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Resumen 

En el Perú, la elaboración de los presupuestos dentro de las entidades públicas y 

privadas se deben de realizar bajo el enfoque por resultados, ya que permite la ejecución 

eficiente de sus actividades y funciones. En este sentido, las municipalidades deben 

adecuar sus presupuestos a este enfoque para que optimicen el desarrollo de sus 

programas sociales, con el fin de brindar mejores condiciones para vivir a la población. 

Por ello, el objetivo del presente estudio es determinar el nivel de relación que tiene la 

gestión del presupuesto por resultados - PpR en los programas sociales en una 

Municipalidad Local – 2021. Se ha desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, de diseño 

no experimental y de tipo correlacional. Los datos obtenidos, se realizaron bajo la 

aplicación de dos cuestionarios a una muestra de 370 pobladores del distrito de Machu 

picchu – Cusco. Los resultados fueron: una correlación del Rho de Spearman fue 

(Rho=0,814; Sig.=0,00<0,05), por lo que se aceptó la hipótesis alternativa. Se concluye 

que la gestión del presupuesto por resultado tiene relación significativa alta con los 

programas sociales, pues se evidencia que este tipo de presupuesto contribuye a que los 

trabajadores dentro de la municipalidad, encargados de la ejecución de los programas 

sociales, tengan un mejor desempeño laboral.   

 

Abstract 

 

In Peru, budgeting in public and private entities should be carried out under the results-

based approach, since it allows the efficient execution of their activities and functions. 

In this sense, municipalities should adapt their budgets to this approach to optimize the 

development of their social programs in order to provide better living conditions for the 

population. Therefore, the objective of this study is to determine the level of 

relationship that the results-based budget management has on social programs in a 

Local Municipality - 2021. As for the method, it has been developed under the 

quantitative approach, non-experimental design and correlational type. The data 

obtained were obtained through the application of two questionnaires to a sample of 370 

inhabitants of the district of Machupichu - Cusco. The results were: a correlation of 

Spearman's Rho was (Rho=0.814; Sig.=0.00<0.05), so the null hypothesis was rejected 

and the alternative was accepted. It is concluded that budget management by results has 

a high significant relationship with social programs, since it is evident that this type of 

budget contributes to a better work performance of the workers within the municipality, 
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who are in charge of the execution of social programs. 
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1. Introducción  

 

Para que una organización mejore y alcance el éxito, es necesario del diseño de 

un plan de actividades, el control de la misma y la coordinación de su ejecución con 

todos los trabajadores. Esta labor se realiza a través de un presupuesto, el cual es 

considerado como un plan de acción, una herramienta importante en la administración 

de una empresa pues es elaborada considerando el aporte y el compromiso de la 

organización (Ramírez, 2018).  Nora (2018) indica que el presupuesto contribuye a 

prevenir situaciones adversas que en el futuro pueden presentarse, controlando y 

evaluando las acciones actuales con el fin de tomar decisiones adecuadas que mejoren 

los resultados de gestión en la organización.  

Diversas investigaciones sobre el tema, han resaltado la importancia de la 

implementación en las entidades públicas del enfoque por resultados en sus 

presupuestos, es el caso de Vargas y Zabaleta (2020) quienes manifiestan que el 

presupuesto por resultado permite la mejora de la gestión de los gobiernos locales, es 

decir, que las actividades que realicen las municipalidades, se caracterizarán por ser 

eficientes, eficaces y de calidad. Sin embargo, para lograr ello, es necesario que dicho 

presupuesto se realice de manera adecuada, bajo los parámetros del enfoque por 

resultados que el Estado regula y fomenta. Otro caso es el mencionado por Beltrán et al. 

(2020) quien en su investigación manifiesta que las municipalidades en Áncash, vienen 

recibiendo una menor transferencia de presupuesto por factores macroeconómicos, 

situación que ha ocasionado a tomar medidas para mejorar la ejecución del dinero, el 

cual se ha logrado mediante la implementación del PpR.  

