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Resumen 

En esta investigación al determinar la incidencia de la inversión pública en la 

pobreza de la región Lambayeque, periodo 2007-2020. Se plantea una metodología 

de tipo básica y correlacional ya que se busca analizar la influencia de la inversión 

pública en la pobreza de la región Lambayeque en el periodo 2007-2020. 

Siendo enfoque de la investigación es cuantitativo desde el abordaje del positivismo 

busca aborda con la data encontrada la relación entre las variables bajo análisis 

que permite identificar los objetos y patrones bajo estudio. 

Los resultados evidencian una relación negativa entre la inversión pública y la 

pobreza en la región Lambayeque, periodo 2007-2020. Mostrando que un 

incremento en 1% de la inversión pública se produce una reducción del 0.7% en la 

pobreza. 

Se concluyo que existe una relación negativa entre las variables bajo análisis. 

Evidenciando que conforme crece la inversión pública tiene un efecto negativo 

sobre la pobreza, demostrado estadística con el Rho de Pearson equivalente a 

-0.959 y significativo al 5%.

Palabras clave: Inversión pública, pobreza, incidencia
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Abstract 

In this investigation to determine the incidence of public investment in poverty in the 

Lambayeque region, period 2007-2020. A basic and correlational methodology is 

proposed since it seeks to analyze the influence of public investment on poverty in 

the Lambayeque region in the period 2007-2020. 

As the research approach is quantitative from the positivism approach, it seeks to 

address the relationship between the variables under analysis with the data found, 

which allows the identification of the objects and patterns under study. 

The results show a negative relationship between public investment and poverty in 

the Lambayeque region, period 2007-2020. Showing that a 1% increase in public 

investment produces a 0.7% reduction in poverty. 

It was concluded that there is a negative relationship between the variables under 

analysis. Evidencing that as public investment grows it has a negative effect on 

poverty, statistically demonstrated with Pearson's Rho equivalent to -0.959 and 

significant at 5%. 

Keywords: Public investment, poverty, incidence
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I. INTRODUCCIÓN

La inversión pública ha tomado mayor relevancia desde los años 50, puesto que 

era considerado un determinante para que la economía crezca abordado por las 

teorías económicas de los modelos de Solow y Swan que orientaba a ser la 

inversión pública una variable explicativa del crecimiento; de ahí que se vuelve 

preponderante la calidad de la inversión en términos de eficacia y eficiencia, que 

conlleva a una mayor productividad. (Espinoza & Fort, 2017). 

Por otro lado, Izquierdo et al. (2018) afirmó que se ha incrementado un 7% en el 

gasto en los últimos 20 años, pero no ha mejorado la calidad del capital físico y 

humano, si se lograra esto traería beneficios a largo plazo; pero la baja inversión 

se está creando incertidumbre económica y una situación de alto riesgo donde 

la gobernabilidad es débil, la falta de visión de los actores clave y las débiles 

instituciones, entre otros, conducen a una ejecución presupuestaria ineficaz. 

Ardanaz et al. (2019) señaló que la formación bruta de capital fijo es un pilar clave 

y fundamental para lograr de la reducción de las necesidades de las personas y las 

brechas que pueden surgir, para esto desde 2012-2016 la inversión en 16 países 

de América latina ha generado un aporte del 6.1% del PBI y ha generado una 

reducción de la brecha del 27%. 

De acuerdo a Alkire et al. (2020) un nuevo enfoque múltiple de alivio para la pobreza 

ayudará a combatir el Covid-19 en casi 101 países, en el cual 5700 millones de 

personas enfrentan problemas, inmunidad debilitada, falta de acceso a agua, 

combustible, desnutrición y dificultad para respirar. Debe haber soluciones 

efectivas para abordar las vulnerabilidades. 

Baldwin & Wede di Mauro (2020) considera que los efectos generados entre la 

economía y la mala salud por la crisis sanitaria ha conllevado a diversos choques 

negativos en aspectos económicos que se visualizan por la complejidad de las 
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restricciones sanitarias y la poca calidad que existe y que produjo una ruptura de la 

crítica cadena de la pobreza que viene afectando a diversos sectores económicos. 

A pesar de dicho crecimiento económico a nivel departamental que es desigual 

evidencia que Apurímac fue el departamento que más creció a nivel de ejecución y 

aplicaron técnicas de inversión en comparación de Pasco, Madre de Dios y Loreto 

que evidencia ser los departamentos de menor ejecución de la inversión pública. 

(Velasco, 2020). 

Asimismo, Velasco (2020) considera que lo importante es invertir de manera idónea 

para que el crecimiento económico sea sostenible, dado que esta inversión pública 

ha servido para la reducción relevante de las asimetrías dado el crecimiento 

desigual a nivel departamental. Sin embargo, las principales problemáticas que se 

abordan son lo relacionado a la baja calidad de los estudios tanto en perfiles como 

en expedientes técnicos, la corrupción, las demoras por la paralización de obras y 

la baja calidad de mantenimiento y operación, lo que genera un sinsabor que 

impacta en servicios de baja calidad. Sin embargo, esta inversión y el valor 

agregado bruto han mostrado una correlación positiva durante el periodo 2007-

2021 donde la teoría económica muestra la relevancia de dicha relación, en 

promedio el crecimiento anual promedio para la ejecución pública en el mencionado 

periodo asciende a 10.3% y el producto bruto interno alcanzó un crecimiento del 

7.4%.  

Esta investigación se justifica empezando por el abordaje teórico la aplicación del 

conocimiento en lo referente a la parte buena de la inversión pública en la reducción 

de los pobres que permite analizar la significancia en la disminución de la tasa de 

pobreza por parte de la inversión pública que genera bienestar de la población.  

El método permite comprobar hay una relación negativa y significativa de la 

inversión pública con respecto a la pobreza y usando instrumentos de fuentes 

secundaria del Portal Transparencia y del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) puesto que permite hacer la contrastación a las hipótesis planteadas. 

El aporte relevante de la investigación parte para los hacedores políticos y de 
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influencia que ha tenido la inversión pública para bajar el nivel de la pobreza 

incidiendo de manera significativa sobre la población de la región Lambayeque.  

