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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Gobierno Regional de Junín, en la cual se 

presentaron cuarenta y cinco agentes participantes, aprobados en la calificación del 

proceso participativo 2012-2013, los que fueron objeto de estudio de acuerdo a un 

muestreo discriminativo. Tuvo como objetivo general: Describir las características que 

presenta el proceso del presupuesto participativo en el marco de la democracia 

participativa, periodo 2012 ï 2013, implementada por el Gobierno Regional de Junín e 

hipótesis general: El proceso del presupuesto participativo 2012-2013, en el marco de la 

democracia participativa, implementada por el Gobierno Regional de Junín, generó 

impactos en las relaciones sociales de los actores individuales y colectivos. El marco 

teórico conceptual se basó en la teorización dela participación ciudadana, para entender 

luego presupuesto participativo; y la democracia, en sí, para centrarnos en la democracia 

participativa. Respecto a la metodología, el enfoque fue mixto y el método específico 

utilizado fue inductivo; el tipo de investigación fue sustantiva y de nivel básica-

descriptiva. Entre las principales conclusiones se tiene: La aceptación del proceso del 

presupuesto participativo 2012-2013, Gobierno Regional de Junín fue de más impacto en 

el nivel medio y bajo, más no alto, por los agentes participantes; debido a la improvisación 

de fechas y falta de viáticos para los talleres descentralizados. Haciendo hincapié, que 

son los técnicos quienes toman la iniciativa y el liderazgo para el proceso, a diferencia de 

los líderes políticos y sociedad civil. Además, hubo diversidad de participantes y fue de 

carácter inclusivo. El proceso del presupuesto participativo 2012-2013 ha servido para 

comprobar el desfase en las relaciones de líderes políticos, tecnócratas y ciudadanos. A 

pesar de las dificultades que muestra; fue viable, útil y satisfactorio. Palabras claves: 

Participación Ciudadana, Presupuesto Participativo, Democracia y Democracia 

Participativa.                               

                                                                                                                              La tesita 
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INTRODUCCIÓN  

La presente tesis titulada ñLa democracia y el proceso del presupuesto participativo en el 

Gobierno Regional de Junín, 2012-2013ò se realiz· con la finalidad de identificar, si 

existen mecanismos y estrategias de participación democrática en la elaboración del 

presupuesto participativo 2012-2013, implementado por el Gobierno Regional de Junín, 

debido a que los asuntos de interés público deben tener participación directa de la 

sociedad civil. 

El problema general de la presente investigación, es:¿Qué características presenta el 

proceso del presupuesto participativo 2012 ï 2013, en el marco de la democracia 

participativa, implementada por el Gobierno Regional de Junín? y sus problemas 

específicos, son: 1. ¿Cómo se desarrollaron las fases de preparación y concertación en el 

proceso del presupuesto participativo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno 

Regional de Junín?, 2. ¿Quiénes y cómo participaron los agentes en el proceso del 

presupuesto participativo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno Regional de 

Junín?, 3. ¿Qué modelo de participación responde al proceso del presupuesto 

participativo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno Regional de Junín? y 4.¿Cuáles 

son los impactos logrados por el proceso del presupuesto participativo 2012 ï 2013, 

implementado por el Gobierno Regional de Junín, a nivel individual y colectivo? 

El objetivo general, es: Describir las características que presenta el proceso del 

presupuesto participativo en el marco de la democracia participativa, periodo 2012 ï 

2013, implementada por el Gobierno Regional de Junín. Y los objetivos específicos, son: 

1.Examinar las fases de preparación y concertación en el proceso del presupuesto 
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participativo, periodo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno Regional de Junín. 2. 

Identificar las formas de participación, de los agentes involucrados en el proceso del 

presupuesto participativo, periodo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno Regional 

de Junín. 3. Determinar el modelo de participación, que corresponde al proceso del 

presupuesto participativo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno Regional de 

Junín.Y 4. Analizar los impactos del proceso del presupuesto participativo 2012 ï 2013, 

implementado por el Gobierno Regional de Junín, a nivel individual y colectivo. 

La hipótesis general, es: El proceso del presupuesto participativo 2012-2013, en el marco 

de la democracia participativa, implementada por el Gobierno Regional de Junín, generó 

impactos en las relaciones sociales de los actores individuales y colectivos. 

Y las hipótesis específicas, son: 1.Las fases de preparación y concertación, en el 

presupuesto participativo 2012-2013, implementado por el Gobierno Regional de Junín, 

se caracterizó por su consensualidad y transversalidad; basada en la iniciativa, 

seguimiento del proceso y el cumplimiento de los roles a través de los técnicos mas no de 

los políticos. 2. El presupuesto participativo 2012-2013, implementado por el Gobierno 

Regional de Junín, tuvo aceptable cantidad de participantes e inclusión de colectivos 

organizados y no organizados, quienes participaron de manera activa y pasiva. 3. El 

presupuesto participativo 2012-2013, implementado por el Gobierno Regional de Junín, 

elaboro un modelo de participación horizontal y flexible; que facilito la toma de 

decisiones y la formalización de acuerdos y compromisos 4.El presupuesto participativo 

2012-2013, implementado por el Gobierno Regional de Junín, genero impactos en las 

relaciones de democracia   entre los actores participantes, a nivel individual y colectivo. 

El marco teórico conceptual se basa en la teorización de la participación ciudadana, para 

entender luego presupuesto participativo y la democracia, en sí, para centrarnos en el 

significado de democracia participativa. 
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Respecto a la metodología, el enfoque es mixto, el tipo de investigación es sustantiva y 

de nivel básica-descriptiva. 

Entre las principales conclusiones se tiene: La aceptación del proceso del presupuesto 

participativo 2012-2013, Gobierno Regional de Junín fue de más impacto en el nivel 

medio y bajo, más no alto, por los agentes participantes; debido a la improvisación de 

fechas y falta de viáticos para los talleres descentralizados. Haciendo hincapié, que son 

los técnicos quienes toman la iniciativa y el liderazgo para el proceso, a diferencia de los 

líderes políticos y sociedad civil. Además, hubo diversidad de participantes y fue de 

carácter inclusivo. El proceso del presupuesto participativo 2012-2013 ha servido para 

comprobar el desfase en las relaciones de líderes políticos, tecnócratas y ciudadanos. A 

pesar de las dificultades que muestra; fue viable, útil y satisfactorio. 

Estructurando los capítulos, del siguiente modo: En el capítulo I se explica la situación 

problemática de la investigación, el capítulo II contiene el marco teórico conceptual que 

respalda esta investigación, el capítulo III presenta la parte metodológica, en el capítulo 

IV se presentan los resultados obtenidos en la investigación mediante los gráficos 

estadísticos, tablas e interpretación, y por último, en el capítulo V se realiza la discusión 

de los resultados presentados anteriormente.  

Se concluye en espera de que la presente investigación sea un aporte en el campo 

profesional.       

Finalmente, cabe señalar que la redacción de la tesis se ha hecho según establece el estilo 

APA en su versión 2010. 

                                                                                            La tesista 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La participación ciudadana que se desarrolla por diversos medios en muchas 

democracias modernas está comenzando a consolidarse dentro del ámbito de la 

democracia participativa, como una nueva manera de hacer las cosas. La 

participación no ha de limitarse, sin embargo, a que las autoridades locales y otros 

organismos públicos informen a la población de sus actividades y decisiones o 

inviten a los ciudadanos a presenciar sus debates, sino que implica escuchar a la 

población en la formulación de sus propios problemas y en la búsqueda de 

oportunidades y mejoras. Además, es indispensable proporcionarles los medios para 

guiar una acción política, social o económica y participar en las decisiones públicas. 

La democracia participativa, se suele referir a una forma de democracia, en la que los 

ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas y puede 

definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a la ciudadanía 

su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una 

influencia directa en las decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta 

usualmente por medio de una diversidad de mecanismos, como presupuestos 

participativos, consejos vecinales o comunales o consultas populares.  
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Respecto a la implementación de los sistemas de participación ciudadana en la 

gestión pública, se encaminó a fines de la década de los años 90 e inicios del 2000, 

las primeras experiencias de presupuesto participativo como en Anta (Cusco) y Villa 

El Salvador (Lima).  

Que se justificaron, posteriormente, en la ñLey Marco del Presupuesto Participativoò 

(Ley N° 28056), aprobada en el Congreso el 2003, que generaliza la obligatoriedad 

de realizar e implementar procesos de presupuesto participativo en los gobiernos 

locales y regionales. La Ley señala que el proceso del presupuesto participativo es 

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

los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado ï Sociedad Civil. Para ello 

los gobiernos regionales y locales deberían promover el desarrollo de mecanismos y 

estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la 

vigilancia y fiscalización de la gestión pública y municipal de los recursos p¼blicosò 

(Art. 1, Ley 28056). 

El Presupuesto Participativo es un proceso técnico y administrativamente político, 

que constituye un instrumento de democratización de la gestión pública, en tanto 

movilice la sociedad civil para plantear sus demandas y precisar cómo, y en qué se 

invertirán los recursos públicos. Esta toma de decisiones de los ciudadanos va en 

relación al logro de objetivos estratégicos de tal forma que aporten al desarrollo local 

y regional; solo así se hará posible una vida de calidad.  

Respecto a la evolución del presupuesto participativo se da el siguiente proceso:  

El año 2002, se hizo la experiencia piloto en 9 regiones promovida por el MEF. 

El año 2003: El Ministerio de Economía y Finanzas, propone a las entidades sub 

nacionales, una planificación concertada de sus presupuestos para ser ejecutado el 

año siguiente (2004).  
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En los años 2004-2008, se tuvo el primer instructivo que surge como parte de un 

proceso, en el que se estaban completando los instrumentos de gestión y se planteaba 

la revisión de los Planes de Desarrollo Concertado.  

Los instructivos de los años 2007 y 2008, presentan innovaciones: Por un lado, la 

articulación entre planificación y presupuesto participativo. Y por el otro, la 

necesidad de articulación entre entidades gubernamentales y de concertar los aportes 

para proyectos de carácter interinstitucional. Buscando relacionar los problemas del 

diagnóstico con las acciones de los objetivos estratégicos.  

En el año 2009; se plantea los criterios de alcance, cobertura y montos de ejecución 

que delimitan los proyectos de inversión pública de impacto regional, provincial y 

distrital, respetando el marco de competencias establecido por la Constitución 

Política del Perú y sus correspondientes leyes orgánicas.  

Finalmente, en el 2010; EL Ministerio de Economía y Finanzas publica el nuevo 

instructivo, introduciendo el enfoque del presupuesto por resultados, basando sus 

cambios: En la clasificación aproximada para proyectos regionales, provinciales y 

distritales y en los roles para cada tipo de actores e instituciones. 

De tal manera que desde su creación, el proceso del presupuesto participativo, como 

todo proceso social con alto contenido político y participativo, ha ido estableciendo 

espacios importantes para la negociación y la definición de prioridades en un espacio 

local o regional. 

Es un proceso que fortalece las relaciones Estado ï sociedad, por el cual las 

autoridades elegidas y la población organizada coordinan y acuerdan el destino del 

presupuesto de sus respectivos gobiernos, respetando los lineamientos de sus planes 

de desarrollo. No sólo promoviendo la participación, también generando 
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compromisos en los/as agentes participantes, considerados como los actores clave 

del proceso.  

Por otro lado; a finales de los años 80, se intentó una vez más descentralizar, 

creándose los Gobiernos Regionales, sobre la base de unir a diferentes 

departamentos, definición realizada desde una óptica política, que a los pocos años 

de haberse iniciado, fue desarticulado.  

Respecto al Gobierno Regional Junín se detallan los siguientes hechos 

cronológicamente:  

À Gobierno Regional Andrés Avelino Cáceres.- Instalado el año de 1988. El 

presidente fue el Sr. Julio Tarazona Padilla.  

À Organismo de Desarrollo del Gobierno Regional.- Instalado el año 1990, 

presidido por el Sr. Rolando Palacios. 

À Oficina Sub Regional de Desarrollo.- Instalado el año 1991. 

Nuevamente el año 2003, se instituyo el Gobierno Regional Junín, así como todos 

los gobiernos a nivel nacional, basando su creación en la Ley No. 27867 ï ñLey 

Org§nica de Gobiernos Regionalesò y su modificatoria Ley No. 27902. 

El Gobierno Regional de Jun²n se encuentra ubicado en ñla Ciudad Incontrastableò 

(Huancayo), este título fue dado por el gobernador Torre Tagle, en reconocimiento 

de la valentía del pueblo huancaíno en la guerra de la independencia. Pero además a 

Huancayo se le ha otorgado otro t²tulo, como ñCapital Ferial del Per¼ò, 

constituyéndose así como una ciudad eminentemente comercial. 

En ese sentido, la investigación plantea las siguientes interrogantes: 
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1.2. Formulación de Problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué características presenta el proceso del presupuesto participativo 2012 ï 2013, 

en el marco de la democracia participativa, implementada por el Gobierno Regional 

de Junín? 

1.2.2. Problemas específicos 

1) ¿Cómo se desarrollaron las fases de preparación y concertación en el proceso 

del presupuesto participativo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno 

Regional de Junín? 

2) ¿Quiénes y cómo participaron los agentes en el proceso del presupuesto 

participativo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno Regional de Junín? 

3) ¿Qué modelo de participación responde al proceso del presupuesto 

participativo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno Regional de Junín? 

4) ¿Cuáles son los impactos logrados por el proceso del presupuesto participativo 

2012 ï 2013, implementado por el Gobierno Regional de Junín, a nivel 

individual y de colectivo social? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Describir las características que presenta el proceso del presupuesto participativo en 

el marco de la democracia directa, periodo 2012 ï 2013, implementada por el 

Gobierno Regional de Junín. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

1) Examinar las fases de preparación y concertación en el proceso del presupuesto 

participativo, periodo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno Regional 

de Junín. 

2) Identificar las formas de participación, de los agentes involucrados en el 

proceso del presupuesto participativo, periodo 2012 ï 2013, implementado por 

el Gobierno Regional de Junín. 

3) Determinar el modelo de participación, que corresponde al proceso del 

presupuesto participativo 2012 ï 2013, implementado por el Gobierno 

Regional de Junín. 

4) Analizar los impactos del proceso del presupuesto participativo 2012 ï 2013, 

implementado por el Gobierno Regional de Junín, a nivel individual y de 

colectivo social. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general 

El proceso del presupuesto participativo 2012-2013, en el marco de la democracia 

participativa, implementada por el Gobierno Regional de Junín, generó impactos en 

las relaciones sociales de los actores individuales y colectivos. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

1. Las fases de preparación y concertación, en el presupuesto participativo 2012-

2013, implementado por el Gobierno Regional de Junín, se caracterizó por su 

consensualidad y transversalidad; basada en la iniciativa, seguimiento del 

proceso y el cumplimiento de los roles a través de los técnicos mas no de los 

líderes políticos. 

2. El presupuesto participativo 2012-2013, implementado por el Gobierno 

Regional de Junín, tuvo aceptable cantidad de participantes e inclusión de 

colectivos organizados y no organizados, quienes participaron de manera activa 

y pasiva. 

3. El presupuesto participativo 2012-2013, implementado por el Gobierno 

Regional de Junín, elaboro un modelo de participación horizontal y flexible; que 

facilito la toma de decisiones y la formalización de acuerdos y compromisos 

4. El presupuesto participativo 2012-2013, implementado por el Gobierno 

Regional de Junín, genero impactos en las relaciones de democracia, entre los 

actores participantes, a nivel individual y de colectivo social. 
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1.5. Justificación de la investigación: 

 

a) Teórica: La investigación permitirá incorporar aspectos teóricos y metodológicos 

respecto la concepción de la democracia participativa, en cuyo marco se promueve 

la participación ciudadana en las diversas etapas de los procesos del presupuesto 

participativo. 

b) Práctica: La investigación permitirá mejorar el rediseño de los procesos del 

presupuesto participativo, que busca reorientar la participación ciudadana, los 

espacios y modos de decisión política.  

c) Metodológica: El enfoque por ser mixto, utilizó técnicas e instrumentos de 

investigación mixtos. 

Porque la investigación presentada, busca el conocimiento a partir de la observación, 

análisis, representación e interpretación de la percepción de los agentes participantes 

involucrados en el proceso participativo referido. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A continuación se expone los principales puntos de vista de algunos autores que han 

trabajado sobre el tema. 

 

2.1.1. A nivel Internacional 

GANUZA (2005), EN LA TESIS: ñTEORĉA SOCIOLčGICA Y 

PARTICIPACIÓN: UNA EXPERIENCIA DE DEMOCRACIA PARITARIA, EN 

LA COMUNIDAD DE NUEVO HORIZONTE, SANTA ANA, PETENò.  

El propósito de la investigación fue identificar la correlación que existe entre 

gobernante y gobernado. La  metodología empleada fue de tipo aplicada, con un nivel 

descriptivo y de enfoque cuantitativo. Contaba con una población de 110 ciudadanos 

y gobernantes, elegidos al azar, y una muestra de 45.  

El autor explica que los presupuestos participativos ponen en común una 

problematización, que afecta a todos y cuya solución partirá de los agentes 

implicados. El hecho de que el punto de partida sea desde los inicios un problema 

público, dota a los procesos participativos de atributos políticos distintos. 
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PAGANI (2013).En el artículo: ñLA PARTICIPACIčN CIUDADANA BAJO LA 

LUPA. ANĆLISIS Y EVALUACIčN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOò, 

señala que la organización y participación de la comunidad adquirió continuidad y 

visibilidad dentro del sistema político local con un amplio reconocimiento 

institucional a partir de la implementación del presupuesto participativo. Desde este 

punto, se superó el nivel de diagnóstico, de consulta e información, hacia formas que 

promueven la participación en la toma de decisiones, e incluso en algunos casos, 

generó niveles de control y fiscalización.  

De manera que los proyectos surgidos del proceso participativo han tenido una alta 

viabilidad y junto al incremento, año a año, de su monto destinado permiten pensar 

en un tipo de participaci·n ñampliadaò (Cardarelli y Rosenfeld: 1998).  

A lo que podría agregarse la incorporación de barrios periféricos y el impacto 

presupuestario destinado a este sector territorial.  

Sin embargo, aún quedan importantes pasos para dar, que se dificulta por el propio 

diseño del presupuesto participativo; es por ello necesaria una instancia de 

coordinación de proyectos sectoriales y/o territoriales, para que la experiencia no se 

agote en la ejecución.  

