidad del proyecto, contribución al medio 

ambiente, a los principales beneficiarios de cada uno de los proyectos. 

De mismo modo tiene cercanía con la tesis de Gomero (2017), donde se afirma  que 

el presupuesto por resultados a favor de la población incide positivamente en un 60.4% de 

acuerdo a la evaluación presupuestaria en el cumplimiento de las metas del plan de 

incentivos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, en el periodo fiscal del 2015, porque 

plantea un esquema que integra las fases del proceso presupuestario con la dimensión 

estratégica que asocia los conceptos de misión, objetivos estratégicos y los programas 

estratégicos a una visión de logro de resultados a favor de su población lo cual se manifiesta 

en la retroalimentando las metas del plan de incentivos basado en resultados que son las 

expresiones cuantificables y medibles.  
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De acuerdo a lo visto en los trabajos de investigación, más los resultados de la 

presente investigación se observa que las entidades o municipalidades no toman en cuenta 

las condiciones ambientales; o si lo aplican, son muy superficiales. Esto hace que se esté 

descuidando un factor muy importante de la calidad de vida de la población. No se hablaría 

de calidad de vida sin contar con la calidad ambiental. La buena y adecuada priorización 

de proyectos ayudan a las municipalidades a cumplir con uno de sus fines más importantes: 

satisfacer las necesidades básicas e importantes para el desarrollo de la sociedad en forma 

responsable. Más aún contribuir con la calidad ambiental mediante los servicios siguientes: 

Eliminación adecuada de excretas en cada uno de las viviendas, barrios etc., acceso a agua 

potable, a energía eléctrica con conexiones e instalaciones con condiciones adecuadas, a 

recolección de basura de forma seleccionada y seguridad ciudadana. 

Discusión de la Tercera Hipótesis Específica 

Finalmente, concorde a los resultados del estudio, se acepta esta hipótesis, ya que menciona 

que aplicar las fases del presupuesto participativo basado en resultados influye 

directamente en el bienestar de la población del distrito de Independencia, 2018. Donde 

según la encuesta se aprecian que, el 48.5% percibe que es regular la aplicación de las fases 

del presupuesto participativo por resultados y el bienestar en la calidad de vida es regular 

demostrado con el porcentaje del 49.2%.  

Estos resultados guardan relación con lo que se describe en DGPP y MEF (2010), el 

proceso del Presupuesto participativo basado en resultados se realiza tomando en cuenta 

las cuatro fases: preparación, concertación, coordinación y formalización. Según los 

resultados de la presente investigación, las fases mencionadas son importantes cumplirlas 

porque son procedimientos a seguir para cumplir las metas y objetivos y de forma correcta. 

Por otro lado, Ardila (2003) menciona que la calidad de vida incluye: bienestar material, 
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relaciones armónicas con el ambiente, relaciones armónicas con la comunidad, salud 

objetivamente considerada. Como puede notarse, separamos salud percibida y salud 

objetiva. Complementándose con lo que dice Ronald Inglehat en 2000 (citado en Reyes y 

Oslund, 2014, p. 4), . el bienestar social parte del bienestar económico, el cual tiene que 

ver con la forma en que se reparten los recursos en una comunidad y la retribución o 

remuneración tanto al trabajo realizado, como los riesgos que toda empresa económica 

involucra.  

A sí mismo, los resultados de la presente investigación tienen relación con la tesis de 

Tucto (2018). Donde indica que la gestión del presupuesto participativo influye 

significativamente en el nivel de satisfacción de los ciudadanos del distrito de San Pedro 

de Chana - Huari, año 2017, con una correlación positiva débil del 11.36%. Igualmente, se 

relaciona con la tesis de Martínez (2017), donde el presupuesto participativo tiene sus 

efectos positivos en la satisfacción de la calidad de gasto público de la Municipalidad 

Provincial de Pomabamba, en el periodo 2016, de acuerdo al a la prueba de R2 de 

Nagelkerke 62,5%. El presupuesto participativo tiene sus efectos positivos en la 

satisfacción de la fiabilidad de gasto público de la Municipalidad Provincial de 

Pomabamba, en el periodo 2016, de acuerdo al a la prueba de R2 de Nagelkerke 57,3%. 

Según los autores citados y los resultados de la presente investigación, se demuestra 

que la aplicación adecuada de cada una de las fases del presupuesto participativo 

contribuye en el bienestar de la población. Y se puede decir que el cumplimiento de las 

fases del presupuesto participativo por resultados realmente aporta en el bienestar de la 

sociedad. La población tendrá bienestar si por lo menos se cuenta con los servicios básicos 

referentes a la salud, educación, vías de acceso adecuada a la vivienda, empleo, deporte y 

recreación. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Según el análisis realizado, se concluye que el Presupuesto participativo basado en 

resultados influyó directamente en la calidad de vida de la población del distrito de 

Independencia en el periodo 2018. Siendo así que uno de los factores principales como 

es la participación ciudadana es regular. Asimismo, de acuerdo a la encuesta realizada a 

la población, el 54.4% dice que es regular la participación en el Presupuesto participativo 

por resultados y el 58% percibe que es regular la calidad de vida. Sumado a esto el PIM, 

la matriz de priorización de proyectos y las actas de la participación ciudadana en los 

procesos del presupuesto participativo demuestran que la priorización de proyectos se 

llevó a cabo sin tomar en cuenta si se requieren la rápida solución o que sectores son 

menos atendidas. Esto demuestra que no se está aplicando una buena distribución del 

presupuesto participativo y que los recursos del estado están siendo utilizados 

inadecuadamente. 