Considerando que se aplique el presupuesto por resultados, ya que es una 

herramienta efectiva para aplicar y asignar de manera adecuada el gasto público, 

y los resultados que se obtienen pueden ser medidos. 

De tal modo el problema que se propone para esta investigación como objetivo 

general: Determinar la incidencia de la inversión pública en la pobreza de la región 

Lambayeque, periodo 2007-2020 

Siendo los objetivos específicos los que se detallan a continuación: 

Analizar la evolución de la inversión pública en la región de Lambayeque, periodo 

2007-2020, Analizar la evolución de la pobreza en la región de Lambayeque, 

periodo 2007-2020. 

Identificar la relación de la inversión pública y la pobreza en la región de 

Lambayeque, periodo 2007-2020. 

Para alcanzar dichos objetivos se plantean la hipótesis general que a continuación 

se detalla: La inversión pública tiene una incidencia negativa en la pobreza de la 

región Lambayeque, periodo 2007-2020. Siendo la hipótesis específica planteada 

la siguiente: La inversión pública y la pobreza tiene una relación negativa y 

significativa en la región de Lambayeque, periodo 2007-2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Desde los años 50 la inversión ha sido considerada con un determinante del 

crecimiento en manos de los teóricos de Solow (1956) y Swan (1956) citados por 

Lee (2022) donde aborda que el nivel de ingreso de los países se encuentra 

determinado por la inversión.  

 

Otros de los teóricos neoclásicos del crecimiento económico como Barro (1990) 

citado por Tejedor (2022) aborda que la producción de un país es explicada por el 

capital privado y los servicios públicos que conlleva a explicar a través de una 

función de producción donde el bien provisto por el estado a través de los impuestos 

tiene un efecto directamente proporcional sobre la sostenibilidad del crecimiento 

económico. 

 

Sin embargo, dichas tasas de crecimiento que inicialmente aumentan de manera 

sostenida por los gastos productivos financiados por los impuestos luego 

disminuyen; siendo las tasas antes descritas demasiado bajas que conlleva a 

indicar de acuerdo Cobb-Douglas a la función de producción, que el estado 

optimizador aún permite satisfacer la condición natural de eficiencia productiva que 

conlleva a respaldar la hipótesis que el gasto público influye sobre el crecimiento.  

(Barro, 1990 citado por Ñañez, 2022). 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2000) citado por Quiroz (2020) 

define el término de la línea de pobreza a aquellos que no consumen una canasta 

mínima de bienes para ser considerados pobres. 

 

La concepción subjetiva de pobreza pasa por la condición de vulnerabilidad de cada 

persona o familia que conlleva a un juicio de valor sobre quien es considerado pobre 

y no pobre. (Quiroz, 2020). 

Para la concepción de manera objetiva de la pobreza se conceptualiza como la 

calificación de la pobreza basado en criterios técnicos que conlleva a identificar el 

nivel de pobreza relativa y absoluta que conlleve formularse políticas públicas. 

(Quiroz, 2020). 
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Aunque actualmente el método de la pobreza monetaria tiene limitaciones, es una 

medida del gasto por cada hogar, y que en la sociedad son aceptados como por 

ejemplo la pobreza que se realiza con respecto al consumo que se hace en las 

familias, y si en algunos casos son de extrema pobreza con respecto a los aspectos 

alimenticios. Por ello es que se establece un umbral mínimo de ingresos para cada 

familia, y para poder identificar en qué nivel de pobre se encuentran. (Aldana et al., 

2019). 

El presupuesto por resultados es el aporte que el estado brinda para poder diseñar, 

implementar y evalúan en relación con los cambios que beneficiarán a la población, 

especialmente a los más pobres del mundo. 

Para Solow (1956) citado por Samanamud et al. (2022) el modelo neoclásico del 

crecimiento mostraba la capacidad productiva de un país a través de la función de 

producción donde la productividad total de los factores era explicada por los 

factores de capital y trabajo; donde a pesar de tener retornos decrecientes de cada 

factor, pero retornos constantes a escala, la tecnología se traslada a ser un factor 

clave en la productividad de los diversos países. 

Posteriormente nacen las teorías del crecimiento endógeno donde abordar un 

enfoque macroeconómico con Romer (1990) donde evidencia que los 

determinantes del crecimiento económico son el capital físico, la investigación y el 

desarrollo. Posteriormente con Krugman (1995) con la Economía Geográfica 

aborda el factor espacial a la inversión pública que involucra la importancia de las 

economías regionales. (Samanamud et al., 2022). 

La inversión pública se convierte en el generador de bienes públicos que impacta 

de manera directa sobre el aspecto económico y productivo al ampliar su stock de 

capital físico; pero que se ve limitada por factores como proyectos inadecuados, 

falta de articulación, retrasos en el diseño, corrupción, sobre costos, fallas de 

operación y mantenimiento, entre otros. (Espinoza & Fort, 2017). 
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Vilca (2018) en su investigación denominada “Inversión pública y su relación con 

los niveles de pobreza monetaria en las regiones del Perú, periodo 2004-2015” 

incrusta el objetivo de analizar la política fiscal y como se relaciona con el umbral 

de pobreza en el Perú, 2004-1015. La metodología es cuantitativa con un diseño 

correlacional entre las dos variables. Los resultados afirman la evidencia estadística 

que existe una relación negativa entre la pobreza del ámbito monetario y la 

inversión pública en las regiones analizadas. 

En estudio de las principales variables de la investigación se considera 

contextualizar las teorías que soportan a la inversión que realiza el estado y la 

pobreza, que la evidencia demuestra tener una relación negativa y conlleva a 

evidenciar la importancia y exquisitez de la inversión pública en las discusiones 

académicas y técnicas como un determinante del crecimiento económico. 

Sara (2019) parte de la realidad, tomando en cuenta la brecha cuantificable donde 

considera el balance de demanda total y capacidad territorial; siendo el balance de 

brecha considerando la anterior formula es positiva, entonces definimos que existe 

una brecha de atención al servicio; mientras que, si el balance de brecha es 

negativo, entonces no hay brecha y existe un exceso de capacidad de oferta del 

servicio. De esta forma se considera tanto la oferta como la demanda del servicio 

para identificar la existencia de la brecha del servicio. 

