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N
Este libro EVOLUCION DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y SU RELACIÓN 

EN EL CRECIMIENTO DE INDICADORES ECONÓMICOS, es una recopilación 
de las experiencias como funcionario público en entidades públicas, de diferentes 
sectores y en lugares con idiosincrasias y costumbres diferentes, que hacen 
que las inversiones públicas tienen diferentes impactos en el crecimiento socio 
económico.

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre 
la evolución de la Inversión Pública del Gobierno Regional con el Crecimiento de 
Indicadores Económicos en la Provincia de Alto Amazonas-Perú.

Las incidencias son muy marcadas en algunos lugares debido a que las 
necesidades de inversiones y la falta de obras para uso público son insuficientes 
y están ubicas en pobreza extrema, es cuando los indicadores socio económicos 
tiene un porcentaje más alto. Dichas obras o inversiones son vías de penetración 
a lugares que son inhóspitas que encarecen su costo de producción y salen al 
mercado con desventajas en el precio venta de sus productos.

Asi mismo carecen de establecimientos de salud de atención primaria, 
hacen que la vida tiene un alto nivel de riego por falta de atenciones y medicinas. 

Todas estas carencias de servicios de poblaciones que extrema fueron 
visitadas insitu por el suscrito motivo que me obligaron a escribir este libro en 
la que se identificó falencias y estamos dando alternativas de solución con 
hipótesis y/o alternativas de solución.  Muchas de las inversiones públicas no 
llegan a cumplir el objetivo, debido a que existen indicios de corrupción de parte 
de los responsables del manejo económico.

El fin de este libro es crear conciencia y que las inversiones incrementen 
la calidad de vida.
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1Resumen

RESumEN

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la evolución de 
la Inversión Pública del Gobierno Regional con el Crecimiento de Indicadores Económicos 
en la Provincia de Alto Amazonas de los años 2009 – 2013. El tipo de estudio fue no 
experimental, con el diseño correlacional en donde se obtuvo información mediante el 
levantamiento de información en cuanto a la ejecución presupuestal de la institución y el 
crecimiento de indicadores económicos obtenidos del INEI, una vez obtenido cada uno 
de estos datos se realizó el análisis correspondiente mediante el programa SPSS, para 
luego obtener los resultados; la población y muestra estuvo conformado por la totalidad 
de documentos que contenían los índices de ejecución presupuestal y crecimiento de los 
indicadores económicos; para la recolección de información se hizo mediante la técnica 
de análisis documental; mediante el instrumentos documentos de ejecución presupuestal 
y el compendio de indicadores económicos. Los resultados obtenidos nos muestra la 
ejecución presupuestal de la municipalidad de Alto Amazonas, en donde se aprecia un 
índice inestable, no pudiendo alcanzar la ejecución total de su presupuesto, siendo el 
índice más bajo registrado en el 2012 es decir de 71.9% y el más alto registrado en el 
2010 con un índice de 93.7%. Llegando a la conclusión de que no existe relación entre la 
Inversión Pública del Gobierno Regional con el crecimiento de Indicadores Económicos en 
la Provincia de Alto Amazonas entre los años 2009 – 2013; ya que se muestra inestabilidad; 
lo que indica que la ejecución presupuestal no beneficia a la población en general el cual 
indica una deficiente gestión y mal manejo de los fondos, por lo que no se logra alcanzar las 
metas durante todos los periodos objeto de estudio. En consecuencia se puede afirmar que 
no existe una relación entre las variables objeto de estudio; asimismo se sustenta mediante 
la correlación de Pearson ya que el valor p es mayor al 0.05, aceptando la hipótesis nula 
de la investigación.
PALABRAS CLAVES: Inversión pública, gobierno regional, crecimiento, indicadores 
económicos.



2Abstract

AbSTRACT

The present research aimed to establish the relationship between the evolution of the 
Public Investment Regional Government Economic Indicators Growth in the Province of 
Alto Amazonas of the years 2009 - 2013. The type of study was not experimental, with 
correlational design where information was obtained by collecting information regarding 
the budget execution of the institution and growth resulting economic indicators INEI, after 
obtaining each of these data performed the corresponding analysis using SPSS, and then 
get the results; population and sample consisted of all documents containing the indices of 
budget execution and growth of economic indicators; for data collection was done by the 
technique of documentary analysis; using the instruments of budget execution documents 
and the compendium of economic indicators. The results shows the budget execution of 
the municipality of Alto Amazonas, where an unstable rate appreciates, cannot achieve 
full implementation of its budget, being the lowest rate recorded in 2012 is 71.9% and 
over high recorded in 2010 with a rate of 93.7%. Coming to the conclusion that there is 
no relationship between the Public Investment Regional Government Economic Indicators 
growth in the Province of Alto Amazonas between the years 2009 - 2013; as shown 
instability; indicating that the budget execution does not benefit the general population 
which indicates mismanagement and misappropriation of funds, so it does not achieve the 
goals for all periods under study. There fore we can say that there is no relationship between 
the variables under study; also is supported by Pearson correlation as the p value is greater 
than 0.05, accepting the null hypothesis of the research.
KEYWORDS: Public investment, regional government, growth, economic indicators.



3Introducción

INTRoDuCCIÓN

La teoría económica y la experiencia internacional han demostrado que el papel del 
Estado a través del gasto público permite mantener tasas de crecimiento sostenibles en el 
largo plazo. Por ello, el objetivo del presente trabajo es determinar que el Perú se encuentra 
en un proceso de crecimiento desigual, pese al dinamismo reportado por la inversión pública 
en los últimos años, lo cual estaría indicando que los avances en materia de inversión no 
han sido suficientes y que debería existir una reorientación hacia la inversión en proyectos 
rentables socialmente que impacten directamente sobre la calidad de vida de la población. 
Por ello, la importancia de identificar la “inversión productiva”, como aquella que no solo 
genera crecimiento económico sino también genera mayor rentabilidad social, y de ese 
modo, alcanzar la convergencia regional.

La importancia del estudio de la inversión pública se origina debido a la existencia 
de algunas fallas de mercado que podrán ser resueltas con la intervención eficiente del 
Estado, especialmente si se busca impulsar las principales actividades productivas de las 
regiones que impulsen el crecimiento económico y reduzca las disparidades regionales.

La relación que tiene la inversión pública con el crecimiento y desarrollo económico 
ha sido discutida por una serie de autores que refuerzan su relevancia sobre las regiones.

La discusión teórica también es reforzada por la revisión realizada de algunos 
trabajos para países latinoamericanos, incluyendo el Perú. En ese sentido, este tipo de 
estudios busca confirmar la influencia de la inversión, así como generar alternativas de 
mejora.

El  presente estudio  está estructurada en siete capítulos:
El primer capítulo corresponde a la introducción se referencia a los antecedentes, 

la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos que 
determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación.

El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en el marco 
científico; asimismo, se tuvo en cuenta los siguientes puntos: las variables de estudio, la 
metodología empleada, el tipo y diseño de investigación, la población y muestra con quien 
se realiza la investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información, así 
como el método de análisis mediante el proceso estadístico.

En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos producto del análisis 
cuantitativo ejecutado. Se describen los datos apoyados en tablas y gráficos representativos. 
Así también en este acápite se considera la prueba de hipótesis.

En el cuarto capítulo que contiene la discusión se interpreta y analiza los hallazgos 
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obtenidos, su implicancia y verificación de las hipótesis, así como la proyección futura 
del estudio y su aporte a la comunidad científica. Para todo ello, se tuvo en cuenta los 
resultados obtenidos y las teorías o autores descritos en el marco teórico e incluso las 
investigaciones realizadas por otros autores considerados en los antecedentes.

En el capítulo cinco se evidencia las conclusiones donde se dan respuesta a las 
interrogantes expuestas en el trabajo de investigación.

En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen soluciones al 
problema investigado o sugerencias para llevar a cabo dicha propuesta.

El capítulo siete contiene las referencias bibliográficas donde se muestra el material 
bibliográfico utilizado, consultado o visitado durante el desarrollo proyecto de investigación.

Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación.

ANTECEDENTES

Prieto, Marlon (2012), en su tesis de doctorado “Influencia de la Gestión del 
Presupuesto por Resultado en la Calidad del Gasto en las Municipalidades del Perú año 
2006-2010, Caso: Lima, Junín y Ancash” concluye que la aplicación del Presupuesto por 
resultados en las municipalidades del Perú mejora la calidad del gasto público ya que ellos 
son destinados a favorecer los niveles de vida de la población, la manera como mejorar 
la calidad de vida de la población es mediante la asignación de recursos presupuestales 
en los Programas Presupuestales Estratégicos tales como: mejorar la desnutrición crónica 
infantil, mejorar la calidad de la educación básica, mejorar la dación de servicios a la 
población y también se refiere a que los actuales indicadores de evaluación presupuestal 
no consideran los beneficios sociales que se debe brindar a la población, e incluso son 
desconocidos por quienes elaboran dicha evaluación y los indicadores miden solamente el 
monto del gasto, pero no la calidad del mismo.

Ponce, St. S. (2013), en su tesis de posgrado “Inversión Pública y Desarrollo 
Económico Regional” en la pontificia universidad católica del Perú, concluye que los 
resultados demostraron que si bien la inversión pública ha resultado ser un factor relevante 
en el crecimiento económico, la inversión privada es la que mayor impacto ha generado 
en el periodo bajo análisis. Es así, que se podría afirmar que una correcta canalización 
de recursos privados sobre proyectos de inversión, inclusive en aquellos que producen 
beneficios directos sobre la población. Además, la mayor participación de la inversión 
privada en los últimos años también se ha derivado de otras alternativas de participación 
conjunta entre el estado y el sector privado, como es el caso del esquema de Asociación 
Público Privadas (APPs). Por ello, no se debe subestimarse el impacto de inversión 
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pública porque esta variable se encuentra en proceso de expansión, si se compara con 
la inversión privada. A ello, se suma el hecho de que el rol del Estado debe generar 
externalidades positivas en la población, por lo que incentivar la inversión  pública sigue 
siendo  una  alternativa viable. Es preciso señalar, que mientras se busque incentivar la 
inversión pública es posible generar una mayor competencia con la inversión privada, en 
el sentido de brindar alternativas de solución frente a las demandas insatisfechas de las 
distintas regiones. No obstante, mientras exista la capacidad de mejorar los resultados que 
proporciona la inversión privada, una opción sería que la inversión pública complemente a 
la privada, en el aspecto de infraestructura. Desde el punto de vista de la desigualdad entre 
regiones, se demostró que la inversión pública y privada contribuye a la reducción de la 
desigualdad regional, no obstante aún queda un amplio margen por mejorar la participación 
de la inversión pública sobre las disparidades regionales.