Desde el año 2007, se han dado mecanismos de implementación del enfoque por 

resultados en el país, a partir de ello, los presupuestos de los programas sociales han 

sido ejecutados bajo este enfoque, así lo evidencia Cavero-Arguedas et al. (2017) quien 

señaló que la aplicación del presupuesto del programa social pensión 65, bajo este 

enfoque ha sido positivo en la población beneficiada, pues con este tipo de ejecución de 

presupuesto, se pudo llegar a más hogares de condiciones económicas vulnerables para 

que puedan adquirir productos de consumo básicos con esta remuneración.  

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se puede indicar que esta nueva 

forma de manejo de presupuestos, beneficia a las entidades públicas pues el ejercicio de 

sus actividades mejora, es por ello que, con el fin de reafirmar dichos beneficios 

sociales que brindan los programas de las entidades públicas, tal como lo indica la teoría 



 

 

y promover la mejora de los colaboradores de los programas sociales y con ello, las 

prácticas presupuestales por resultados, dentro del presente estudio se plantea la 

siguiente pregunta investigativa: ¿cuál es el nivel de relación que tiene la gestión del 

PpR en los programas sociales en una Municipalidad Local – 2021?, así mismo se 

propone como objetivo general determinar el nivel de relación que tiene la gestión del 

PpR en los programas sociales en una Municipalidad Local – 2021, y como 

consecuencia, comprobar la hipótesis de que existe relación entre la gestión del PpR y 

los programas sociales en una Municipalidad Local – 2021  

 

1.1. El PpR 

 

El proceso de hacer un presupuesto ha estado presente en el ser humano desde 

que inició sus actividades económicas, en antiguos imperios y civilizaciones; sin 

embargo, de manera oficial, el hacer un presupuesto tiene su origen en el Parlamento 

Británico, a finales del siglo XVIII donde se presentaron por primera vez gastos 

gubernamentales para ser ejecutados y controlados (Nora, 2018).  

El concepto de presupuesto ha ido mejorando a través de los años y conteniendo 

más características, es así que Burbano (2011) indica que es el camino que debe asumir 

la directiva de la organización con el objetivo de 1) Obtener tasas de rendimiento sobre 

el capital respecto a las expectativas que los inversionistas tienen, 2) Asociar las 

funciones empresariales con un objetivo propuesto a través de la delegación de las 

responsabilidades encomendadas y 3) determinar políticas, evaluar su cumplimiento y 

mejorarlas cuando existan falencias que impidan el cumplimiento de los objetivos. 

Finalmente, Asturias Cooperación Universitaria (s.f.) indica que en el presupuesto 

también se recopila el aspecto financiero como las cifras económicas y no económicas 

con el fin de conocer, mediante datos cuantitativos, los objetivo y el funcionamiento de 

la organización en el periodo esperado que consigna el presupuesto.  

Actualmente, para ejecutar un presupuesto eficiente, se opta por desarrollar un 

PpR, considerado como un instrumento propio del nuevo modelo de gestión pública, el 

cual vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a beneficio de 

la población (Ministerio de Economía, MEF (2019). En este mismo punto, Villegas y 

Herrera (2021) indican que este tipo de presupuesto es un instrumento flexible, pues da 

la posibilidad a realizar modificaciones con el fin de mejorar las decisiones dentro de las 

entidades públicas para lograr productos y servicios de calidad. Finalmente, El Banco 

Central de Reserva del Perú - BCRP indica el PpR es un sistema, que se caracteriza por 

mantener la sostenibilidad fiscal, relacionando los costos de los programas sociales con 

el impacto que estos tienen sobre la población objetivo. 

 

1.2. Desarrollo del PpR 

 

América Latina se caracteriza por que en los últimos años se viene realizando un 

mayor gasto público en el aspecto social, respecto a la ejecución de dicho gasto, aún 

existen falencias para ser un proceso eficiente y eficaz (Filc y Scartascini, 2012). Es por 

ello que, como una herramienta de mejora, muchos países de la región han optado por 

trabajar sus presupuestos bajo el enfoque de resultados, sin embargo, el avance que 



 

 

dichos países están logrando, bajo el PpR, depende de factores como la capacidad 

técnica, predisposición para la permanente participación, política fiscal sostenible y 

adaptable al tiempo.  