2. Según lo descrito en los resultados de la investigación, la participación ciudadana 

influye directamente en la identidad cultural; demostrándose así con la encuesta y con 

análisis documental de los talleres realizados por la Municipalidad Distrital de 

Independencia. Se observa que existen debilidades en cuanto a la inclusión social ya 

que, la entidad no tiene mecanismos de trabajo más participativos, de mejor 

comunicación interna, coordinación y colaboración entre departamentos 

institucionales. Esto demuestra que no se cuenta con estrategias de gobierno abierto, de 

modo que la toma de decisiones sobre el presupuesto participativo implique a la 

sociedad civil. Asimismo, la municipalidad no incentiva la participación ciudadana 

activa y de calidad para la toma d decisiones sobre el presupuesto participativo. Eso 

hace que la población no cultive el valor del compromiso y justicia, de mismo modo, 
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falta convertir parte de la tradición y costumbre la participación ciudadana en el 

presupuesto participativo por resultados. 

3. De acuerdo a los análisis realizados, se ve que la priorización de proyectos basado en 

resultados influye directamente en la mejora de calidad ambiental de la población del 

distrito de Independencia, lo cual se sustenta con los resultados de los proyectos 

priorizados y ejecutados. Según el análisis documental, se evidencia que en el distrito 

de Independencia existen proyectos que siguen en ejecución, los mismos que deberían 

ser ya terminado. Además, se priorizó proyectos que podrían esperar, dejando de lado 

los proyectos como los que tendrían que ver con acceso al agua potable, acceso a 

energía eléctrica o una adecuada seguridad ciudadana. Esto se debe a la falta de una 

matriz actualizada con proyectos que sean elegidos con la intervención de los 

ciudadanos. 

4. Se determinó que aplicar las fases del presupuesto participativo basado en resultados 

influye directamente en el bienestar de la población del distrito de Independencia. Esto 

queda demostrado con la encuesta realizada donde se observa que el 27.4% del total de 

pobladores perciben que es regular la aplicación de las fases del presupuesto 

participativo por resultados, y, por ende, el bienestar en la calidad de vida es regular. 

Asimismo, según el análisis documental, el hecho de aplicar las fases según la realidad 

de la municipalidad, ayuda a la participación activa de la ciudadanía, la misma que 

formará parte en la toma de decisiones sobre el presupuesto participativo por 

resultados. Al ver que su actuar en cada una de las fases da mejores resultados 

(proyectos terminados y de calidad) y beneficia a la población, entonces el bienestar de 

la ciudadanía aumenta, debido a que cuenta con una mejor salud, sistema de educación 

adecuado; cuenta con empleo y con vía de acceso adecuado a la vivienda, etc. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al gerente de planeamiento y presupuesto, al subgerente de 

planificación y racionalización, al subgerente de presupuestos y al subgerente de 

programación e inversiones: actualizar la matriz de priorización de proyectos de 

inversión. Identificando necesidades de mayor importancia (que requieren rapidez de 

solución) y la cantidad de los beneficiarios, conjuntamente con los representantes de 

los centros poblados, para finalmente ejecutarlas sin dejar de lado los proyectos no 

ejecutados por periodos anteriores. De esta manera se irá mejorando gradualmente la 

calidad de vida de los pobladores. 

2. Incentivar activamente la participación ciudadana, mediante mecanismos de trabajo 

participativo, de comunicación interna eficiente, comunicación y coordinación entre 

departamentos, para así ser ejemplo de la población y demostrar el interés al servicio 

del pueblo. Para fortalecer más la participación ciudadana se requiere de estrategias 

para incrementar y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil 

en las actividades del presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de 

Independencia. Consolidando un gobierno abierto y de este modo mejorar la inclusión 

social, recuperando el valor del compromiso y la justicia, los ciudadanos tendrán la 

responsabilidad de vigilar y monitorear cada gestión, proyecto y servicio. Finalmente, 

convertir parte de la tradición y costumbre a la participación ciudadana activa y 

fortalecer la identidad cultural se logrará concientizando a la población mediante la 

difusión a través de los medios de comunicación temas como participación ciudadana 

e importancia del presupuesto participativo por resultados.  

3. Formular lineamientos sobre la priorización de proyectos para tomar una mejor 

decisión, modificando la matriz de priorización de proyectos de inversión identificados, 

seleccionando las mejores alternativas, aceptando las alternativas que parecen 
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importante y rechazando aquellas que parecen menos importantes, generando un 

ranking de las alternativas. Siempre tomando en cuenta que las necesidades básicas 

como acceso al agua potable, acceso a recolección de basuras, seguridad ciudadana, 

para que la población tenga mayor calidad ambiental. 

4. Hacer efectiva las fases del presupuesto participativo por resultados, mediante un 

manual o guía de presupuesto participativo en base a la realidad de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, según la guía de presupuesto participativo por resultados, 

con ayuda de los agentes participantes; ejecutando proyectos de inversión pública 

según el grado de importancia, generando empleos en primer lugar para la población 

del distrito de independencia, tomando en cuenta la meritocracia (según las capacidades 

intelectuales y experiencia). 
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ANEXO N.°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 2018. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 1) Variable Independiente (X) 

“Presupuesto Participativo Por Resultados” 

Dimensiones Indicadores 

Participación 

Ciudadana 

• Agente participante en 

representación de los 

barrios o sectores. 