Otro aspecto importante viene a ser la realización de monitoreo, evaluación y 

comunicación de resultados, no solo hacia la sociedad sino también hacia el interior 

de las áreas de gobierno, para lograr el acompañamiento de todas las dependencias 

municipales. Este proceso implica la incorporación y sistematización de indicadores 

para realizar informes que permitan conocer la evolución de la experiencia.  
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MARTÍNEZ Y ARENA (2013).En el artículo: ñEXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOò, mencionan que el 

presupuesto participativo es una política de creciente difusión y que mediante la 

combinación de mecanismos de democracia representativa y participativa se propone 

expandir la experiencia democrática.  

Su idea descansa sobre criterios de justicia social, pretendiendo redistribuir el gasto 

público pero también la palabra y el protagonismo cívico.  

Del mismo modo, debido a sus impactos sobre la administración pública local, 

plantea tres grandes desafíos:  

1. Lograr un nivel mayor de participación sin resignar la calidad, profundizando 

la democracia y funcionando como una verdadera escuela de ciudadanía. 

Expandiéndose a nuevos territorios, ya que existe un patrón de concentración 

geográfica que hace que existan regiones o sectores donde se desconoce esta 

política. 

2. Incrementar su potencial como mecanismo de justicia social, como aquellas 

que producen instancias temáticas que permitan una integración real del 

territorio; incorporando a sectores de la población que hasta el momento no se 

han visto atraídos por el presupuesto participativo.  

3. Lograr no solo la expansión sino la continuidad de esta política de democracia 

popular que requiere de mayor internalización y compromiso con los objetivos 

del presupuesto participativo por parte de las burocracias locales. Desterrando 

las prácticas cerradas, verticales y acríticas, con el fin de que sea sustentable 

en el mediano plazo.  
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De ahí su enorme potencial para constituirse en un elemento, no sólo para 

innovar, sino también para contribuir a un proceso dinámico de cambio de toda 

la gestión municipal. 

 

ALVARADO (2013). En la tesis de maestría: ñLA PARTICIPACIčN 

CIUDADANA EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. RAZONES QUE 

EXPLICAN LA BAJA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO 

DE MACORÍSò, indica que la comunicación utilizada para mantener integrada e 

informada a la ciudadanía sobre el proceso de presupuesto participativo, no posee el 

suficiente impacto para promover con certeza la participación ciudadana.    

Asimismo, si bien el ayuntamiento municipal presenta serias dificultades para 

informar sobre esta innovadora metodología de trabajo, el ínfimo nivel de 

información que tiene la población no lo permite y se debe, en gran parte, a que los 

medios de comunicación radial, escrita, televisiva y digital, no enarbolan políticas 

públicas como esta. 

Los bajos niveles de conocimientos sobre el presupuesto participativo y el proceso 

que conlleva, incide en los ciudadanos que no participan de forma activa en las 

actividades relacionadas al presupuesto participativo.  Sin embargo, destaca la activa 

participación de la clase media en los procesos del presupuesto participativo, sector 

responsable de representar casi en su totalidad a la población.    

Sosteniendo, que existe una percepción positiva sobre el mejoramiento de la 

transparencia administrativa, debido a que esta herramienta permite a la población 

participar en los procesos de discusión, programación, ejecución y seguimiento de 

los recursos que se aprueban en el presupuesto. Además, menciona que a pesar del 
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poco conocimiento de la población sobre este tema, está interesada en participar 

activamente del próximo proceso de presupuesto participativo; para ello, se requiere 

que sus necesidades sean atendidas, con una comunicación más fluida e invitación 

formal de la municipalidad local, demostrando el grado de interés en las autoridades.    

 

2.1.2. A nivel nacional 

JARAMILLO Y ALCÁZAR (2013). En el trabajo: ñàTIENE EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO ALGÚN EFECTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS? EL CASO DEL SECTOR DEL AGUA Y SANEAMIENTO EN EL 

PERÚò, alegan que no existe una asociación significativa entre el presupuesto 

participativo y la cobertura del agua, y su calidad del servicio. 

Estadísticamente no encontraron una relación de continuidad, entre el proceso 

participativo y los indicadores de cobertura y servicio. Señalando que detrás de la 

falta de relación, se encuentran debilidades tanto en el proceso mismo como en los 

diferentes actores del proceso.  

Es que la legislación del presupuesto participativo y los reglamentos de 

implementación se centran en el proceso y se espera que este canalice las demandas 

de la población e incremente la presión sobre las autoridades locales para ofrecer 

mejor infraestructura y servicios. Es que el proceso enfrenta importantes limitaciones 

que pueden hacerlo ineficiente en la tarea de canalizar los recursos hacia áreas tales 

como el agua y saneamiento, en las que se necesita una mayor inversión.  

Por su parte, las municipalidades tienen limitadas capacidades técnicas y recursos 

para hacer frente a los requerimientos de inversión en este sector; por otro lado, los 

alcaldes pueden no estar muy interesados en respaldar el PP. Asimismo, las entidades 
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prestadoras de servicio son débiles, pues carecen de capacidad financiera y a veces 

incluso de poder para cobrar los cargos a los consumidores.  

Así, aunque el presupuesto participativo haya desplazado la inversión del tipo 

ñelefante blancoò (estadios, plazas de toros, etc.) de muchas municipalidades y 

contribuido a guiarla hacia proyectos más consistentes con las necesidades primarias 

de la población, aún necesita ser fortalecido de manera considerable para que llegue 

a jugar un papel activo en la expansión de la cobertura y la provisión de servicios de 

agua de mejor calidad para la población. 

Una variable que parece hacer una diferencia, tanto en la cobertura de agua como en 

la calidad del servicio, es la participación política de las mujeres. En las 

municipalidades donde ellas tienen una mayor participación política, el servicio y la 

cobertura del agua tienden a ser mejores.  

En cuanto a las políticas que podrían fortalecer el proceso participativo; es 

fundamental que exista un vínculo entre la base de datos del PP y el Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF) para que el sistema de información 

pueda monitorear de forma efectiva las decisiones del proceso y lograr, así, un 

presupuesto eficiente y equitativo.  

Otro aspecto importante, se refiere a que los equipos técnicos del PP deben ser 

fortalecidos en lo concerniente a la calificación técnica, lo mismo que a sus 

posibilidades de mayor independencia frente a las autoridades municipales. Un 

equipo técnico autónomo y calificado se encontrará en mejor posición para negociar 

con la municipalidad la incorporación de los proyectos de inversión priorizados. 

En cuanto a los agentes participantes, la educación y el empoderamiento de las 

organizaciones sociales resultan claves para el cumplimiento activo de sus 

capacidades de auditoría y monitoreo frente al proceso del PP. Estas organizaciones 
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participantes deben recibir recursos, apoyo técnico y asesoría para desarrollar 

proyectos más grandes y complejos con un mayor impacto.  

Por último, respecto del sector del agua, mejorar la participación requiere medidas 

específicas para fortalecer las capacidades técnicas y el acceso a los recursos de los 

participantes. En particular, puesto que los fondos para la inversión en el sector se 

concentran en el ñPrograma Agua para Todosò, un dise¶o que permita que los grupos 

locales de PP que han priorizado las inversiones en el sector accedan a dicho 

programa, que podría financiar desde estudios técnicos hasta la inversión misma; esto 

aliviaría las principales restricciones que se han identificado aquí y contribuiría a 

lograr una mayor y mejor inversión en el sector. 

 

CASTRO (2005).Informe Profesional:ñEXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE CONTRIBUYEN A UN 

MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE LOS RECURSOS PĐBLICOSò, sostiene 

que el presupuesto participativo no es la dictadura de la mayoría, donde se debe 

enfatizar lo metodológico a la hora de priorizar.  

Su importancia se debe centrar en realizar talleres con énfasis en problemas y 

potencialidades; donde el análisis temático debe ayudar a evitar la fragmentación del 

presupuesto, asegurar el mantenimiento de la infraestructura existente, evitar el temor 

de evaluar los proyectos en ejecución, promover la representatividad óptima de los 

tradicionalmente excluidos (los más pobres), capacitar de manera sostenida a la 

población y sociedad civil organizada, fortalecer la recaudación local, cumplir los 

acuerdos, coordinar con organismos del Gobierno Nacional en la jurisdicción (a fin 

de evitar la duplicación de acciones) y promover la participación de la mujer.  
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TRELLES (2010). En la Tesis de Pregrado:ñPARTICIPACIčN CIUDADANA DE 

LAS MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS LOCALIDADES 

DE ATE, EL AGUSTINO Y SANTA ANITAò Analiza la participación de las 

mujeres de las organizaciones sociales en las localidades limeñas de Ate, El Agustino 

y Santa Anita, en el periodo de fines del año 2003 hasta comienzos del año 2007, 

dentro del marco de una nueva reforma de Estado. 

Basando el recojo de información; a partir de estudios de casos y con la aplicación 

de entrevistas a profundidad de 18 mujeres, que permitieron a partir de sus historias 

de vida indagar las diferentes condicionantes sociales, económicas y hasta políticas 

que han intervenido en los últimos años.  

En la medida que estas mujeres se relacionan con diferentes actores de la escena 

pública local, se creyó pertinente aplicar tres grupos focales, uno por distrito, 

conformados por hombres y mujeres representantes de las diferentes organizaciones, 

instituciones y municipalidades, lo cual facilitó la comprensión del aporte de las 

mujeres en los espacios de concertación y acción pública local como lo constituyen: 

los Consejos de Coordinación Local y Distrital, Comités de vigilancia al Presupuesto 

Participativo, Juntas de Delegados Vecinales y Grupos de Iniciativa Ciudadana. 

 

2.2. Marco teórico conceptual 

2.2.1. La democracia 

Para definir y entender, apropiadamente, ñdemocracia participativaò; precisaremos 

primero en la ñdemocraciaò en s². 

SEGÚN DAHL (2004: 11), literalmente, democracia significa gobierno del pueblo. 

Nace a mediados del siglo V  a.c; el t®rmino deriva del griego ñdemokratiò, acu¶ado 
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a partir de demos (ñpuebloò) y ñkratosò (ñgobiernoò). Esto para expresar los sistemas 

políticos, entonces existentes, en algunas ciudades-Estado griegas, sobre todo en 

Atenas. 

La democracia posee, según el autor, los siguientes rasgos: 

a. Brinda al pueblo la oportunidad de vivir bajo leyes de su propia elección. 

b. Le ofrece a la gente, asumir la responsabilidad moral, al respecto de sus 

elecciones y decisiones en torno a las políticas de gobierno. 

c. Promueve el desarrollo humano; salud, educación y libertad de opinión. 

d. Ayuda a prevenir, que el gobierno sea ejercido por autócratas crueles. 

e. Sólo en una democracia puede existir un nivel relativamente alto de igualdad 

política. (Dahl 2004: 48). 

PARA EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO, (2004: 55-56).La democracia: supone una idea del ser humano y 

de la construcción de la ciudadanía, una forma de organización del poder que implica 

la existencia y buen funcionamiento del Estado; lo que significa una ciudadanía 

integral, por medio del pleno reconocimiento de la ciudadanía política, civil y social. 

La democracia es el resultado de una intensa experiencia social e histórica; que se 

construye día a día en las realizaciones y frustraciones, acciones y omisiones, 

quehaceres, intercambios y aspiraciones de quienes son sus protagonistas: 

ciudadanos, grupos sociales y comunidades que luchan por sus derechos y edifican 

de manera incesante su vida en común.  

Mediante un conjunto de principios, reglas e instituciones que organizan las 

relaciones sociales, los procedimientos para elegir gobiernos y los mecanismos para 

controlar su ejercicio.  
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La democracia presupone como condición necesaria la existencia de un régimen 

político que se desenvuelve en un Estado y una Nación que delimitan una población, 

un territorio y el poder que se ejerce en su interior. Este régimen contiene un conjunto 

de instituciones y procedimientos que definen las reglas y los canales de acceso a las 

principales posiciones del Estado, el ejercicio del poder estatal y el proceso de toma 

de decisiones públicas.  

Por lo tanto, las condiciones que deben cumplirse para el acceso al gobierno de un 

Estado democrático serían: autoridades públicas electas; elecciones libres y limpias; 

sufragio universal; derecho a competir por los cargos públicos: libertad de expresión; 

acceso a información alternativa y libertad de asociación. 

Requiriendo que las opciones ciudadanas aborden las cuestiones sustantivas y lo 

sustantivo de una democracia es que el poder, sea público o privado, estando 

organizado de modo que no sólo no vulnere los derechos, sino que también sea un 

instrumento central para su expansión. 

Lo democrático comprende, un aspecto trascendental, la vigencia del Estado de 

derecho.  

Esto supone la independencia de los poderes y un sistema legal, demócrata, en los 

siguientes sentidos: 

a) Proteger las libertades políticas y las garantías de la democracia. 

b) Proteger los derechos civiles del conjunto de la población. 

c) Establecer redes de responsabilidad y rendición de cuentas; por las cuales los 

funcionarios públicos, incluyendo los cargos más altos del Estado, estén sujetos a 

controles apropiados sobre la legalidad de sus actos.  

 

DOMINGO MATÍAS (2004), hace una recopilación histórica, de ñdemocraciaò: 
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- Platón: -Afirma que cuando cada ciudadano, sin reconocer orden ni sujeción al 

deber, pasa la vida conforme a su gusto y su capricho, entonces nos hallamos con 

democracia. Señalando que es así, como se pierde al ideal del orden y del derecho, 

pues no se cree ya en la verdad y en el derecho en sí, sino sólo se conocen los propios 

apetitos subjetivos, con vistas a los cuales se gobierna la sociedad. 

- Aristóteles: -Tiene una concepción de los tipos de gobierno en función del rol del 

ciudadano. Y define la democracia a partir de la desviación que sufre la república 

(politeia), que es explicada, ñcuando la mayor²a gobierna mirando el bien com¼nò. 

Posteriormente, en su obra Política, compuesta entre el 330 y el 323 a.c., aporta 

elementos de actualidad en cuanto a los fundamentos básicos del sistema 

democrático: 

¶ Un rasgo de libertad es el ser gobernado y gobernar alternativamente. 

¶ La elección de los puestos públicos es entre todos. 

¶ La administración de justicia por todos los elegidos, se debe al pueblo, como por 

ejemplo, que los ciudadanos tengan que ver con recibir las rendiciones de cuentas. 

¶ La asamblea, en votación, tiene autoridad sobre todos los asuntos. 

¶ Ningún cargo debe ser vitalicio. 

BIN (2005): No hay democracia sin conciencia de pertenencia a una colectividad, 

una nación, una comuna o a una región. En este sentido, para considerar la relación 

entre ciudadanía y participación en el marco de la democracia participativa, primero 

es necesario, conocer las nociones de ambos términos, y como éstas aparecen 

vinculadas al ámbito de lo político.  

Ciudadano se define por dos condiciones: por el sentido de pertenencia y por el 

sentido de identidad. Ya en su proceso de construcción, el sentido de pertenencia a 
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una poblaci·n o comunidad territorial, se define como la óócapacidad defensiva de 

una conciencia democr§ticaôô; en tanto que el sentido de identidad, se define como el 

ñcolectivo imaginario al que una comunidad en su conjunto atribuyeò, imaginario 

que les permite afirmar el óósoy parte deôô; y que es el resultado de la confluencia de 

patrones históricos, culturales, sociales, culturales, étnicos, políticos y religiosos y de 

la articulación de sus propias subjetividades.  

 

KNOPOFF (2005): ¿CUÁNTA DESIGUALDAD PUEDE TOLERAR 

NUESTRAS JÓVENES DEMOCRACIAS?  

Desde los años noventa, en Latinoamérica, el mercado predominó ante la política y 

provoco un colosal empobrecimiento y marginación de amplios sectores de la 

sociedad.  

Por ello, es ineludible, iniciar una reconstrucción ética, política y social, con poder 

real y concreto, con un gran debate público sobre el nuevo contrato social que vincule 

Estado, Mercado y Sociedad.  

Hoy necesitamos una reconstrucción institucional donde expliquemos, por qué, para 

qué y para quién queremos salir adelante.  

Paralelo a lo indicado, los partidos políticos son instituciones básicas de la 

democracia y sin ellos, sólo hay una democracia restringida. Pues definen y 

promueven poder, pero hay que dotarlos de la materia prima, ya que no son virtuosos 

por sí mismo, sino por lo que articulan. Sus cambios internos pueden facilitar las 

reformas políticas y sociales para democratizar la sociedad; para lograrlo los partidos 

deben renovarse y no ampararse en grupos cerrados, donde siempre son los mismos 

y no siempre los mejores, los que acceden a los cargos públicos. 
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Deben realizarse reafiliaciones obligatorias, elecciones internas serias, informar y 

capacitar a sus integrantes, facilitar la rotación de los cargos, mediante la no 

reelección consecutiva o vitalicia, fomentar la militancia y la participación eficiente. 

Conjuntamente, los representantes deben mantenerse en contacto permanente con los 

representados, para agregar la legitimidad de ejercicio, a la de origen.  

Por otro lado, la vulnerabilidad de nuestros gobiernos latinoamericanos, frente a los 

factores de poder económico y financiero, llaman a un replanteo de la política para 

sostener los poderes del Estado. Ya que un gobierno democrático debe dar respuestas 

satisfactorias al enorme desafío que plantea la globalización y la desigualdad social 

extrema; debe moderar la enorme diferencia entre los distintos sectores sociales, 

brindando trabajo, atendiendo la salud y la educación, con instituciones de justicia 

transparentes, con pautas organizativas y culturales que favorezcan el acceso a los 

excluidos. 

 

SARTORI, G. (1994):-La democracia es un régimen y un sistema político, es un fin. 

El autor aborda la medición del desarrollo democrático desde una visión sistémica. 

Mediante un conjunto de indicadores que definan el comportamiento de los actores 

del régimen, de las instituciones y procesos que integran el sistema y el nivel de 

cumplimiento de sus fines. Distinguiendo tres aspectos:  

A. La democracia como principio de legitimidad, que apela al concepto de la 

democracia participativa. Reivindica que el poder deriva del pueblo y se basa en el 

consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos. 

Por su lado, Sartori considera que en la democracia el poder está legitimado, además 

de condicionado y revocado, por elecciones libres y recurrentes. No se aceptan auto 

investiduras, ni tampoco que el poder derive de la fuerza.  
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B. La democracia como sistema político, refiere representación. 

Presenta la relación de titularidad y el ejercicio del poder. Apelando al concepto de 

la democracia representativa pues entiende que el poder se transmite por medio de 

mecanismos representativos. 

C. La democracia como ideal. 

La democracia como es en la realidad, no es la democracia como debería ser.  

El elemento ideal o normativo es componente de la democracia y provee una tensión 

entre lo ideal y lo real que hace que ésta sea perfectible.  