Se considera al Presupuesto por resultado, uno de los mecanismos más idóneos 

pues tiene como meta aportar a que los gastos públicos sean eficaces y eficientes, lo 

cual permitirá: relacionar la lo que se planea con lo que se presupuesta, y asociar con el 

presupuesto anual y multianual, vinculándolos con los presupuestos del sector con otros 

sectores, considera las demandas sociales no cubiertas, un mejor manejo de los recursos, 

y priorizar actividades, insumos y personal requerido.  

Para el desarrollo de estos aportes, este presupuesto, se debe realizar 

considerando los siguientes componentes que según Mayor (2009) son: 

 

Figura 1 

Componentes del Presupuesto por Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Mayor (2009). 

 

1.3. Características del PpR en el Perú 

 

Actualmente, el enfoque que se encuentra presente dentro de la administración 

pública es el de PpR con la finalidad de las instituciones trabajen de manera más eficaz, 

oportuna, eficiente y con equidad. Según el MEF (s,f). este tipo de presupuesto se 

caracteriza por terminar con el esquema tradicional de ejecución de presupuestos, pues 

parte de una óptica integral de planeación que permite la ejecución de manera adecuada, 

además porque estas acciones propuestas son determinadas con el fin de solucionar 

problemas, en este sentido, se indica que el PpR es una herramienta para mejorar la 

gestión del presupuesto. En cuanto a la elaboración de un presupuesto bajo este 

enfoque, las entidades públicas deben considerar lo siguiente (Amillas et al., 2007): i) 

El punto de inicio debe ser los resultados que se esperan conseguir en la población, esto 

permitirá definir acciones y recursos en el presupuesto, que serán referentes para medir 



 

 

si se cumplió y mejoró con ello la gestión; ii) Ver al ciudadano como un cliente los 

cuales son sujetos de derecho; iii) Basarse en la demanda de la población para ofertar un 

servicio; iv) Estar comprometidos con la buena ejecución del presupuesto, esto asociado 

a que cada participante de la entidad pública tenga bien claro la responsabilidad que le 

ha sido encomendado dentro del proceso.  

En el Perú, la prestación de bienes y servicios se ha realizado con deficiencias 

generando una insatisfacción en la población que es el cliente del Estado, bajo una 

estructura tradicional, el presupuesto se iba ejecutando sin tener mejoras trascendentales 

en la sociedad. En palabras de Mayor (2009) el presupuesto en el Estado peruano se 

caracterizaba por no estar asociada a la planificación estratégica, a que las asignaciones 

de recursos se enfocaban a los insumos y no a los resultados, eran poco flexibles a los 

cambios que se podían dar en el contexto social, había un excesivo control del proceso 

presupuestario y no en los resultados, una mala planificación del ahorro generando 

recortes presupuestales en sectores elementales. Por estas razones es que, en el año 

2007, se agregó el Capítulo IV de la Ley de Presupuestos, la implementación de 

Presupuestos por Resultados - PpR, de esta manera, se logró un avance en cuanto a la 

gestión de presupuestos en el país que gracias a su proceso de descentralización ha 

podido fortalecerse (Ricse, 2015). Dentro del artículo 78° de la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto se indica que la implementación de este tipo de presupuesto se 

da de manera progresiva teniendo en cuenta los procesos que abarca i) programación, ii) 

formulación, iii) aprobación, iv) ejecución y v) evaluación del presupuesto, también se 

indica que se realiza una retroalimentación de manera anual a los procesos para mejorar 

la asignación y ejecución del presupuesto con el fin de favorecer a la población.    