Palacios, L. C. W. (2013) en su tesis “El presupuesto participativo basado en 
resultados como instrumento para la toma de decisiones en la asignación y ejecución 
del presupuesto de inversiones de la Municipalidad distrital de Casa Grande, 2012” de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, llegó a la conclusión de:

El presupuesto participativo basados en resultados de la Municipalidad Distrital de 
Casa Grande, que analizó de acuerdo a la normativa vigente emanada por la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público, las mismas que facilitaron la asignación y ejecución del 
presupuesto de inversiones del 2012.

La asignación y ejecución de los recursos públicos en el presupuesto de inversiones, 
se realizaron de acuerdo a la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”.

La metodología y organización del proceso del Presupuesto Participativo Basado 
en Resultados, se desarrolló de acuerdo con las normas vigentes; y al mismo tiempo se 
analizó el comportamiento de las inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa Grande.

Al analizar la eficacia y efectividad del presupuesto de inversiones de la Municipalidad 
Distrital de Casa Grande; buscamos medir el grado cumplimiento de los objetivos y metas 
del Presupuesto Participativo en la población beneficiaria, en el periodo 2012; y los 
resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles.

Pareja, E. H. (2011) en su tesis “Análisis de los proyectos de inversión pública en 
el programa “Mi Barrio”: evaluación mediante cinco estudios de caso” de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; llegó a las conclusiones que para tener conocimiento de 
los problemas que afronta un proyecto es necesario elaborar investigaciones detalladas 
de los procesos de un proyecto y su posterior difusión con los actores involucrados, 
quienes pueden generar alternativas con mayor participación. Es necesario reiterar que 
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la percepción de un proyecto como actividades poco productivas, es trasladada a los 
programas y posteriormente a las políticas públicas, y consecuentemente a las autoridades 
involucradas. La presente tesis además del objetivo de investigación buscó impulsar 
investigaciones en proyectos de inversión pública en el lector de manera que pueda extraer 
de las indagaciones experiencias exitosas para ser replicados en proyectos similares y 
lograr el desarrollo social.

Maldonado, G. (2012) en su tesis “Contribución de la inversión pública en ciencia 
y tecnología, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la competitividad de 
las regiones en México” de la Universidad Complutense de Madrid; llegó a la conclusión que 
en la mayoría de las regiones todavía no se llega a la masa crítica de recursos humanos 
capacitados que sean capaces de identificar, apropiar y aplicar conocimientos que tengan 
una repercusión importante en la competitividad y el desempeño económico. Lo anterior 
explicaría que en el año 2007 el 71.3% del gasto del CONACYT en ciencia y tecnología se 
haya destinado a los recursos humanos (i.e. becas para estudios de posgrado y sistema 
nacional de investigadores) y solamente el 20% de los recursos a proyectos científicos 
y tecnológicos (CONACYT, 2010c). Asimismo, explica que la variable spillovers no haya 
resultado significativa.

Estela, B. M. (2009) en su tesis “Modificaciones en la normativa del sistema 
nacional de inversión pública y su impacto en un proyecto vial” de la Universidad de Piura; 
llegó a la conclusión de que:

Los procedimientos del SNIP se han ido flexibilizando desde su creación a fin de 
optimizar la gestión del Estado, como son: a) declarar la viabilidad del proyecto que ha 
sido delegada a la OPI-MTC; b) en la fase de preinversión para la evaluación de proyectos 
de carreteras, generalmente solo se requiere dos niveles de estudios: perfil y factibilidad 
y para el caso de puentes sólo requiere el perfil con contenidos básicos de ingeniería; c) 
se han establecidos contenidos mínimos para la elaboración del estudio de perfil a fin de 
obtener la viabilidad de los proyectos de carreteras que tienen definido su estándar como 
es el caso de una rehabilitación; se han formulado programas de inversión para ejecutar 
un conjunto de proyectos. La recomendación de la OPI-MTC relacionado a los conteos 
vehiculares a fin de determinar el IMDa, excedió los límites de evaluación y competencia, 
considerando que dicho parámetro es importante para realizar otras actividades como la de 
realizar el diseño adecuado de la estructura de pavimento y de la evaluación económica del 
proyecto, pues gran parte de los beneficios derivados del mismo son debido a los ahorros 
en los costos de operación vehicular.

Cuando se obtiene un IMDa menor significa que los beneficios del proyecto 
disminuyen pero también indica que el diseño de la estructura debería ser menos costosa 
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que para una carretera con tráfico más elevado. Por lo tanto una ventaja de reducir el tráfico 
es tener un menor costo de obra, aunque dicho costo no refleje las obras que deberían 
realizarse para tener una estructura funcional y adecuada que sea sostenible en la vida útil 
del proyecto.

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

Proyectos de inversión

La inversión pública se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden 
servicios a la comunidad ininterrumpidamente. Es por ello que se ha creído conveniente 
investigar el impacto del sistema nacional de inversión pública en la calidad de los servicios 
públicos que ofrece la municipalidad distrital de Baños de Inca en el periodo 2007-2010.
El Sistema Nacional de Inversión Pública es un Sistema Administrativo del Estado que 
incluye la participación de distintos actores de cualquier entidad que ejecute proyectos de 
inversión pública. Cada actor es responsable de cumplir funciones específicas a lo largo 
dela preparación de un proyecto. El funcionamiento del sistema nacional de Inversión 
pública debe estar orientado a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del 
Estado de forma que éstos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. 
La mejora de la calidad de la inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol (S/.) 
invertido produzca el mayor bienestar social.

El estudio del impacto del sistema nacional de inversión pública es importante 
porque permite verificar la calidad de los servicios públicos , para ver si las decisiones 
sobreinversión de recursos públicos son oportunas y están sustentadas en un análisis 
técnico previo que garantice la solución de la necesidad identificada al menor costo, para 
verificar si el SNIP cuenta con la existencia de una metodología estandarizada para la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública , además investigar si se cuenta 
con la presencia institucional de soporte para el análisis técnico previo de las inversiones en 
las Entidades Públicas, así como la existencia de un ente especializado en la formulación 
y evaluación de proyectos de inversión pública.

Identificación del problema y alternativas de solución

(CEPAL - SERIE manuales). Uno de los factores esenciales para actuar en forma 
acertada frente a un problema, tanto en el ámbito privado como público, es buscar diferentes 
alternativas de solución y escoger la mejor de ellas.

Para lograrlo, no es posible guiarse sólo por capacidades intuitivas o simples 
experiencias, sino que debe haber un dominio en la problemática pertinente y apoyarse en 
una metodología adecuada. Para asegurar un buen análisis es necesario, en primer lugar, 
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conocer el problema. Esto es, identificarlo plenamente para poder proponer alternativas 
de solución que respondan a ese problema. En segundo lugar, para proponer soluciones 
hay que tener en cuenta la importancia de una buena identificación, conocer sus causas 
y efectos, fijar los fines que se persigue con la solución del problema y cuáles serán los 
medios a utilizar. Así, podemos estructurar alternativas de solución las cuales deben ser 
estudiadas a cabalidad para seleccionar la que mejor responda al problema planteado. 
El objetivo de este capítulo es entregar herramientas para abordar este difícil tema. Para 
ello se han incorporado tópicos referidos y un anexo con instrumentos conocidos y de fácil 
aplicación.

Limitaciones y potencialidades de la inversión pública

(Roger Díaz Alarcón- Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Público - Ministerio de Economía y Finanzas - Diciembre 2009)

I. La Visión del SNIP sobre la Inversión Pública para el desarrollo 

• Proyectos dirigidos a resolver problemas específicos de la población 

• Proyectos sostenibles y socialmente rentables.

• Proyectos obedecen a estrategias y políticas públicas.

• Sinceramiento y transparencia del gasto de inversión.

II. Contribuciones del SNIP al desarrollo regional

• Migrar de una visión sectorial a una visión integral de la inversión pública.

• Concentrarse en áreas prioritarias.

• Asegurar calidad

III. Desafíos para maximizar el impacto de la Inversión Pública en el desarrollo 
regional.

1. Concentrarse en áreas prioritarias

• Salud

• Educación

• Electrificación rural

• Agua y saneamiento

• Caminos

2. Fortalecer INSTITUCIONALIDAD de las políticas, planes de desarrollo, 
y programas de inversión en todos los niveles de gobierno.

3. Consolidar el proceso de PROGRAMACIÓN MULTIANUAL de la 
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inversión pública.

4. Promover la mejora de CAPACIDADES para el diseño y la gestión de la 
inversión pública.

5. Comprometer a la CIUDADANIA para cautelar la CALIDAD de inversión.

6. Necesidad de darle orientación estratégica a inversión pública

7. Profesionalizar la gestión de la inversión pública.

Evolución de la inversión pública

Juan Francisco Álvarez Llanes (2012), la directiva de evaluación Presupuestaria, 
define como “El conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base continua 
en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado, y su 
comparación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en 
el logro de los objetivos institucionales”.

Según la directiva de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Economía y 
Finanzas tiene los siguientes fines:

a. Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de los ingresos 
y gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias contempla-
das en las actividades y proyectos para el período en evaluación.

b. Determinar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las metas presupues-
tarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos efectuados du-
rante el período a evaluar.

c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la ejecución 
de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de recursos financie-
ros y la previsión de gastos contemplados en el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) así como en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y 
determinar las causas que las originaron.

d. Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al primer 
semestre del presente año, vinculada con la producción de bienes y servicios 
que brinda a la comunidad.

Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional 
durante el II semestre, con el objeto de alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal, 
en los sucesivos procesos presupuestarios.