Sus fines, según este enfoque son:   

&.Bienestar Humano 

&.Igualdad 

&.Justicia 

&.Derechos Humanos 

&.Realización del individuo 

&.Libertad 

&.Bien Común 

La dificultad de este enfoque es que cada autor presenta su propio listado de fines.  

 

LIJPHART (2000), al igual que otros autores, como Samuel Huntington, que han 

analizado la ñtransici·n democr§ticaò, considera que el per²odo de tiempo o 

durabilidad de la democracia, debe ser consolidada o al menos no debe ser una 

experiencia efímera y de corta duración.  

 

COLLIER Y LEVITSKY (2000): -Consideran a la democracia no en abstracto sino 

desde una perspectiva integradora, relacionándola con conceptos inherentes a 
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gobierno; gobernanza, gobernabilidad, política, orden político, sociedad, sistema y 

régimen.   

 

SARTORI, sostiene que hay ñdesaf²os globalesò que en muchas sociedades 

constituyen hoy, ñproblemas para la democraciaò.  

Haciendo énfasis, en los múltiples desafíos a los que se enfrenta la democracia en 

América Latina. Pues su debilidad y vulnerabilidad institucional es grande a nivel 

local y nacional. Entonces, la tarea pendiente es que tanto gobiernos como grupos de 

interés y ciudadanos comunes comprendan los vínculos claves que existen entre ellos 

y elaboren en conjunto, reformas que aseguren la adopción de medidas concertadas 

en pro de una mejor democracia.  

El constituir una democracia real que asegure el pleno desarrollo humano, nos remite 

a una reflexión sobre las características y valores predominantes de la sociedad. En 

tal sentido, Etzioni señala la importancia de las interacciones sociales, que afectan 

tanto los comportamientos de las personas como el diseño de las políticas públicas.  

Una ñbuena sociedadò es aquella que equilibra al Estado, el mercado (sector privado) 

y la comunidad; además de los derechos propios (individuo) y las responsabilidades 

sociales (comunidad). Por su parte, el Estado debe diseñar políticas públicas 

orientadas a ñfomentar las comunidadesò, y no debe asumir el control de actividades 

que pueden ser desarrolladas por ellos mismos.  

Por ejemplo; la disminución de las brechas entre riqueza y pobreza, es el reto 

transcendental que se presenta para la humanidad. Una sociedad podrá ser 

considerada democrática en tanto sus indicadores hablen de equidad en el acceso a 

estándares mínimos de bienestar y teniendo en cuenta, que sólo es posible con 

ciudadanos formal y materialmente semejantes. 
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La falta de institucionalidad democrática es vista hoy como otro desafío global. Pues 

la calidad institucional es tan fundamental como la propia existencia de las 

instituciones.  

La transparencia en las acciones de gobierno, la ausencia de enclaves de corrupción, 

el grado en que los gobernantes rinden cuenta de sus actos, son elementos claves para 

que las sociedades aseguren una buena administración.  

Creemos que el funcionamiento de las democracias en América Latina tiene que ver 

con el modo en que estos dos grandes problemas se atienden o se resuelven. No puede 

interpretarse ninguna democracia ante el descontento ciudadano. 

A esta situación, debe sumarse que en general, la sociedad de los países 

latinoamericanos no logra organizarse para tener un rol más activo. 

Contrastando; en las democracias noroccidentales europeas el acceso a los derechos 

políticos de la ciudadanía y la construcción del régimen democrático ocurrió con 

posterioridad a algún grado de desarrollo de los derechos civiles y sociales. Por lo 

tanto, en las democracias europeas la vigencia del Estado de Derecho, los derechos 

civiles en general e incluso algunos sociales, precedieron la consolidación de los 

derechos políticos y la instauración democrática. En cambio, en América Latina, los 

derechos políticos antecedieron en general a los derechos civiles y sociales, ante un 

entorno político, social, histórico y geográfico diferente. 

Los países latinoamericanos han sido escenario en las últimas décadas de muchas 

transformaciones e innovaciones institucionales; hasta la década de los ´90, la 

resolución de las crisis entre los factores de poder en las sociedades latinoamericanas 

era con golpes de estado a través de la intervención de las Fuerzas Armadas, hoy ya 

no se resuelven de ese modo. Una característica de las sociedades latinoamericanas 

actuales es la solución de crisis institucionales dentro del mismo sistema. 
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Es por esta razón, que el Índice de Desarrollo Democrático contempla los factores de 

desestabilización institucional como un componente necesario y actual  para medir 

la calidad institucional de las democracias latinoamericanas.   

En el IDD si algún país resolviera sus crisis a través de un golpe de estado con 

intervención de las Fuerzas Armadas, no formaría parte del conjunto de países 

medidos en la región, por carecer de los pilares básicos de un régimen democrático: 

elecciones libres y participación popular.  

El texto concluye; en que el paso de una democracia formal a una democracia real es 

muy complejo, pero que aún podemos trabajar. Construyendo ladrillo a ladrillo, 

instituciones democráticas sólidas, que es lo que no ha tenido América Latina 

recientemente. Instituciones políticas para una democracia real y no sólo para una 

democracia formal, burócrata; es el camino para iniciar.   

Finalmente, el tema de los derechos de las personas, no sólo el de los derechos 

políticos, aparece como un gran desafío. 

 

URDÁNOZ (2008). Aduce que desde los años 90 las teorías de la democracia suelen 

dividirse en cuatro subtipos básicos: la liberal, la participativa, la republicana y la 

deliberativa (Stokes, 2002). Las cuales son expuestas a continuación aunque no en 

un consenso estricto, exceptuando la ñdemocracia participativa, pues ser§ explicada 

de manera más extensa, líneas más abajo. 

1. El sistema político democrático liberal; tiene su origen en la ilustración europea a 

finales del siglo XVIII, cuando un grupo de intelectuales guiados por la razón y los 

principios de libertad e igualdad consideraban que el gobierno debía servir al pueblo 

y no al contrario. Desde este ángulo; por democracia, entendemos la forma de 

gobierno, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 
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mecanismos de participación directa o indirecta, confiriendo legitimidad a los 

representantes. Y por liberalismo como sistema, se entiende, que promueve el 

desarrollo de las libertades individuales y, a partir de ésta, el progreso de la sociedad. 

Entonces, definimos democracia liberal; como el establecimiento de un estado de 

derecho, donde todas las personas son iguales ante la ley, donde todas opinan 

activamente mediante diferentes mecanismos y mediante ello, se relaciona con sus 

autoridades y la legitiman. 

Sus características son: 

- Una Constitución que limita los poderes y controla el funcionamiento formal del 

gobierno,  constituyendo el Estado de derecho 

- -La división de poderes (pluralidad). 

- Recibir por parte del gobierno igualdad de trato hacia todo el derecho a votar y ser 

votado en las elecciones para una mayoría de la población (sufragio universal). 

- Protección del derecho de la propiedad y existencia de importantes grupos 

privados de poder en la actividad económica. 

- Libertad de expresión. 

- Libertad de prensa, así como accesos a fuentes de información alternativa a las 

propias de gobierno que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos. 

- Libertad de asociación. 

- Vigencia de los derechos humanos, que incluya un marco institucional de 

protección de las minorías. 

TAYLOR (1995):-Una ontología republicana exige una concepción del ser humano, 

que reivindique un contexto social como condición para el desarrollo pleno de sus 

capacidades esenciales.  
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Lo que demuestra que "debemos respaldar a la sociedad y pertenecer a ella", a lo que 

Taylor denomina la "tesis social", que afirma que la sociedad es "condición esencial" 

para el desarrollo de la racionalidad, la autonomía y la responsabilidad. 

Haciendo énfasis; en que el nervio de la "tesis republicana", es el bien común, pues 

brinda la orientación que una sociedad libre necesita para subsistir. Si los individuos 

carecen de una disposición patriótica, no tendrán motivos suficientes para responder 

a la invocación del bien común.  

Entonces la democracia republicana, est§ fundamentada en el principio del ñbien 

com¼nò, donde los gobernados y gobernantes, realizan sus labores cotidianas, 

animados por un sentido del bien común que comparten inmediatamente y está por 

encima de sus propios intereses.  

Entendiendo las instituciones públicas como instrumentos para la realización 

personal de los individuos que son por naturaleza social y solo condicionalmente 

libre. 

 

LA DEMOCRACIA REPUBLICANA según GINER (2000, 114): Celebra un orden 

democrático, dependiente de la presencia de responsabilidad pública de la 

ciudadanía.  

Esta ciudadanía, es su institución crucial, y es entendida como el conjunto de 

miembros libres de la República. 

La virtud republicana está compuesta, esencialmente, de tolerancia, espíritu público, 

iniciativa de saber lo que pasa en la esfera pública, preocupación por mejorar las 

condiciones de la vida compartida. Es por esta razón, que  la virtud cívica, es la piedra 

angular del orden republicano, pues se basa, en la práctica apropiada de la ciudadanía 

como un logro moral que depende de la voluntad de cada quién. 
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La virtud cívica o civismo, es concretada, como una virtud política democrática cuyas 

pretensiones son modestas por lo que se refiere a la moral; citando por ello,  la buena 

conducta pública, la obediencia a las leyes legítimas y sobre todo una capacidad de 

participación activa mínima en la cosa pública. 

 

2. DEMOCRACIA DELIBERATIVA , para ELSTER (1998): Todos están de 

acuerdo, en que la noción de democracia incluye una «toma de decisiones» colectiva, 

con la participación de todos aquellos que serán afectados por la decisión, o la de sus 

representantes. Y todos coinciden en que esta decisión debe ser tomada mediante 

argumentos ofrecidos a los participantes, que están comprometidos con los valores 

de racionalidad e imparcialidad: siendo ®ste el aspecto ñdeliberativoò. 

El aspecto que la propuesta deliberativa le critica al paradigma de la democracia 

participativa, es que no se trata sólo de participar, se trata de participar de una cierta 

manera, informado, apto y consciente de la opinión que se va a verter. Observando 

as² fen·menos, como el peligro de ñaislamientoò, el desconocimiento del proceso, su 

potencial manipulación por el alcalde, etc.  

En el aspecto de la participación representativa, el problema es que se obliga a asumir 

un punto de vista más general, más abstracto: no se trata ya de ver qué me interesa a 

mí, sino de ver qué decisiones va a tomar en su conjunto cada representante. En su 

desplazamiento decisorio, la representación facilita cosas como la generalidad, el 

largo plazo y la consideración de otros intereses (Urbinati, 2006). 
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MONROY (2011):-Relata las diferentes definiciones de democracia.  

La más conocida es la del presidente Lincoln en su discurso de Getisburg, cuando 

dijo: ñLa democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el puebloò. 

 

BOBBIO (2003):-La democracia es la forma de gobierno que se desarrolla con plena 

transparencia, de tal modo que los ciudadanos puedan saber cómo, dónde y por qué 

se toma cada decisión política. 

La democracia exige, en palabras de Bobbio, ñel amor a la cosa p¼blicaò.  

El autor citado propone, basado en Kelsen y Ross, las siguientes reglas de juego 

democrático:  

1. Todos los ciudadanos mayores de edad, sea cual sea su raza, género, religión, nivel 

de renta, etc., tienen derecho a participar, en condiciones de igualdad, en los procesos 

de toma de decisiones políticas de su comunidad o a elegir representantes que lo 

hagan en su nombre. 

2. La decisión de cada ciudadano, plasmada en su voto, tiene el mismo valor que la 

de cualquier otro. Es lo que expresa el viejo lema democrático: ñun hombre, un votoò.  

3. Los ciudadanos deben gozar de libertad, no solo para opinar y decidir, sino 

también para formar su opinión al respecto, en el marco de una discusión o 

deliberación abierta entre individuos o grupos organizados, como los partidos 

políticos. No puede haber democracia sin pluralismo político. 

4. Las decisiones políticas y la elección de representantes se adoptan o realizan por 

la mayoría numérica de votos. Es lo que exige el llamado principio de la mayoría, un 

recurso necesario, teniendo en cuenta que la unanimidad, que sería la forma ideal de 

adoptar la decisión democrática raramente se consigue en la vida política. Puede 

requerirse mayoría simple o relativa, absoluta, cualificada, etc.  
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5. Ninguna decisión adoptada por mayoría puede vulnerar el derecho de la minoría. 

La democracia, según JORGE CARPIZO (2009):-Es el sistema en el cual los 

gobernantes son electos periódicamente por los electores; y el poder se encuentra 

distribuido entre varios órganos con competencias propias y controles entre ellos. 

Admitiendo un orden jurídico, una constitución y un Estado de derecho que 

garanticen las libertades y los derechos fundamentales de las personas. 

Al analizar las democracias en América Latina, Carpizo propone cinco clases: 

° Una de carácter formal; que consiste en la celebración de elecciones libres, 

objetivas, equitativas y periódicas.  

° Tres de carácter material; como son el respeto, la protección de los derechos 

humanos, primordialmente de los de carácter civil y político, y el papel que juega 

la oposición mediante la desconcentración del poder y el equilibrio entre los 

órganos.  

° Y una última de carácter social; que se refiere a la calidad de vida de los habitantes, 

tomando en cuenta factores como la alimentación, educación, protección a la salud, 

trabajo, vivienda y esparcimiento. 

 

VEDEL (1995):- Considera que la democracia es un sistema de diálogos; porque al 

existir diferentes posturas políticas en una sociedad, todas con múltiples diferencias, 

es inevitable la posibilidad de acuerdo.  

Este autor establece como básicos los diálogos existentes entre: el poder 

constituyente y los poderes constituidos, entre la obra constitucional y la labor 

legislativa que permite la adaptación de la voluntad constituyente al devenir político 

cambiante.  
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Entre otras formas, la democracia puede ser considerada también como un sistema: 

que vincula la opinión del pueblo soberano con la acción de gobierno, como un 

sistema de reparto de poder, que brinda igualdad participativa en la toma de 

decisiones políticas. 

 

VALLEJO (2000):- Explica la democracia como un régimen en que el pueblo elige 

sus gobernantes, y los gobernantes actúan de acuerdo con las necesidades del pueblo. 

 

LOEWENSTEIN (1979):-Acepta la existencia histórica de solo dos sistemas 

políticos: el constitucionalismo y la autocracia. Al primero le corresponde, según este 

autor, un único tipo de gobierno (la democracia constitucional), la cual admite cinco 

estructuras formales distintas: la democracia directa, el gobierno de asamblea, el 

parlamentarismo, el gobierno de gabinete, el presidencialismo y el gobierno 

directoral. Estas diferentes formas de gobierno tienen en común la identidad de sus 

ideologías.  

La tipología de LOEWENSTEIN marca diferencia entre el ejercicio directo de las 

funciones de gobierno y el control del Estado por parte del conjunto de ciudadanos. 

 

MERINO, PÉREZ, UGENA Y VERA (1995):-Definen la democracia como el 

régimen político en el que el pueblo participa tanto en la organización como en el 

ejercicio del poder político. En el que los derechos y libertades de los ciudadanos son 

reconocidos y protegidos, porque existe un diálogo permanente entre gobernantes y 

gobernados.  
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RAMOS (2007):- En la democracia, el ciudadano tiene que estar a la altura de la 

dignidad que la democracia le reconoce al permitirle participar en las decisiones que 

rigen la vida del Estado y la suya propia. Si el ciudadano no está a la altura de la 

responsabilidad que se le confía, si adopta una actitud apática hacia la vida política, 

la democracia inevitablemente se desvirtúa y el pueblo se convierte en un dócil 

rebaño de ovejas que los gobernantes manejan a su capricho. 

Estos autores señalan como elementos esenciales de la democracia, los siguientes 

conceptos:  

1. Soberanía popular.  

2. Participación: Esta puede ser directa o por elección de representantes.  

3. Consenso.  

4. Pluralismo político e ideológico.  

5. Principio mayoritario para la toma de decisiones.  

6. Respeto de las minorías. 

7. Principio de reversibilidad del acto democrático.  

8. División de Poderes.  

9. Publicidad de sus actuaciones.  

10. Primacía del derecho. 

 

GINER (2000): -La democracia como cultura, no se basa solo en un orden político. 

Es la cultura de una organización, y tal vez, hasta de una civilización.  

Más allá de la representación política y de las reglas que permiten la convivencia 

dialéctica entre Gobierno y oposición, del marco constitucional y jurídico en que 

mora una ciudadanía, hay un universo de actitudes, hábitos, creencias, tolerancias y 

concepciones, es decir, todo un universo cultural.  
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La democracia es un tipo de cultura porque corrige pautas antropológicas profundas 

y añejas de interrelación, necesitando constantemente, acción y discurso. En este 

sentido, la democracia es diálogo. 

Esta cultura del diálogo, define hoy a la cultura de la democracia, con el objetivo de 

tener mayorías informadas, ese es el reto.  

 

2.2.2. La democracia participativa 

Para Rivera, en particular, el surgimiento de la democracia participativa tiene ya 

varios períodos como concepto en la teoría política.    

Históricamente, fue  la  comuna  de  París  uno  de  los  primeros  experimentos  de  

democracia directa dentro de la sociedad capitalista .  

ñMarx observó en la comuna algunos elementos que  le  ayudaron  a  teorizar  como  

sería  una  sociedad  luego  del  triunfo comunista. Observó cómo el Estado se 

licuaba con la sociedad en la asamblea y que  por  tanto  la  política  llegaba  a  su  

fin,  es  decir,  el  fin  de  la  política  como  una  esfera  diferenciada  de la  sociedad  

y monopolizada  por la  clase  dirigenteò.  

Pero  de  la  comuna  de  Paris  a  nuestros  tiempos  han  pasado  demasiados  hechos  

y  acontecimientos  y, si es que persiste el interés en la participación, es que el mundo  

también está cambiando.  

Los análisis y cuestionamientos al sistema de democracia representativa y 

democracia directa o participativa, germinan en el período de inicio de la Revolución 

Francesa (1789) y la fecha de nacimiento del ñCartismoò (1838). 

Teniendo a Voltaire como defensor de la visión representativa y a Rousseau 

convencido de la viabilidad de la democracia directa. 
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La posición crítica de Voltaire se basaba, fundamentalmente, en lo inmanejable que 

podía ser el escuchar las opiniones de todo el parlamento. Por su parte Rousseau 

justificaba el principio de la democracia directa; se¶alando que ñla soberan²a no 

puede ser representada por la misma razón de ser inalienable,ò pues consiste 

esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa. Exponiendo que 

los diputados del pueblo, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente 

sus funcionarios y no pueden resolver nada definitivamente. Porque toda ley que el 

pueblo en persona no ratifica, es nula.  