Pindyck & Rubinfeld (2009) citados por Leyva (2021) consideran a los bienes 

públicos como aquellos no rivales, dado que no reduce la cantidad disponible de 

consumo para otros consumidores y no excluyentes, dado que no se puede excluir 

a ningún consumidor de su consumo. Siendo la característica del bien público la 

que se puede ofrecer de manera barata y es utilizado por muchos consumidores. 

De esta manera los bienes públicos son vistos como una externalidad positiva, que 

se utiliza para el análisis de la teoría económica. 

Ylla (2019) en su investigación “Efecto de la inversión pública en los índices de 

pobreza de la región Cuzco, en los años 2000-2017” en su análisis involucra el 

objetivo de señalar la relación de la variable inversión pública con los índices de 
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pobreza que conlleva a una metodología de usar una estimación económica. La 

metodología es cuantitativa con un diseño correlacional. Resultados contrastan la 

significante importancia de lograr reducir la pobreza a partir de la política fiscal que 

conlleva a una significancia estadística que conlleva a indicador que el indicador de 

pobreza disminuyo en 70%, mientras la pobreza extrema bajo a 59% y el indicador 

de no pobre subió en 71%. Concluyendo que existe evidentemente una 

significancia en las variables bajo estudio al tener un efecto positivo la política fiscal 

en términos de la problemática social de pobreza. 

 

Palacios et al. (2019) en su investigación denominada “La inversión pública y la 

reducción de la pobreza en la ciudad de Portoviejo” plantean como objetivo ver la 

incidencia de las variables en los años 2013-2016. La metodología aborda diseño 

descriptivo-correlacional con un enfoque cuantitativo, que conlleva a realizar un 

análisis de las variables bajo estudio. Los resultados evidencian que los 

beneficiaros de muchas de las inversiones que se hacen, las personas cuentan con 

casas y un tercio con acceso a educación y salud; mientras solo el 1% alcanzó el 

acceso a servicios básicos. Concluyendo que la inversión que hace el estado tiene 

una correlación negativa con la pobreza en la zona bajo análisis. 

 

El Instituto Peruano de Economía (2019) puntualiza que del 2018 al 2019 en 

Lambayeque la gestión que han hecho las instituciones públicas se encuentran en 

el grupo 1, con una variación positiva de 3% ha mejorado el sector de salud, gracias 

a las vacunas que se han puesto (variación de 6% siendo esta positiva) y anemia 

(reducción de 4.8%).  Las instituciones públicas han mostrado que en 7.4% han 

variado, ya que ha bajado las inversiones regionales que esto genera un retraso 

(variación positiva de 42%); sin embargo, existen casos lamentables como por 

ejemplo los crímenes y homicidios y esto genera atrasos en las inversiones y por 

eso hay una variación negativa. Por otro lado, de acuerdo al índice de 

Competitividad Regional (2020) la región Lambayeque si bien ha incrementado tres 

posiciones ubicándose en el puesto seis en el Pilar de Institucionalidad ocupamos 

el puesto veinte por la caída en los indicadores de ejecución de inversión púbica 

(puesto 18) y los expedientes judiciales resueltos (puesto 19). 
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Alvarado et al. (2020) plantearon en su investigación denominada “Análisis de la 

gestión del gasto público en inversión y su incidencia sobre la reducción de los 

niveles de pobreza en el Perú” el objetivo de analizar la influencia de lo relacionado 

al presupuesto público con la disminución de pobres en el Perú,1994-2015. La 

metodología es descriptiva, con un diseño correlacional de corte longitudinal. Los 

resultados mostraron que la inversión por parte del estado tiene una relación 

negativa en la pobreza, teniendo una relación inversa. Concluyendo que hay una 

relación inversa de las variables bajo estudio. 

El World Bank Group (2021) por las consecuencias que se ha dado después del 

covid 19, ha conllevado a generar una reducción en las proyecciones al 8% del PBI 

y el incremento de las personas pobres principalmente en el sur de Asia, que ha 

motivado un incremento de cerca de 57 millones de personas que se han 

incrementado en ser pobres; mientras que en América Latina un aproximado de 

142 millones caerían en línea de pobreza principalmente en riesgo de las 

desigualdades sociales que ha conllevado a un nuevo enfoque de pobreza dado el 

quiebre generado por las desigualdades que ha ocasionado una mayor tasa de 

desempleo y reducción de la capacidad adquisitiva de alimentos básicos y alto 

riesgo de desnutrición. (Galindo et al., 2020). 

A nivel nacional se encuentra la investigación de Quispe et al. (2021) en su 

investigación “Inversión pública y pobreza monetaria en las familias de la región 

Puno-Perú, 2004-2019” quienes plantean dimensionar la relación de la ejecución 

del presupuesto público con la pobreza en Puno. La metodología es descriptiva y 

correlacional. Los resultados evidenciaron que existe un impacto directo y positivo 

en la disminución de la pobreza en el aspecto monetario, siendo un efecto positivo. 

Y por ello se concluye que existe una relación negativa de la pobreza con la 

inversión. 

Alvarado et al. (2020) en su investigación “La inversión social y su impacto en la 

pobreza en Ecuador” en su análisis involucra el objetivo identificar la inversión 

social y el efecto en la pobreza en los años 2000-2018 en Ecuador. La metodología 

es cuantitativa a partir de una estimación correlacional entre la inversión y la 
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pobreza. La muestra aborda a las variables de inversión que se realiza y pobreza 

en el periodo 2000-2018. Los resultados mostraron que ante un incremento de 1% 

en la pobreza disminuye la pobreza en Ecuador en 21.34%, siendo 

estadísticamente significativa. Concluyendo que la inversión social tiene una 

correlación negativa con la pobreza en el país de análisis. 

Cabello et.al (2021) en su investigación denominada “La inversión pública y la 

pobreza en el Perú, 2010-2018” parte de su análisis aborda el objetivo de realizar 

un estudio de la inversión pública en los pobres de nuestro país. La metodología es 

cuantitativa con un diseño descriptivo que aborda el problema bajo estudio. Los 

resultados evidenciaron que a través de la estimación correlacional que se obtuvo 

una relación negativa de las variables bajo estudio. Concluyendo que la inversión 

pública que se realiza en el Perú logro reducir en 3.42% la pobreza ante un 

superávit en 1% de la inversión pública. 