Indicadores de eficacia del ingreso semestral (IEIS)

El “Indicador de Eficacia” identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los 
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ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Indicadores de eficacia del gasto semestral (IEGS)
Monto de ejecución presupuestaria de egreso:

(A nivel de grupo genérico de gasto)

Indicador de eficacia de la meta presupuestaria semestral (IEMS), respecto al 
presupuesto institucional modificado (PIM:

El Indicador de Eficiencia Financiera (IEfF)

Según la Directiva de Evaluación Presupuestal define que “El Indicador de 
Eficiencia” aplicado a la Evaluación Presupuestaria, determina la óptima utilización de los 
recursos públicos asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de 
gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM).

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA):

Luego:
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Respecto al presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Luego:

Desarrollo económico

Enke, Stephen, (1965) define que:
El desarrollo económico es la capacidad de los países ´para crear una mayor 

riqueza con la finalidad de promover el bienestar económico y social de sus habitantes, 
está compuesto por un conjunto de transformaciones políticas, económicas y sociales, las 
cuales son fruto de crecimiento económico sin embargo no siempre este crecimiento da 
como resultado el desarrollo debido a la inexistencia de las transformaciones mencionadas 
anteriormente. En la actualidad el concepto de desarrollo económico forma parte del 
desarrollo sostenible. Una comunidad o una nación realiza un proceso de desarrollo 
sostenible si el desarrollo económico va acompañado del humano – o social y del ambiental 
(preservación de los recursos naturales y culturales y despliegue de acciones de control 
de los impactos negativos de las actividades humanas). El desarrollo económico tiene dos 
dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción de las necesidades 
básicas, tanto materiales como espirituales).

Importancia del desarrollo económico

Enke, Stephen, (1965), sostiene: La globalización y la tecnología han superado las 
barreras geográficas, es por esta razón que la gente en la actualidad conoce claramente la 
situación de las cosas que ocurren en otras partes del mundo. A los habitantes de los países 
desarrollados se les recuerda frecuentemente la situación en la que viven los habitantes de 
los países menos desarrollados, la población en estos países está cada vez más expuesta 
al estilo de vida del mundo occidental.

Las naciones más desarrolladas frecuentemente tienden a ayudar a los países 
menos desarrollados con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ambas partes 
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destacan el beneficio del aumento de la prosperidad en los países menos desarrollados y 
del apoyo mutuo. Es por esta razón que en los últimos treinta años el desarrollo económico 
ha adquirido una mayor importancia.

Enke, Stephen, (1965), menciona: los factores generales del desarrollo económico 
son:   

Crecimiento de la población. Este tema se lo debe tratar con mucho cuidado porque 
el crecimiento de la población puede ser favorable para el desarrollo económico, porque 
por un lado el crecimiento de la población puede representar un mercado en expansión 
para los bienes que la sociedad está produciendo pero por otra aumenta la demanda de 
mano de obra y disminuye la oferta de puestos de trabajo es por esto que este factor va a 
depender de donde, cuando y como ocurra el crecimiento de la población.

Recursos naturales. Los recursos naturales desempeñan necesariamente un 
papel importante en el desarrollo económico. La producción de una economía dependerá 
significativamente de la cantidad y la localización de sus recursos.

El proceso de desarrollo económico en este factor ha dado como resultado aperturas 
a nuevos recursos necesarios para la producción, pero debemos tomar en cuenta que una 
escasez de recursos puede limitar el desarrollo económico. El ser humano es considerando 
como el principal recurso dentro del desarrollo.

Acumulación de capital. Es el proceso de agregar maquinas, herramientas, 
edificios, etc. Ayuda a incrementar la producción en el tiempo, Distingue a los países ricos 
de los pobres. Es el servidor o asistente del progreso tecnológico.

Es necesario para dotar a una población creciente de herramientas y útiles para la 
producción. Ayuda a ampliar la producción y proporcionar empleos a la creciente mano de 
obra.

Incremento en la escala o especialización en la producción: Los tres factores 
anteriores en conjunto contribuye sustancialmente al desarrollo de la producción de una 
economía. Ya que si introducen unidades productivas de mayor escala con especialización, 
una sociedad puede obtener más producción de sus factores productivos.

Progreso tecnológico. Este factor es quizá individualmente la mayor característica 
distintiva de la era moderna, este progreso provoca cambios básicos en las técnicas 
productivas y originan nuevos productos y es indispensable para el desarrollo económico, 
está basado en la ciencia, el progreso económico es económicamente efectivo cuando se 
introduce la innovación de las personas.

Políticas del desarrollo económico

Enke, Stephen, (1965), menciona las políticas de desarrollo económico y son:
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a. Reformas estructurales: Con el fin de alcanzar el anhelado desarrollo los 
países y organizaciones tienen que realizar modificaciones en las cuales se 
asienta su sistema económico, estos cambios deben estar dirigidos a crear 
una economía más fuerte y una sociedad más modernas.

Enke Stephen, (1965), sostiene las siguientes reformas:

• La reforma agraria.- se basa en cambiar la propiedad de la tierra con el fin de 
redistribuirla de una manera más justa con el fin de que todos los recursos 
sean aprovechados de una manera más eficiente, buscando el fortalecimiento 
de la economía campesina así como una organización social más dinámica y 
equitativa.

• La reforma del comercio exterior.- consiste en una serie de medidas destina-
das a proteger los productos primarios nacionales mediante la estatización o 
un mayor control por parte del estado.

• Las reformas bancarias y del mercado de capitales.- modifican la propiedad, 
el control y el funcionamiento del sistema bancario, con el fin de asegurar un 
adecuado financiamiento a las actividades del sector industrial, exportacio-
nes, agricultura y de otros sectores productivos.

• Las reformas tributarias.- buscar crear tributos más efectivos con el fin de 
incrementar la capacidad de financiamiento del gobierno, así como crear es-
tímulos para las actividades que apoyen el crecimiento económico del país y 
desestimulos para el uso inadecuado de recursos y factores productivos.

• La reforma de la empresa.- consiste en otorgar una mayor participación a los 
empleados y a la comunidad en la propiedad y administración de las empre-
sas, de manera que estas sean más sensibles ante los problemas sociales de 
comunidad creando una responsabilidad corporativa.

• La reforma educacional.- el sistema educativo tiene constantes reformas en 
sus contenidos de enseñanzas, métodos, técnicas y en su administración ya 
que su principal objetivos es formar individuos con valores humanos y so-
ciales, con aptitudes y capacidades que demanda el mundo actual, razón por 
la cual este sistema está en constante cambio.

• La reforma administrativa.- tenemos los cambios que se realizan dentro del 
gobierno y del sector público en donde se están creando constantemente nue-
vas funciones y responsabilidades con el fin de atender de una manera más 
eficiente las necesidades de la sociedad.

b. Objetivos económicos.

Enke Stephen, (1965), menciona:

• Crecimiento.- para que los países alcancen el desarrollo económico es condi-
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ción esencial que la producción crezca desaceleradamente por un largo perio-
do de tiempo, para lograr un crecimiento acelerado y sostenido. Para que se 
produzca este crecimiento económico es necesario que todas las actividades 
sectoriales como son: las industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y 
de comercio exterior crezcan en porcentajes cada vez mayores.

• Redistribución.- las políticas de desarrollo buscan corregir la distribución de los 
ingresos de manera justa y equitativa. Para lograr la redistribución de los in-
gresos se utilizan varios instrumentos como: los tributos, el gasto público, los 
salarios, etc.

• El empleo.- se considera como el factor predominante dentro del desarrollo ya 
que si no existe un alto nivel de empleo y una mayor participación de los indivi-
duos dentro de los procesos productivos, resulta imposible alcanzar la redistri-
bución de los ingresos y un crecimiento acelerado y sostenido

• Exportaciones.- el papel de las exportaciones en una política de desarrollo es 
aportar el financiamiento externo. Así mismo se encuentran los acuerdos de 
integración comercial que realizas los países con el propósito de crear un mayor 
número de oportunidades para las exportaciones.

• Industrialización.- dinamiza la economía y revoluciona el campo social. Una 
política de industrialización comprende una vigorosa acción orientada a acre-
centar la demanda de productos manufacturados, un adecuado sistema para la 
protección de las industrias impulsándolas a un crecimiento eficiente y medidas 
que oriente a la expansión del sector hacia los tipos de industrias más diná-
micas como las de bienes de capital y consumo duradero, además creando 
condiciones económicas para un normal funcionamiento y una fuerte expansión 
de este sector.

• Infraestructura.- es un aspecto primordial dentro la política de desarrollo, la cual 
está compuesta por un conjunto de medidas las cuales están orientadas a la 
construcción, manutención y ampliación de sistemas de carretera y caminos, 
ferrocarriles , aeropuertos, instalaciones portuarias, terminales , correos, tele-
comunicaciones , servicios de telefonía, energía eléctrica, agua potable, etc.

c. Objetivos sociales

Enke Stephen, (1965), menciona:

• Nivel de vida.- se refiere a las condiciones en que las ´personas satisfacen sus 
necesidades primordiales. Respetando y promoviendo los derechos humanos.

• Educación.- la política de desarrollo en la educación está orientada a crear un 
sistema educativo completo y armónico que a más de responder con las nece-
sidades actuales de la sociedad contribuya a mejorar las condiciones econó-
micas y sociales del sistema. Teniendo como resultado un mayor número de 
oportunidades educacionales para la población, mejoramiento en la calidad de 
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la fuerza de trabajo, incremento en el número de investigaciones científico y 
tecnológico.

• Salud.- la salud es importante condición en el nivel de vida de las personas, el 
propósito de la política de desarrollo es prolongar la esperanza de vida de la 
población, reduciendo las tasas de mortalidad y disminuyendo la morbilidad.

• Vivienda.- en la política de desarrollo el problema de la vivienda es planteado 
como un problema social puesto que la vivienda forma parte del nivel de vida de 
las personas y también es considerado como un importante factor dinamizador 
de la economía ya que da lugar a la oferta y la demanda de insumos que esti-
mulan y diversifican el comercio y la industria, a la vez que incentiva el ahorro 
familiar.

• Participación.- el objetivo de la política de desarrollo en la participación es in-
centivar y conducir a las personas, familias, agrupaciones a no actuar única-
mente como productores, ofertantes de fuerza de trabajo o como consumidores 
o empresarios pasivos de una localidad, región o país, sino a que asumen res-
ponsabilidades en la toma de decisiones relativas a los asuntos que involucran 
cambios en su comunidad.

Evaluación del crecimiento económico

El desarrollo económico es evaluado según Tezanos Vázquez (2013), en función a 
los siguientes atributos:

• Número de habitantes.