La democracia directa en el contexto que lo planteó Rousseau, esencialmente, se 

caracterizaba por la lucha de los pequeños propietarios, artesanos, campesinos, 

obreros, es decir, la mayoría, frente a las clases dominantes. Con el transcurrir de los 

años, se ha cambiado en cuanto a la composición de clase, los actuales actores de la 

democracia directa o participativa no se deben a una clase en particular (la obrera), 

se deben a intereses sociales y políticos que trascienden el carácter particular de clase. 

Por ejemplo, la participación en la institución del Presupuesto Participativo (donde 

se practica la democracia directa) no existen exclusiones ni limitaciones de orden 

social, económica o política. Al contrario, se abre la participación a todas las clases 

y sujetos socio-económicos; desde el ciudadano pobre, el obrero y la clase media, 

hasta el ciudadano rico, empresario y los grandes comerciantes.  

Por tanto, el conflicto entre democracia representativa y democracia directa es el 

nuevo compromiso entre la concepción política tradicional conservadora y la 

concepción política progresista. La primera, con un concepto centralizador del 

manejo del poder y la segunda, con un concepto descentralizador. 
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MACPHERSON señala que en la década  de  los  setenta,  renace  la  participación  

porque  existía  una  insatisfacción  al  modelo  representativo  y  los  ciudadanos  

buscaban  otras  formas  de  participar. 

Es así, que las teorías democráticas participativas, en el período que va desde fines 

de la década del sesenta y de los setenta, representa una importante fase histórica: 

por primera vez se formulan explícitamente modelos democráticos participativos 

aplicables.  

Una manifestación de este nuevo espíritu fue el nacimiento de movimientos 

favorables al control obrero de la industria.  

 

OôDONNELL señala en los años 90, la importancia de desarrollar el accionar 

ciudadano y alerta sobre los peligros que implican el avance y consolidación de las 

democracias delegativas (destino de las democracias representativas) en la región 

latinoamericana. 

Democracia participativa es la expresión de una nueva forma de autonomía directa, 

que amplía los espacios de representación y participación de la ciudadanía. 

Ya en la experiencia brasileña, la solicitud de la democracia participativa, se 

configura como una alternativa a la ampliación de la ciudadanía, en el sentido que 

alienta la participación pro-activa de todos los actores sociales en su proceso de 

consolidación. La presencia activa de los ciudadanos en el proceso de confección del 

presupuesto participativo, aparece en este espacio, como un mecanismo que les 

permite ejercer directamente el control y fiscalización de la función de gobierno, 

fijando prioridades para la atención de las demandas sociales, e ideas para los 

criterios de asignación de recursos. 
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En el marco de la democracia representativa, tradicionalmente la participación 

ciudadana se reduce al proceso electoral, es cada acto de ñvotaci·nò el ¼nico 

momento en que esta forma de democracia habilita a la participación ciudadana, la 

que a través del sufragio expresa sus preferencias, y en ese único caso, cuando asume 

el control de los actos de gobierno. Concluido el proceso electoral; la potestad 

deliberativa, decisoria y de contralor es delegada en los representantes electos. En 

este sentido, se alienta la participación por un lado, y por otro se restringe, pues la 

ciudadanía es excluida del proceso deliberativo y decisorio de los actos de gobierno.  

Y en el marco de la democracia participativa, la debilitada imagen de la ciudadanía 

se fortalece y se recupera. El ciudadano se convierte en un actor protagónico en el 

proceso de participación y en la construcción de una nueva modalidad, en el 

transcurso de la toma de decisiones. El proceso de participación se amplia y se vuelve 

inclusivo para la ciudadanía. 

 

Sobre la democracia participativa, VERGARA (1998: 8), sostiene que los modelos 

democráticos participativos han transformado nuestras nociones de democracia. La 

difusión de las teorías participativas ha contribuido, en importante medida, a crear 

una demanda de participación política y social. 

Para la teoría democrática directa o participativa, la participación no es un medio 

para algo, sino es un fin.  

La participación, es de quien depende, no sólo el conocimiento de los asuntos 

públicos y el interés por los mismos, sino es el encaje del individuo en la sociedad y 

la propia autorrealización personal como ser humano. 

La mayor participación posible de los ciudadanos, y sus pilares es el respeto a los 

derechos de la población: los derechos civiles y políticos.    



 51 

El respeto a los derechos civiles implica: el respeto del imperio de la ley, a la libertad 

de tránsito, a libertad de expresión, a la libertad de prensa, entre otros.   

Y el respeto a los derechos políticos implica: elecciones limpias, sufragio universal, 

respeto al voto, a la división de poderes, etc.  

Estos principios de la democracia participativa se expresan en un régimen que define 

los derechos y deberes de todos los participantes.  

La participación política, es por tanto, un bien que hay que potenciar, y que en 

absoluto puede restringirse a la emisión de un voto cada cuatro años.  

Las condiciones generales, de este modelo son:  

1) Aumentar los recursos materiales de los grupos sociales. 

2) Disminuir el poder burocrático no responsable ante los ciudadanos. 

3) Mantener un sistema abierto que posibilite decisiones informadas. 

4) Facilitar la atención de los niños para ofrecer más oportunidades de participación 

a las mujeres (Vergara: 1998; 24 y 25). 

Sus características principales son:  

è La participación directa de los ciudadanos en las instituciones claves del sistema 

político. 

è La reorganización del sistema de partidos, para hacer responsables a los 

dirigentes frente a sus partidarios.  

è El funcionamiento de "partidos participativos" en el congreso. 

è La apertura del sistema institucional y de nuevas formas políticas.  

BARBARRUSA (2011):- La democracia participativa propone: 

Å La participación directa y universal de la ciudadanía en los asuntos de interés 

público (democracia participativa).  
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Å La Inclusión de los colectivos más desfavorecidos en los procesos de toma de 

decisiones (democracia inclusiva).  

Å Con capacidad para generar espacios de discusión, deliberación y debate 

(democracia deliberativa). 

Å Que incida en la conformación de una ciudadanía crítica y activa (democracia 

pedagógica). 

 

2.2.3. Participación Ciudadana 

Para definir y entender, acertadamente, ñpresupuesto participativoò; nos fijaremos 

antes, en lo que es la ñparticipaci·n ciudadanaò. 

Para MERINO (1995). Participar, en principio, significa ñtomar parteò; para luego 

convertirse, uno mismo, en parte de una organización que reúne a más de una sola 

persona.  

Si la participación es tomar parte en algo que hay diferentes partes: administración y 

administrados, su relación dependerá del poder que tengan cada parte.  

Pero tambi®n significa ñcompartirò, algo con alguien. De modo que participar es 

siempre un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva o para sí mismo.  

En las sociedades modernas la participación no se limita sólo a procesos electorales 

sino representa una forma de participar, controlar y moderar el poder otorgado a los 

representantes políticos a través de mecanismos de participación ciudadana, que 

nutran la vida democrática de la colectividad (Pérez, 1999).  

La participación y la deliberación parece haberse convertido en imperativos de las 

políticas públicas, en particular de aquellas de ámbito local (Blondiaux, 2002). 
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En términos generales, participación para CUNILL (1991). Es la intervención de la 

sociedad civil en la esfera de lo público.  

La participación ciudadana; es la clave para transformar el espacio de lo local, entre 

ciudadanos y autoridad, en un espacio público y contribuir a crear condiciones para 

consolidar una gobernabilidad democrática. 

Actualmente, el término de participación, es utilizado, para explicar la incidencia de 

los individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las que se resuelven 

asuntos de interés público, como, las consultas, discusiones, planteo de propuestas, 

y todo tipo de actividades en las que se interrelacionan el Estado y los ciudadanos-

Cunill, plantea dos dimensiones: 

Como medio de socialización política. 

Como forma de ampliar el campo de lo público hacia la esfera de la sociedad civil y 

por lo tanto, favorecer a esta. 

Este autor destaca que los posibles fundamentos de la participación ciudadana 

pueden encontrase en la crisis de representatividad y sobre todo en la crisis de 

eficiencia del Estado.  

Participar es influir y controlar las decisiones públicas en base a derechos y poderes, 

que en su mayoría, se sitúa fuera del sistema de partidos y en procesos que se acercan 

más a la ampliación de ciudadanía (Molina, 1998). 

 

PESCHARD (1994):-Comenta que en la participación, el ciudadano requiere al igual 

que el elector, ser un sujeto activo de la política; un miembro de la sociedad con 

capacidad para nombrar a sus representantes, pero también que quiere organizarse en 

defensa de sus derechos. 
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La participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de nuestro 

país es un derecho fundamental y es reconocido por los tratados y pactos 

internacionales suscritos por el Estado. 

Se ha observado que desde la década de los ochenta, la participación colectiva está 

orientada por un conjunto de ideas, con el objetivo central de promover los procesos 

de democratización.  

Las manifestaciones de la participación ciudadanía son muy altas, en las sociedades 

que tratan de consolidar un régimen democrático, este fenómeno ocurre 

simultáneamente en diversos espacios, con culturas muy diversas, pero todas con un 

objetivo central, la de dar solución a problemas de interés social. 

 

Según GUILLEN, SÁENZ, BADII Y J. CASTILLO (2009):-Definen participación 

ciudadana, como la participación que hacen la personas para afectar la toma de 

decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones públicas.  

 

MERINO (1996):-Explica, la participación ciudadana como la intervención en los 

centros de gobiernos de una colectividad, en las decisiones de su vida colectiva, en 

la administración de sus recursos, como se distribuye sus costos y beneficios.  

El propósito es lograr que la población influya sobre las políticas y decisiones 

públicas, para ello se hace necesario institucionalizar mecanismos y organismos a 

través de una normatividad legal.  

 

ZICCARDI (1997):- Informa que en base a la participación ciudadana se tiene 

mayores posibilidades de hacerla efectiva en los espacios de decisión local, porque 
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es ahí donde los individuos acceden en diferentes condiciones a bienes y servicios, 

formando así la dimensión social y política del ciudadano. 

 

Según la opinión de CABRERO (1996), una de las transformaciones más importantes 

que nuestra sociedad está experimentando en el final del siglo XX, es la realización 

de ñlo localò como espacios donde las nuevas formas de organización social se 

desarrollan.  

También comenta que esta relación entre el espacio público y la participación 

ciudadana es una ampliación de lo que tradicionalmente, conoceríamos como esfera 

de la acción pública. 

Los gobiernos locales son espacios institucionales, naturalmente abiertos a la 

participación y al poder compartido. 

 

PHILLIPS (1996). El nivel de gobierno municipal ha sido definido como el nivel de 

gobierno donde la gente se siente más competente y se engancha lo más 

inmediatamente posible.  

 

Los estudios de MARSHALL (1998), indican que la participación ciudadana busca 

concretar el ejercicio de la ciudadanía y reforzar sus derechos en sus diferentes 

dimensiones:  

La ciudadanía civil asociada a derechos propios de la libertad individual (igualdad 

ante la ley, libertad de palabra, de pensamiento, de religión, de propiedad). 

La ciudadanía política que se sustenta en los principios de democracia liberal y que 

supone el derecho a participar como elector y elegido, a través del sufragio universal. 
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La ciudadanía social que se refiere a los derechos a la salud, la educación, la 

seguridad social, la vivienda que debe garantizar el Estado al conjunto de la 

ciudadanía. 

ARNISTEIN (1969):- Sostiene que la participación ciudadana, cuando no es pura 

cosmética, es poder ciudadano. Por lo tanto, aumentar la participación implica 

redistribuir el poder. La escalera de los niveles de participación, que nos presenta 

Arnestein, consistió en una escalera imaginaria de ocho peldaños que fue dividida en 

tres áreas principales.La cuál toma en cuenta nuevas formas de participación 

ciudadana, desarrolladas posteriormente por las autoridades locales. 

 

GRÁFICO N° 1 

LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN SEGÚN ARNE STEIN-1969 

 

 

 

 

 

 

Hambleton y Hogget (1994):-Desarrollaron una nueva versión de la  

 

 

 

 

FUENTE: ñEscalera de Participaci·n Ciudadanaò seg¼n Arnestein-1969 
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GRÁFICO N° 2 

LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓ N SEGÚN HAMBLETON Y HOGGET -1994 

 

FUENTE: ñEscalera de Participaci·n Ciudadanaò (Hambleton y Hogget) 
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derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa 

legislativa y de referéndum. 

×  ñLEY MARCO DE MODERNIZACIčN DE LA GESTIčN DEL 

ESTADOò (NÁ27658). 

De las relaciones del Estado con el Ciudadano:  

Artículo 8. Democracia Participativa. El Estado debe promover y establecer los 

mecanismos para una adecuada democracia participativa de los Ciudadanos, a 

través de mecanismos directos e indirectos de participación.  

Artículo 9.  Control Ciudadano. El ciudadano tiene derecho de participar en los 

procesos de formulación presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la 

gestión del Estado, mediante los mecanismos que la normatividad establezca. 

Artículo 10. Derechos y obligaciones de los ciudadanos El ciudadano en su 

relación con las instituciones del Estado, tiene los derechos y deberes 

establecidos en los art²culos 55 y 56 de la Ley NÁ 27444, nueva ñLey del 

Procedimiento Administrativo Generalò. 

 

× ñLEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL 

CIUDADANOò (26300). 

Derechos de participación:  

a) Iniciativa de la Reforma Constitucional. 

b) Iniciativa en la formación de las leyes. 

c) Referéndum. 

d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales. 

Derechos de control:  
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a) Revocatoria de Autoridades. 

b) Remoción de Autoridades. 

c) Demanda de Rendición de Cuentas. 

 

 

× ñLEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIčNò (NÁ27783). 

La participación ciudadana como obligación de los gobiernos regionales y 

locales en la formulación, debate y concertación de los planes de desarrollo y 

presupuestos participativos, así como en la concertación, control, evaluación y 

rendición de cuentas de la gestión pública. 

 

× ñLEY ORGĆNICA DE GOBIERNOS MUNICIPALESò (N°27972). 

Incorpora en la estructura de la Municipalidad al Consejo de Coordinación Local 

Provincial y Distrital, como instancias de concertación y consulta en las que 

participan, además de los alcaldes y regidores. Los elegidos por las 

organizaciones de la sociedad civil.  

&.En el T²tulo IV sobre el ñR®gimen Econ·mico Municipalò, se¶ala que las 

municipalidades se rigen por presupuestos participativos e incluye los derechos 

en materia de participación en el ámbito Municipal. 

 

× ñLEY ORGĆNICA DE GOBIERNOS REGIONALESò (NÁ27867). 

Artículo 8.- Principios rectores de las políticas y la gestión regional 

 La gestión de los gobiernos regionales se rige por los siguientes principios: 

 1. Participación.- La gestión regional desarrollará y hará uso de instancias y 

estrategias concretas de participación ciudadana en las fases de formulación, 
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seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de gobierno y de la 

ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales. 

2.2.3.2. Mecanismos de participación ciudadana 

CHEVARRÍA (2010), explica los tipos de mecanismos de participación ciudadana 

seg¼n el ñPlan de Acci·n de la Participaci·n Ciudadanaò (Art. 3, párrafo 11).  

a. Los mecanismos para el acceso a la información: 

Trabaja en fortalecer los mecanismos para el acceso a la información pública. 

b. Los mecanismos de consulta: 

Complementa los mecanismos de consulta existentes, estableciendo 

procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar 

consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la 

aprobación final de disposiciones legales. 

c. Los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública:  

Fortalece y continúa implementando mecanismos que alienten a las 

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la 

gestión pública, al igual que avanzar en la derogación de normas que 

desestimulen dicha participación 

d. Los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública:  

Promueve el seguimiento de la gestión pública por medio de mecanismos de 

participación en   las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. 
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2.2.3.3. Mecanismos de participación ciudadana en el Perú 

Para CARPIO (2013):- La democracia se fortalece con los mecanismos de 

participación ciudadana, porque permite la gestión compartida del desarrollo 

sostenible y de la calidad de vida de la población.  

Definiendo la participación ciudadana, como un conjunto de mecanismos por medio 

de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar 

parte de las decisiones públicas, o incidir en las mismas, buscando que dichas 

decisiones representen sus intereses. 

Los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos del Estado 

peruano se establecen en nuestra legislación a través de la Constitución de 1993 y a 

trav®s de la ñLey de los Derechos de Participaci·n y Control Ciudadanoò (NÜ 26300). 

La cual prescribe, que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos 

públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de 

autoridades y demanda de rendición de cuentas. 

A continuación, detallamos los mecanismos de participación ciudadana: 

× Revocatoria de Autoridades: 

Artículo 31°:- Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos 

públicos mediante la revocación de autoridades.  

 ñLey de los Derechos de Participaci·n y Control Ciudadanoò, estipula en su 

Artículo 3° que un derecho de control ciudadano es la revocatoria de autoridades. 

Se define, como una forma de control y cambio, cuando las autoridades no 

respetan los acuerdos básicos delegados por la voluntad popular; pueden ser por 

una deficiencia en el ejercicio de sus funciones hasta cuestionamientos de 

carácter ético.  
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No pueden ser revocados el Presidente de la República ni los Congresistas de la 

República. Pero sí; los alcaldes, los regidores, así como las autoridades 

regionales que provengan de elección popular.  

El año 1997 se llevaron a cabo 60 consultas populares de revocatoria en igual 

número de municipios, aumentando los pedidos para tal fin entre ese año y el 

2001 en 187. 

Los procesos de revocatoria, son frecuentes, en los distritos de escasa población 

y con predominio de pobreza.  

 

TANAKA (2007) indica que el aumento de procesos de revocatoria ha coincidido 

con el crecimiento del número de conflictos sociales entre las autoridades y la 

población, de modo que facilitar la censura de las autoridades no asegura la 

solución a los problemas de representación. Al contrario debilita a las figuras e 

instituciones políticas. 

 

× Rendición de cuentas:  

Artículo 31°: -Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos 

públicos y demandar la rendición de cuentas. Se define, como el derecho a 

interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y uso de recursos 

propios. Procede contra autoridades que pueden ser removidas o revocadas.  

 

× Presupuestos Participativos: 

ñLa Ley del Marco del Presupuesto Participativoò (NÁ 28056). 
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Los gobiernos regionales y locales están encargados de convocar a las 

organizaciones sociales a participar del presupuesto y que ellos deben disponer 

las medidas para identificar y acreditar a los agentes participantes. 

 

ñLA LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIčNò. (N°27783). 

Establece que los gobiernos regionales y locales deben incorporar los 

presupuestos participativos como instrumentos de gestión pública. 

Se define como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, 

eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones entre 

Estado y sociedad civil; a través de la participación de ésta en el proceso de 

programación del presupuesto, el cual se debe desarrollar en armonía con los 

Planes de Desarrollo Concertado de los gobiernos descentralizados. 