Priorización 

de proyectos 

• Priorización de 

proyectos basado en 

resultados 

Fases del 

presupuesto 

participativo 

por resultados 

• Preparación 

• Concertación  

• Coordinación  

• Formalización 

 

2) Variable Dependiente (Y) 

“Calidad de vida” 

Dimensiones Indicadores 

Identidad 

cultural 

• Inclusión social 

• Costumbres 

• Tradiciones 

• Valores 

Calidad 

ambiental 

• Eliminación adecuada de 

excretas 

• Acceso a agua potable 

• Acceso a energía eléctrica 

• Acceso a recolección de 

basura 

• Seguridad ciudadana 

 

Bienestar 

 

• Salud 

• Educación 

• Vía de acceso adecuada a 

la vivienda 

• Empleo  

• Deporte y recreación  
 

1) Enfoque de la Investigación 

Enfoque Cuantitativo 

2) Tipo de investigación 

Aplicada  

3) Nivel de Investigación 

 Descriptivo 

4) Diseño de la investigación  

No experimental 

5) Población y Muestra de Estudio 

Población: Para desarrollar la investigación se tomó en 

cuenta a tres pueblos del distrito de Independencia, 

como estratos: I) Centenario: 60683, II) Chavín: 333 Y 

III) Huánchac: 3219, haciendo un total de: 64,235. 

Muestra: El tipo de muestreo es probabilístico 

estratificado proporcional. Estrato I: 374, Estrato II: 4 y 

Estrato III: 20. 

Metodología: para lograr los objetivos planteados se 

aplicarán los siguientes métodos: análisis documental, 

encuesta, hipotético y deductivo. 

6) Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuest. De encuesta 

observación Guía de observación  

Otros instrumentos: computadora, lapicero, cámara 

fotográfica. 

¿Cómo influirá el presupuesto 

participativo por resultados en la 

calidad de vida de la población del 

distrito de Independencia, 2018? 

Analizar la influencia del presupuesto 

participativo por resultados en la calidad de 

vida de la población del distrito de 

Independencia, 2018. 

El presupuesto participativo basado en 

resultados influye directamente en la 

calidad de vida de la población del 

distrito de Independencia, 2018, ya que 

una mejor distribución de los recursos 

tiene como resultado mejor satisfacción 

de las necesidades de toda la población. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

1. ¿Cómo influirá la participación 

ciudadana en la identidad cultural 

de la población del distrito de 

Independencia, 2018? 

2. ¿De qué manera la priorización de 

proyectos basado en resultados 

influirá en la mejora de calidad 

ambiental de la población del 

distrito de Independencia, 2018? 

3. ¿En qué medida influirá aplicar las 

fases del presupuesto participativo 

basado en resultados en el 

bienestar de la población, del 

distrito de Independencia, 2018? 

 

1. Describir la influencia de la participación 

ciudadana en la identidad cultural de la 

población del distrito de Independencia, 

2018. 

2.  Analizar la influencia de la priorización de 

proyectos basado en resultados en la 

mejora de calidad ambiental de la 

población del distrito de Independencia, 

2018. 

3. Determinar la influencia de la aplicación 

las fases del presupuesto participativo 

basado en resultados en el bienestar de la 

población del distrito de Independencia, 

2018. 

1. La participación ciudadana organizada 

y ordenada influye directamente en la 

identidad cultural de la población del 

distrito de Independencia, 2018. 

2. La priorización de proyectos basado en 

resultados influye directamente en la 

mejora de calidad ambiental de la 

población del distrito de 

Independencia, 2018. 

3. Aplicar las fases del presupuesto 

participativo basado en resultados 

Influye directamente en el bienestar de 

la población del distrito de 

Independencia, 2018. 
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ANEXO N.° 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

INTRODUCCIÓN: Es muy grato presentarme ante usted, Bach. Vargas Salazar 

Sulhuayta, agradece su colaboración por las respuestas brindadas en la siguiente encuesta 

que forma parte del trabajo de investigación. Que tiene por finalidad recabar información 

de interés para el estudio del tema referido: “Presupuesto participativo por resultados 

y su influencia en la calidad de vida de la población del distrito De Independencia, 

2018.” Las preguntas estarán dirigidas a las muestras representativas. 

I. INSTRUCCIONES: Marca con aspa (X), la respuesta que cree que es correcto. 

IX. GENERALIDADES:  

2.1. CENTRO POBLADO EN EL CUAL PERTENECE 

A) Centenario  B) Chavín  C) Huánchac 

III. CUESTIONARIO: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5, donde: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Presupuesto participativo por resultados. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

DIMENSIÓN 1: Participación ciudadana 1 2 3 4 5 

1. ¿Los agentes participantes comunica a asambleas de las comunidades u organizaciones a las que 

representan para elaborar propuestas de proyectos y acciones que será presentadas en los talleres de 

trabajo de la Municipalidad Distrital de Independencia?  

     

2. ¿Los agentes participantes en el presupuesto participativo en representación de los Centros Poblados 

del Distrito de Independencia, participan activamente en la discusión, definición, Priorización y Toma 

de decisiones respecto a los resultados a ser priorizados? 

     

3.  ¿Los agentes representantes de los Centros Poblados del distrito de Independencia participan en la 

suscripción de actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso? 

     

4. ¿Los agentes participantes informan a sus respectivas organizaciones sobre los proyectos que se 

priorizaran por cada centro poblado del distrito de Independencia de forma detallada? 

     

DIMENSIÓN 2: Priorización de proyectos      

5. ¿La Municipalidad del distrito de Independencia prioriza proyectos basándose a los resultados y según 

la necesidad de la población? 

     

6. ¿Los proyectos priorizados por la Municipalidad Distrital de Independencia mejorá la calidad de vida 

de la población? 

     

7. ¿Para el planteamiento y desarrollo de los proyectos que se priorizará, la Municipalidad Distrital de 

Independencia contará con especialistas técnicos competentes? 