• Número de contribuyentes que pagan sus impuestos.

• Precio promedio de terreno (Zona Urbana).

• Producto Bruto Interno (P.I.B.).

• Producto Bruto Interno per cápita a precios corrientes.

• Ingreso promedio mensual.

• Tasa de desempleo.

• Índice de pobreza extrema.

• Tasa de Analfabetismo.

• Numero de comités de programas Gubernamentales.

Cada uno de los atributos antes mencionados, representa una medida eficiente para 
evaluar el desarrollo económico de una sociedad, es por ello que se detalla con mayor 
precisión a continuación:

• Número de habitantes

El número de habitantes se encuentra determinado por la cantidad total de 
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personas que residen en una determinada sociedad. Las mismas que comparten 
un objetivo en común, el cual es desarrollarse como personas para así obtener 
un mayor beneficio económico, dándole una mejor calidad de vida a su familia.

Tezanos Vázquez (2013), “Los temas relacionados con el crecimiento 
demográfico son altamente polémicos. Hay quienes piensan que la población 
debe seguir creciendo de acuerdo con el mandato bíblico Creced y multiplicaos, 
mientras que otros sostienen tesis antinatalistas, favoreciendo programas de 
control de la natalidad, de planificación familiar, de la legalización del aborto, etc. 
En este tema, más que en ningún otro, los optimistas (que favorecen las tesis 
pronatalistas) y los pesimistas (anti-natalistas) son irreconciliables

El crecimiento de la población a un ritmo acelerado, dependiendo de las acciones 
que tome el estado puede generar un retraso en el desarrollo de la población 
al no poder abastecer de trabajo y oportunidades de mejora a las personas, 
lo que a su vez trae consigo un descenso sobre los ingresos que percibe una 
persona de forma mensual, impidiéndole desarrollarse económicamente; o bien 
puede generar significar una oportunidad para el estado, ya que el aumento de 
personas significa una mayor recaudación en los impuestos y tributos a pagar, 
los mismos que de ser aplicados de manera correcta conllevan a la inversión de 
obras que benefician a la sociedad, generando mayor empleo y más facilidades 
de crecimiento para las personas.

• Número de contribuyentes que pagan sus impuestos

Tezanos Vázquez (2013), “Un principio básico para determinar el desarrollo 
de una población en un determinado territorio, es el pago de ciertos conceptos 
contemplados por la ley que los rige, con el objetivo final de invertir ese dinero 
en actividades y obras que buscan el beneficio social”.

Las municipalidades locales, son los encargados de recaudar ese dinero, para 
el desarrollo de la población, de tal forma que en relación a este indicador: 
Mientras más personas realicen el pago de sus obligaciones, existirá un mayor 
porcentaje de dinero disponible para efectuar los planes contemplados para el 
bienestar de la sociedad. Pero si por el contrario, las personas se niegan a 
pagar sus impuestos, puede que estas crezcan personalmente, pero la sociedad 
en general, económicamente hablando se quede estancada, ya que solo un 
pequeño sector es el que se desarrolla.

En este punto, al igual que en el resto, se debe de evaluar el desarrollo económico 
de un todo, es decir que se debe de analizar el crecimiento económico que 
presenta la provincia de San Martin en forma general y no sesgar la población 
de tal forma que solo se abarque un pequeño sector.
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• Precio promedio de terreno

Tezanos Vázquez (2013), “Otro factor importante para determinar el desarrollo 
económico de la población es el incremento de los precios sobre los terrenos 
dentro de la zona urbana, a que al ser bienes duraderos su valor económico 
no se devalúa, por el contrario con el pasar de los años sus precios tienden a 
elevarse”. Pero se sabe que el ingreso per cápita de los peruanos no está yendo 
en la misma proporción en la que se incrementan los precios de los bienes y 
servicios que adquieren. Esto provoca que exista un desequilibrio económico 
entre los ingresos que percibe, junto a las necesidades que se le presente.

• Producto bruto interno (P.B.I)

Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un período 
determinado de tiempo.

Lira Segura (2013), “El Producto Bruto Interno (PBI) se define como el valor total 
de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado 
mensual, trimestral, anual”. Para fines contables, no se calculan los bienes 
intermedios sino solo los finales para evitar la duplicación de valores.

La producción puede medirse de tres formas distintas: sumando el valor 
agregado de todas las unidades de producción, sumando los gastos de los 
consumidores (menos importaciones) o sumando todos los ingresos recibidos 
por los agentes económicos. En teoría las tres metodologías deberían arrojar el 
mismo resultado.

El PBI per cápita es el promedio de Producto Bruto por cada persona. Se calcula 
dividiendo el PBI total por la cantidad de habitantes de la economía.

• Ingreso promedio mensual

Tezanos Vázquez (2013), “Este factor determina la cantidad o monto que 
percibe una persona por la labor desempeñada en un determinado trabajo. 
Este ingreso promedio mensual, en Perú es equivalente a los S/. 750.00 soles 
(Remuneración Mínima Vitae), la cual para muchos de los peruanos resulta 
siendo insuficiente para cubrir los gastos y necesidades que se les presenta”.

El crecimiento económico de una población se encuentra determinado por 
el incremento que perciben sobre su remuneración mínima vital (RMV), en 
contraste con el crecimiento de las principales actividades a que se dedique 
dicha población.

En tal sentido no puede existir desarrollo económico si solo las empresas crecen, 
ya que lo correcto sería que tanto empresa como poblador se desarrollen de 
manera conjunta y equilibrada.
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• Tasa de desempleo

Tezanos Vázquez (2013), “Este indicador muestra la proporción de personas que 
desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo paro no encuentran 
un puesto de trabajo”. Se halla dividiendo los desempleados entre la población 
activa.

Para que exista un crecimiento o desarrollo económico, se necesita contar con 
la participación de todos o al menos de la mayoría de la población laboralmente 
activa, ya que son estos los que con su esfuerzo y trabajo diario generan 
rendimientos y utilidades para la institución n la cual están laborando.

Pero ¿qué ocurre cuando existe una alta tasa de desempleo?, ocurre que, 
nuevamente la sociedad se ve estancada ya que parte de su población no 
realiza ningún tipo de actividad provechosa para la misma.

• Índice de pobreza extrema

La extrema pobreza ha sido definida como la situación más severa de la pobreza, 
y tal como lo señala la ONU, es aquella situación cuando las personas no 
pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir como alimento, 
agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, existen diversos métodos para la 
identificación de los pobres, desde los métodos que miden la situación de los 
hogares en cuanto a sus características, el medio donde se desenvuelven y su 
acceso a servicios básicos; hasta los métodos que miden la pobreza según el 
poder adquisitivo de los hogares a través de líneas de pobreza.

La Pobreza Monetaria:

Se define como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta 
de consumo mínima aceptable socialmente. Para ello se elige un indicador de 
bienestar (gasto per cápita) y parámetros de lo socialmente aceptado (líneas de 
pobreza total para el caso de consumo total y línea de pobreza extrema para el 
caso de alimentos):

• Se dice que un hogar es pobre cuando su gasto per cápita es inferior a una 
Línea de Pobreza (LPt).

• Se dice que un hogar es pobre extremo cuando su gasto per cápita es infe-
rior a una Línea de Pobreza Extrema (LPex).

La tasa de pobreza monetaria es comúnmente el indicador que hace referencia 
al nivel de vida de la población, esta refleja la capacidad de un hogar para 
afrontar las exigencias mínimas para vivir; en este sentido el indicador que se 
utiliza es el gasto per cápita del Hogar.

En tal sentido, una sociedad podrá ser reconocida como económicamente 
desarrollada si erradica la extrema pobreza y la pobreza.
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• Tasa de analfabetismo

Según la UNESCO (2009), “Es el número de personas alfabetizadas de quince 
años y más, expresado en porcentaje de la población total de personas de quince 
años y más. Se considera que una persona está alfabetizada cuando puede leer, 
escribir y comprender un texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana”.

Tezanos Vázquez (2013), “El analfabetismo se define como el Porcentaje de la 
población de quince años y más que no puede leer, escribir y comprender un 
texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana”.

En una sociedad desarrollada, el analfabetismo no puede existir, ya que este 
genera retrasos a la sociedad. La alfabetización ofrece un potencial para el 
perfeccionamiento intelectual y contribuye al desarrollo económico y sociocultural 
de la sociedad.

• Número de comités del Programa Vaso de Leche

La preocupación del estado por apoyar a su sociedad se ve reflejado sobre los 
innumerables programas que este genera en contribución de la población, uno 
de los casos es el ya conocido programa vaso de leche, el cual es un programa 
social creado para proveer apoyo en la alimentación a través de la entrega 
de una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, 
con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se 
encuentra. Este tipo de programas ayuda al desarrollo de la sociedad en el cual 
se es llevado a cabo, ya que se enfoca a combatir un problema determinado por 
el cual vienen atravesando en un determinado momento.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se enmarca dentro de la determinación de la relevancia 
de la inversión pública y su relación en el crecimiento de indicadores económicos en la 
provincia de Alto Amazonas e investigar si la población realmente percibe el crecimiento 
económico.

La relevancia del estudio de inversión pública radica en su contribución al crecimiento 
económico. Ello, aunado a la rentabilidad social que genera una inversión pública de calidad 
permite justificar aún más la importancia que tiene esta variable sobre el desarrollo del país. 
En esa dirección, existen algunas razones teóricas, prácticas, metodológicas que justifican 
el estudio de la inversión.

Justificación Teórica

Álvarez Llanes, J. (2012) que establece que la inversión pública parte en la 
elaboración de Presupuesto Público en el que las interacciones a ser financiadas con los 
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recursos públicos, se diseñan, ejecutan y evalúan en función a su ejecución presupuestal, 
y para la variable crecimiento de indicadores económicos se menciona a Tezanos Vázquez 
(2013).

Justificación Metodológica

Este trabajo se realizó tomando en cuenta el proceso de la investigación científica. 
Al respecto se identifica la problemática, en base a la cual se formula las soluciones 
correspondientes a través de las hipótesis. Se especifica la metodología a utilizar y todos 
los elementos complementarios, Para lo cual en esta investigación se utilizara como 
instrumento de investigación la entrevista aplicada a la población en la provincia de Alto 
Amazonas.