Según INEI (2021) la tasa de pobreza es reconocida porque que sirve de base para 

abordar aquellas personas que pueden cubrir el requerimiento mínimo de alimentos 

que conlleva a descuidar otros factores que pueden incidir en la calificación de 

pobreza abordando un aspecto multidimensional que conlleva a una exclusión 

social.  

Para que exista una reducción de pobres se requiere de un crecimiento sostenible 

para lo cual las políticas que se aplican a través de la inversión por parte del estado 

han logrado un eje importante en el desarrollo económico dado la correlación 

existente entre la inversión pública y también en la pobreza que se encuentra 

estrechamente relacionado tras la dinámica que genera la inversión. Por tal motivo, 

la inversión pública ha generado un impacto positivo ya que ha disminuido la 

desigualdad existente de los ingresos de los ciudadanos.(Correa et al., 2021, Neves 

et al., 2021, Pacheco et al., 2021, Ramos, 2020). 

En dicho contexto para reducir la pobreza, se debe de trabajar bien, incluyendo 

soluciones estratégicas, la técnica y calidad que se aplique los proyectos para la 
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asignación de los recursos que se les distribuye a las entidades públicas para la 

formación del capital. (Neves et al., 2021). 

 

En Lambayeque ha evidenciado que en el periodo 2007-2021 el valor agregado 

alcanza el 8% en promedio anual; y el promedio de la inversión pública será 

del 14% anual. 

 

La pobreza ha sido considerada un retroceso en diversos países dado el efecto en 

la crisis sanitaria producto de la recesión económica que se viene dando en el 

aspecto internacional lo que ha originado un serio problema en las brechas 

sociales, dado que a nivel mundial los pobres se incrementaron el 1.2% que ha 

generado que 115 millones de personas se vean afectadas. (World Bank Group, 

2021). 

 

Para la parte nacional la inversión alcanza en promedio el 21.6% del PBI en las dos 

décadas últimas donde el crecimiento económico ha sido sustentado por el 

crecimiento de la inversión que sea privada con soporte de la inversión pública. Sin 

embargo, en los cinco años últimos realización de la inversión por parte del estado, 

se ha visto disminuida principalmente mostrando que las economías externas en 

promedio han caído en el 60% de la ejecución del dinero que se asigna. (IPE, 2022). 

 

Durante el 2007-2020 las personas pobres de Lambayeque se han reducido en 

promedio en 6%; mientras que el monto que ha sido destinado para la ejecución de 

inversión pública ha tenido una tendencia decreciente desde el año 2014, con un 

promedio de crecimiento del 11%.  

 

Mientras, en el pilar de instituciones hemos descendido cuatro posiciones del 

puesto 15 al puesto 19, por los aún indicadores críticos de la aplicación que se ha 

realizado en la inversión y la calidad de la gestión pública, muchas veces se genera 

conflictividad social que nos ubica en las posiciones 17,19 y 10 respectivamente. 

 

Ouoba & Sawadogo (2022) abordan la pobreza monetaria como la que no permite 

cubrir la satisfacción de lo señalado por el consumo mínimo de recursos 
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alimentarios y parte de un esquema de alimentos y servicios básicos capaz de 

observar que no se logra tener una calidad de vida sino se cubre el umbral de 

pobreza. 

En la conceptualización de la inversión pública se parte de aquella generación de 

capital físico donde se interviene de manera temporal a través del actual Invierte.pe 

que se creó reemplazando al antiguo sistema que se utilizaba para inversión por 

parte del estado cuyo análisis se enfoca en el cierre de brechas utilizando la 

planificación estratégica donde se prioriza la fase de programación que incluye a 

los sistemas  de aspectos administrativos del estado en la fase que se realiza la 

ejecución y mantenimiento de muchas inversiones realizadas. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2021). 

Según el MEF (2021) el concepto de inversión para la población abarca la 

satisfacción de las necesidades, pero involucra a la vez una dificultad es la escasez 

de los bienes y servicios que brinda el estado que, unido a la deficiencia en la 

gobernanza, genera lograr las metas de satisfacción de necesidades, siendo 

medido a través del indicador del monto devengado en términos presupuestarios. 

Yang (2022) en su investigación “Public Health Services, Health Human Capital, 

and Relative Poverty of Rural Families” plantea el objetivo del efecto de los 

servicios de salud por parte que el estado brinda a los hogares rurales que tienen 

nivel de pobreza. La metodología es cuantitativa mediante un análisis de regresión 

logit y el método descomposición del efecto. Los resultados mostraron que los 

servicios públicos de salud han incidido de manera significativa en el alivio de la 

pobreza relativa en las familias rurales y promueve el desarrollo equilibrado dentro 

del ámbito rural. Concluyendo que la inversión en los servicios de salud pública 

generó un alivio en la pobreza relativa de las familias rurales. 

Takeshima (2022) en su investigación denominado 

“Subnational public expenditures, short-term household-level welfare, and 

economic flexibility: Evidence from Nigeria” aborda el objetivo de la relevancia del 

gasto público en el desarrollo y mejoras del bienestar en Nigeria. La metodología 

es cuantitativa con un diseño correlacional a través de una estimación económica. 
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Los resultados mostraron que ante una mayor ejecución del gasto público 

produciría efectos positivos sobre el consumo, disminución de la población 

vulnerable y mayor calidad de vida. Concluyendo que la mayor ejecución 

presupuestal tiene impactos positivos multidimensionales, lo que evidencia una 

relación positiva entre la inversión y el bienestar en Nigeria.  

 

En el ámbito internacional para Furceri (2022) en su investigación de nombre “The 

distributional effects of government spending shocks in developing economies” 

donde se plantea como objetivo identificar el choque del gasto en 103 países en el 

periodo 1990-2015 analizando su efecto redistributivo. La metodología es 

cuantitativa con un diseño explicativo. Los resultados que se encontró: un efecto 

multiplicador del gasto público donde ante el incremento en 1% del PBI en los 

cincos analizados se asocia con un incremento del coeficiente de Gini. 

Concluyendo que ante consolidaciones fiscales no anticipadas se generan un 

incremento de la pobreza. 