 

× Consulta Previa: 

ñLa Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Ind²genas u Originariosò 

(N° 29785). 

Demandará de la administración pública en conjunto, un imprescindible grupo 

de actuaciones; algunas permanecerán en su jurisdicción interna y otras, 

requerirán de una interacción con los administrados.  

Como antecedente importante, se cita el expediente N° 03343-2007-PA/TC, por 

la que se ordena al Estado priorizar lo ambiental a lo económico. Al respecto la 

sentencia se¶ala que: ñdebe observarse el convenio N° 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes, que reconoce el derecho a la consulta previa y a participar en la 

ejecución y evaluación de políticas que los afectan directamenteò.  
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Los elementos que conforman los supuestos de este procedimiento público de 

consulta previa son los siguientes: 

Desde un punto de vista subjetivo, la norma se refiere a dos participantes, por un 

lado: La entidad que identifica la potencial iniciativa nociva y que lleva a cabo 

la consulta, denominada entidad promotora;  y por otro, los beneficiarios del 

derecho a ser consultados, que son los pueblos indígenas u originarios, los 

inversionistas. 

Desde el punto de vista material, el objeto directo de la acción, sería el proyecto 

de decisión del Estado, cuya característica obligatoria es que representen una 

afectación directa a los derechos colectivos, la existencia física, la identidad 

cultural y calidad de vida o desarrollo de los pueblos originarios o indígenas.  

Otro tipo de mecanismos: 

Ì Iniciativa de reforma constitucional. 

Ì Iniciativa en la formación de las leyes. 

Ì Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales.  

Ì Remoción de autoridades. 

Ì Consejos de Coordinación Regional. 

A continuación, se muestran en la tabla N° 1, los mecanismos de participación 

según Ganuza (2005): 

V Considerando sus fines (informativos, consultivos o activos). 

V Según el sujeto político que implican (organizaciones sociales, ciudadanía 

o ambos). 
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TABLA N°01  

MECANISMOS  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN PORTO ALEGRE DE 19 89-2003 

  

FINES 

INFORMATIVOS  

 

FINES 

CONSULTIVOS 

FINES DE 

PARTICIPACIÓN            

ACTIVA  

 

MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS DE 

BASE ASOCIATIVA  

 TRADICIONALES 

 

Consejos consultivos. 

IMPLICATIVOS 

 

Co-gestión de servicios 

municipales. 

 

MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS DE 

BASE MIXTA  

 INNOVADORES 

V Planificación 

urbana. 

IMPLICATIVOS 

V Planes integrales 

de barrios. 

 

 

MECANISMOS       

PARTICIPATIVOS DE 

BASE INDIVIDUAL  

 

V Revistas, propaganda, 

documentos oficiales. 

V Oficina de atención al 

ciudadano. 

V Uso de web 

institucional. 

TRADICIONALES 

V Encuestas. 

INNOVADORES 

V Paneles ciudadanos. 

V Internet interactivo. 

V Referéndum. 

DELIVERATIVOS 

V Presupuestos 

Participativos. 

V Jurados ciudadanos. 

V Conferencias de 

consenso. 

V Encuestas deliberativas. 

Fuente: Ganuza (2005: 314) 

 

2.2.4. Presupuesto Participativo 

Puede decirse que siempre ha existido en la mente de la humanidad, la idea de 

presupuestar, lo demuestra el hecho de que los egipcios hacían estimaciones para 

pronosticar los resultados de su cosecha de trigo, con objeto de prevenir los años de 

escasez, y que los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos 

conquistados, para exigirles el tributo correspondiente. 

Sin embargo, no fue hasta fines del siglo XVIII que el presupuesto comenzó a 

utilizarse como ayuda en la administración pública, al someter el Ministro de 

finanzas de Inglaterra a la consideración del parlamento, sus planes de gastos para el 
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periodo fiscal inmediato siguiente, incluyendo un resumen de gastos del año anterior 

y un programa de impuestos. 

El sistema presupuestario se estableció en el año 1929; a solicitud del presidente de 

Inglaterra, mediante la Ley No. 1111, denominada ñLey de Presupuestoò 

 

TABLA N° 2  

ANTECEDENTES DEL PRESUPUESTO, SEGÚN BURBANO RUIZ Y ORTIZ GÓMEZ  (1993). 

ÉPOCA LUGAR  ACONTECIMIENTO  

 

 

FINES DEL SIGLO 

XVIII  

 

 

INGLATERRA  

 

El ministro de finanzas realiza la apertura 

del presupuesto, en el cuál, basa sus planes 

y gastos posibles. 

 

 

1820 

 

FRANCIA Y OTROS 

PAISES EUROPEOS 

Adoptan un procedimiento de 

presupuesto gubernamental. 

 

1821 

 

E.U.A 

 

Implantan un presupuesto rudimentario en 

el gobierno. 

 

DESPUÉS DE LA 1° 

GUERRA MUNDIAL  

 

TODA LA INDUSTRIA  

 

Se aprecia, la conveniencia del control de 

los gastos. 

 

 

1912 A 1925 

 

 

E.U.A 

 

Se inicia la evolución y madurez del 

presupuesto, ya que la iniciativa privada 

observa que puede controlar mejor sus 

gastos, en concordancia con el rápido 

crecimiento económico y las nuevas 

formas de organización de la industria. 

 

1930 

 

GINEBRA,  SUIZA 

Se lleva a efecto el primer ñSimposium 

Internacional del Control Presupuestalò. 

 

 

 

1931 

 

 

MÉXICO  

Empresas de origen norteamericano, como 

La ñGeneral Motors Co.ò y despu®s la 

ñFord Motors Co.ò establecieron la 

Técnica Presupuestal. 

 

1948 

 

E.U.A 

El Departamento de Marina presentó el 

presupuesto por Programas y Actividades. 

 

POST 2° GUERRA 

MUNDIAL  

 

 

E.U.A 

 

La administración por áreas de 

responsabilidad, dio lugar a la 

Contabilidad y Presupuesto. 
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1961 

 

E.U.A 

El Departamento de Defensa, elaboró un 

sistema de planeación por programas y 

presupuestos. 

 

1964 

 

E.U.A 

El Departamento de Agricultura, intenta el 

ñPresupuesto Base Ceroò, siendo un 

fracaso. 

 

1965 

 

E.U.A 

Se oficializa el ñSistema de Planeaci·n por 

Programas y Presupuestosò. 

FUENTE: Presupuesto de ECASA (1993) 

 

Los primeros presupuestos participativos surgieron en Brasil, en la ciudad de Porto 

Alegre, en 1989. Este proceso ha tenido dos grandes objetivos: la inversión de 

prioridades políticas y la democratización.  

El primer objetivo tiene como horizonte la racionalización del gasto público de una 

forma más equitativa y el segundo, camina hacia una gestión pública más 

transparente, entre gobernados y gobernantes.  

En cambio, en Europa estos procesos se implementaron hasta el año 2000, en  

Palmela (Portugal), Córdoba y Rubí (España), Bobigni y Saint-Dénis (Francia), a 

pesar de ser ciudades con marcos legales y normativas muy diferentes. Estas 

experiencias, germinaron, como producto de la desafección pública, crisis de los 

partidos políticos y baja confianza social hacia la política. 

En el contexto europeo, el proceso participativo debe su impulso más a una apuesta 

por la racionalización administrativa que a una inversión de las prioridades políticas. 

(Ganuza y Gómez, 2008: 12).  

En esas épocas, a pesar de que el 85% de propuestas participativas eran brasileñas, 

comenzaron a florecer nuevas iniciativas en varias ciudades latinoamericanas: 

Rosario (Argentina), San Salvador, Montevideo (Uruguay) y Villa El Salvador 

(Perú).  
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Desde la década de los ochenta y los noventa, en diversas localidades del Perú se 

ejercieron prácticas participativas en planeamiento, ejecución presupuestaria y 

gestión de proyectos en un contexto de autonomía y creatividad municipal.   

Destacan los casos conocidos de Ilo (Moquegua), San Marcos (Cajamarca), 

Limatambo (Cusco), Villa El Salvador (Lima Metropolitana) y Huanta (Ayacucho).  

A través de los procesos del Presupuesto Participativo, se descubrieron e 

implementaron nuevos mecanismos de planificación de las políticas públicas 

producidas por la interacción y el encuentro de los conocimientos y aportes técnicos 

con la sabiduría popular de los diversos sectores de la población.   

 

MORÁIS (2011: 48):-Afirma que el presupuesto participativo, es la innovación 

democrática que alcanzó mayor notoriedad mundial. Sin embargo, está lejos de ser 

la única vía para una intervención más participativa en la esfera pública. 

Paralelo al presupuesto participativo están en funcionamiento:  

Las conferencias locales, regionales y nacionales; están trayendo nuevas agendas a 

los gobiernos. 

Los consejos de políticas públicas; salud, educación y medio ambiente, están 

luchando para afirmarse como nuevos espacios de deliberación política. 

Los consejos o fórums de segmentos sociales; juventud, personas con discapacidad, 

adultos mayores, igualdad racial, mujeres, niños y adolescentes, están dando 

visibilidad política a actores sociales históricamente discriminados. 

Los planes directores de desarrollo urbano participativos o estratégicos de desarrollo 

sostenible intentan superar la ñplanificaci·n de oficinaò.  

Sostiene que los procesos participativos mencionados, representan conquistas 

sociales importantes y revelan la intensificación de los procesos democráticos.  



 69 

El autor, sugiere que para mejorar la integración del Presupuesto Participativo con 

otros mecanismos de planeación debe haber:  

a) Claridad sobre los objetivos y alcance de la consulta y deliberación: Todas las 

personas involucradas en el proceso, representantes del gobierno y de la sociedad 

civil, deben estar conscientes de las posibilidades y límites del presupuesto 

participativo.  

b) Información sobre las conclusiones del proceso antecedido: Si existen prioridades 

establecidas en otro proceso participativo, es preciso que los participantes tengan 

previa información.   

c) Observar la dinámica de consejos y otras estructuras permanentes de democracia 

participativa:-Existen instituciones participativas con la atribución de diseñar las 

líneas generales de las políticas públicas, entonces es dable informar.  

d) Compromiso de gobierno:-La participación no puede ser la tarea de un solo sector, 

dentro de la estructura administrativa; existe la necesidad de involucrarse de los 

diversos sectores del gobierno o no será posible hablar en transversalidad. Hay que 

hacer un gran esfuerzo de sensibilización, formación, planeación, acción y 

monitorización interna.  

e) Alto grado de ejecución de las decisiones:- Cuando las decisiones pactadas no se 

concretan, todo el proceso está en riesgo, pierde su credibilidad y su eficacia es 

cuestionada. Tomando en cuenta que las dificultades administrativas y financieras de 

la máquina pública son innumerables, los procesos exigirán una evaluación rigurosa 

antes del pacto, en el sentido de evitar compromisos que están mucho más allá de la 

capacidad de ejecución por parte del gobierno.  

f) Pluralidad de los actores involucrados en el proceso:- Cuanto más plurales, más 

ricos los procesos y los resultados.  
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g) Buscar procedimientos y acciones que faciliten el diálogo:-Es importante la 

permanente reflexión y evaluación de las metodologías adoptadas en los procesos 

participativos. 

Si por un lado la pluralidad de actores puede ser enriquecedora, por otro puede 

transformarse en un obstáculo para la comunicación entre los involucrados. 

Resaltaría que las dificultades de comunicación no están presentes sólo en la relación 

gobierno/sociedad civil, pues muchas veces existe en el interior de la propia sociedad 

civil la reproducción de patrones elitistas, donde el conocimiento más valorado es 

sólo el especializado, o técnico, reforzando la exclusión de otros discursos.  

a) Reconocimiento de nuevos actores:-Los procesos participativos han promovido 

la visibilidad de nuevos actores, individuales y colectivos, en la arena política. 

b) El reconocimiento político y la buena acogida a los nuevos actores se tornan un 

buen comienzo y un estímulo a la permanencia. 

c) Instrumentos para la lectura cruzada de impactos:-Se trata de crear instrumentos 

que deben facilitar la lectura conjunta de indicadores territoriales e indicadores 

sociales. 

Aunque todavía no se pueda contar con instrumentos más elaborados para esa 

lectura, nada impide que la realicemos por medios ya disponibles a los 

gobiernos, universidades y sociedad civil.  

d) Elaboración de directrices generales para la articulación de los mecanismos de 

participación:- Sugiere trazar líneas de articulación, evitando que se convierta en 

una ñcamisa de fuerzaò para la din§mica participativa, impidiendo el surgimiento 

de nuevas prácticas todavía no incluidas en el formato. 
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e) Monitorización, control y mejora:- En las sociedades contemporáneas urge 

formular sistemas eficientes de monitorización y control, orientadas a la 

búsqueda permanente de la mejora continua de la gestión pública.  

CABANNES (2004):-No hay dos sistemas de Presupuesto Participativo que se 

parezcan, porque son concebidos de acuerdo con la diversidad local y se construyen 

con base en procesos locales. Sin embargo, comparten los mismos principios. 

El Presupuesto Participativo es un proceso y un instrumento que permite que la gente 

decida el uso de los recursos públicos que, generalmente, es una porción del 

presupuesto de inversión.  

El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión participativa y concertada 

para la planificación y formulación del presupuesto, que trata de priorizar los 

proyectos a ejecutarse de acuerdo a las problemáticas y necesidades regionales y 

locales. 

Forma parte de un proceso de toma de decisiones coordinadas entre el Estado 

(autoridades y funcionarios) y representantes de la sociedad civil.   

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Democracia Participativa: 

Rousseau aduce que este tipo de democracia, ñno se propone limitar el poder sino 

distribuirlo de forma equitativa entre todos los contrayentesò.  

Para la teoría democrática directa o participativa, la participación no es un medio 

para algo, sino es un fin.  
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La democracia participativa es la organización de la decisión colectiva en un 

proyecto de "buena vida" para todos, que requiere y favorece una situación de 

comunidad comunicativa abierta.  

 

Según OLMEDO (1992), implica no sólo la actitud individual del ciudadano sino la 

organización de la colectividad para alcanzar finalidades concretas: mayor seguridad, 

mejores servicios públicos, mayor producción y mejor nivel de vida.  

La democracia participativa abre espacios y mecanismos de participación ciudadana 

en los distintos niveles del Estado y del gobierno, no solo a través del voto electoral, 

sino en el diseño de las políticas públicas y la propia gestión pública. 

 

       2.3.2. Presupuesto Participativo: 

Para Uribatam de Souza, es un proceso de democracia directa, universal y voluntaria, 

a través del cual la gente tiene la oportunidad de discutir y decidir el presupuesto y 

las políticas comunitarias. 

La ñLey Marco del Presupuesto Participativoò (No. 28056), lo define como un 

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

recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado y Sociedad Civil; para lo cual 

los gobiernos regionales y locales promueven el desarrollo de mecanismos y 

estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la 

vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.   

El Presupuesto Participativo plantea una importante reflexión sobre el sujeto político, 

que afecta directamente al núcleo de la teoría de la democracia.  



 73 

2.4.Matriz de Operacionalización hipotética: 

  

 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

 

VARIABLES  

 

INDICADORES  

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS  

 

INSTRUMENTOS 

 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN  

 
1. Las fases de 

preparación y 

concertación, en el 

presupuesto participativo 

2012 -2013, 

implementado por el 

Gobierno Regional de 

Junín, se caracterizó por 

su consensualidad y 

transversalidad; basad a 

en la iniciativa, 

seguimiento del proceso y 

el cumplimiento d e los 

roles a través de los 

técnicos mas no de los 

líderes políticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
El presupuesto 

participativo  se 
caracterizó por su 
consensualidad y 
transversalidad, 

basada en la 
iniciativa de los 

técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Consenso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Transversali- 

dad 
 
 
 

 
¿Cuál ha sido el grado de 
aceptación política del proceso del 
PP 2012-2013,GRJ? 
 
¿Qué partidos y movimientos 
políticos apoyaron el proceso del 
PP 2012-2013, GRJ? 
 
 
 
¿Cuál ha sido el grado de 
aceptación de la ciudadanía 
respecto al proceso del PP 2012-
2013, GRJ? 
 
¿Cuál ha sido el grado de 
aceptación de los profesionales 
(técnicos) del GRJ respecto al 
proceso del PP 2012-2013? 
 
 
 
 
¿En qué medida se han 
involucrado las distintas gerencias 
y áreas técnicas del Gobierno 
Regional de Junín, respecto al 
proceso del PP 2012-2013? 
 

 
a)Alta   b) Media       
c) Baja  d)Desconocida 
 
 
a) APRA  
b) M.R. Patria Libre   
c) M.R. Junín Sostenible   
d) Todos        
e) Ninguno 
 
 
a)Alta  b) Media       
c) Baja     d)Desconocida 
 
 
a)Alta  b) Media       
c) Baja d)Desconocida 
 
 
 
 
 
 
a)Alta  b) Media       
c) Baja  d)Desconocida 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Encuesta 

 
Análisis Documental 

 
Libreta de campo 

 
 
 
 
45 agentes 
participantes, 
calificados y 
aprobados según el 
proceso del 
presupuesto 
participativo 2012-
2013, 
implementado por 
el Gobierno 
Regional de Junín 
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2. El presupuesto 

participativo 2012 -2013, 

implementado por el 

Gobierno Regional de 

Junín, tuvo aceptable 

cantidad de participantes 

e inclusión de colectivos 

organiza dos y no 

organizados, quienes 

participaron de manera 

activa y pasiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

El presupuesto 
participativo tuvo 
aceptable cantidad 
de participantes e 

inclusión de 
colectivos 

organizados y no 
organizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Iniciativa y 
liderazgo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Se han creado espacios en los 
que se pueda dar la implicación de 
las distintas áreas políticas y 
técnicas del Gobierno Regional de 
Junín? 
 
 
 
 
 
 
¿Quién pone en marcha el proceso 
del PP 2012-2013 del GRJ? 
 
 
 
¿Han impulsado el proceso del PP 
2012-2013, GRJ, los colectivos 
organizados? 
 
¿Quién asume el liderazgo del 
proceso del PP 2012-2013, GRJ? 
 
 
 
 
 
 
¿Existe diversidad de 
participación: mujeres, varones, 
jóvenes y adultos mayores? 
 
¿Esta diversidad ha sido inclusiva 
(inmigrantes; personas con 
discapacidad, con exclusión socio 
económico, etc.)? 
 