Justificación Práctica

Los resultados de la presente investigación servirán al gobierno regional de Loreto 
adoptar medidas correctivas para mejorar la inversión pública y generar un impacto positivo 
en la provincia de Alto Amazonas.

Justificación académica

Las especificaciones técnicas referidas a la medición de la inversión pública y la 
evaluación puede dificultar la compresión de algunos aspectos de la investigación. Para 
mejorar esta situación se pondrá énfasis en clarificar las especificaciones técnicas a través 
del marco conceptual.

PROBLEMA

La problemática y las alternativas para dinamizar y hacer más eficiente la inversión 
pública, fue el tema que congregó a expertos del sector público, privado y académico, en un 
foro organizado por el Banco Central de Reserva del Perú. Jorge Estrella, gerente de Política 
Monetaria, refirió que si bien la inversión pública ha pasado de representar el 3% del PBI en 
2006 a casi 6% el último año, aún se observa una menor cobertura que otros países de la 
región en rubros como electrificación, carreteras y puertos. Eso se refleja en que el Índice de 
Competitividad Global, donde el Perú se ubica en el puesto 91 entre 142 países evaluados 
en infraestructura, debido a la falta y baja calidad en caminos, carreteras y ferrocarriles, 
así lo menciono el Gerente general del BCRP, Renzo Rossini en inauguración del foro. 
Henrry Zaira, director de la Oficina General de Planteamiento y Presupuesto del Ministerio 
de Transportes, explicó el mejoramiento de los enfoques de priorización de las obras 
públicas como carreteras. Asimismo, alcanzó detalles de los avances en los segmentos de 
comunicación, aeropuertos, ferrocarriles. También informó sobre la cartera de proyectos y 
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sus avances en el interior del país. José Luis Escaffi, socio de Apoyo Consultoría, expuso la 
problemática que enfrenta el sector privado al momento de desarrollar obras públicas. Dijo 
que existe mucha inacción en los funcionarios públicos debido al miedo a ser enjuiciados 
posteriormente, además de trámites engorrosos en los Estudios de Impacto Ambiental, 
demoras en la tramitación de expedientes y la atomización de los proyectos. Esto dificulta 
toda la cadena de valor que debería tener la inversión púbica, enfatizó. Sugirió simplificar 
los trámites, darles más autonomía a los funcionarios pero sin perder el control, seguir 
impulsado el presupuesto por resultados, eliminar la velocidad de gasto como un indicador 
de eficiencia y optar por una visión de valor generado por cada sol invertido. Gabriel Daly, 
del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación de Alonso Segura, presidente 
del Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública, explicó las medidas que se ya han 
tomado para destrabar la inversión estatal y otras normas adicionales en evaluación que 
están relacionadas con las obras por impuestos y las Asociaciones Público Privadas. Jorge 
Estrella del BCRP; José Luis Escaffi de Apoyo Consultoría; Gabriel Daly del MEF y Renzo 
Rossini del BCRP.

La inversión en infraestructura en la provincia de Alto Amazonas fue mucho más en 
comparación con las demás provincias e inclusive en comparación con la sede (Ciudad 
de Iquitos), incrementándose en un 20% al año 2012 y un 40% al año 2013, haciendo una 
inversión pública de S/. 120’000,000.00 inversión que incrementó el nivel socio económico 
de la provincia de alto amazonas ya que todo el eje carretero y parte del distrito de Teniente 
Cesar López fue electrificado, con un servicio de 24 hora con interconexión al Mantaro y 
además se construyeron postas, colegios, brindando adecuados ambientes afín de que 
la población cuente con los servicios básicos de nivel, sin embargo resulta necesario 
conocer de manera objetiva si estas importantes inversiones estén generando crecimiento 
sostenible en la provincia de alto amazonas 2009 – 2013, es decir si está relacionado con el 
crecimiento poblacional, precio del terreno, el PBI, la disminución de la tasa de desempleo, 
índice de pobreza y analfabetismo, de esta manera poder conocer si el presupuesto por 
resultados, está cumpliendo con sus principal objetivo, por todas estas razones en la 
presente investigación se pretende determinar la relación existente entre la evolución de 
la inversión pública con el crecimiento de indicadores económicos en la provincia del alto 
Amazonas.

Problema General

¿Cuál es la relación entre la evolución de la Inversión Pública del Gobierno Regional 
y el Crecimiento de Indicadores Económicos en la Provincia de Alto Amazonas en los años 
2009 – 2013?
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Problema específico

• ¿Cuál fue el crecimiento de la inversión pública en la provincia de Alto Amazo-
nas entre los años 2009 - 2013?

• ¿Cuál fue el nivel de crecimiento de indicadores económico en la provincia de 
Alto Amazonas entre los años 2009 - 2013?

HIPÓTESIS

Hipótesis general

La relación entre la Inversión Pública del Gobierno Regional con el Crecimiento 
de Indicadores Económicos en la Provincia de Alto Amazonas entre los años 
2009 – 2013, es estable.

Ho:   La relación entre la Inversión Pública del Gobierno Regional con el 
Crecimiento de Indicadores Económicos en la Provincia de Alto Amazonas entre 
los años 2009 – 2013, es inestable.

Hipótesis específicas

H1: El crecimiento de la inversión pública en la provincia de Alto  Amazonas 
entre los años 2009 – 2013 fue constante y estable.

Ho: El crecimiento de la inversión pública en la provincia de Alto Amazonas entre 
los años 2009 – 2013 fue inconstante e inestable.

H2: El nivel de crecimiento de indicadores económicos en la provincia de Alto 
Amazonas entre los años 2009 – 2013 fue constante y estable.

Ho: El nivel de crecimiento de indicadores económicos en la provincia de Alto 
Amazonas entre los años 2009 – 2013 fue inconstante e inestable.

OBJETIVOS

Objetivo general

Establecer la relación entre la evolución de la Inversión Pública del Gobierno 
Regional con el Crecimiento de Indicadores Económicos en la Provincia de Alto Amazonas 
de los años 2009 – 2013.

Objetivos específicos

• Identificar el crecimiento de la inversión pública en la provincia de Alto Amazo-
nas entre los años 2009 – 2013. 

• Determinar el nivel de crecimiento de indicadores económicos en la provincia 
de Alto Amazonas entre los años 2009 – 2013.
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mARCo mEToDolÓgICo

VARIABLES

• Variable independiente: Evolución de Inversión Pública del Gobierno Regio-
nal.

• Variable dependiente: Crecimiento de Indicadores Económicos en la Provincia 
de Alto Amazonas.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable Definición conceptual Definición
operacional Indicadores Escala de 

medición

Evolución 
de inversión 
publica

El concepto de
Inversión pública, son 
intervenciones limitadas 
en el tiempo con el 
fin de crear, ampliar, 
mejorar o recuperar la 
capacidad productora 
y/o operativa.

Es la cantidad de 
dinero que se pudo 
ejecutar a lo largo 
de los periodos   
2009
– 2013.

• Ejecución 
presupuestaria de 
egresos.

• Monto PIM

Ordinal: 2009
2010
2011
2012
2013

Crecimiento 
de indicadores 
económicos

Es el proceso de 
transformación  a través 
del cual las sociedades 
transitan con la 
finalidad de promover el 
bienestar económico y 
social de sus habitantes, 
está compuesto 
por un conjunto de 
transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales.

Es el crecimiento 
dinámico que han 
tenido ciertos 
indicadores 
económicos a lo 
largo de diversos 
periodos.

• Número de 
habitantes.

• Precio promedio 
de terreno (Zona 
Urbana).

• Producto Bruto 
Interno (P.I.B.).

• Ingreso promedio 
mensual. -

• Tasa de desempleo.
• Índice de pobreza 

extrema.
• Tasa de 

Analfabetismo.

METODOLOGÍA

El método utilizado fue el cuantitativo porque permitió la obtención y elaboración 
de los datos recogidos y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a 
los fenómenos; en cuanto al proceso estadístico contribuyeron a determinar la muestra de 



Marco Metodológico 24

sujetos a estudiar, tabular los datos empíricos obtenidos y establecer las generalizaciones 
apropiadas a partir de ellos, en lo teórico permitió profundizar en el conocimiento de las 
regularidades y cualidades esenciales de los fenómenos, en lo Hipotético-Deductivo fue 
la primera vía de inferencias lógicas deductivas para arribar a conclusiones particulares a 
partir de la Hipótesis.

TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio es de tipo No experimental porque se realizó sin manipular 
deliberadamente las variables. Se basará fundamentalmente en la observación de 
fenómenos tal y como se dan en su contexto tal y como se dan en su contexto natural 
para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni 
estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en 
su ambiente natural. (Hernández Sampieri, Roberto, 2004)

DISEÑO

Es correlacional, dado que se establecen correlaciones entre las variables que lo 
estructuran. (Sampieri, Fernández & Baptista, 2003). Asimismo, el estudio es de un alcance 
descriptivo, porque busca especificar y describir las características y rasgos importantes de 
los elementos de la muestra.

Esquema:

Dónde:
M: Documentación de inversión e indicadores económicos.
01: Evolución de inversión pública.
02: Crecimiento de indicadores económicos.
r: Relación de las variables 01 y 02.
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POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

Población

La población para la presente investigación estuvo conformada por la totalidad 
de documentos que contenían los índices de ejecución presupuestal y crecimiento de 
los indicadores económicos, desde el periodo 2009 hasta el 2013, de la provincia de alto 
amazonas.

Muestra

La muestra se encuentra conformada por la totalidad de ambos acervos 
documentarios; para ello se utilizó el muestreo no probabilístico a criterio del investigador.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Técnicas   Instrumentos Fuentes o Informantes

Análisis documental Documentos

Acervo documentario sobre    ejecución 
presupuestal, crecimiento           de los indicadores 
económicos mencionados en la 
operacionalización de variables, desde el 
periodo 2009 hasta el 2013.

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se comenzó solicitando la información pertinente a la municipalidad provincial 
de alto amazonas y al INEI, una vez obtenido dicha información, se realizó un análisis 
detallado de la información que solo es objeto de estudio en la presente investigación, la 
cual fue trascrita en los formatos formulados para cada variable.