     

8. ¿La Municipalidad Distrital de Independencia prioriza ejecutar proyectos en curso (del año anterior) 

para resolver problemas urgentes para luego plantear nuevos proyectos? 

     

DIMENSIÓN 3: Fases del Presupuesto participativo por resultados      

9. ¿En la fase de preparación del presupuesto participativo, la Municipalidad Distrital de Independencia 

desarrolla las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación 

oportunamente (en el mes de enero)? 

     

10. ¿La municipalidad Distrital de Independencia conjuntamente con los representantes de los Centro 

Poblados, realiza talleres diagnosticando, identificando y priorizando de proyectos de inversión que 

favorezcan a la población según los resultados?  

     

1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Neutral 4: De acuerdo 5: Muy de acuerdo 
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11. ¿La municipalidad Distrital de Independencia coordina con la población, para la realización de los 

proyectos de inversión aprobados en el proceso participativo, en cuanto a la mano de obra, materiales, 

maquinarias, entre otros? 

     

12. ¿La Municipalidad Distrital de Independencia incluye los proyectos aprobados en el presupuesto 

institucional (PIA) como fase de formalización? 

     

13. ¿El alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia realizó rendición de cuentas 

correspondientes al ejercicio 2018? 

     

VARIABLE DEPENDIENTE: Calidad de vida 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

DIMENSIÓN 1: Identidad cultural 1 2 3 4 5 

14. ¿En la Municipalidad Distrital de Independencia se ha mejorado en cuanto a la inclusión social 

de manera integral viendo las condiciones de vida de la población, ofreciéndoles las mismas 

oportunidades educativas, laborales y económicas de las que disfruta el resto de la sociedad?  

     

15. ¿En la Municipalidad Distrital de Independencia se cultiva las costumbres y tradiciones de 

nuestros ancestros? 

     

16. ¿La Municipalidad Distrital de Independencia realiza talleres referentes a los valores para que 

la población sea un ejemplo para la sociedad y tenga mejores relaciones sociales? 

     

DIMENSIÓN 2: Calidad ambiental      

17. ¿La Municipalidad Distrital de Independencia en el año 2018, priorizo proyectos de inversión 

referente al desagüe sanitario? 

     

18. ¿La población del distrito de Independencia tiene acceso a agua potable adecuada y saludable?      

19. ¿Cree usted, que toda la población del distrito de Independencia tiene acceso a la energía 

eléctrica? 

     

20. ¿El camión recolector de basura pasa diariamente y en horas fijas por todos los barrios del 

distrito de independencia? 

     

21. ¿En el año 2018 aumento la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de 

Independencia? 

     

DIMENSIÓN 3: Bienestar      

22.  ¿La población del distrito de Independencia goza realmente de buena salud mental y física?      

23.  ¿Todos los niños y adolescentes del distrito de Independencia tendrán acceso a la educación 

de calidad? 

     

24. ¿Los ciudadanos del distrito de Independencia contarán con vías de acceso adecuadas a sus 

viviendas? 

     

25. ¿La población del distrito de Independencia contarán con un empleo que pueda cubrir sus 

necesidades básicas? 

     

26. ¿La Municipalidad Distrital de Independencia promueve el deporte y recreación a los 

ciudadanos? 
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Anexo N.° 3: Resultados según análisis documental 

Tabla 21: Proyectos en ejecución y ejecutadas  
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Interpretación: de la tabla 21, se observa que en el Centro Poblado de Centenario se encuentran en suma 8 proyectos de inversión en 0 

(cero) avance, en ejecución y terminadas, así mismo en el centro poblado de Chavín existen 3 proyectos en ejecución y con avance 0 (cero), 

finalmente en el Centro Poblado de Huánchac hay 4 proyectos en total, que se encuentran en avance 0 (cero), en ejecución y ejecutadas. 
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Tabla 22: Priorización de proyectos en curso (años anteriores) y nivel de ejecución del distrito de 

Independencia, 2018. 

N DETALLE 

PROYECTOS DE 

PERIODO 
TOTAL 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

2018 2004-2007 100% 
1% - 

99.99% 
0% 

1 

Mejoramiento del Camino Vecinal Entre el Puente Santo Toribio, Cc.Pp. 

de Marcac, Caserío de Miraflores y Santa Casa, Hasta la Av. Centenario, 

distrito de Independencia - Huaraz – Ancash 

 X 1  X  

2 
Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal en la Av. 

Centenario Desde el Cruce Confraternidad Internacional Este Hasta el 

Pasaje los Nardos, distrito de Independencia - Huaraz – Ancash 

 X 1  X  

3 

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del 

Jr. los Capulíes Cuadras 1, 2 Y 3 en el Barrio de Centenario, distrito de 

Independencia - Huaraz – Ancash 

 X 1 X   

4 

Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohman en la Localidad Centenario, distrito 

de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash 

 X 1  X  

5 

Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Losa 

Multideportiva de la Institución Educativa Sabio Antonio Raimondi en 

la Localidad Centenario, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, 

departamento de Ancash 

 X 1  X  

6 

Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Losa 

Multideportiva de la Institución Educativa Simón Antonio Bolívar 

Palacios en la Localidad Centenario, distrito de Independencia, provincia 

de Huaraz, departamento de Ancash 

 X 1 X   

7 

Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Losa 

Multideportiva de la Institución Educativa G.U.E. Mariscal Toribio De 

Luzuriaga en la Localidad Centenario, distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash 