Todas las entidades públicas deben de trabajar sus presupuestos enfocándose en 

los resultados que se desea alcanzar. Entre las entidades, los Gobiernos Locales son las 

que encuentran más cercanas a la solución de los problemas sociales de los ciudadanos, 

para ello, requieren el manejo y ejecución de un presupuesto. Su participación dentro 

del PpR se concreta en las siguientes acciones: i) articular la planificación estratégica de 

la municipalidad con la planificación regional, ii) considerar que sus acciones deben de 

tratar de contribuir al desarrollo nacional, iii) promover el cambio estructural de la 

municipalidad mediante la implementación de la cultura de gestión, y iv) promover 

mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas de la gestión a la 

localidad (Mayor, 2009).  

Sobre la Gestión de PpR, hace referencia al monitoreo de acciones a ejecutarse 

establecidas en el presupuesto, se rinde cuenta de cómo está yendo el proceso y si 

existen situaciones adversas que están obstaculizando su buena ejecución (Dávila y 

Sánchez, 2021). La publicación especializada Actualidad Gubernamental refiere que la 

gestión del PpR en este enfoque tiene como dimensiones los Programas Presupuestales, 

el Seguimiento del Desempeño, la Técnica presupuestal, esto se encuentra asociado a 

los instrumentos del Presupuesto por Resultado.  

Los programas presupuestales son una unidad que tiene como finalidad 

suministrar productos ya sea bienes o servicios que permitan lograr una mejora en la 

población como se indica en los objetivos políticas públicas. Según el MEF (2016) esto 

permite hacer una evaluación sobre el gasto público en cuanto a los productos que se 



 

 

dan a la población y los resultados que se obtiene de ello y articular su implementación 

en los diversos ámbitos de gobierno para mejorar los resultados y fortalecer los 

procesos. Las Técnicas Presupuestales son necesarias para la implementación del 

presupuesto, es importante que esta sea flexible y la determinación de una técnica 

depende de las características de la organización. 

El seguimiento del PpR es entendido como un proceso permanente de 

recopilación y análisis de información con la finalidad de saber si la ejecución del 

Presupuesto está logrando las metas propuestas. Según el MEF (2019) su importancia 

radica en dar a conocer los detalles de la ejecución del presupuesto; identificar qué 

logros se han alcanzado en beneficio de la población; saber si la población ha mejorado, 

respecto a su calidad de vida, a partir de la ejecución del presupuesto; fomentar la 

rendición de cuentas para hacer un gasto transparente; señalar si existen dificultades en 

el proceso de ejecución del gasto público para minimizarlas. 

 

1.4. Programas sociales en el Perú 

 

Según Vara (2007) una de las funciones que tienen las entidades públicas como 

las municipalidades es desarrollar programas sociales, el cual comprende las siguientes 

etapas: i) Organización, que estructura el programa y señala los recursos, actores 

responsables, funciones y atribuciones dentro del programa, ii) Dirección, encargado de 

la orientación de las acciones, conduce, supervisa y coordina las actividades del 

programa, iii) Programación, determina la secuencia cronológica de las actividades, 

considerando la asignación de recursos en cada una de ellas, iv) Ejecución, es la puesta 

en práctica de las actividades para lograr los objetivos del programa, v) Monitoreo, es el 

seguimiento a la ejecución de actividades y evaluación de las mismas a través de 

indicadores, y vi) Evaluación del impacto, determina la magnitud de los beneficios 

generados a la población a través del programa, esto es importante porque permite 

mejorar la estructura del programa.  

En el Perú, las políticas sociales no han tenido un gran impacto en la población, 

en algunos casos no se han materializado pues la burocratización y la partidización han 

perjudicado su desarrollo. Por ello, se propone realizar una evaluación del proceso de 

desarrollo de los programas, esto ha ido mejorando con el tiempo pues en un inicio la 

evaluación se realizaba bajo un enfoque tradicional donde se medía la cantidad de 

insumos y recursos usado, mas no el impacto que generaban. Actualmente, la 

evaluación se realiza con el objetivo de hacer un seguimiento a las políticas públicas 

para saber si cumplen con sus metas, fomentar la rendición de cuentas de lo que se hace 

y se logra a través del programa y para que los ciudadanos tengan conocimiento de las 

acciones que el gobierno realiza con los recursos del Estado. Esto se realiza mediante el 

enfoque orientado por Resultados, para que se tomen las decisiones adecuadas respecto 

al desarrollo de oportunidades a la población y se haga un control político-social por 

parte de la ciudadanía a sus representantes, funcionarios que trabajan en el Estado, este 

enfoque en palabas de Vara (2007), se caracteriza por lo siguiente (ver Figura 2). 