Los datos cuantitativos fueron procesados y analizados por medios electrónicos, 
clasificados y sistematizados de acuerdo a las unidades de análisis correspondientes, 
respecto a sus variables, a través de Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS.
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RESulTADoS

INVERSIÓN PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS REALIZADO 
EN EL 2009 – 2013

Municipalidad de Alto Amazonas Ejecución
presupuestal

Periodo 2009
Ejecución Total 34,582,563

83.7%Presupuesto Institucional Modificado 41,333,851

Periodo 2010
Ejecución Total 22,332,803

93.7%Presupuesto Institucional Modificado 23,845,260

Periodo 2011
Ejecución Total 32,204,721

83.8%Presupuesto Institucional Modificado 38,420,949

Periodo 2012
Ejecución Total 36,938,941

71.9%
Presupuesto Institucional Modificado 51,361,250

Periodo 2013
Ejecución Total 54,336,701

84.0%
Presupuesto Institucional Modificado 64,653,254

Tabla 1: Inversión pública 2009 – 2013.

Fuente: Levantamiento de información Resolución de Alcaldía Nº219-20141

1 http://www.altoamazonas.gob.pe/transparencia_estandar.php 

http://www.altoamazonas.gob.pe/transparencia_estandar.php
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Figura 1: Inversión pública 2009 – 2013.

Fuente: Resumen de la Tabla 01.

Interpretación:
El análisis de la tabla y grafico anterior muestra la ejecución presupuestal de la 

municipalidad de Alto Amazonas, en donde se aprecia que a lo largo de los periodos objeto 
de estudio es decir del 2009 al 2013 muestra un índice inestable, no pudiendo alcanzar 
la ejecución total de su presupuesto, siendo el índice más bajo registrado en el 2012 es 
decir de 71.9% y el más alto registrado en el 2010 con un índice de 93.7%, por tanto 
se menciona que la inversión no tiene un beneficio directo en mejorar la calidad de la 
población, asimismo la ejecución del presupuesto no está correctamente distribuido ya que 
muchas de las obras en que se afectaron el presupuesto fueron sobrevaluadas, de igual 
manera no se tuvo un control permanente de las asignaciones realizadas a las diferentes 
municipalidades que forman parte del Alto Amazonas, por todo lo antes mencionado en la 
institución no se efectúa una correcta ejecución.
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CRECIMIENTO DE INDICADORES ECONÓMICO EN LA PROVINCIA DE ALTO 
AMAZONAS EN EL 2009 – 2013.
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2009 91,096 4% 195 5% 7340 4% 741.22 12.0% 3.52 6.0% 27.29 9% 7.7 22%

2010 101,564 10% 210 7% 8059 8.9% 863.89 14.2% 3.33 5.7% 24.3 12% 5.7 35%

2011 117,973 14% 215 2% 9041 10.9% 863.21 -0.1% 3.61 -7.8% 21.6 13% 7.1 - 
20%

2012 127,325 7% 320 33% 9879 8.5% 962.67 10.3% 3.05 18.4% 19.3 12% 6.9 3%

2013 272,615 53% 350 9% 9890 0.1% 934.67 -3.0% 3.41 - 
10.6% 11.5 68% 5.4 28%

Prom. 18% 11% 6% 7% 2.4% 23% 14%

Tabla 2.  Indicadores económicos 2009 – 2013.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Figura 2. Indicadores económicos 2009 – 2013.

Fuente: Resumen de la Tabla 2.

Interpretación:
El análisis de la tabla y gráfico muestra que el crecimiento de los indicadores 

económicos es inestable ya que se aprecia que a pesar de que la mayoría de los lineamientos 
tiene un crecimiento a través de los años, no se alcanza en su totalidad, siendo el caso más 
notorio el del analfabetismo que durante el periodo 2009 y 2010 tuvieron una reducción 
significante el cual es favorable para la población, sin embargo en el periodo 2011 se 
pudo observar que el índice de analfabetismo no redujo, por el contrario tuvo un aumento 
del 20% indicando de esta manera que la institución tiene poco eficiencia en cuanto la 
ejecución de sus gastos, por otro lado en cuanto a la tasa de desempleo también los dos 
primeros años tuvieron un crecimiento sin embargo en el 2011 el desempleo se incrementó 
en 20% demostrando una gestión inadecuada, en tanto los índices de pobreza extrema se 
redujeron enormemente favoreciendo a la población en general, sucediendo lo mismo en 
la tasa de analfabetismo.
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RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
DEL GOBIERNO REGIONAL Y EL CRECIMIENTO DE INDICADORES 
ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS 2009 – 2013.

Ejecución 
Presupuestal

Número de 
Habitantes

Ejecución 
Presupuestal 

Correlación de Pearson 1 ,095
Sig. (unilateral) ,439
N 5 5

Número de 
Habitantes 

Correlación de Pearson ,095 1
Sig. (unilateral) ,439
N 5 5

Tabla 3: Relación entre Ejecución Presupuestal y Número de habitantes

Fuente: Resumen SPSS.

Interpretación:
El análisis de la tabla anterior muestra que no existe relación entre la ejecución 

presupuestal y el número de habitantes como indicador económico, ya que esto a pesar 
de su crecimiento no está en contraste con la necesidad de la población, esto se sustenta 
mediante l prueba de correlación de Pearson siendo el Valor p mayor a 0.05, de esta 
manera se acepta la hipótesis nula de investigación.

Ejecución 
Presupuestal

Número de 
Habitantes

Ejecución 
Presupuestal 

Correlación de Pearson 1 -,781
Sig. (unilateral) ,059
N 5 5

Precio promedio 
terreno zona Urbana 
metro cuadrado en 
soles

Correlación de Pearson -,781 1

Sig. (unilateral) ,059

N 5 5

Tabla 4: Relación entre Ejecución Presupuestal y Precio promedio terreno zona Urbana metro cuadrado 
en soles

Fuente: Resumen SPSS.

Interpretación:
El análisis de la tabla 03 muestra que no existe relación entre la ejecución 

presupuestal y el precio promedio terreno zona Urbana metro cuadrado en soles, esto 
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debido a que no está en contraste con la realidad que se vive en alto Amazonas, así mismo 
la prueba de correlación de Pearson así lo demuestra, siendo el valor p mayor a 0.05 de lo 
permitido, por tanto se acepta la hipótesis nula de la investigación.

Ejecución 
Presupuestal

Número de 
Habitantes

Ejecución 
Presupuestal 

Correlación de Pearson 1 -,781
Sig. (unilateral) ,059
N 5 5

Producto bruto 
interno per cápita a 
precios corrientes en 
miles de soles

Correlación de Pearson -,781 1

Sig. (unilateral) ,059

N 5 5

Tabla 5: Relación entre Ejecución Presupuestal y Producto bruto interno per cápita a precios corrientes 
en miles de soles

Fuente: Resumen SPSS.

Interpretación:
Luego de realizar el análisis de la tabla anterior podemos mencionar que el producto 

bruto interno no guarda relación con los índices de ejecución presupuestal que la institución 
ha tenido a lo largo de los periodos objetos de estudio, siendo esto a partir del 2009 al2013, 
por otro lado la correlación de Pearson muestra que el valor p es mayor al 0.05 con la que 
se rechaza la hipótesis alterna de la investigación.

Ejecución 
Presupuestal

Número de 
Habitantes

Ejecución 
Presupuestal 

Correlación de Pearson 1 ,121
Sig. (unilateral) ,423
N 5 5

Ingreso promedio 
mensual

Correlación de Pearson ,121 1
Sig. (unilateral) ,423
N 5 5

Tabla 6: Relación entre Ejecución Presupuestal e Ingreso promedio mensual

Fuente: Resumen SPSS.

Interpretación:
En cuanto al análisis de la tabla anterior muestra que la ejecución presupuestal no 

mantiene una relación con los ingresos promedio mensual de la población de alto amazonas, 
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ya que este último tiene un crecimiento sin embargo la ejecución presupuestal es inestable 
por tanto la prueba de Pearson rechaza acepta la hipótesis nula de la investigación.

Ejecución 
Presupuestal

Número de 
Habitantes

Ejecución 
Presupuestal 

Correlación de Pearson 1 -,442
Sig. (unilateral) ,228
N 5 5

Tasa de desempleo
Correlación de Pearson -,442 1
Sig. (unilateral) ,228
N 5 5

Tabla 7: Relación entre Ejecución Presupuestal y Tasa de desempleo

Fuente: Resumen SPSS.

Interpretación:
El análisis de la tabla anterior muestra que no existe relación entre las variables 

objeto de estudio esto debido que la tasa de desempleo está reduciendo considerablemente 
en los periodos, en tanto la prueba de correlación de Pearson lo muestra siendo el valor p 
mayor a 0.05, por tanto se acepta la hipótesis nula.

Ejecución 
Presupuestal

Número de 
Habitantes

Ejecución 
Presupuestal 

Correlación de Pearson 1 ,041
Sig. (unilateral) ,474
N 5 5

Incidencia pobreza 
extrema

Correlación de Pearson ,041 1
Sig. (unilateral) ,474
N 5 5

Tabla 8: Relación entre Ejecución Presupuestal e Incidencia pobreza extrema

Fuente: Resumen SPSS.

Interpretación:
El análisis de la tabla anterior muestra que no existe correlación entre las variables 

objeto de estudio, ya que la prueba de Pearson así lo menciona, esto debido a que el valor 
p de la correlación de Pearson es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula de 
la investigación.
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Ejecución 
Presupuestal

Número de 
Habitantes

Ejecución 
Presupuestal 

Correlación de Pearson 1 ,495
Sig. (unilateral) ,198
N 5 5

Tasa de 
analfabetismo

Correlación de Pearson ,495 1
Sig. (unilateral) ,198
N 5 5

Tabla 9: Relación entre Ejecución Presupuestal y Tasa de analfabetismo

Fuente: Resumen SPSS.

Interpretación:
El análisis de la tabla anterior muestra que no existe una relación entre las variables 

objeto de estudio esto debido a que la correlación de Pearson así lo demuestra siendo 
el valor p mayor a 0.05, por ende en la investigación se acepta la hipótesis nula de 
investigación.
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DISCuSIÓN

Después de haber procesado y analizado los resultados en función de las medidas 
estadísticas descriptivas de tendencia central y de dispersión; corresponde analizar y 
comparar los resultados con los referentes teóricos y los antecedentes de la presente 
investigación. En ese sentido, a un nivel de confianza del 95%, se evidenció que la 
evolución de la Inversión Pública del Gobierno Regional se relaciona significativamente 
con el Crecimiento de Indicadores Económicos en la Provincia de Alto Amazonas entre los 
años 2009 – 2013.