X  1 X   

8 

Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Pluvial de Llahuac Tunan 

Entre la Av. Wilcahuain y la Av. Centenario a la Altura de Cascapampa 

-Barrio de Acovichay del distrito de Independencia - Provincia de Huaraz 

- Departamento de Ancash 

X  1   X 

9 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Electrificación en el Caserío 

de Cariampampa, C.P. de Chavín, distrito de Independencia - Huaraz – 

Ancash 

 X 1   X 

10 
Mejoramiento de la Carretera de Acceso al C.P. De Chavín y Anexos, 

Distrito de Independencia -Huaraz – Ancash 
 X 1  X  

11 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua y Desagüe en el 

Asentamiento Humano Nuevo Progreso del Centro Poblado de Chavín, 

Distrito de Independencia - Huaraz – Ancash 

X  1   X 

12 

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades Atipayan, 

Hatun Póngor, Huánchac, Marian, Caururu, 24 de junio, Distrito de 

Independencia - Huaraz – Ancash 

 X 1  X  

13 

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica del Barrio 

de Cruz Jirca Y Pumpac del Centro Poblado de Huánchac, Distrito de 

Independencia - Huaraz – Ancash 

 X 1   X 

14 

Mejoramiento del Servicio Vial Urbano de la Avenida Panoramica Desde 

el Cruce Jamanca Jirca Hasta el Cruce las Lomas en el Barrio de 

Huánchac del Distrito de Independencia - Provincia de Huaraz. 

Departamento de Ancash 

X  1 X   

15 

Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Sector Pumpac en el C.P. 

de Huánchac del Distrito de Independencia - Provincia de Huaraz - 

Departamento de Ancash 

X  1  X  

TOTAL PROYECTOS 5 10 15 4 7 4 

% PROYECTOS 33.33 66.67 100 26.67 46.67 26.67 

Interpretación: en la tabla 22, se observa que 66.67% de proyectos que están en ejecución y terminadas 

en la Municipalidad Distrital de Independencia son de periodos anteriores, y el 33.33% de proyectos en 

ejecución y terminadas de la Municipalidad Distrital de Independencia son del año 2018. De mismo modo 

se observa que el 46.67% del total de proyectos de la Municipalidad Distrital de Independencia están en 

proceso de ejecución, y 26.67% de los proyectos de la Municipalidad Distrital de Independencia se han 

terminado en el año 2018, con este mismo porcentaje se encuentran los proyectos que aún no se han 

ejecutado.  
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Tabla 23: Proyectos priorizados en sectores y en zonas urbanas y rurales de ejecución 

del Distrito de Independencia, 2018. 

N DETALLE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN: 

TOTAL 

C.P 

T
R

A
N

S
IT

A
B

IL
ID

A
D

 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

A
L

C
A

N
T

A
R

I

L
L

A
D

O
 

P
L

U
V

IA
L

 
E

N
E

R
G

ÍA
 

E
L

E
C

T
R

IC
A

 

A
G

U
A

 Y
 

D
E

S
A

G
U

E
 

D
E

P
O

R
T

E
 Y

 

R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N
 

C
A

P
IT

A
L

 

D
E

L
 D

IS
T

. 

A
L

R
E

D
E

D
O

R
 

1 Mejoramiento del Camino Vecinal Entre el Puente Santo 

Toribio, Cc.Pp. de Marcac, Caserio de Miraflores y Santa Casa, 
Hasta la Av. Centenario, Distrito de Independencia - Huaraz – 

Ancash 

X      1 X  

2 Mejoramiento del Servicio de Tránsitabilidad Peatonal en la 

Av. Centenario Desde el Cruce Confraternidad Internacional 

Este Hasta el Pasaje los Nardos, Distrito de Independencia - 

Huaraz – Ancash 

X      1 X  

3 Mejoramiento del Servicio de Tránsitabilidad Vehicular y 

Peatonal del Jr. los Capulies Cuadras 1, 2 Y 3 en el Barrio de 

Centenario, Distrito de Independencia - Huaraz - Ancash 
X      1 X  

4 Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohman en la Localidad 

Centenario, Distrito De Independencia, Provincia de Huaraz, 
Departamento de Ancash  

 X     1 X  

5 Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Losa 

Multideportiva de la Institución Educativa Sabio Antonio 

Raimondi en la Localidad Centenario, Distrito De 

Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash  

 X     1 X  

6 Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Losa 

Multideportiva de la Institución Educativa Simon Antonio 

Bolivar Palacios en la Localidad Centenario, Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash  

 X     1 X  

7 Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Losa 

Multideportiva de la Institución Educativa G.U.E. Mariscal 
Toribio De Luzuriaga en la Localidad Centenario, Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash  

 X     1 X  

8 Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Pluvial de Llahuac 

Tunan Entre la Av. Wilcahuain y la Av. Centenario a la Altura 

de Cascapampa - Barrio de Acovichay del Distrito de 

Independencia - Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash 

  X    1 X  

9 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Electrificación en 

el Caserío de Cariampampa, C.P. de Chavín, Distrito de 

Independencia - Huaraz – Ancash 

   X   1  X 

10 Mejoramiento de la Carretera de Acceso al C.P. De Chavín y 

Anexos, Distrito de Independencia -Huaraz – Ancash 
X      1  X 

11 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua y Desagüe en 

el Asentamiento Humano Nuevo Progreso del Centro Poblado 
de Chavín, Distrito de Independencia - Huaraz – Ancash 