 

El Banco Mundial (2022) puntualiza tener en cuenta que la línea de pobreza 

internacional se usa principalmente para rastrear la pobreza extrema en todo el 

mundo y medir el progreso hacia los objetivos establecidos por el Banco Mundial, 

las Naciones Unidas y otros socios en el campo. Es poco probable que se alcance 

el objetivo de acabar con la pobreza extrema en todo el mundo para 2030 a menos 

que las economías mantengan niveles récord durante la próxima década, según un 

nuevo estudio del Banco Mundial. El estudio concluye que COVID-19 ha sido el 

mayor obstáculo para el alivio de la pobreza global desde 1990, y la guerra en 

Ucrania podría exacerbar la situación. 

 

Para analizar la variable pobreza Nuwematsiko (2022) aborda la pobreza desde la 

perspectiva de necesidades básicas insatisfechas donde los escasos recursos no 

logran satisfacer las necesidades básicas insatisfechas siendo el tradicional 

paradigma del ingreso bajo la perspectiva de Maslow la que no permite lograr una 

óptima calidad de vida, siendo el enfoque de pobreza monetaria el aún más usado 

en Latinoamérica. (Christl, 2022). 
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El enfoque de pobreza monetaria ha conllevado a usar la capacidad adquisitiva 

como aquella que no le permite cubrir el consumo mínimo de la canasta básica de 

alimentos abordando el enfoque social, medido por el ingreso per cápita que 

conlleva a evidenciar que aquellos protocolos validados en línea de pobreza 

permiten evidenciar que conlleva a un enfoque monetario. (Kalinowski, 2022) 

El concepto de monto devengado es aplicado al gasto ejecutado por una institución 

público que permite la disponibilidad de los bienes o servicios adquiridos que 

permita la adquirir activos no financieros. (MEF, 2022). 

De igual manera se conceptualiza a la nueva gestión pública que involucra un 

enfoque de cadena de valor que conlleva a observar donde ingresa una nueva 

mirada del enfoque público que evidencia la transformación del estado a través de 

la política fiscal donde se marca el tradicional efecto del ciclo presupuestario político 

que afecta a la inversión pública. (Jiménez, 2020). 

También se aborda a la inversión como aquel vinculado al proceso de 

modernización del estado donde se articulan los sistemas de administración que se 

realiza en el sector público donde se encadena la parte estratégica con el aspecto 

administrativo y política que permita el cumplimiento de aquellos indicadores donde 

se tiene valores cuantificados de brechas sociales en torno a los servicios de 

generar capital físico o productivo que conlleve a un sostenible crecimiento de 

indicadores económicos y sociales, al cual apunta el sistema de inversión que 

permita identificar dicho sistema de análisis. (MEF, 2022). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

Tipo de investigación: 

Tipo de Estudio. Es considerado una investigación de tipo básica y correlacional ya 

que se busca analizar la influencia de la inversión pública en la pobreza de la región 

Lambayeque en el periodo 2007-2020. 

 

Sánchez y Reyes (2015) señalan que en los estudios correlacionales es importante 

identificar el tamaño del efecto abordado que implica analizar la vinculación de las 

variables.  

El tipo de enfoque de la investigación es cuantitativo desde el abordaje del 

positivismo busca aborda con la data encontrada la relación entre las variables bajo 

análisis que permite identificar los objetos y patrones bajo estudio. (Hernández, 

2020). 

 

Diseño de investigación: 

Es un abordaje de tipo descriptivo-correlacional que involucra la relación entre las 

variables que conlleva según Ñaupas et al. (2018) a identificar aquellos aspectos 

claves que permita utilizar las características propias del objeto de estudio que 

conlleva a ver lo que encontremos entre las variables bajo estudio. Es no 

experimental y contiene un periodo de tiempo ya que aborda el análisis desde los 

años 2007-2020. 

 

Figura 01. 

Esquema que se utilizó para esta investigación 

                                       V1 

               M                       r 

                                        V2 

Nota: La presente figura muestra el diseño para el análisis de las variables que 

están bajo estudio en esta investigación. 
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Por otro lado, acorde al diseño de investigación también se consideraron para 

analizar las variables datos a nivel secundario, dado que se recurrió al análisis de 

los datos de acceso libre que brindan INEI y del MEF. 

La recolección de la variable pobreza realizada en la ENAHO a partir de 1995 

permite realizar el procesamiento de aquellos indicadores de cómo viven las 

personas, que a través de un conjunto de variables infiere realizar y analizar cómo 

se ha dado la pobreza a partir de las condiciones de vida de los hogares peruanos. 

(INEI, 2000). 

Para el caso de la variable inversión pública que se obtiene de indicadores 

cuantificados en el sistema de portal transparencia económica que se considera el 

acceso libre a través de la plataforma que permite identificar acerca del uso de los 

recursos monetarios públicos en torno al gasto público conteniendo información 

financiera y presupuestal realizado por las instituciones públicas, siendo el 

resultado de un adecuado manejo de la gestión pública que permita una gestión 

transparente de ahí la importancia del acceso a los datos. (MEF, 2022). 

3.2. Variables y operacionalización 

Las variables bajo estudio son las siguientes: 

V1: Inversión pública 

Definición conceptual 

Intervención temporal que permita la generación de capital físico y humano para 

conllevar a realizar una contribución al cierre de brechas que permita coadyuvar al 

logro de creación de metas de infraestructura. (MEF, 2021). 
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V2: Pobreza 

Definición conceptual 

Indicador de referencia para abordar aquellas personas que pueden cubrir el 

requerimiento mínimo de alimentos, cuyo enfoque es el monetario. (INEI, 2016) 

Tabla 01 

Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Medidas 

Pobreza Económica 
Porciento pobreza de la 

región Lambayeque 

Tasa porcentual 

2007-2020 

Inversión pública Económica 
Monto devengando en la 

región Lambayeque 

Soles en millones 

2007-2020  

Nota:  Elaboración Propia 

3.3. Población, Muestra y Muestreo 

Población 

Involucra a los datos estadísticos de las variables consideradas en la 

investigación, con un total de 28 observaciones de manera anual obtenidas en 

el periodo 2007-2020 de la institución que genera los datos estadísticos en Perú 

con respecto a las variables obtenidas de la fuente de información brindada por 

aquella institución que se encarga de observar el gasto público a nivel nacional. 