En tal sentido, Prieto, Marlon (2012), en su tesis “Influencia de la Gestión del 
Presupuesto por Resultado en la Calidad del Gasto en las Municipalidades del Perú año 
2006-2010, Caso: Lima, Junín y Ancash; llegó a la conclusión de que la aplicación del 
Presupuesto por resultados en las municipalidades del Perú mejora la calidad del gasto 
público ya que ellos son destinados a favorecer los niveles de vida de la población, la 
manera como mejorar la calidad de vida de la población es mediante la asignación de 
recursos presupuestales en los Programas Presupuestales Estratégicos tales como: 
mejorar la desnutrición crónica infantil, mejorar la calidad de la educación básica, mejorar 
la dación de servicios a la población y también se refiere a que los actuales indicadores 
de evaluación presupuestal no consideran los beneficios sociales que se debe brindar 
a la población, e incluso son desconocidos por quienes elaboran dicha evaluación y los 
indicadores miden solamente el monto del gasto, pero no la calidad del mismo.

En cambio, Ponce, St. S. (2013), en su tesis “Inversión Pública y Desarrollo 
Económico Regional” en la pontificia universidad católica del Perú, acotó que si bien la 
inversión pública ha resultado ser un factor relevante en el crecimiento económico, la 
inversión privada es la que mayor impacto ha generado en el periodo bajo análisis. Es así, 
que se podría afirmar que una correcta canalización de recursos privados sobre proyectos 
de inversión, inclusive en aquellos que producen beneficios directos sobre la población. 
Además, la mayor participación de la inversión privada en los últimos años también se ha 
derivado de otras alternativas de participación conjunta entre el estado y el sector privado, 
como es el caso del esquema de Asociación Público Privadas (APPs). Por ello, no se debe 
subestimarse el impacto de inversión pública porque esta variable se encuentra en proceso 
de expansión, si se compara con la inversión privada. A ello, se suma el hecho de que el 
rol del Estado debe generar externalidades positivas en la población, por lo que incentivar 
la inversión pública sigue siendo una alternativa viable. Es preciso señalar, que mientras 
se busque incentivar la inversión pública es posible generar una mayor competencia con la 
inversión privada, en el sentido de brindar alternativas de solución frente a las demandas 
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insatisfechas de las distintas regiones.
Sin embargo, Pareja, E. H. (2011) en su tesis “Análisis de los proyectos de inversión 

pública en el programa “Mi Barrio”: evaluación mediante cinco estudios de caso” de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; después de los resultados, manifestó que es 
necesario reiterar que la percepción de un proyecto como actividades poco productivas, es 
trasladada a los programas y posteriormente a las políticas públicas, y consecuentemente a 
las autoridades involucradas. Además del objetivo de investigación se debe buscar impulsar 
investigaciones en proyectos de inversión pública en el lector de manera que pueda extraer 
de las indagaciones experiencias exitosas para ser replicados en proyectos similares y 
lograr el desarrollo social.

Finalmente, Enke, Stephen, (1965), sostiene: La globalización y la tecnología han 
superado las barreras geográficas, es por esta razón que la gente en la actualidad conoce 
claramente la situación de las cosas que ocurren en otras partes del mundo. A los habitantes 
de los países desarrollados se les recuerda frecuentemente la situación en la que viven los 
habitantes de los países menos desarrollados, la población en estos países está cada vez 
más expuesta al estilo de vida del mundo occidental.

Las naciones más desarrolladas frecuentemente tienden a ayudar a los países 
menos desarrollados con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ambas partes 
destacan el beneficio del aumento de la prosperidad en los países menos desarrollados y 
del apoyo mutuo. Es por esta razón que en los últimos treinta años el desarrollo económico 
ha adquirido una mayor importancia.
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CoNCluSIoNES

• La relación entre la Inversión Pública del Gobierno Regional con el crecimien-
to de Indicadores Económicos en la Provincia de Alto Amazonas entre los 
años 2009 – 2013; es inestable; lo que indica que la ejecución presupuestal 
no beneficia a la población en general el cual indica una deficiente gestión y 
mal manejo de los fondos, por lo que no se logra alcanzar las metas durante 
todos los periodos objeto de estudio. En consecuencia, se puede afirmar que 
no existe una relación entre las variables objeto de estudio debido a que la 
ejecución presupuestal no está ligada de manera directa con los indicadores 
económicos del Alto amazonas, asimismo se sustenta mediante la correlación 
de Pearson ya que el valor p es mayor al 0.05, aceptando la hipótesis nula de 
la investigación.

• El crecimiento de la inversión pública en la provincia de Alto Amazonas en-
tre los años 2009 – 2013 fue inconstante e inestable; lo que indica que la 
inversión no tuvo un beneficio directo en mejorar la calidad de la población, 
asimismo la ejecución del presupuesto no fue correctamente distribuido; ya 
que muchas de las obras en que se afectaron el presupuesto fueron sobre-
valuadas, de igual manera no se tuvo un control permanente de las asigna-
ciones realizadas a las diferentes municipalidades que forman parte del Alto 
Amazonas, por todo lo antes mencionado en la institución no se efectuó una 
correcta ejecución.

• El nivel de crecimiento de indicadores económicos en la provincia de Alto 
Amazonas entre los años 2009 – 2013 fue inconstante e inestable. Lo que 
quiere decir que los indicadores económicos ha mejorado a lo largo de los 
periodos tal es el caso de los índices de pobreza extrema en el se ha ido redu-
ciendo en porcentajes altos, siendo para el último periodo una reducción del 
68% con respecto al periodo anterior, sin embargo El PBI per cápita y el ingre-
so promedio mensual no tuvieron un crecimiento ascendente sino inestable.
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REComENDACIoNES

• En el Gobierno Regional de Alto Amazonas se deberá realizar el control más 
eficiente de los presupuestos asignados a cada uno de las municipalidades 
pertenecientes a la Región a fin de que estos puedan estar encaminados a 
mejorar la calidad de vida de la población.

• Las autoridades pertinentes deben implementar acciones de supervisión tri-
mestral a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de los indicadores 
económicos, evaluando los indicadores de pobreza sobre la población en ge-
neral, asimismo promover en las instituciones el uso eficiente del presupuesto 
a fin de alcanzar las metas y objetivos planteados por cada periodo.

• La institución deberá verificar otros factores ajenos a la ejecución presupues-
tal para identificar por qué existe un crecimiento inestable en alguno de los 
lineamientos de los indicadores económicos, permitiendo así mejorar cada 
uno de las gestiones gubernamentales.
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ANExoS

ANEXO 01.  MATRIZ DE CONSISTENCIA

Evolución de la inversión pública del gobierno regional y su relación en el crecimiento 
de indicadores económicos en la Provincia de Alto  Amazonas, 2009 – 2013

Formulación del 
problema

Objetivos de la 
investigación Hipótesis de investigación Operacionalización de 

variables

Problema General
¿Cuál es la relación 
entre la evolución de 
la Inversión Pública 
del Gobierno Regional 
y el Crecimiento de 
Indicadores Económicos 
en la Provincia de Alto 
Amazonas en los años 
2009
– 2013?

Problemas 
Específicos
1. ¿Cuál fue el 
crecimiento de la 
inversión pública en 
la provincia de Alto 
Amazonas entre los 
años 2009 - 2013?

2. ¿Cuál fue el nivel 
de crecimiento de 
indicadores económico 
en la provincia de Alto 
Amazonas entre los 
años 2009 - 2013?

Objetivo General
Establecer la relación  
entre la evolución de la 
Inversión Pública del 
Gobierno  Regional 
con el Crecimiento de 
Indicadores Económicos 
en la Provincia de Alto 
Amazonas de los años 
2009 – 2013.

Objetivos Específicos
1. Identificar el 
crecimiento de la 
inversión pública en 
la provincia de Alto 
Amazonas entre los años 
2009 - 2013.

2. Determinar el nivel 
de crecimiento de 
indicadores económicos 
en la provincia de Alto 
Amazonas entre los años 
2009 – 2013.

Hipótesis General
La relación entre la Inversión 
Pública del Gobierno Regional 
con el Crecimiento de 
Indicadores Económicos en la 
Provincia de Alto Amazonas 
entre los años 2009 – 2013, es 
estable.

Ho: La relación entre la 
Inversión Pública del Gobierno 
Regional con el Crecimiento 
de Indicadores Económicos en 
la Provincia de Alto Amazonas 
entre los años 2009 – 2013, es 
inestable.

Hipótesis Específicas
H1: El crecimiento de la 
inversión pública en la 
provincia de Alto Amazonas 
entre los años 2009 – 2013 fue 
constante y estable.

Ho: El crecimiento de la 
inversión pública en la 
provincia de Alto Amazonas 
entre los años 2009 – 2013 fue 
inconstante e inestable.

H2: El nivel de crecimiento de 
indicadores económicos en la 
provincia de Alto Amazonas 
entre los años 2009 – 2013 fue 
constante y estable.

Ho: El nivel de crecimiento de 
indicadores económicos en la 
provincia de Alto Amazonas 
entre los años 2009 – 2013 fue 
inconstante e inestable.

Variable independiente 
Evolución de Inversión 
Pública del Gobierno 
Regional

Indicadores
Ejecución presupuestaria 
de egresos

Monto PIM

Variable dependiente
Crecimiento de 
Indicadores Económicos 
en la Provincia de Alto 
Amazonas

Indicadores
Número de habitantes.
Precio promedio de terreno 
(Zona Urbana).
Producto Bruto Interno 
(P.B.I.). Ingreso promedio 
mensual. Tasa de 
desempleo.
Índice de pobreza extrema. 
Tasa de Analfabetismo.
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Diseño de investigación Población y muestra Instrumentos de 
recolección de datos

Fue correlacional: 
Esquema

Donde:
M: Documentación de inversión e 
indicadores económicos.
01: Evolución de inversión pública.
02: Crecimiento de indicadores 
económicos.
r: Relación de las variables  01 y 02

Población (N)
La población para la presente investigación 
estuvo conformada por la totalidad de 
documentos que contenían los índices de 
ejecución presupuestal y crecimiento de los 
indicadores económicos desde el periodo 
2009 hasta el 2013, de la Provincia de Alto 
Amazonas.