    X  1  X 

12 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades 

Atipayan, Hatun Póngor, Huánchac, Marian, Caururu, 24 de 

junio, Distrito de Independencia - Huaraz – Ancash 

     X 1  X 

13 Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica 

del Barrio de Cruz Jirca Y Pumpac del Centro Poblado de 

Huánchac, Distrito de Independencia - Huaraz – Ancash 

   X   1  X 

14 Mejoramiento del Servicio Vial Urbano de la Avenida 

Panorámica Desde el Cruce Jamanca Jirca Hasta el Cruce las 

Lomas en el Barrio de Huánchac del Distrito de Independencia 

- Provincia de Huaraz. Departamento de Ancash 

X      1  X 

15 Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Sector Pumpac 

en el C.P. de Huánchac del Distrito de Independencia - 

Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash 

   X   1  X 

TOTAL PROYECTOS 5 4 1 3 1 1 15 8 7 

% PROYECTOS 33.33 26.67 6.67 20.00 6.67 6.67 100 53.33 46.67 

Interpretación: En la tabla 23, se observa que el 33.33% de los proyectos de la Municipalidad Distrital de 

Independencia en el año 2018 son invertidas en Transitabilidad vehicular y peatonal, mientras que el 

26.67% de los proyectos de la Municipalidad Distrital de Independencia en el año 2018 pertenecen al sector 

educación (construcción de techos de instituciones educativas). En esta misma tabla se observa que, el 

53.33% de los proyectos invertidos se encuentran en la capital (Centenario) de la Municipalidad Distrital 

de Independencias en el año 2018, y el 46.67% de los proyectos se invierten en los centros poblados 

ubicados alrededor de la Municipalidad Distrital de Independencia en el año 2018.  
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ANEXO N.° 4: Proyectos de Inversión 

Proyecto 1: Mejoramiento del Camino Vecinal Entre el Puente Santo Toribio, Cc. Pp. de 

Marcac, Caserío de Miraflores y Santa Casa, Hasta la Av. Centenario, Distrito de 

Independencia - Huaraz - Ancash. 

Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 2: Mejoramiento del Servicio de Tránsitabilidad Peatonal en la Av. Centenario 

Desde el Cruce Confraternidad Internacional Este Hasta el Pasaje los Nardos, Distrito de 

Independencia - Huaraz - Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 3: Mejoramiento del Servicio de Tránsitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. 

los Capulies Cuadras 1, 2 Y 3 en el Barrio de Centenario, Distrito de Independencia - 

Huaraz - Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 4: Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohman en la Localidad Centenario, Distrito De Independencia, 

Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
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Proyecto 5: Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Losa Multideportiva 

de la Institución Educativa Sabio Antonio Raimondi en la Localidad Centenario, Distrito 

De Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 6: Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Losa Multideportiva 

de la Institución Educativa Simon Antonio Bolivar Palacios en la Localidad Centenario, 

Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 7: Construcción de Techos Duros Desmontables en el (la) Losa Multideportiva 

de la Institución Educativa G.U.E. Mariscal Toribio De Luzuriaga en la Localidad 

Centenario, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 8: Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Pluvial de Llahuac Tunan Entre 

la Av. Wilcahuain y la Av. Centenario a la Altura de Cascapampa - Barrio de Acovichay 

del Distrito de Independencia - Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

 

 

 

 

http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
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Proyecto 9: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Electrificación en el Caserío de 

Cariampampa, C.P. de Chavín, Distrito de Independencia - Huaraz - Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 10: Mejoramiento de la Carretera de Acceso al C.P. De Chavín y Anexos, 

Distrito de Independencia -Huaraz - Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 11: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua y Desagüe en el 

Asentamiento Humano Nuevo Progreso del Centro Poblado de Chavín, Distrito de 

Independencia - Huaraz - Ancash 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 12: Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades Atipayan, 

Hatun Póngor, Huánchac, Marian, Caururu, 24 de junio, Distrito de Independencia - 

Huaraz - Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
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Proyecto 13: Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica del Barrio 

de Cruz Jirca Y Pumpac del Centro Poblado de Huánchac, Distrito de Independencia - 

Huaraz - Ancash 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 14: Mejoramiento del Servicio Vial Urbano de la Avenida Panorámica Desde 

el Cruce Jamanca Jirca Hasta el Cruce las Lomas en el Barrio de Huánchac del Distrito 

de Independencia - Provincia de Huaraz. Departamento de Ancash. 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

Proyecto 15: Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Sector Pumpac en el C.P. de 

Huánchac del Distrito de Independencia - Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash 

 
Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
http://munidi.gob.pe/
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ANEXO N.° 5: AGENDA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 

 

 

 

Fuente: http://munidi.gob.pe 

http://munidi.gob.pe/
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ANEXO N.° 6: AGENTES PARTICIPANTES DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2018 (FASES DE COORDINACIÓN Y FORMALIZACIÓN)  
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Fuente: http://munidi.gob.pe 

http://munidi.gob.pe/
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ANEXO N.° 7: EQUIPO TÉCNICO PARTICIPANTES EN LA PRIORIZACIÓN 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

 

 

 

http://munidi.gob.pe/
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ANEXO N.° 8: CUADRO DE PROYECTOS PRIORIZADOS CON SUS RESPECTIVOS PORCENTAJES 
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ANEXO N.° 9: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS (SUGERENCIA) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO

SI = CONTINUA NO = SE EXCLUYÓ 5 3 2 5 3 0 20 10 5 20 10 5 3 10 8 6 4

PROYECTOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN 

PROYECTOS INACTIVOS

IDEAS DE PROYECTOS

Nula

muy 

importante 

(salud, 

nutrición,  

ambiente, 

educación y 

saneamient

o)

importante 

(transporte

s, riego, 

electrificaci

ón)

medianame

nte 

importante 

(comunicaci

ón, 

turismo)

poco 

importante 

(pista y 

veredas, 

infraestruct

ura 

deportiva y 

otros)

EJE II: Estado y gobernabilidad

EJE III: Economía, competitividad ….............. 