 

 



 

 

Figura 2 

Características de la evaluación de programas sociales desde el enfoque tradicional y 

por resultados   

 

  

   

 

 

 

 

Nota. Vara (2007). 

Desde el gobierno de Ollanta Humala, el Perú cuenta con el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad de velar por la población más vulnerable 

del país en condición, principalmente, de pobreza. Esta institución se encarga de diseñar 

las políticas públicas que permitan realizar programas sociales que se articulen en 

diferente nivel de gobierno y sectores para lograr que todos los ciudadanos cuenten con 

las mismas oportunidades de desarrollo. Sin embargo, desde su creación existen 

falencias que no permiten una buena ejecución de los programas. En ese contexto, 

Alcázar (2007) señala como uno de los problemas a la inadecuada identificación de la 

población beneficiaria del programa, pues dentro de las personas que adquieren estos 

beneficios, se encuentran ciudadanos que no cumplen con la condición de ser 

vulnerables económicamente, hay una mala filtración de beneficiarios, dejando fuera a 

quienes de verdad necesitan adquirir el apoyo brindado por los programas sociales. A 

pesar de esto, el gasto público ha ido aumentando en este aspecto a nivel nacional, pero 

el beneficio de su ejecución no ha traído resultados de alto impacto donde se demuestre 

una mejora en la calidad de vida de la población (Quispe, 2017).  

Dentro de los presupuestos, se considera que parte del gasto se va en la 

ejecución de los programas sociales, el cual está orientado a la atención de pobladores 

en situación de pobreza. Para Cohen & Martínez (2019) los programas sociales son un 

conjunto de actividades que tienen asignados recursos financieros para su desarrollo, 

esto con la finalidad de brindar bienes o servicios gratuitos o con precios subsidiados a 

ciudadanos vulnerables por la falta de riquezas o recursos. Asimismo, Vara (2007) 

señala a los programas sociales como la puesta en práctica en la realidad de las políticas 

sociales elaboradas por el Estado a fin de cubrir los requerimientos de la población con 

escaza oportunidad de desarrollo. Una de las principales características que dichos 

programas deben tener es la calidad, ser eficaces y eficientes, donde sus resultados 

demuestren que hay un impacto positivo, de mejora en la población, así se tendrán 

programas donde el uso de presupuesto sea considerado como una inversión y no solo 

como un gasto más para el Estado (Grade, 2006).   

 En ese sentido, Peñaranda (2019) indica que dentro del Perú existe, como 

problema social, la pobreza que no solo es financiera, sino en muchos casos producto de 



 

 

la falta de oportunidades educativas y sociales. Para combatir este mal, el Estado debe 

diseñar programas sociales que contengan un conjunto de mecanismos e instrumentos 

de ejecución adecuada, para evitar un mal uso de los recursos y una afectación al 

ciudadano. Por ello, Cohen & Martínez (2019) señalan que dichos programas se deben 

caracterizar por tener en claro qué problema social quiere combatir el programa, es 

importante conoce la situación social para iniciar el diseño del programa; una vez 

conocida la realidad social, se determinan los objetivos que el programa deberá 

perseguir, estos deben ser claros y precisos; determinar a qué población se va a destinar 

el programa, para lo cual, se debe considerar que deben ser aquellas que no tienen la 

oportunidad de satisfacer por sí mismo sus necesidades; tener claro el lugar en donde se 

va a llevar a cabo el programa; y determinar el tiempo que durará el programa. 