MUESTRA (n)
La muestra se encuentra conformada por la 
totalidad de ambos acervos documentarios; 
para ello se utilizó el muestreo no 
probabilístico a criterio del investigador.

Documentos de ejecución 
presupuestal.
Compendio de indicadores 
económicos.
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ANEXO 02:  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Ejecución Presupuestal

Municipalidad 
de Alto 

Amazonas
PIA   PIM Compromiso  Devengado Girado Ejecución 
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ANEXO 03: DOCUMENTOS FINANCIEROS

Provincia de Alto Amazonas 2009

 

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

Ejecución 
al 
Trimestre 
Anterior

Ejecución 
al 
Trimestre

Ejecución 
Total Saldo Avance

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) %
(7)=(5)/(2)

1. Recursos 
ordinarios 1,116,402 4,237,149 2,449,319 1,787,243 4,236,562 587 100

2. Recursos 
directamente 
recaudados

1,355,611 2,835,299 1,593,831 375,987 1,969,818 865,481 69.5

3. Recursos por 
operaciones 
oficiales de 
credito

0 2,503,754 2,386,394 100,758 2,487,151 16,603 99.3

4. Donaciones y 
transferencias 0 8,088,078 7,980,901 86,500 8,067,401 20,677 99.7

5. Recursos 
determinados 20,729,579 23,669,571 13,153,503 4,668,128 17,821,630 5,847,941 75.3

- 5,888,476 6,730,748 2,579,761 1,080,036 3,659,797 3,070,951 54.4

• Canon y 
sobrecanon, 
regalías, renta  
de aduanas y 
participaciones 

0 0 0 0 0 0 0

- 491,633 607,433 428,650 119,950 548,600 58,833 90.3

• Impuestos 
municipales 0 0 0 0 0 0 0

- 14,349,470 16,331,390 10,145,091 3,468,142 13,613,233 2,718,157 83.4

• Fondo de 
compensación 
municipal

0 0 0 0 0 0 0

• Contribuciones 
a fondos 0 0 0 0 0 0 0

• Participacion 
en rentas de 
aduanas 0 0 0 0 0 0 0

• Canon, 
sobrecanon, 
regalias y 
participac

0 0 0 0 0 0 0

Sub - total de 
recursos
Determinados:

20,729,579 23,669,571 13,153,503 4,668,128 17,821,630 5,847,941 75.3

Total: 23,201,592 41,333,851 27,563,948 7,018,615 34,582,563 6,751,288 83.7
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Provincia de Alto Amazonas 2010

Detalle

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

Ejecución 
al 
Trimestre 
Anterior

Ejecución 
al 
Trimestre

Ejecución 
Total Saldo Avance

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) %
(7)=(5)/(2)

1. RECURSOS 
ORDINARIOS 1,223,600 1,676,604 1,104,735 571,118 1,675,853 751 100

2. RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

1,420,720 2,128,828 838,275 739,982 1,578,257 550,571 74.1

3. RECURSOS 
POR 
OPERACIONES 
OFICIALES DE 
CREDITO

0 28,191 27,794 0 27,794 397 98.6

4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 0 200,750 153,216 31,448 184,663 16,087 92

5. RECURSOS 
DETERMINADOS 13,022,726 19,810,887 13,732,382 5,133,854 18,866,236 944,651 95.2

- 2,468,306 7,053,472 4,361,822 1,913,144 6,274,966 778,506 89

- CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

0 0 0 0 0 0 0

- 549,827 572,473 400,119 135,451 535,569 36,904 93.6

- IMPUESTOS 
MUNICIPALES 0 0 0 0 0 0 0

- FONDO DE 
COMPENSACION 
MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0

10,004,593 12,184,942 8,970,441 3,085,259 12,055,700 129,242 98.9

- CONTRIBUCIONES 
A FONDOS 0 0 0 0 0 0 0

- PARTICIPACION 
EN RENTAS DE 
ADUANAS 0 0 0 0 0 0 0

- CANON, 
SOBRECANON, 
REGALIAS Y 
PARTICIPACIONES

0 0 0 0 0 0 0
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SUB - TOTAL DE 
RECURSOS
DETERMINADOS:

13,022,726 19,810,887 13,732,382 5,133,854 18,866,236 944,651 95.2

TOTAL: 15,667,046 23,845,260 15,856,402 6,476,402 22,332,803 1,512,457 93.7

Provincia de Alto Amazonas  2011

Detalle

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

Ejecución 
al 
Trimestre 
Anterior

Ejecución 
al 
Trimestre

Ejecución 
Total Saldo Avance

        (1)         (2)        (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) %
(7)=(5)/(2)

1. RECURSOS 
ORDINARIOS 1,223,600 9,329,814 775,121 4,955,740 5,730,862 3598952 61.4

2. RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 1,411,259 2,143,930 1,344,694 157,133 1,501,827 642,103 70.1

3. RECURSOS POR 
OPERACIONES 
OFICIALES DE 
CREDITO

0 5,500,397 3,805,182 1342313 5,147,494 352903 93.6

4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 0 196,347 0 176,601 176,601 19,746 89.9

5. RECURSOS 
DETERMINADOS 15,787,463 21,250,461 13,598,726 6,049,212 19,647,938 1,602,523 92.5

- 3,218,565 6,189,521 3,180,898 2,058,310 5,239,208 950,313 84.7

- CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

0 0 0 0 0 0 0

- 578,950 687,242 457,220 146,924 604,144 83,098 87.9

- IMPUESTOS 
MUNICIPALES

0 0 0 0 0 0 0

- FONDO DE 
COMPENSACION 
MUNICIPAL

0 0 0 0 0 0 0

11,989,948 14,373,698 9,960,608 3,843,978 13,804,586 569,112 96
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- 
CONTRIBUCIONES 
A FONDOS

0 0 0 0 0 0 0

- PARTICIPACION 
EN RENTAS DE 
ADUANAS

0 0 0 0 0 0 0

- CANON, 
SOBRECANON, 
REGALIAS Y 
PARTICIPACIONES

0 0 0 0 0 0 0

SUB - TOTAL DE 
RECURSOS
DETERMINADOS:

15,787,463 21,250,461 13,598,726 6,049,212 19,647,938 1,602,523 92.5

TOTAL: 18,422,322 38,420,949 19,523,723 12,680,999 32,204,721 6,216,228 83.8

Provincia de Alto Amazonas 2012

Detalle

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

Ejecución 
al Trimestre 
Anterior

Ejecución 
al Trimestre

Ejecución 
Total Saldo Avance

        (1)         (2)        (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) %
(7)=(5)/(2)

1.RECURSOS 
ORDINARIOS 1,224,644 22,780,097 4,332,056 7,316,673 11,648,729 11131368 51.1

2.RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

1,411,259 1,639,073 990,940 283,946 1,274,886 364,187 77.8

3.RECURSOS POR 
OPERACIONES 
OFICIALES DE 
CREDITO

0 327,389 316,265 -2712 313,553 13836 95.8

4.DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 0 221,914 125,859 62,637 188,495 33,419 84.9

5.RECURSOS 
DETERMINADOS 19,545,744 26,392,777 16,946,505 6,566,773 23,513,278 2,879,499 89.1

- 3,699,327 9,425,295 4,691,143 3,040,852 7,731,996 1,693,299 82

-CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

0 0 0 0 0 0 0
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- 578,950 963,839 614,015 280,716 894,731 69,108 92.8

-IMPUESTOS 
MUNICIPALES 0 0 0 0 0 0 0

-FONDO DE 
COMPENSACION 
MUNICIPAL

0 0 0 0 0 0 0

15267467 16003643 11641347 3245204 14886551 1117092 93

-CONTRIBUCIONES 
A FONDOS 0 0 0 0 0 0 0

-PARTICIPACION 
EN RENTAS DE 
ADUANAS 0 0 0 0 0 0 0

-CANON, 
SOBRECANON, 
REGALIAS Y 
PARTICIPACIONES

0 0 0 0 0 0 0

SUB - TOTAL DE 
RECURSOS
DETERMINADOS:

19,545,744 26,392,777 16,946,505 6,566,773 23,513,278 2,879,499 89.1

TOTAL: 22,181,647 51,361,250 22,711,624 14,227,317 36,938,941 14,422,309 71.9

Provincia de Alto Amazonas 2013

Detalle

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

Ejecución 
al 
Trimestre 
Anterior

Ejecución 
al Trimestre

Ejecución 
Total Saldo Avance

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) %
(7)=(5)/(2)

1. RECURSOS 
ORDINARIOS 1,224,644 27,529,528 9,266,875 14,128,335 23,395,210 4134318 85

2. RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 1,593,241 1,748,356 795,108 301,528 1,096,636 651,720 62.7

3. RECURSOS POR 
OPERACIONES 
OFICIALES DE 
CREDITO

0 540,318 0 540317 540,317 1 100

4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 0 418,031 173,789 208,283 382,072 35,959 91.4
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5. RECURSOS 
DETERMINADOS 27,627,471 34,417,021 20,653,577 8,268,888 28,922,465 5,494,556 84

- CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

0 0 0 0 0 0 0

- 8879467 14224580 6164060 3757611 9921671 4302909 69.8

- 676,827 1,169,974 644,398 369,822 1,014,220 155,754 86.7

- IMPUESTOS 
MUNICIPALES 0 0 0 0 0 0 0

- FONDO DE 
COMPENSACION 
MUNICIPAL

0 0 0 0 0 0 0

18071177 19022467 13845119 4141455 17986574 1035894 94.6

- CONTRIBUCIONES 
A FONDOS 0 0 0 0 0 0 0

- PARTICIPACION 
EN RENTAS DE 
ADUANAS 0 0 0 0 0 0 0

- CANON, 
SOBRECANON, 
REGALIAS Y 
PARTICIPACIONES

0 0 0 0 0 0 0

SUB - TOTAL DE 
RECURSOS
DETERMINADOS:

27,627,471 34,417,021 20,653,577 8,268,888 28,922,465 5,494,556 84

TOTAL: 30,445,356 64,653,254 30,889,349 23,447,351 54,336,701 10,316,553 84
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