EJE IV: Desarrollo local e infraestructura

Activa y 

organizada

Regular y 

poco 

organizada

no se 

intervino 

en los 3 

últimos 

años

no se 

intervino 

en los 2 

últimos 

años

con 

expediente 

tecnico

con perfil 

viable

con perfil en 

formulación o 

evaluación

EJE I: Derechos fundamentales y dignidad de 

los ciudadanos

>al 5% de la 

pobl. Del 

Distr. (3,268 

benef.)

<a 5% y > al 

3%de la ppob. 

Del Distr. 

(3,268 -1,961 

benfic.)

< 3% de la 

pob. Del Distr. 

(menor a 

1,961 benef.)

no se 

intervino 

en los 4 

últimos 

años

1.Guarda consistencia con los ejes y objetivos 

estrategicos del PDLC 2014-2021

2. Población beneficiaria (máximopuntaje 

alcanzar)

4. Intervenciones en los últimos años 

(máximo puntaje alcanzar)
5. situación del proyecto (máximo puntajealcanzar)

6. importancia del proyecto para mejorar la 

prestación de servicio

3. participación ciudadana (Máximo puntaje 

alcanzar)

con ideas 

de proyecto
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10 8 5 3 7 3 1 10 8 6 4

Urgente
medianame

nte urgente
Palmira Huarupampavulnerable moderado

Aporte

TOTAL 

PUNTJE

MONTO DE 

INVERSIÓN S/
UBICACIÓN 

con aporte sin aporte
Monterrey Nicrupampa

Muy 

urgente

Poco 

urgente

no 

vulnerable

OBSSERVACIONES

8. Grado de desnutrición en niños (MICRORED)
7. Requiere rapidez de solución (Maximopuntaje 

alcanzar)

8. Sectores poco atendidas/ con 

mayor carencia y vulnerables 

(máximo puntaje alcanzar)
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ANEXO N.° 10: ACTA DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN  

TALLER N.° I 
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TALLER II 
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ANEXO N.° 11: PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL PIA 2018 

 

Fuente: http://munidi.gob.pe 

 

 

 

http://munidi.gob.pe/
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ANEXO N.° 12: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.  
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ANEXO N.° 13 

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR Y FORTALECER LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ACTIVIDADES DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA. 

Todo ello requiere renovación estratégica en dos niveles fundamentales. 

1.- Cambio cultural, priorizar la participación dentro de las políticas públicas con 

esquemas de Gobierno Abierto, y los procesos de toma de decisiones impliquen a la 

sociedad civil y no como una política pública sectorial y desconectada del resto. 

2.- Cambios administrativos con recursos humanos y materiales adecuados, así 

como formación a personal público y ciudadanía en las nuevas formas de 

participación. Además, será necesario adaptar mecanismos de trabajo más participativos, 

mejor comunicación interna, coordinación y colaboración entre áreas. 

La Municipalidad Distrital de Independencia debe tomar en cuenta los siguientes niveles 

o conceptos como estrategia para que la participación ciudadana en el presupuesto 

participativo sea de calidad. 

1. Informar: proveer a la ciudadanía información equilibrada, objetiva y útil sobre 

la importancia del presupuesto participativo por resultados, y cuán importante es 

la participación de toda la población en la toma de decisiones respecto a los bienes 

y recursos del estado. De manera que le permita entender la realidad, plantear 

alternativas y/o soluciones.  
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2. Consultar: Obtener información de la ciudadanía sobre las necesidades que 

tienen en sus localidades, barrios, centros poblados, para analizar si estas tienen 

un riesgo de mayor nivel o requieren una solución inmediata, plantear alternativas 

o tomar decisiones conjuntamente con la ciudadanía y destinar parte del 

presupuesto para la solución del problema encontrado.  

3. Involucrar: Trabajar directamente con la ciudadanía a lo largo del proceso o fases 

del presupuesto participativo, recogiendo sus opiniones sobre qué problemas 

tienen en su localidad, cual de tantos problemas requiere solucionar de inmediato 

y cuales pueden esperar, como se podría solucionar, etc., de ese modo mejorar el 

proceso asegurando que las decisiones se han tomado adecuadamente.  

4. Colaborar: Realizar todo el proceso de decisiones conjuntamente con la 

ciudadanía incluyendo las alternativas posibles y las soluciones preferibles sobre 

los problemas, hacer que formen parte de las decisiones que se tienen que tomar 

en el destino de los bienes y recursos del estado y específicamente en el 

presupuesto participativo.  

5. Empoderar. Dejar en manos de la ciudadanía la decisión final sobre las 

cuestiones públicas. El compromiso debe ser implementar lo que la ciudadanía 

decida, si la población ve que priorizar los más pronto posible un puente antes de 

mejorar un centro educativo entonces aceptar y destinar parte del presupuesto en 

ello para hacer efecto y solucionar este problema, pero siempre tomando las 

medidas necesarias y teniendo la opinión de los expertos y profesionales. 

Hacer de conocimiento mediante medios de comunicación masiva sobre los 

derechos y deberes que tienen los ciudadanos, para que de esta manera La 

participación ciudadana sea activa. La Municipalidad Distrital de Independencia 

debería de tener espacios en programas de radio, tv, en los periódicos en las 
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páginas de Facebook, en la página de la misma entidad que se toquen temas del 

sector público de forma clara y con ejemplos para que la ciudadanía preste 

atención y poco a poco tomar conciencia y formar parte de las decisiones que se 

tomaran en los procesos del presupuesto participativo. Por ejemplo, sobre temas 

siguientes:  

1. Elegir y Ser Elegido: Para elegir mejor se necesita emitir un voto responsable, es 

decir que el acto de elegir a un representante sea informado y razonado. 

✓ Conocer los deberes y derechos electorales. 