 

2. Materiales y método 

 

La presente investigación fue de diseño no experimental, de corte transversal y 

de tipo correlacional, al respecto Arispe et al. (2020) señala que los diseños no 

experimentales se caracterizan porque no se manejaron las variables, más bien, se 

observaron en su estado normal; son transversales porque la información será recopilada 

en un solo momento temporal; y son correlacionales porque busca encontrar la relación 

entre las variables de estudio, a fin de comprobar sus hipótesis.  

Para efectos operacionales, la variable 1 se dividió en tres dimensiones: 

Programas Presupuestales; Seguimiento del desempeño y Técnica presupuestal, cuyos 

indicadores conforman 27 preguntas, establecidas de manera ordinal y escala de likert. 

Por su parte, la variable 2 se dividió en tres dimensiones: Gestión integral de residuos 

sólidos; Mejora de la competitividad de los destinos turísticos; y Reducción de delitos y 

faltas que afectan la seguridad ciudadana, cuyos indicadores conforman 20 preguntas, 

establecidas de manera ordinal y escala de likert.  

La técnica utilizada para recabar la información a efectos de los objetivos del 

presente trabajo de investigación, fue la encuesta y el instrumento el cuestionario; dicho 

instrumento estuvo conformado por 47 ítems, del ítem 1 al 27 para la variable 1 y del 

ítem 28 al 47 para la variable 2, el instrumento fue validado a través de la técnica de 

juicio de expertos, en la que tres expertos profesionales y conocedores del tema que las 

variables proponen, revisaron la importancia, relevancia, suficiencia de cada uno de los 

ítems, a fin de reducir los elementos que pudiesen anular el instrumento. Una vez 

validado el instrumento, se aplicó una prueba piloto en otra municipalidad con las 

mismas características a las de la unidad de análisis, y para efectos de su confiabilidad 

fue tamizada a través el estadígrafo del Alpha de Cronbach, cuyo coeficiente fue de 

0,960 para el cuestionario de la variable 1 y de 0,950 para el cuestionario de la variable 

2 (Ver Tabla 1). 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1  

Confiabilidad de instrumentos de investigación 

Instrumento Alfa de Cronbach N. de elementos 

Cuestionario de la gestión 

del PpR 
,960 27 

Cuestionario de los 

programas sociales 
,950 20 

Nota. Elaboración propia (2021) 

Para la aplicación del instrumento en la unidad de análisis, fue necesario 

determinar la muestra con la que se trabajaría, para lo cual se utilizó la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de acuerdo a los 

Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, cuya población en edad de votación perteneciente a la Municipalidad 

Distrital de Machupicchu fue de 4024 habitantes; de esta cifra se obtuvo, a través de la 

fórmula del muestreo aleatorio simple, una muestra de 370 personas, a las cuales se 

aplicó el cuestionario. 

Una vez obtenida la información contenida en los cuestionarios, éstos fueron 

descargados en el software estadístico SPSS v.26, para proceder inicialmente con la 

prueba de bondad de ajuste, a fin de establecer el estadígrafo correlacional a aplicar, 

dicha prueba fue realizada a través del estadígrafo de Kolmogórov-Smirnov, cuyo 

resultado fue menor al 0.05 requerido, por lo que se tomó la decisión de utilizar el 

estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman. 

 

3. Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados que corresponde a las tablas de 

contingencia producto de la aplicación del estadígrafo Rho de Spearman, a fin de 

comprobar las hipótesis planteadas. 

 

Tabla 2 

Prueba de hipótesis general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuestas realizadas (2021)  

De acuerdo con la Tabla 2, se obtuvo un valor Rho de 0,814 por lo que se infiere 
que existe una relación positiva y fuerte, entre las variables de estudio, además el valor 

de p = 0.000 es menor que el 0.05 requerido, lo que permite aceptar la hipótesis alterna. 