-No se han creado 
espacios pero se ha 
informado a las distintas 
áreas.  
-Sí se han creado 
espacios y han 
participado las áreas.                                                                                                        
-Se han creado espacios 
pero no han participado 
áreas.       
 
a) Políticos    
b) Ciudadanos 
(organizados o no)  c) 
Compartido políticos-
ciudadanos   
 d) NS/NC    
 
a)Sí     b) No     
c) No sabe     
 
 
a) Profesionales 

(Técnicos) del PP       
 b) Ciudadanos    c) 
Políticos    
d) Profesionales 
(Técnicos) del PP y 
ciudadanos    
e) Políticos, Ciudadano y 
Profesionales (Técnicos) 
PP    
 

 
a) Sí 
b) No  
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3. El presupuesto 

participativo 2012 -2013, 

implementado por el 

Gobierno Regional de 

Junín, elaboro un modelo 

de participación 

horizontal y flexible; que 

facilito la toma de 

decisiones y la 

formalización de acuerdos 

y compromisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

El presupuesto 
participativo 

elaboro un modelo 
de participación 

horizontal y 
flexible, que facilitó 

la toma de 
decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colectivos 
Organizados 

 
 

 
 

 

 

Tipos de 
participación 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Integración 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

¿Podrías mencionar cuántos 
colectivos organizados han 
participado en el proceso del 
Presupuesto Participativo 2012 ï
2013, Gobierno Regional de Junín? 
 

 
¿Quién o quienes participan en el 
proceso del Presupuesto 
Participativo 2012-GRJ? 
 
¿Las personas que asistían a las 
asambleas se comportaban como 
espectadores o hacían propuestas 
y opinaban? 
 
 
 
 
¿El proceso del PP 2012-2013, se 
ha relacionado con otros procesos 
participativos ya existentes en la 
región? 
 
¿Se han utilizado estructuras 
participativas ya creadas por otros 
procesos? 
 
 
 
 
¿Cuáles fueron las fases del 
proceso participativo 2012 en el 
Gobierno Regional de Junín? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
a)Activa   b) Pasiva    
c) Otros    

 
 
 
 
 
 

a) si,  
b) No 

 

 
 

a) Si, ¿Cuáles? 
b) No 
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Planificación y 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberación 
 
 
 
 
 

 
 

¿Considera que los recursos 
humanos dedicados al proceso 
han sido suficientes? 
 
 
 
¿Cuáles fueron los roles de los 
políticos y profesionales (técnicos) 
del GRJ en el proceso participativo 
2012? 
 
 
 
 
Pluralidad 
 
 
 
 
Alianzas colectivas 
 
 
 
 
 
 
Alianzas entre individuos 
 
 
 
 
 
¿Se han utilizado técnicas 
deliberativas?  
 
¿Cuáles fueron las reglas del 
proceso participativo 2012-GRJ? 
 

a) Si, ¿Porque? 
b) No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)Plural y argumentado  

  b) Cerrados y dirigidos    
   c) Otros 
 
 

a) alianzas entre 
colectivos.  

b) No alianzas entre 
colectivos.    

c) Otros 
 
 
a) Alianzas entre 

individuos    
b) No alianzas entre 
individuos  
c) Otros 
 
a) Si 
b) No 
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4. El presupuesto 

participativo 2012 -2013, 

implementado por el 

Gobierno Regional de 

Junín, genero impactos en 

las relaciones de consenso 

entre los actores 

participantes, a nivel 

individual y de colectivo 

social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presupuesto 
participativo 

genero impactos en 
las relaciones de 

consenso entre los 
actores 

participantes a 
nivel individual y 

colectivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toma de 
decisiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación 
 
 
 
 
 
 

 
Relación entre 

agentes 
participantes 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo se desarrolló la parte 
deliberativa en el proceso 
participativo 2012-GRJ? 
 
 
 
 
¿Cómo es la toma de decisiones en 
el proceso participativo 2012 GRJ? 
 
¿Has participado en las sesiones 
de formación? 
 
Valoración de la capacitación 
(escala 0-20) 
 
¿Has aprendido a identificar 
necesidades de la región Junín? 
 
¿Cómo es la relación del proceso 
del PP 2012 con la administración 
regional (Gobierno Regional 
Junín)? 
 
¿Ha cambiado la relación 
ciudadano-administrativo? 
 
¿Ha cambiado la relación 
ciudadano-político? 
 
¿Ha cambiado la relación entre los 
ciudadanos? 
 
 
¿Ha cambiado la relación 
administrativo-político? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a) Consenso     
b) Votación     
c) Mixto 
 
a) Sí    b) No 
 
 
 

 
 

a)Sí  b) No 
 
 
 
 
 
 

 
a)Sí   b) No, está igual    
c) No, empeora   d) 
NS/NC 
 
a)Sí   b) No, está igual    
c) No, empeora   d) 
NS/NC 
a)Sí   b) No, está igual    
c) No, empeora   d) 
NS/NC 
 
a)Sí   b) No, está igual    
c) No, empeora   d) 
NS/NC 
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Fortalecimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fortalecimiento individual y 
organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento individual como 
resultado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento Comunitario 
 
 
 

 
 
 
Aprender a gestionar los 
recursos de la región 
Junín. 
 
Trabajar con otras 
personas. 
 
Desarrollar habilidades 
para la toma de 
decisiones. 
  
Habilidades de 
participar. 
 
Compartir 
responsabilidad.  
 
 
-Desarrollo de conciencia 
crítica  
  
-Toma del control. Lo 
que ocurre en el 
gobierno regional 
depende de ti.  
 
 -Incremento de 
influencia sobre la 
política del gobierno 
regional.  
 
-Modificación en la 
estructura de gobierno: 
abierta, todos somos 
parte de ella. 
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Confianza y 
satisfacción 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué nivel de confianza tienes en 
el proceso y en la ejecución de las 
propuestas? 
 
¿Cree que los PP son viables? 
 
¿Cree que los PP son útiles? 
 
¿Qué nivel de satisfacción le 
genera el proceso participativo 
2012- GRJ? 

 
-Alianzas 
organizacionales.  
 
-Incremento relaciones 
intercolectivo. 
 
-Creación de 
asociaciones y 
organizaciones a raíz del 
Presupuesto 
Participativo. 
 -
Fortalecimiento de 
colectivos a través de las 
propuestas. 
 
  
a) Alta b)Media   c) Baja   
d) Otras 
 

 
a) SI   b) NO 

 
a) SI   b) NO 
 
a) Alta b)Media   c) Baja   
d) Otras 
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CAPÍTULO III  

METODOL OGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1.Método de Investigación 

A) Método General  

Según Lincoln y Gubba (2000) "el cruce de los enfoques" o enfoque mixto, 

utilizado en la presente investigación, es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio para responder a 

un planteamiento del problema (Teddlie y Tashakkori, 2003; Creswell, 2005; 

Mertens, 2005; Williams, Unrau y Grinnell, 2005).   

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, para lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio.  

Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar 

la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa (Mertens, 2005). 

Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder 

distintas preguntas de investigación de un planteamiento.  
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3.2.Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es sustantiva, ya que el estudio trata de una problemática que 

surge del análisis concreto de un sector de la realidad social (Sandoval 2002).  

Según Sánchez y Reyes (1998, pág. 14), este tipo de investigación orienta, describe, 

explica o predice la realidad, porque permite establecer una teoría científica. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de 

datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con la interpretación de 

datos estadísticos, de acuerdo al contexto y tiempo, en que se lleva a cabo la 

investigación. 

 

3.3.Nivel de la Investigación 

El presente estudio corresponde al nivel de investigación descriptiva (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998), ya que busca describir, en el momento, diversos 

indicadores sobre la participación ciudadana en el presupuesto participativo. Estos 

han sido reportados por la muestra de agentes participantes, calificados y aprobados, 

para participar en el proceso participativo 2012 del Gobierno Regional Junín. 

Se trata además de un estudio transversal pues se evalúa el estado de un número de 

factores en un momento único en el tiempo (Hernández 1998). 

 

3.4.Diseño de Investigación 

Los diseños mixtos son una estrategia de investigación mediante la cual un mismo 

objeto de estudio, es abordado desde diferentes perspectivas de contraste o momentos 
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temporales donde se interpretan datos; o se comparan teorías, contextos, 

instrumentos, agentes o métodos de forma diacrónica o sincrónica en el tiempo. 

El tipo de diseño de investigación, define una primera fase que es cuantitativa, 

gráficos estadísticos, seguida de una fase cualitativa que permita la interpretación de 

los datos. En otras palabras, el propósito de este diseño es que los datos cualitativos 

ayuden a explicar o construir sobre los resultados de la fase cuantitativa (Creswell  y 

Plano, 2007). 

 

3.5.Línea de Investigación: Participación y democracia 

3.5.1. Población 

La población de estudio fueron 45 agentes participantes, aprobados en la calificación, 

para el proceso del presupuesto participativo 2012 ejecutado por el Gobierno 

Regional de Junín.  

3.5.2. Muestra 

Para el presente estudio, la selección de la muestra fue No Probabilístico y de tipo 

discriminativo; planteado por Strauss y Corbin (2002) que lo asocian con la 

codificación selectiva, su principio es maximizar oportunidades para verificar un 

argumento construido, así como también las relaciones entre categorías, permitiendo 

alcanzar la saturación de aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente. 

Los criterios de selección: 

- Agentes participantes, inscritos y aprobados, en el Presupuesto Participativo 

2012, ejecutado por el Gobierno Regional Junín. 

- Agentes participantes que han asistido a la mayoría de las etapas del Presupuesto 

Participativo 2012, ejecutado por el Gobierno Regional Junín. 
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- Agentes participantes que representen, de manera proporcional, al Estado, la 

empresa y la sociedad civil. 

Por lo tanto la unidad de análisis, del presente estudio, según los criterios citados: 

Son 25 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2012-2013, Gobierno 

Regional Junín. 

 

3.6. Técnicas de Recolección de Información  

Las técnicas empleadas en el proceso de investigación fueron las siguientes:  

× Encuesta:-Donde se pusieron los indicadores e ítems que permitieron recabar los 

conocimientos y conductas adquiridas por los participantes del Presupuesto Participativo.  

× Análisis Documental-: de textos, informes, artículos y demás publicaciones, 

acerca de los contextos sociopolíticos tanto local, regional, nacional e internacional. Así 

como la revisión de otros estudios de casos vinculantes.  

× La libreta de campo: Constituye el principal medio para el registro de datos en 

el campo.  

3.7. Instrumentos de Recolección de Información  

× Cuestionario: Las preguntas estructuradas fueron elaboradas durante la  

operacionalización de las variables de estudio.    

× Fichas de Análisis de Contenido.  

3.6.Procedimientos de Investigación 

¶ Validación de instrumentos: Los instrumentos han sido validados, 

previamente por el asesor y luego mediante la aplicación piloto dirigida a los 
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agentes participantes al Presupuesto Participativo 2012, ejecutado por el 

Gobierno Regional Junín, en cada una de sus instituciones correspondientes. 

¶ Aplicación del cuestionario: Luego se procedió a su aplicación en los sujetos 

de estudio. En este caso, a los 25 agentes participantes al Presupuesto 

Participativo 2012, ejecutado por el Gobierno Regional Junín. 

¶ Aplicación de Fichas de Análisis de Contenido: Paralelamente se recopilaron 

información teórica, datos cualitativos y cuantitativos. 

 

3.7.Tratamiento de Datos 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó de la siguiente manera: 

Manejo:-Digitación de los datos de la encuesta. 

Análisis:- Estadístico e interpretacional, la interpretación se respaldó en textos 

informativos, tesis, documentaciones, etc. Teniendo en cuenta, que los estadígrafos 

dependen de los tipos de variables. 

Programas estadísticos:-Programa SPSS v. 21. 
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CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación, respecto a las encuestas dirigidas a los agentes 

participantes en el presupuesto participativo 2012-Gobierno Regional Junín, son 

demostrados, a continuación, mediante gráficos estadísticos, procesados mediante el 

programa estadístico SPSS v. 21., e interpretados con el apoyo de múltiples autores. 

 

4.1. Descripción del Contexto y Escenario del Estudio. 

Junín es una región del Perú, ubicada en la parte central del país, con una altitud 

que oscila entre los 400 y 5 000 m.s.n.m, y con un área total de 44 197 km2, que 

representa el 3,4 % del territorio nacional.  

Su clima tiene una temperatura promedio de 11ºC, que varía de acuerdo a la altitud 

en cada una de sus provincias; fría, lluviosa, templada.  

Abarcando territorios como la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, 

valles, punas de la sierra y zonas cubiertas por la Amazonia. Que se agrupan en dos 

regiones naturales: 

×Sierra con 20 821 km2, donde se ubica el valle del Mantaro, la meseta del 

Bombóm y el lago Junín o Chinchaycocha.  
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×Ceja de selva y selva con 2376 km2, donde se encuentran los valles de 

Chanchamayo, Ene, Perené y Tambo.  

4.1.1. Límites 

À Por el oeste con Lima 

À Por el sur con Huancavelica y Ayacucho 

À Por el este con Cusco 

À Por el norte con Pasco y Ucayali 

4.1.2. Población 

Según la  información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

población estimada en la región Junín al 30 de junio del 2013, llega a 1 millón 341 

mil 64 habitantes, lo que representa el 4,4 % de la población nacional. De lo cual: 

-El 31,7 % tenía entre 0 y 14 años de edad (2013). 

-El 62,4 % tenía entre 15 y 64 años de edad (2013). 

-El 5,9 % más de 65 años de edad (2013). 

Ubicándose como la sexta región con mayor volumen poblacional, después de 

Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca y Puno.  

Entre sus provincias más pobladas: 

Ì Huancayo (501 mil 384 habitantes). 

Ì Satipo (264 mil 455 habitantes). 

Ì Chanchamayo (200 mil 426 habitantes). 

El Tambo es el distrito más poblado en la región Junín con 160 685 habitantes, 

seguido de Huancayo (116 944), Chilca (85 087), Perené (72 585), Pichanaki (66 

429), Río Tambo (54 691), Tarma (47 081) y Satipo (41 543). 
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4.1.3 Estructura económica 

De acuerdo a la estructura del 2013; Junín aportó el 2,7 % del Valor Agregado Bruto 

(VAB) nacional, y el 2,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) del país.  

En los últimos 6 años, el Producto Bruto Interno nacional creció a una tasa 

promedio de 6,1 % anual; mientras que en Junín aumentó en un 3,2 %. Esta región 

fue la novena economía departamental en contribuir al PBI nacional, luego de Lima 

(44,3 %), Arequipa (5,0 %), Cusco (4,5 %), La Libertad (4,3 %), Ancash (4,1 %), 

Piura (3,9 %), Ica (3,2 %) y Cajamarca (2,5 %).  

Durante el 2013, la Población Económicamente Activa de Junín representó el 4,3 

% del país; mediante los siguientes sectores económicos:  

a) Agropecuario el 36,0 %.  

b) Comercio el 16,7 % 

c) Manufactura el 9,2 %  

d) Transportes y Comunicaciones el 6,2 % 

e) Construcción el 5,1 % 

f) Minería absorbió el 2,9 %  

Según el Ministerio de la Producción, durante el 2012 en Junín se concentró el 3,6 

% (48 639) de empresas del total del país (1 348 611); de las cuales el 99,8% fueron 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). 

La tasa de ñempresarialidadò de las MIPYME en Jun²n alcanz· el 7,2 %  y respecto 

al nacimiento de nuevas asociaciones; en Junín se crearon 8 580, lo que representó 

el 3,9 %, del total, a nivel nacional (219 853).  
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4.1.4 Inversión 

a) Inversión Privada  

En los últimos 5 años y para los próximos años, en Junín se concentra importantes 

inversiones en los sectores minería, electricidad, hidrocarburos y comercio.  

× En minería, destaca la puesta en marcha 2014 del proyecto cuprífero Toromocho 

que se ubica en el distrito de Morococha, provincia de Yauli y está a cargo de la 

empresa minera. 

Chinalco, el mayor grupo de aluminio en la China, la cual presenta el proyecto 

como una mina de tajo abierto e informa que durante la vida de la mina, 

considerando US$ 3 como precio del cobre, se obtendrán US$ 7 600 millones 

de dólares por concepto de impuesto a la renta,  US$ 3 800 millones por canon 

minero, US$ 760 millones por regalías y US$  2 100 millones para el pago de 

utilidades.  

× En electricidad, la empresa ñEdegelò invertir§ US$ 480 millones en la Central 

Hidroeléctrica Curibamba; ya que en octubre del 2014 el Ministerio de Energía 

y Minas le otorgo la concesión definitiva y tendrá una potencia instalada de 192 

MWh.  

La futura planta se encontrará ubicado en la provincia de Jauja, distritos de 

Apata, Molino y Monobamba.  

× En el sector el®ctrico, la ñEmpresa El®ctrica Atocongoò S.A., est§ construyendo 

ñLa Central Hidroel®ctrica Carpapata IIIò, ubicada en la provincia de Tarma, en 

los distritos de Palca y Huasahuasi. Según el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería  (OSINERGMIN), su inversión aproximada es 

de US$ 51,5 millones y se estima entre en operaciones a fines de 2016. 
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× En el sector el®ctrico, la ñEmpresa de Generaci·n Canchaylloò S.A.C. ejecuta 

ñLa Central Hidroel®ctrica Canchaylloò, distrito de la provincia de Jauja.  

Según OSINERGMIN se encuentra con un 97,5 % de avance al mes de 

setiembre 2014 y su inversión aproximada es de US$ 10 millones.   

× La Empresa ñGeneraci·n El®ctrica de Jun²nò S.A.C. ejecuta las ñCentrales 

Hidroel®ctricas Runatullo II y Runatullo IIIò, ambas ubicadas en la provincia de 

Concepción, distrito de Mariscal Castilla - Comas. Según OSINERGMIN se 

tratan de proyectos en Subasta de Recursos Energéticos Renovables (RER), se 

encuentran con un 83,3 y 88,0 % de avance, y su inversión aproximada es de 

US$ 35,6 y US$ 31,1 millones, respectivamente.  

× En hidrocarburos, la empresa Pluspetrol recibió permiso del MEM para realizar 

exploraciones en el lote 108 que se ubica entre Junín y Cerro de Pasco. 

× En comercio, el grupo Falabella inaugurará su centro comercial Open Plaza 

Huancayo en el tercer trimestre del 2015. Cuenta con un terreno de 34 mil metros 

cuadrados y por ahora se espera que se asienten las tiendas Tottus, Sodimac y 

Saga, además de tiendas menores, cine y patio de comida. 

 

b) Inversión Pública  

Respecto a inversión pública, en los últimos seis años (2009 ï 2014), se ejecutó en 

inversiones en Junín S/. 4 878 millones, lo que representó el 30,3 % del total del 

gasto devengado en dicho periodo (S/. 16 095 millones).  