✓ Tener conocimiento de las funciones de las autoridades que se eligen. 

✓ Conocer la trayectoria de las candidatas y los candidatos (Hoja de vida) y su 

plan de gobierno. 

✓ Participar en iniciativas y labores de educación electoral, de manera 

voluntaria, escuchar los debates electorales, etc. 

2. Manejar Información y Opinar Sobre Asuntos Públicos 

Hacer que la población en general aprenda a ejercer este derecho mediante 

prácticas concretas como solicitar por escrito, información sobre los asuntos 

públicos, a la mesa de partes de manera física o virtual de la municipalidad y 

siempre brindar información requerida y de forma oportuna. Revisando el portal 

Web de la municipalidad. Y de acuerdo a esta información formulando opinión 

sobre los asuntos más importantes del distrito, en base a información comprobada 

y actualizada 

Para ejercer nuestro derecho a la información pública, es necesario tener en cuenta 

lo siguiente: 

✓ Identificar los asuntos de interés que quiere conocer de la municipalidad. 
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✓ Redactar solicitudes pidiendo la información pública que requiere si no lo 

encuentra en los portales Web de las instituciones. Presentar dos copias de su 

pedido, una copia para dejarla en la entidad pública y la otra quedará consigo, 

como cargo de la recepción.  

✓ La solicitud deberá ser ingresada a través de la oficina de trámite 

documentario (mesa de partes). El cargo del documento presentado, deberá 

tener el sello de la entidad pública con la fecha de recepción de su solicitud.  

✓ Hacer seguimiento a la respuesta de la entidad pública, según los plazos 

establecidos. 

3. Presentar Iniciativas Ciudadanas de Reforma Constitucional y de 

Legislación 

Esto motivará la creatividad de la población en la formulación de normas –leyes 

y ordenanzas– que sean adecuadas y factibles según las diversas realidades del 

Perú, mucho más por ser pluricultural. 

 Elaborar la iniciativa legislativa de manera participativa en talleres y haciendo 

indagaciones con la población sobre el tema de tu interés. Es importante partir de 

un diagnóstico actual y cabal de la realidad local. 

✓ Solicitar asesoría técnica a profesionales y entidades especializadas, para la 

formulación del proyecto, sobre todo para hacer el análisis de costo- beneficio 

de la propuesta de reforma constitucional o la iniciativa legislativa que 

presentará. Por ejemplo, si se quiere contribuir a descontaminar la ciudad 

mediante una ordenanza de prevención ambiental, tendrá que coordinar y 

pedir asistencia técnica a los colegios profesionales del ramo, a las ONG y las 

organizaciones que promueven la salud ambiental, etc.  
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✓ Planificar y conducir la organización para el recojo de las firmas de respaldo 

a la iniciativa, mediante iniciativas de promoción y educación ciudadana con 

la población. Previamente tendrá que gestionar el auspicio económico de parte 

de las entidades privadas o públicas que comparten los mismos objetivos y 

coinciden con su propuesta. 

✓ Es clave hacer una campaña de comunicación, llegando a compartir su 

propuesta en los medios de comunicación para lograr respaldo de los 

regidores. Además de explicar las ventajas y beneficios de la iniciativa 

legislativa, a la mayoría de la población. 

4. Pronunciarse en los Referendos y Otras Consultas Ciudadanas 

✓ Es indispensable conocer a fondo el asunto público o tema, que es materia del 

referéndum o consulta ciudadana. Se recomienda conocer las ventajas y las 

desventajas tanto del SÍ como del NO. 

✓ Si pertenece al grupo promotor del referéndum, tenga presente que es clave 

organizar debates públicos en espacios directos o accediendo a los medios de 

comunicación con mayor audiencia y prestigio en la población. 

✓ También se sugiere, fomentar equipos de reflexión y análisis del tema 

sometido a consulta, reuniendo toda la información actualizada que circula en 

el distrito. 

✓ Tras conocer oficialmente los resultados del referéndum, corresponde aceptar 

las decisiones mayoritarias y colaborar en lo posible, con su aplicación. 

5. Colaborar y Tomar Decisiones en la Gestión del Desarrollo del Distrito 

Así surgen los PROCESOS CONCERTADOS como grandes oportunidades para 

promover el desarrollo sostenible y el buen gobierno de cada uno de los distritos, 

provincias y regiones del Perú. 
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Los productos más importantes del PROCESO PARTICIPATIVO son: 

El Plan de Desarrollo Concertado (PDC), El Presupuesto Participativo (PP). 

También reciben el nombre de INSTRUMENTOS DE GESTIÓN porque 

permiten luchar por el desarrollo en contra de la pobreza y ganar buenos gobiernos 

democráticos, o sea avanzar en la construcción de GOBERNABILIDAD. 

✓ Conocer el Plan de Desarrollo Concertado del distrito permite: Presentar 

buenas ideas para ejecutar los programas y proyectos. Decidir cómo se 

organiza la población para lograr la visión de desarrollo. 

✓ Estar en los talleres y reuniones del presupuesto participativo, permite: 

Presentar alternativas de solución de los problemas prioritarios del distrito. 

Decidir los mejores proyectos de desarrollo. 

✓ Con el respaldo de las organizaciones, ser parte del Consejo de Coordinación 

Local (CCL). 

✓ También, ser parte de alguna instancia o forma organizada para gestionar y 

ejecutar proyectos de desarrollo, comités de gestión, consejos comunales 

vecinales. Además, para el mantenimiento de servicios y obras públicas, a 

través de las juntas vecinales. 

✓ En el caso de los empresarios (as) o quienes se dedican a alguna actividad 

productiva, se pueden articular e impulsar el Plan de Desarrollo Económico. 
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