La población se conceptualiza como aquellas unidades que forman parte de un 

estudio de manera integral que permita lograr al análisis de la información 

cumplir con el objetivo inferido y poder caracterizar a las mencionadas unidades 

de análisis. (Supo, 2018)  
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Para Carrasco (2018) la población involucra los sujetos directos e indirectos de 

estudio propio del análisis del investigador que permita generar un 

dimensionamiento claro del análisis a realizar. 

 

Muestra 

 

Involucra un total de 28 observaciones de manera anual obtenidas en el periodo 

2007-2020 de la institución que genera los datos estadísticos en Perú con 

respecto a las variables obtenidas de la fuente de transparencia de lo 

relacionado al aspecto público a nivel nacional. 

 

La muestra es aquella selección bajo criterios específicos que se toma de una 

población, de tal forma que conlleve a lograr aquellos objetivos inferidos en un 

análisis y tratamiento de los sujetos bajo estudio. 

 

 El aspecto característico de la muestra es que se puede inferir resultados hacia 

una población de tal forma que existe una aproximación práctica a la realidad 

de la población, pero dado las diferentes limitaciones se hace uso de la muestra 

para lograr un análisis de dicha muestra.  

 

La muestra presenta características que permita involucrar un análisis de las 

formas que se puede ejecutar el estudio para tener una evidencia científica a 

partir de la inferencia de información dada hacia una prospección de la 

población. (Carrasco, 2018).  

 

Muestreo 

El muestreo usado es el no probabilístico haciendo uso de la conveniencia del 

investigador para lograr una muestra representativa anual en el periodo 2007-

2020. (Carrasco, 2018). 

 

 

 



18 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de gabinete 

Análisis de documentos: A partir del diferente análisis de la literatura en el 

aspecto internacional y nacional se conlleva abordar los objetivos planteados 

para lograr evidenciar la significancia del tema en análisis que permita 

involucrar la relevancia a nivel regional, para conlleva a evidenciar en las metas 

de investigación, usando la guía de observación documental. 

El acceso a los datos de pobreza es de acceso libre a través de la ENAHO en 

el módulo 5. Empleo e Ingresos y el módulo 34. Sumarias que se encuentra la 

institución que genera los datos estadísticos en Perú, ubicados en micro datos 

el siguiente link: http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 

En lo que corresponde al acceso a de la información para la variable inversión 

pública se encuentra en un sistema de seguimiento del gasto que realiza el 

estado, que involucra en el marco de la fluidez y transparencia de la información 

acceder a cualquier ciudadano con acceso a internet en el siguiente link: 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 

Ambas bases de datos son de acceso libre y se encuentran relacionados a la 

transparencia de información en el marco de la plataforma de acceso libre que 

dispone cualquier ciudadano a información de tiempo real y completa 

información académica que se ha desarrollado la institución encargada del 

seguimiento de la política fiscal en el Perú que garantiza la real evidencia de 

información. 

La Encuesta Nacional de Hogares permite a la institución que genera los datos 

estadísticos en Perú con apoyo del Banco Mundial para generar seguimiento a 

las condiciones de pobreza y con Resolución Suprema N°097-2010-PCM se 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
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instala un comité de asesor de pobreza que garantiza la confianza, 

transparencia y calidad de los datos para medir la pobreza. 

Técnicas de campo 

Observación: Realizar una introspección que involucre conllevar al uso de datos 

que aquellas instituciones generadoras de los datos que permita contribuir a las 

variables en estudio y su dinamismo que conlleve a evidenciar un análisis 

integral y aporte al alcance regional  

Para el logro del objetivo general se hará uso del análisis inferencial que parte 

de abstraer la información para someterlo a su análisis y evidenciar a partir de 

su tratamiento la real relación que permita comprender las políticas aplicadas; 

mientras para el primer y segundo objetivo específico se hace uso de la 

observación para analizar la evolución y el tercer objetivo específico 

utilizaremos el Coeficiente de Pearson para variables cuantitativas. (Roy et al., 

2020). 

El mencionado estadístico de Pearson se utiliza para variables numéricas de 

tipo cuantitativa de razón, buscando identificar la relación lineal entre las 

variables, que se encuentran normalmente distribuidas y conlleva a identificar 

la fuerza de relación entre las variables. Encontrándose entre los valores de -1 

y +1. (Castro, 2019). 

Técnicas de validez 

La validez involucra la ficha técnica de la institución que brinda los datos 

estadísticos sociales en Perú en los años 2007-2020 para estimar la pobreza y 

da la validez de los datos estimados relacionados al país, así como la 

confiabilidad de los mismos. 

Respecto a la inversión pública se hace uso de los datos de portal transparencia 

que son validados por las diferentes instituciones públicas considerando el 
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sistema administrativo de los pedidos de servicios y a la vez el avance en su 

adquisición refleja el avance de ejecución financiera del presupuesto 

institucional modificado asignado por cada año fiscal. 

3.5. Procedimientos 

El procedimiento utilizado es el recojo de los datos de los portales 

institucionales oficiales tanto del INEI y del MEF generadoras de datos que a 

partir de sus sistemas que implica los pasos: 

1. Buscar la información en sus sistemas para construir las variables para lo

cual se hace uso de los portales institucionales oficiales. 

2. Bajar la información de las variables de tanto de pobreza y también de la

inversión pública que se generan en formato excel para el caso de inversión 

pública que se encuentra en el portal de acceso libre. y en formato Stata versión 

6 para el caso de pobreza se utiliza el módulo 5. Empleo e Ingresos y el módulo 

34. Sumarias.

3. Se ha solicitado el permiso correspondiente al INEI de Lambayeque para el

tratamiento de los datos de pobreza de la región Lambayeque que se 

encuentran en el ubicados en micro datos el siguiente link: 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 

4.Se procede a realizar el ordenamiento de los datos de la variable pobreza y

del mismo modo también de la inversión pública en excel para su posterior 

vaciado en el software Eviews versión 9. 