De los S/. 4 878 millones, en inversiones entre el 2009 y 2014, el 45 % lo ejecutó 

los gobiernos locales, el 28 % el gobierno central y el 26 % restante el Gobierno 

Regional de Junín.  
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Los principales proyectos que se ejecutaron durante el 2014 fueron: 

Å En el gobierno nacional: 

V ñMejoramiento de la carretera Satipo - Mazamari - Pangoa ï Puerto Ocopaò, 

con un gasto de S/. 91,9 millones. 

V ñRehabilitaci·n de la carretera Desvió Las Vegas ï Tarmaò, con un gasto de 

S/. 24,3 millones. 

V ñSistema de irrigaci·n en Pangoa, Satipoò con un gasto devengado de S/. 21,3 

millones en el avance.   

Å En el gobierno regional: 

V ñMejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital Daniel Alcides Carrión 

de Huancayoò con un gasto de S/. 117,9 millones durante el 2014. 

V  ñImplementaci·n del Instituto Regional de Enfermedades Neopl§sicas de la 

Macro Regi·n del Centro del Per¼ò, con S/. 83,4 millones. 

V ñConstrucci·n y equipamiento de hospital II-1 La Merced ï Chanchamayoò 

con S/. 29,3 millones.     

Å En los gobiernos locales: 

V ñMejoramiento de la carretera, tramo Pachachaca - Yauli, distrito de Yauliò, 

con S/. 14,6 millones devengados. 

V ñMejoramiento de la instituci·n educativa integrada Huachicna del anexo de 

Huachicna, distrito de Pariahuanca, Huancayoò con un gasto de S/. 6,3 

millones. 

V ñMejoramiento de trochas carrozablesò con un gasto conjunto de S/. 6,2 

millones. 
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V ñMejoramiento del canal de riego Santa Rosa ï Huanchar, distrito de Santa 

Rosa de Ocopa, Concepci·nò con S/. 5,3 millones.    

En cuanto al avance de la inversión pública, durante el 2014 se ejecutó en Junín el 

71,5 % de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que sumó para dicho año 

S/. 1 546 millones. El gobierno nacional registró un avance del 84,4 %, seguido del 

gobierno regional (73,8 %) y los municipios (63,7 %). 

Señala Ganuza (2005), que el presupuesto participativo está diseñado como un 

proceso periódico, habitualmente anual como el ciclo presupuestario de la 

administración, esto contribuye a crear una imagen del proceso cíclica en la que se 

repiten los mismos pasos y tienen lugar los mismos eventos. Una trama organizativa 

cíclica permite identificar adecuadamente los mecanismos que la sostienen, 

favoreciendo la participación. 

Los presupuestos ejecutivos son la herramienta sobre la cual se construye el 

proceso, que puede considerarse, tener un alto costo organizativo; en cuanto afecte 

transversalmente a la administración y la obligue a destinar importantes recursos 

materiales y humanos a su desarrollo.  

El reglamento general del proceso del presupuesto participativo regional basado en 

resultados 2012: 

Artículo 33º.El Gobierno Regional organizará 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: 
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a. Concertar políticas de desarrollo y gobierno entre la representación política de 

los distintos niveles de gobierno y sociedad civil.  

b. Opinar sobre propuestas de lineamientos de política regional en asuntos de 

planeamiento y presupuesto participativo, participación ciudadana y transparencia.   

c. Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto 

institucional.  

d. Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en 

el presupuesto participativo. 

A continuación presentamos los resultados de las encuestas realizadas a los 

agentes participantes en el presupuesto participativo 2012-2013, Gobierno 

Regional de Junín:  
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GRÁFICO N° 03 

GRADO DE ACEPTACIÓN POLÍTICA AL PROCESO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -GRJ-2012 AL 2013 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 



 93 

Sobre la aceptación política al presupuesto participativo 2012-2013; lo que expresa el 

gráfico N°3, es que el 75 % de los encuestados, la mayoría, aduce que el grado de 

aprobación política fue media mientras para el 25 % tuvo una aprobación baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

En cuanto a la participación de los partidos y movimientos políticos en el proceso del 

presupuesto participativo, en su gran totalidad, el 80 % de encuestados, manifestaron que 

ninguno apoyó el proceso, el 15 % señaló que lo hizo el Movimiento Político Patria Libre, 

en tanto el 5 % afirmó que apoyaron todos los partidos.  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 04 

PARTIDOS Y MOVI MIENTOS POLÍTICOS QUE 

APOYARON, EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO -GRJ- 2012 AL 2013 
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GRÁFICO N° 05 

GRADOS DE ACEPTACIÓN DE LA CIUDADANÍA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO -GRJ-2012 AL 2013. 

 
FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo, GRJ-2012 al 2013 

 

En el Gráfico N° 5; referente al grado de aceptación al proceso del presupuesto 

participativo por parte de la ciudadanía; según los participantes encuestados consideran, 

en su mayoría,  (80 %)  que el grado de aprobación del proceso es baja y para el 20 % 

restante, es de nivel medio. No existiendo un grado alto de aprobación.  

GRÁFICO N ° 06 

GRADOS DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉCNICOS DEL GRJ AL PROCESO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 AL 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, PresupuestoParticipativo-GRJ-2012 al 2013 

Media 
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El gráfico N° 6, manifiesta El grado de aceptación al proceso del presupuesto 

participativo 2012 en la perspectiva de los profesionales (técnicos) del Gobierno Regional 

de Junín. En ese sentido, para el 65 % de los encuestados la aceptación fue media, 

mientras para el 25 % fue alta, solo para el 10 % tuvo una aceptación baja.  

GRÁFICO  N° 07 

NIVELES DE INVOLUCRAMIENTO DE GERENCIAS Y ÁREAS TÉCNICAS EN EL 

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO- GRJ-2012 AL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

De acuerdo al gráfico N°7, el nivel de involucramiento de gerencias y áreas técnicas; 

según los agentes participantes encuestados, es principalmente de nivel medio (85 %), 

baja en un 10 % y alta en un 5 %.   
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GRÁFICO N° 08 

ESPACIOS PARA EL INVOLUCRAMI ENTO DE ÁREAS POLÍTICAS Y TÉCNICAS EN 

EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - GRJ-2012 AL 2013 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

En cuanto a la creación de espacios para el involucramiento de áreas políticas y técnicas 

en el proceso del presupuesto participativo 2012 del Gobierno Regional de Junín, según 

el gráfico N° 8, el 85 % de los encuestados refiere que no se crearon espacios pero se 

informó a las áreas, para el 10 % se crearon los espacios pero no participaron las áreas, 

solo el 5 % sostiene que se crearon los espacios y participaron las área.  

GRÁFICO N° 9 

EL ACTOR QUE PONE EN MARCHA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO -GRJ- 2012 AL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 
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Para los agentes participantes encuestados, gráfico N° 9, el actor que pone en marcha el 

proceso del presupuesto participativo 2012-GRJ; son los técnicos (75%) quienes toman 

la iniciativa y el liderazgo; en segundo lugar, están los políticos (20%), entendido como 

el presidente regional o los consejeros regionales; luego tanto la iniciativa como el 

liderazgo, es compartido entre los políticos y los ciudadanos (5%).  

GRÁFICO N ° 10 

LOS COLECTIVOS ORGANIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO -GRJ- 2012AL 2013 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

 

En relación al gráfico N° 10, sobre si los colectivos organizados impulsaron o no el 

proceso del Presupuesto Participativo 2012-2013; el 40 % menciona que no lo hicieron, 

el 35 % señala que si lo hicieron y el 25% restante, responde que no sabe.  

GRÁFICO N° 11 

EL LIDERAZGO EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -GRJ-

2012-2013 

 

 

 

  
FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 
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De manera contundente, de acuerdo al gráfico N° 11, para el 85 % de los encuestados son 

los técnicos del Gobierno Regional de Junín quienes asumen el liderazgo en el proceso 

del presupuesto participativo 2012-2013; para el 10 % el liderazgo es compartido, entre 

los técnicos y los ciudadanos (colectivos organizados), sólo para el 5 % el proceso se da 

por los líderes políticos del gobierno. 

GRÁFICO N ° 12 

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -GRJ-2012-2013, SE HA RELACIONADO 

CON OTROS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

 

En relación a la  integración del proceso del presupuesto participativo con otros procesos; 

como el Plan de Desarrollo Concertado, Consejos de Coordinación Regional, Consejos 

de Coordinación Local, Consejo Nacional de Descentralización y/o Mesas de 

Concertación, etc. En el gráfico N° 12, un contundente 65 % de los encuestados sostiene 

que no existe relación mientras para el 35 % si existe relación.   
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GRÁFICO N ° 13 

EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -GRJ- 2012 AL 2013, HA 

UTILIZADO ESTRUCTURAS PARTICIPATIVAS  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

En el gráfico N° 13; El 75 % de los agentes participantes encuestados, manifiestan que 

los técnicos en el presupuesto participativo 2012-2013 no han utilizado las estructuras 

participativas de los otros procesos.  El 25 % restante, aduce que si se han utilizado estas 

estructuras. 

GRÁFICO N° 14 

FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-GRJ- 2012 AL 2013 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: GRJ - Reglamento del Presupuesto Participativo 2012 
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El marco metodológico del proceso del Presupuesto Participativo 2012-Gobierno 

Regional de Junín, cuya programación está orientada al desarrollo de alianzas y 

experiencias, entre autoridades del gobierno regional, local y representantes de la 

sociedad civil. Organizada con el apoyo de un equipo técnico conformado por 

profesionales de instituciones públicas y privadas, que realizaron los talleres 

regionales de manera descentralizada en los espacios de selva central, alto andina y 

Valle del Mantaro, tuvo las siguientes fases:  

I. Fase de Preparación 

Å La comunicación: Para asegurar una buena convocatoria y mantener 

informada a la ciudadanía. La sensibilización: Para promover una 

participación de calidad.  

Å La Convocatoria.  

Å La Identificación de los agentes participantes: Para garantizar la participación 

ciudadana. 

Å La Capacitación de los agentes participantes: Que permita el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades de los agentes participantes sobre el PP. 

II.  Fase de concertación 

Se caracterizó por ser la fase donde se intensifican los procesos de coordinación 

y concertación entre los agentes participantes, las autoridades y funcionarios de 

las instituciones.  

III. Fase de coordinación:  

El Gobierno regional y los gobiernos locales efectúan las coordinaciones 

necesarias para definir acciones de intervención en el ámbito de sus 
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competencias, a fin de armonizar políticas en base a intereses de desarrollo de 

su población.  

IV Fase de formalización:  

Según el Artículo 6º de la ley Nº 29298 (la cuál modifica la ley N° 28056, 

ñMarco del presupuesto participativoò), plantea: 

-La inclusión de proyectos de inversión está relacionada con los resultados 

priorizados, haciendo referencia, al financiamiento previsto en el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) del ejercicio correspondiente. Además de la 

sistematización de la rendición de cuentas, explicado en el gráfico 15. 

 

GRÁFICO N° 15 

RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL AÑO 2011 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: GRJ - Reglamento del Presupuesto Participativo 2012 
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4.1.5. Estrategias desarrolladas en el Presupuesto Participativo 2012-2013.  

El establecimiento de alianzas estratégicas entre el gobierno regional, gobiernos locales 

y entidades vinculadas en materia de Presupuesto Participativo como:  

Promoción del Desarrollo Económico Sostenible (PRODES),  Mesa de Concertación de 

Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), Consejo Regional de los Pueblos Indígenas de Junín 

de la Selva Central (CORPISECJ), Asociación Fomento y Promoción para el Desarrollo 

Andino (FODESA), Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR), entre 

otras que posibilitaron el desarrollo eficiente del Proceso de Programación del 

Presupuesto Participativo 2012-2013. Á Las prioridades establecidas en el proceso 

guarda relación con el uso de los recursos públicos, en función a los lineamientos de 

desarrollo del actual gobierno que se articula al Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

Á Se han prevalecido estrategias, que permita mejorar las relaciones entre el gobierno 

regional y la población.  

Á Se han fortalecido las capacidades de la población, para realizar el seguimiento, control 

y vigilancia de la ejecución del presupuesto y la fiscalización de la gestión regional.   

4.1.6 Las actividades realizadas en el Presupuesto Participativo 2012-2013. 

I. Preparación:   

a. Se elaboró y aprobó el plan de trabajo del proceso.  

b. Se aprobó el nuevo reglamento regional del Presupuesto Participativo.  

c. Reuniones de coordinación con las Autoridades de los Gobiernos Locales.  

d. Se conformó el equipo técnico regional del Presupuesto Participativo 2012. 

e. Se identificaron y acreditaron a los agentes participantes regionales.  

f. Se eligió al Comité de Vigilancia y Control.  
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g. Se capacitaron a los agentes participantes del PP 2012; ejes Selva central, Alto 

Andina y Valle del Mantaro y en este año se realizó por primera vez la 

capacitación a las Comunidades Nativas de Chanchamayo y Satipo.  

II. Concertación 

1° Taller Regional: 

 ñRendici·n de cuentas, Plan de Desarrollo Regional Concertado, 

identificaci·n y priorizaci·n de resultadosò, desarrollado los d²as 28 y 29 de 

abril del año 2011, en la provincia de Chupaca.   

 Se presentó la Rendición de cuentas del Presupuesto Participativo 2011.   

 Se obtuvieron propuestas para el ajuste del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado (visión, diagnóstico, objetivos estratégicos).   

 Se Identificaron y priorizaron resultados por cada eje estratégico. 

 2° Taller Regional: 

 ñAprobaci·n de criterios de priorizaci·n y propuesta de proyectos regionalesò 

Desarrollado los días 12 y 13 de mayo del 2012 en la ciudad de Tarma.  Se 

revisaron y aprobaron los criterios de priorización de proyectos regionales y se 

identificaron 302 Proyectos de inversión pública (183 proyectos con código 

SNIP y 119 proyectos a nivel de ideas). 

 Talleres del Equipo Técnico: Se desarrollaron 5 talleres del equipo técnico  

(entre el 19 de mayo y el 07 de junio) en la sede del Gobierno Regional Junín, 

en los que se evaluaron técnicamente los proyectos identificados en el 2° Taller 

Regional, que constituyeron  los proyectos aptos para la etapa de priorización 

en el 3° Taller.  
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3° Taller Regional:  

 ñPriorizaci·n de Proyectos y Formalizaci·n de Acuerdos y Compromisosò 

realizado el día 10 de junio del 2012 en la ciudad de Mazamari, provincia de 

Satipo.  

 Se validaron las propuestas de: visión, objetivos estratégicos y resultados 

prioritarios, para el ajuste del Plan de Desarrollo Regional Concertado.   

 Se validó el listado de ideas de proyectos regionales para su gestión de 

formulación de los respectivos perfiles.  

 Se validó el listado de proyectos en proceso de viabilidad, para su consideración 

en el ajuste del Plan de Desarrollo Regional Concertado.   

 Se priorizaron los proyectos de inversión pública por ejes estratégicos, que 

formarán parte de la Programación del Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados Junín 2012.  

En conjunto son 72 Proyectos viables prioridades en los 4 ejes estratégicos de 

desarrollo, cuyo monto de inversión asciende a S/431, 499,482.39 nuevos soles.  

 Se obtuvo el listado de proyectos en proceso de viabilidad. 

IV. Formalización:  

En el 3° Taller Regional se realizó la suscripción del acta de acuerdos y 

compromisos del Presupuesto Participativo 2012, en el que constan los 

proyectos viables priorizados.  
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GRÁFICO N ° 16 

LOS RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN EL PROCESO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -GRJ- 2012 AL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

 

En cuanto a la suficiencia de los recursos humanos, gráfico 16, orientados por el Gobierno 

Regional de Junín hacia el presupuesto participativo; el 65 % menciona que si fue 

suficiente, mientras para el 35 % fue insuficiente.  

4.1.7. Roles de líderes políticos y técnicos en el Presupuesto Participativo 2012 

Artículo 8º. Presidente Regional: 

a.  Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo, en su calidad del Consejo 

de Coordinación Regional. 

b. Organizar las actividades del proceso participativo, haciéndolas de conocimiento 

público.  

c.   Proponer para consideración, los resultados prioritarios a favor de la población 

que pueden ser objeto de atención en el proceso.  

d.  Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo, 

señalando explícitamente su conexión al resultado prioritario que corresponda.  
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e.  Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del presupuesto 

institucional que corresponderá al Presupuesto Participativo, sin perjuicio que 

los recursos no incluidos en el proceso se asignen por resultados.  

f. Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos    adoptados 

en el proceso.  

g. Desarrollar las acciones necesarias para la implementación de los acuerdos.  

h. Rendir cuentas a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los   acuerdos 

y compromisos asumidos el año anterior.  

i. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proceso de Presupuesto 

Participativo.  

 

Artículo 9º. Consejo Regional: 

a. Aprobar las normas complementarias para llevar a cabo el proceso.  

b. Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso.  

c. Velar por el cumplimiento de los acuerdos asumidos por el gobierno regional.   

 

Artículo 10º. Consejo de Coordinación Regional: 

a. Concertar políticas de desarrollo y gobierno, entre la representación política de 

los distintos niveles de gobierno y la representación de la sociedad civil. 

b. Opinar sobre propuestas de lineamientos de política regional en asuntos de 

planeamiento y presupuesto participativo, participación ciudadana y 

transparencia.  

c. Participar y promover activamente el proceso de presupuesto participativo.  
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d.  Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto 

institucional.  

e.  Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas 

en el Presupuesto Participativo. 

 

Artículo 11º Agentes Participantes: 

a. Participar 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.  

b. Suscribir las actas e instrumentos que garanticen la formalidad del proceso.  

 

Artículo 12º Equipo Técnico: 

a. Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso.  

b. Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo.  

c. Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos.  

d. Presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera. 

   

Artículo 13º Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces: 

a. Proponer a las instancias correspondientes el Presupuesto Institucional de 

Apertura, incorporando proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo.  

b. Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el Documento del 

proceso a la Dirección Nacional del Presupuesto Público.  

c. Mantener actualizado el aplicativo interactivo en las diversas fases del proceso.     
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Artículo 14º Comités de Vigilancia: 

a. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resultados del Proceso Participativo.  

b. Informar al Consejo Regional o Concejo Municipal, Consejos de Coordinación y 

otras dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos. 

 

4.1.8. Aspectos y modos de participación 

4.1.8.1 Cantidad de agentes participantes 

 

TABLA N° 03 

TOTAL DE AGENTES  PARTICIPANTES EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

ïGRJ-2012 AL 2013 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

GRJ - Reglamento del Presupuesto Participativo 2012 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, el total de agentes participantes fueron 77, 

de donde debe diferenciarse; quiénes fueron miembros del Consejo de Coordinación 

Regional (CCR) (32 agentes), quiénes tienen la condición de miembros plenos (17) y 

quiénes son miembros invitados (15).  