 

 

Tabla 3 

Prueba de hipótesis específica 1 

Rho de Spearman Gestión del PpR 

Gestión integral 

de residuos 

sólidos 

Gestión del 

PpR 

Coef. Correlac. 1,000 ,800** 

Significancia . ,000 

N 370 370 

Gestión 

integral de 

residuos 

sólidos 

Coef. Correlac. ,800** 1,000 

Significancia ,000 . 

N 370 370 

Nota. Elaboración propia (2021)  

De acuerdo con la Tabla 3, se obtuvo un valor Rho de 0,800 por lo que se infiere 

que existe una relación positiva y fuerte, entre la gestión del PpR y la gestión integral de 

residuos sólidos, además el valor de p = 0.000 es menor que el 0.05 requerido, lo que 

permite aceptar la hipótesis alterna. 

 

Tabla 4 

Prueba de hipótesis específica 2  

Rho de Spearman 

Gestión del PpR Mejora de la 

competitividad de los 

destinos turísticos 

Gestión del 

PpR 

Coef. Correlac. 1,000 ,632** 

Significancia . ,000 

N 370 370 

Mejora de la 

competitivid

ad de los 

destinos 

turísticos 

Coef. Correlac. ,632** 1,000 

Significancia ,000 . 

N 370 370 

Nota. Elaboración propia (2021)  

De acuerdo con la Tabla 4, se obtuvo un valor Rho de 0,632 por lo que se infiere 

que existe una relación positiva, entre la gestión del PpR y la mejora de la 

competitividad de los destinos turísticos, además el valor de p = 0.000 es menor que el 

0.05 requerido, lo que permite aceptar la hipótesis alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5 

Prueba de hipótesis específica 3 

Rho de Spearman 
Gestión del 

PpR 

Reducción de 

delitos y faltas que 

afectan la 

seguridad 

ciudadana 

Gestión del PpR 

Coef. Correlac. 1,000 ,676** 

Significancia . ,000 

N 370 370 

Reducción de 

delitos y faltas que 

afectan la 

seguridad 

ciudadana 

Coef. Correlac. ,676** 1,000 

Significancia ,000 . 

N 370 370 

Nota. Elaboración propia (2021)  

De acuerdo con la Tabla 5, se obtuvo un valor Rho de 0,676 por lo que se infiere 

que existe una relación positiva y fuerte, entre la gestión del PpR y la reducción de 

delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, además el valor de p = 0.000 es 

menor que el 0.05 requerido, lo que permite aceptar la hipótesis alterna. 

 

4. Discusiones 

Los resultados del presente trabajo de investigación r=0,814 y p= 0.000 son 

concordantes con Vargas y Zabaleta (2020) quienes concluyeron en la existencia de la 

relación directa y significativa entre las variables propuestas, a través de r=0.69 y 

p=0.000, dicho investigador refiere que el nivel de ejecución presupuestal asciende a 

84%.  

Es discordante con Beltrán et al. (2020) quien concluyó en una correlación 

significativa de r=-0.624, lo que implica que, a mayor fuerza de gasto, menor será la 

tasa de desnutrición. En el caso del presente trabajo la correlación es positiva, la cual 

infiere que, a mayor fuerza de uno, mayor incidencia del otro. 

El similar a Cavero-Arguedas et al. (2017) quien en su investigación señala que 

la ejecución del presupuesto del programa social pensión 65, bajo este enfoque ha sido 

positivo en la población beneficiada, pues con este tipo de ejecución de presupuesto, se 

pudo llegar a más hogares de condiciones económicas vulnerables para que puedan 

adquirir productos de consumo básicos con esta remuneración. 

 

5. Conclusiones 

 

Con respecto al objetivo general, determinar el nivel de relación que tiene la 

gestión del PpR en los programas sociales en una Municipalidad Local – 2021, los 

resultados del presente trabajo de investigación permiten concluir en la existencia de la 

relación entre las variables propuestas; dichos resultados permiten inferir que una mejor 

gestión del PpR, promoverá una gestión de programas sociales dentro de la unidad de 

análisis. 