5. Se hace uso del Eviews para la estimación del Modelo de Mínimos

Cuadrados Ordinarios (MCO) a través de la regresión lineal que conlleva a 

generar someter a pruebas estadística de la información para lograr evidenciar 

la hipótesis planteada, logrando el resultado de identificar como es que influye 

la inversión pública sobre la pobreza. 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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Luego de realizar la inferencia usando la ciencia económica a través de la 

econometría aplicaré la fórmula que se presenta, respetando los tiempos 

establecidos desde el 2007 hasta el 2020 

Pobit = Bo + B1Log IPYit + υit 

β1 > 0 

Donde: 

pob it = Región Lambayeque, la pobreza en estos años 2007-2020 (Es el 

porcentaje del total de la población). 

logIP it = Región Lambayeque, Logaritmo de la inversión pública de los años 

2007-2020 

μ it = Series de tiempo y mezcla de la unidad de error corte transversal. 

6. El sexto paso es vaciar los resultados obtenidos en eviews al formato excel

para ser editados y proceder a colocarlos en la parte de resultados del Word. 

7. El último paso las variables que se obtiene es vaciar los datos de las variables

pobreza e inversión al software SPSS para identificar la correlación de Pearson 

dado que son variables cuantitativas y permite analiza la fuerza de relación. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Para procesar los datos conlleva a mostrar que para la variable pobreza se hizo 

uso de la ENAHO que se encuentran en archivos dta para lo cual se utiliza el 

software Stata versión 6 del módulo 5. Empleo e Ingresos y el módulo 34. 
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Sumarias para obtener el cálculo de la variable pobreza como se puede ver en 

el anexo 7. 

Para el procesamiento de la variable inversión pública se utiliza el formato excel 

que genera el portal de transparencia económica para poder obtener los datos 

de la inversión pública en los años 2007-2020. 

Por otro lado, para identificar la influencia de las variables inversión pública 

sobre la pobreza abordado en el objetivo general se hará uso del modelamiento 

de los Mínimos Cuadrados Ordinarios que conlleva a usar el software Eviews 

versión 9 para analiza la descrita influencia entre las variables y someter a la 

prueba estadística a partir de la inferencial. 

Finalmente, para abordar el cuarto objetivo específico permite señalar que la 

relación se hace en el software SPSS a partir del coeficiente de Pearson 

permite identificar la relación existente en las variables bajo estudio que permita 

conllevar a lograr identificar la relación existente y generar evidencia científica. 

3.7. Aspectos éticos 

Lo relacionado a la ética y moral son a partir de los principios: 

Respeto: Se respeta la información que ha sido adquirida forma anónima y de 

acceso libre, puesto que esto ayuda y brinda la oportunidad de poder realizar 

el análisis de información. 

Justicia: La información que se utiliza no es manipulada para que salga a favor 

o en contra de algún resultado, se es totalmente imparcial para tener un

resultado adecuado. 

Beneficencia: Al utilizar los datos oficiales, no se corre el riesgo de que sean 

datos inexactos, y esto es de gran ayuda para la presente. 

Solidaridad: Se quiere lograr la comprensión de los datos y motivar a que se 

pueda utilizar para futuras investigaciones, con el fin de lograr mejorar la calidad 

de las inversiones y disminuir el nivel de personas que están en situación de 

pobres. 
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IV.RESULTADOS

4.1. Análisis de la incidencia de la inversión pública en la pobreza de la región 

Lambayeque, periodo 2007-2020 

Para el análisis de la incidencia de la inversión pública en la pobreza de la región 

Lambayeque involucra realizar la estimación mediante un modelo de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) que conlleva a estimar dicha incidencia. 

A continuación, se observa las estadísticas descriptivas de las variables analizadas 

donde observamos los pobres en los años 2007-2020 alcanza el promedio del 26% 

y una desviación estándar de 11.6%. Mientras el promedio del monto ejecutado de 

inversión pública asciende a 1520 millones de soles, teniendo una desviación 

estándar de 4.38 millones. 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variables Promedio Mediana D.S Mínimo Máximo

Pobreza 

(Porcentaje) 
25.7 24.8 

11.6 10 50 

Inversión pública 

(Millones de soles) 
1,420 1,520 4.38 582 2,060 

Nota: Obtenido del procesamiento en Eviews 9 de la base de datos recopilada. 

En la prueba de raíz unitaria se observa a través de las pruebas de Dickey Fuller 

(ADF) y Phillips-Perrón que las variables son estacionarias de orden 1, donde 

poseen raíz unitaria en primeras diferencias para lograr obtener el mejor modelo 

estimado del cual se logrará para una media cero y varianza constante que permita 

lograr la incidencia que ha obtenido la inversión pública en la pobreza de la región 

Lambayeque. 
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Tabla 02 

Prueba de raíz unitaria 

Variables 

p-valor

Orden de 
integracion ADF Phillips-Perron 

Niveles 
Diferenci

as 
Nivel

es 
Diferenc

ias 

Pobreza (Porcentaje) 
0.193

0 
0.00 0.00 

0.00 i(1) 
Inversión pública (Millones 
de soles) 

0.189
4 

0.04 
0.00 0.04 i(1) 

Nota: Obtenido del procesamiento en Eviews 9 de la base de datos recopilada. 

El modelo estimado en logaritmos para identificar la incidencia de lo que el estado 

invierte para que se reduzcan los pobres, por parte de logaritmos dado que no hay 

problemas de heteroscedasticidad, multicolineaodad y autocorrelación, lo que 

conlleva a observar los criterios de información (Schwarz criterion, Akaike info 

criterion, Hannan-Quinn criter) para observar el mejor modelo dado que gana 

estacionariedad para poder realizar una estimación. 

Del modelo descrito se observa un ajuste global del 80%, lo que se traduce que la 

pobreza tiene una relación negativa con la inversión pública en un 80%. 

Ocasionando que por incrementar en 1% de la inversión pública se produce una 

reducción del 0.7% en la pobreza quedando expresado de la siguiente manera. 

Log (Inv) =  23.16-0.7*Log (Pobreza) +Ui 
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500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INVERSIONF ± 2 S.E.