AGENTES PARTICIPANTES  N° 

1. Consejo de Coordinación Regional (CCR): 32 

¶ Miembros plenos 17 

¶ Miembros invitados 15 

2. Agentes participantes acreditados 45 

TOTAL  77 
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Los agentes participantes entrevistados, que tuvieron que ser seleccionados en la fase 

de preparación del proceso, fueron 45, los cuales formaron parte de la población y 

muestra del presente estudio de tesis. 

4.1.8.2 Requisitos para la inscripción de los agentes participantes: 

o Solicitud dirigida al Presidente Regional, en la que debe precisarse el nombre de los   

representantes legales de la organización (titular y suplente), domicilio legal de la 

organización, teléfono fijo, teléfono celular, fax, correo electrónico.  

o Documento que acredite ser una organización de alcance, regional o interprovincial. 

o Documento que acredite vida institucional (copia simple): Certificado de la Oficina 

de Registro Público Vigente y/o última acta de Sesión Ordinaria de la Organización.  

o Ficha de Inscripción debidamente llenada y firmada por el representante o 

representantes. 

 

 

GRÁFICO N° 17 

DIVERSIDAD DE PARTICIPACIÓN (MUJERES, VARONES , JÓVENES Y 

ADULTOS MAYORES ) EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO -GRJ- 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 



 110 

De acuerdo al gráfico N°17; la población de estudio menciona en su mayoría (100 

%), en el proceso del presupuesto participativo 2012, hubo diversidad de 

participantes respecto a varones y mujeres, jóvenes y adultos mayores, etc.  

A pesar de la poca cantidad de agentes participantes. 

 

 

GRÁFICO N° 18 

CARÁCTER INCLUSIVO (INMIGRANTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

CON EXCLUSIÓN SOCIO ECONÓMICO ) DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 

EN EL PROCESO PARTICIPATIVO -GRJ- 2012 AL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

En el gráfico N°18, otro contundente 100 % de personas encuestadas afirman que 

en el proceso del Presupuesto Participativo 2012, la diversidad fue inclusiva, donde 

participaron representantes de organizaciones económicas, sociales, urbanas y 

rurales, representantes de la sierra y la selva.  
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4.1.9 Colectivos organizados 

En base al documento del proceso del Presupuesto Participativo Regional Basado 

en Resultados Junín 2012, elaborado por el Gobierno Regional de Junín, los 

colectivos organizados participantes fueron: 

¶ Asociación de Productores Lácteos de Junín.  

¶ Central Asháninca del Río Ene (CARE). 

¶ Comunidad Campesina San Jerónimo de Tunan. 

¶ Sindicato Único de Choferes y Anexos Huancayo.  

¶ Red Nacional de Promoción de la Mujer ï Junín. 

¶ Central de Comunidades Nativas (CECONSEC). 

¶ Asociación de Criadores de Cuyes del Centro (ACRICUCEN).  

¶ Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa (COREMYPE).  

¶ Federación Agraria Regional de Junín (FAREJ). 

¶ Central Unitaria de Trabajadores del Perú - Región Junín. 

¶ Federación Regional de Mujeres Ashánincas y Nomatsiguengas.  

¶ Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de Educación (ARCIJE 

JUNIN).  

¶ Consejo Regional de los Pueblos Indígenas Junín.  

¶ Sociedad Peruana de Criadores de Vicuña-Junín.  

¶ Sociedad Peruana de Criadores de Alpaca y Llamas Región Junín.  

¶ Junta Nacional del Café-Filial Selva Central.  

¶ Federación Regional de Personas con Discapacidad de la Región Junín.  

¶ Asociación Regional de Desplazados del Centro del Perú (ARDCP). 

¶ Confederación General de Trabajadores del Perú.  
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¶ Federación Regional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Centro. 

¶ Organización Central Regional de Organizaciones de Mujeres Rurales 

"Yachaq Mamaò. 

 

GRÁFICO N ° 19 

PLURALIDAD DE PARTICIPANTES EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO -GRJ- 2012 AL 2013 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

El gráfico N°19, en cuanto a la pluralidad del presupuesto participativo para la toma de 

decisiones; según el 60 % de los encuestados, las deliberaciones eran cerradas y dirigidas 

por los delegados de conducir los talleres participativos, por otro lado, el 40 % sostiene 

que era plural y argumentado.  

GRÁFICO N ° 20 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE COLECTIVOS PARTICIPANTES EN EL 

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-GRJ -2012 AL 2013 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo -GRJ-2012 al 2013 
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El gráfico N° 20, expresa que al interior del proceso del presupuesto participativo, 

durante la toma de decisiones no hubo alianzas entre organizaciones colectivas para 

la mayoría de encuestados (65 %); mientras para el 35 % si hubo alianzas, durante 

la toma de decisiones. 

 

GRÁFICO N ° 21 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO -GRJ- 2012 AL 2013 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

 

Respecto a si hubo o no alianzas individuales durante el proceso del presupuesto 

participativo 2012, en el gráfico N°21, el 55 % de los encuestados sostiene que si 

se dieron alianzas entre individuos más que de colectivos organizados, mientras 

para el 45 % no se demostraron estas alianzas individuales.  
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GRÁFICO N° 22 

TOMA DE DECISIONES EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -

GRJ- 2012 AL 2013 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

 

Referente a la toma de decisiones, durante el proceso del presupuesto participativo 

2012-2013, para el 85 % de encuestados se hizo bajo la modalidad de votación y 

para el 15 % fue mixto, es decir, consenso y votación.  

 

GRÁFICO N° 23 

 TÉCNICAS DELIBERATIVAS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO -GRJ- 2012 AL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 
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En cuanto al uso de técnicas deliberativas, gráfico 23, para el 85 % de los 

encuestados no hubo uso de técnicas deliberativas en el proceso participativo y para 

el 15 % si hubo utilización de las mismas. 

 

GRÁFICO N° 24 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO -GRJ- 2012 AL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

 

En el gráfico 24, para el 60 % de los encuestados la participación de los agentes era 

activa y para el 25 % era pasiva, en tanto para el 15 % fue mixto (activas y pasivas). 

 

4.1.10 Aspectos del Modelo de Presupuesto Participativo 2012-2013, GRJ 

4.1.10.1 Reglamento del proceso participativo 

Capítulo I: Disposiciones Generales. 

Capitulo II: Articulación.   

Capítulo III: De la mejora o actualización del Plan De Desarrollo Concertado. 

Capitulo IV: Rol de los actores del proceso del Presupuesto Participativo 2012. 
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Capítulo V: Financiamiento del Presupuesto Participativo 2012-2013 y registro de 

su proceso. 

Capítulo VI: Las fases del Presupuesto Participativo 2012. 

Capítulo VII: Cofinanciamiento y verificación de proyectos. 

Capitulo VIII: Plazos para el inicio y culminación de los procesos. 

Disposiciones Finales. 

 

Como menciona GANUZA (2005), en los presupuestos participativos, la regulación 

elaborada participativamente mediante el reglamento, permite configurar un 

espacio normativo para que la ciudadanía pueda debatir abiertamente cuestiones 

políticas, asumiendo de suyo los principios que convierten un proceso de toma de 

decisiones en un proceso racional y cualificado (información y debate).  

Mediante el reglamento los participantes regulan todas las instancias participativas 

del proceso (funcionamiento, composición, toma de decisiones, periodicidad, 

responsabilidades, deberes) desde las asambleas, hasta el consejo de los 

presupuestos participativos, así como se deciden los criterios de justicia 

redistributiva que guiarán la toma de decisiones. 

La ciudadanía en este caso debate directamente prioridades en un espacio regulado 

que posteriormente serán filtradas por los criterios decididos, los cuales favorecerán 

unas u otras. En tanto la regulación es revisada cíclicamente, los criterios pueden 

variar, pudiéndose expresar en ellos los cambios motivados por la experiencia de 

los mismos participantes en uno o en años anteriores. 
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4.1.10.2, Acuerdos políticos arribados 

 Acta del I Taller Regional:  

Siendo las 14:00 horas del día 29 de abril del dos mil doce, se concluye con el I 

Taller Regional ñRendici·n de Cuentas, Plan de Desarrollo Regional Concertado, 

Identificación y Priorización de Resultadosò, correspondi®ndole la clausura al 

Presidente Regional, quién manifiesta su preocupación por los índices de problemas 

que afectan a la población en los sectores de educación y salud; justificando la 

decisión de hacer la especialización de los hospitales, lo cual ha incidido en la baja 

de la mortalidad infantil; también se está disminuyendo la corrupción, liquidándola. 

También se vio la garantía de la guardia médica, se tiene dos cirujanos por paciente, 

Junín no forma especialistas, en tal sentido es costoso tener un especialista, se debe 

conocer respecto al equipamiento, para potenciar el uso de estos y contar con 

especialistas. Se viene impulsando el programa médico de la familia, aplicándose 

en el AA.HH. Justicia, Paz y Vida; se hará extensivo en los demás Asentamientos 

Humanos, indica que se ha logrado 10 plazas para formación de especialistas en 

Junín; el programa odontólogo por colegio, se viene implementando con 

autorización del Consejo Regional, cuando se encuentre al 40% de avance, se hará 

obligatorio en colegios particulares. Renovación de todo el instrumental quirúrgico, 

encargado a los responsables de redes. Construcción de hospitales, teniendo la 

información en la web del Gobierno Regional Junín, para el inicio de su 

construcción luego de su licitación, el banco de sangre tiene iniciado su 

construcción. Se hará el hospital regional de salud bucal. Hospital de 

Chanchamayo, tiene el expediente y un adelanto de 11 millones para las bases del 
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hospital, que será iniciado en abril El Hospital Oncológico, está en expediente 

técnico, atenderá la región macro centro.  

En educación, el plan es ambicioso, para declarar a Junín al término de la gestión 

con cero analfabetos, actualmente se tiene más de 90 mil analfabetos. Se impulsarán 

tres colegios mayores, en Chilca, en la Zona Alto Andino, y selva central en 

Mazamari, se debe crear la caja regional para el pago de los maestros.  

El Instituto Regional del Café, son dos proyectos grandes, uno para Chanchamayo 

y otro lo tendrá de piloto el GRJ. Menciona que todas las edificaciones deberán 

tener mínimo 5% de mármol en su edificación mediante ordenanza para impulsar 

la generación de valor agregado. Los proyectos con los Municipios Provinciales 

serán concertados. Finalmente manifiesta que se ha reducido al 41.3% la mortalidad 

en los hospitales, reconociendo y agradeciendo a los trabajadores de los hospitales 

diferenciados. Así mismo agradece la participación de todos clausurando el evento. 

Firman en señal de conformidad Autoridades Regionales y Locales, Consejeros 

Regionales, Instituciones Públicas y Privadas, Agentes Participantes del ámbito 

regional en general; integrantes del Equipo Técnico, Consejo de Coordinación 

Regional de Junín ï CONCOREJ, y todos los presentes. 

 Suscripción del acta y Clausura del II Taller Regional: 

Preside la Mesa de Honor el Vice Presidente del Gobierno Regional Junín, lo 

acompañan el Alcalde de la provincia de Tarma, el Consejero Regional por la 

Provincia de Tarma, la Representante de la Mujer en Tarma, y FODESA en 

representación de las organizaciones de la Sociedad Civil como Agente Participante 

Acreditado.   
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El Vice Presidente del Gobierno Regional Junín; agradece el recibimiento, saluda 

a las autoridades locales y participantes en general. Incide en identificar este espacio 

como de dialogo, y participación de la población al proponer proyectos de 

desarrollo para los distritos, provincias y región.  Reconoce y valora el esfuerzo en 

la jornada del II Taller Regional, como demanda de nuestras poblaciones. Indica 

que el proceso participativo regional, se tiene que escoger y priorizar los de impacto 

regional, sin desmerecer ninguna propuesta presentada a cualquier escala, 

orientarlos a escala regional. Invoca que las demandas pequeñas se agrupen en una 

propuesta de mayor envergadura para su presentación. Comenta su coordinación en 

la Presidencia del Consejo de Ministros, respecto del recorte presupuestal, 

encarando directamente al MEF, que perjudican la economía de las regiones, 

obligándoles a emitir decretos para modificar o derogar el DU N° 012-2012-EF que 

agrede a la economía regional; comprometiéndose a modificar, de lo contrario se 

tomarán medidas necesarias.  

El Gobierno Regional de Junín, está trabajando para el respeto de los derechos de 

la población. Además manifiesta el firme compromiso, en reconocer el trabajo 

desarrollado en el proceso participativo 2012; así mismo respetar los acuerdos 

producto del presente taller.  

El Programa de corto plazo para el 2012, orienta todos los esfuerzos e inversiones 

para el progreso de la población, finalmente agradece el apoyo de las Instituciones 

Públicas y Privadas que contribuyeron al desarrollo del presente Taller y da por 

clausurado el evento. Siendo las catorce horas del día 13 de mayo del 2012, firman 

los presentes en señal de conformidad. 
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 Acta ï III Taller Regional: ñPriorizaci·n de proyectos y formalizaci·n de 

acuerdos y compromisosò:  

En la ciudad de Mazamari, el día 10 de Junio del año 2012 y siendo las 09.30 horas, 

en las instalaciones del Coliseo Municipal de Mazamari ï Satipo, se inicia el III 

Taller Regional del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo 

Regional: Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos y Compromisos, 

con la importante participación de Autoridades Regionales y Locales, Consejeros 

Regionales, Miembros del Consejo de Coordinación Regional, representantes de 

las Instituciones Públicas y Privadas, Agentes Participantes y público en general 

del ámbito de la Región Junín. Se cuenta con la participación activa y asesoramiento 

del Equipo Técnico Regional.   

Se inicia la Plenaria, con la presentación de los resultados, encada uno de los ejes 

estratégicos, siendo los siguientes:   

EJE SOCIAL: 

1. Mejorar el logro de aprendizaje en Educación y reducir el analfabetismo en la 

Región Junín.  

2. Mejorar las condiciones de salud en la población de Junín.  

3. Mejorar el acceso al trabajo con derechos laborales.  

4. Mejorar el acceso al saneamiento básico en las zonas rurales o urbanas 

marginales.  

5. Reducir la pobreza en poblaciones vulnerables.   

EJE ECONÓMICO: 

1. Construcción, rehabilitación y mejoramiento de vías. 

2. Incrementar la productividad de la actividad agraria en la región Junín. 



 121 

3. Elevar los niveles de productividad de las PYMES del 2% al 10%. 

4. Alcanzar el desarrollo sostenible del turismo en la Región Junín. 

5. Mejorar el acceso a los medios de comunicación. 

6. Incrementar el nivel de participación de las exportaciones, especialmente en las 

exportaciones de productos no tradicionales. 

7. Elevar la participación del sector secundario en el PBI Regional. 

EJE AMBIENTAL: 

1. Región Junín ordenado territorialmente.  Resultado Específico: Proceso de 

Zonificación Económica y Ecológica - ZEE (Macro) del Departamento de Junín 

100 % de Avance en 02 años. 

2. Cumplimiento de estándar de calidad ambiental y límites máximos permisibles 

en agua y aire (descontaminación de recurso hídrico y Aire).  Resultado Específico: 

Incremento de estaciones de Monitoreo de agua y Aire en el Departamento de Junín, 

en 20% en 05 años. Fortalecimiento tecnológico y desarrollo de capacidades 

humanas de las direcciones regionales encargadas de realizar fiscalización y 

Supervisión Ambiental 100 % de Avance, en 05 años. 

3. Región Junín con Tratamiento y confinamiento adecuado de Residuos Sólidos al 

100%.  Resultado Específico: Plantas de tratamiento y Rellenos Sanitarios ubicados 

estratégicamente para abastecer a más de 2 distritos y 2 provincias, 03 en 05 años. 

4. Gestión optima de los RR NN y biodiversidad.  Resultado Específico: 5 % de 

incremento de áreas de conservación in situ, en 6 años. 

5. Remediación y Recuperación de suelos impactados por las diferentes actividades 

productivas. Resultado Específico: Recuperación de Áreas Degradadas, 1000 Ha 

Recuperada, en 05 años.  
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6. Adecuada educación ambiental y gestión Ambiental institucional.  Resultado 

Específico: Población con elevada cultura ambiental 15 % de Población educada en 

03 años.  

7. Disminución de riesgos por factores naturales y antrópicos.  Resultado 

Específico: Contar con estudios de zonas de riesgo en la Región Junín, 03 de 

estudios y mapas de riesgo, en 04 años.   

EJE INSTITUCIONAL: 

1. Reducción de la ineficiencia e ineficacia de la gestión pública regional del 80% 

al 40% del 2012 al 2014.  

 

4.1.11 Impactos del proceso del Presupuesto Participativo 2012-2013, GRJ 

Se entiende por impacto a los cambios o transformaciones logradas al interior de la 

sociedad a través de diversas formas de intervención. En este caso se trata de 

encontrar cambios en las relaciones sociales y políticas entre agentes participantes, 

entre el gobierno regional con los agentes participantes, entre otros aspectos. 

Un aspecto importante en ese proceso de cambio tiene que ver con los resultados 

de las capacitaciones realizadas a lo largo o al inicio del proceso participativo. Toda 

capacitación debe contribuir a la sensibilización de los agentes participantes, es 

decir, como cambia en su conducta y comportamiento para enfrentar diversas 

circunstancias.  

Dice Amartya Sen, que una capacidad importante a dotar a las personas es que se 

vuelvan agentes, es decir, cuando las personas se conviertan en medios y fines de 

su propio desarrollo. 
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GRÁFICO N° 25 

PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE FORMACIÓN, DURANTE EL PROCESO 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -GRJ- 2012 AL 2013 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los agentes participantes, Presupuesto Participativo-GRJ-2012 al 2013 

 

El gráfico 25 representa que el 70 % de los encuestados participaron en los diversos 

eventos de capacitación promovidos desde el Gobierno Regional de Junín en torno al 

presupuesto participativo 2012, mientras el 30 % no pudo hacerlo. 

Debe señalarse que los temas de capacitación estuvieron relacionados a los enfoques de 

desarrollo regional, la metodología del proceso del presupuesto participativo, la 

rendición de cuentas, entre otros, siendo indispensables para mejorar la participación 

de los agentes participantes. 

 

4.1.12 Relación entre los agentes participantes en el proceso del Presupuesto 

Participativo 2012-2013, GRJ 

Un aspecto importante para observar los impactos del proceso participativo 2012 se 

refiere a la relación entre la ciudadanía y el Gobierno regional de Junín. 
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