 

 

Con respecto al primer objetivo específico, determinar el nivel de relación que 

tiene la gestión del PpR y la gestión integral de residuos sólidos, los resultados del 

presente trabajo de investigación permiten concluir en la existencia de la relación entre 

las variables propuestas; dichos resultados infieren que una mejor gestión del PpR, 

promoverá una gestión integral de residuos sólidos dentro de la unidad de análisis. 

Con respecto al segundo objetivo específico, determinar el nivel de relación que 

tiene la gestión del PpR y la mejora de la competitividad de los destinos turísticos, los 

resultados del presente trabajo de investigación permiten concluir en la existencia de la 

relación entre las variables propuestas; dichos resultados infieren que una mejor gestión 

del PpR, promoverá una mejora de la competitividad de los destinos turísticos dentro de 

la unidad de análisis. 

Con respecto al tercer objetivo específico, determinar el nivel de relación que 

tiene la gestión del PpR y la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad 

ciudadana, los resultados del presente trabajo de investigación permiten concluir en la 

existencia de la relación entre las variables propuestas; dichos resultados infieren que 

una mejor gestión del PpR, promoverá una mejora en la reducción de delitos y faltas 

que afectan la seguridad ciudadana. 

En este sentido, es importante que los programas sociales presupuestados se 

ejecuten mediante el enfoque orientado a los resultados, con la finalidad de que su 

ejecución sea eficiente, efectiva y eficaz. Esto se debe realizar con apoyo de otras 

instituciones como el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI o el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, con la finalidad de 

corroborar si se cumple con beneficiar al público usuario o la población beneficiaria, y 

hacer, si se da el caso, los ajustes necesarios para que terminen beneficiando a la 

población que verdaderamente necesita de este apoyo, a fin de mejorar la ejecución de 

sus gastos las cuales están principalmente destinados a la optimización de la calidad de 

vida de la población de la unidad de análisis.  
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EJECUCIÓN DE INGRESOS PERIODO 2020 

Rubro 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Ejecución de 
Ingresos 

% 

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,169,983 1,083,015 1,079,521.16 99.68 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 400,000 332,996 332,995.66 100.00 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28,635,000 13,601,634 13,601,634 100.00 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,000,000 2,869,349 2,599,178.19 90.58 

18 

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

3,819,845 5,803,680 5,354,581.43 92.26 

19 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES 
DE CREDITO 

  176,700 176,700.00 100.00 

T O T A L 36,024,828 23,867,374 23,144,610.01 96.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE GASTOS PERIODO 2020 

Rubro 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Ejecución de  
Gasto 

% 

00 RECURSOS ORDINARIOS 43,685 2,394,852 2,345,288.15 97.93 

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,169,983 1,083,015 1,063,280.76 98.18 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 400,000 332,996 299,042.69 89.80 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28,635,000 13,601,634 13,160,410.20 96.76 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,000,000 2,869,349 1,467,384.86 51.14 

18 

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

3,819,845 5,803,680 5,096,991.57 87.82 

19 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES 
DE CREDITO 

  176,700 156,200.00 88.40 

T O T A L 36,068,513 26,262,226 23,588,598.23 89.82 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GASTO POR FUNCION PERIDO 2020 

FUNCIÓN 
Ejecución de 

Gasto 
% 

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 6,454,442.55 27.36 

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,406,292.51 14.44 

07 TRABAJO 158,424.97 0.67 

08 COMERCIO 49,257.38 0.21 

09 TURISMO 429,934.42 1.82 

10 AGROPECUARIA 785,830.97 3.33 

12 ENERGIA 56,483.84 0.24 

15 TRANSPORTE 1,013,165.05 4.30 

17 AMBIENTE 4,617,901.87 19.58 

18 SANEAMIENTO 556,500.48 2.36 

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 355,584.01 1.51 

20 SALUD 250,934.92 1.06 

21 CULTURA Y DEPORTE 1,030,277.96 4.37 

22 EDUCACION 4,153,252.41 17.61 

23 PROTECCION SOCIAL 270,314.89 1.15 

T O T A L 23,588,598.23 100.00 

 

 

 

 

 

 