Forecast: INVERSIONF

Actual: INVERSION

Forecast sample: 2007 2020

Included observations: 14

Root Mean Squared Error 2.18E+08

Mean Absolute Error      1.86E+08

Mean Abs. Percent Error 13.72166

Theil Inequality Coefficient  0.073585

     Bias Proportion         0.000635

     Variance Proportion  0.010873

     Covariance Proportion  0.988492

 

Tabla 03 

Modelo estimado de incidencia de la inversión pública en la pobreza  

Variable explicativa 
Inv Loginv 

Mod 1 Mod 2 

Pobreza (Porcentaje) .-36187122* .-0.679274* 

C 2.35 23.16 

R-squared 0.920 0.80 

Akaike info criterion  40.31697 -0.636263 

Schwarz criterion  40.40826 -0.544969 

Hannan-Quinn criter.  40.30852 -0.644714 

D-Watson 2.022608 1.189267 

**<0.05; *<0.01 
  

Nota: Obtenido del procesamiento en Eviews 9 de la base de datos recopilada. 

 

Figura 02 

Región Lambayeque, inversión pública en el periodo 2007-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Obtenido del procesamiento en Eviews 9 de la base de datos recopilada. 
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4.2. Evolución de la inversión pública en la región de Lambayeque, periodo 

2007-2020. 

En el periodo 2007-2020 la inversión pública en la región Lambayeque mostró una 

tendencia creciente pasando de 582 millones en el año 2007 a 2063 millones en el 

año 2020. 

Reflejando que cada gestión de gobierno ha enfrentado mayores recursos públicos 

para generar inversión pública que permita cerrar las brechas de infraestructuras 

y/o de bienes y servicios que contribuya a mejorar la vida y permita un desarrollo 

sostenible. 

Figura 03 

Inversión pública en la región Lambayeque en el periodo 2007-2020 

Nota: Obtenido de la Encuesta Nacional de Hogares ejecutado por el INEI. 

En los años 2007-2020 la inversión pública en la región Lambayeque alcanzó un 

crecimiento promedio del 11% con una tendencia decreciente.  
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Lo que se observa los escasos recursos públicos que enfrenta la región para hacer 

frente a las demandas sociales que permita mejorar la calidad de vida de las 

personas de la región.  

 

Para el periodo de gobierno de Yehude Simon al término de su gestión el monto 

devengado refleja una variación del 22% con respecto al año anterior en el año 

2009. Mientras en el periodo de gobierno de Humberto Acuña la mayor variación 

se reflejó en el año 2011 con el 14% y en el año 2013 con una variación del 13%.  

 

Mientras durante la crisis sanitaria en el año 2020 el monto ejecutado de inversión 

pública creció en 9% lo que planteo un crecimiento en la creación de proyectos. 

 

Figura 04 

Evolución de la inversión pública en la región Lambayeque en el periodo 2007-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Obtenido de la Encuesta Nacional de Hogares ejecutado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática 
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4.3. Evolución de la pobreza en la región de Lambayeque, periodo 2007-2020  

Los pobres en la región Lambayeque en los años 2007-2020 han sido de manera 

decreciente. Duranta el año 2007 la pobreza alcanzó el 50% del total de la 

población, reduciéndose al 37.1% en el gobierno de Yehude Simon al término de 

su gestión.  

Mientras en el periodo del gobierno de Humberto Acuña en el periodo 2011-2018 

el promedio de la tasa de pobreza fue del 21.4%. 

 Mientras en el gobierno de Anselmo Lozano la tasa de pobreza cayó al 13% que 

involucra los resultados de las políticas públicas regionales aplicadas por los 

gobiernos anteriores que conllevo a una drástica reducción de los pobres en la 

región. 

Figura 05 

Tasa de pobreza de la región Lambayeque en el periodo 2007-2020 

Nota: Obtenido de la Encuesta Nacional de Hogares ejecutado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. 
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Si observamos la evolución de la tasa de pobreza en el periodo 2007-2020 la mayor 

caída se refleja en el año 2018 con una caída del 35% y en el año 2016 refleja una 

caída del 29% en el periodo de gobierno de Humberto Acuña.  

 

Mientras en el año 2020 como resultado de la crisis sanitaria se produjo un 

crecimiento del 54% de la tasa de pobreza dejando atrás una reducción de los 

últimos cinco años a excepción del año 2017 donde se reflejó un crecimiento del 

25%. 

 

Figura 06 

Evolución de la tasa de pobreza en la región Lambayeque en el periodo 2007-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Obtenido de la Encuesta Nacional de Hogares ejecutado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. 

 

4.4. Relación de la inversión pública y la pobreza en la región de Lambayeque, 

periodo 2007-2020 

 

Para analizar la relación que existe entre la inversión pública y la pobreza se utiliza 

el Rho de Pearson dado que son variables cuantitativas de tipo discreta. 

Por otro lado, se propone la siguiente hipótesis: 

 

Ho: No existe relación entre la inversión pública y la pobreza en la región 

Lambayeque en el periodo 2007-2020. 
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Ha: Existe relación entre la inversión pública y la pobreza en la región Lambayeque 

en el periodo 2007-2020. 

 

Tabla 04 

Relación de la inversión pública y la pobreza en la región Lambayeque, periodo 

2007-2020 

Relación 

causal 

de 

variables 

Correlación de Pearson 
Probabilidad (P-

Valor) 

Decisió

n 

Significanci

a 

Inversió

n 

Pública 

y 

Pobreza 

.-0.959 (negativa 

fuerte) 
0.000<0.05 

Se 

rechaza 

la Ho 

La 

correlación 

es negativa 

Nota: Obtenido del procesamiento en el software SPSS V.22. 

 

Del análisis anteriormente descrito se observa que existe una relación que es 

negativa entre las variables bajo análisis. Evidenciando que conforme crece la 

inversión pública tiene un efecto que es negativo sobre la pobreza, generando un 

efecto de reducción de la pobreza.  

 

Esto permite inferir que en el periodo de análisis la inversión pública se ha movido 

inversamente a la pobreza, generando un efecto en la disminución de pobres a 

través de la reducción de brechas sociales y generación de desarrollo.  

 

Lo que conlleva a evidenciar lo sostenido por el aspecto teórico que conforme se 

ejecute el mayor monto de inversión pública tiene un efecto en cadena sobre la 

generación de empleo y bienestar de los ciudadanos al generar capital físico y 

permita un desarrollo de capital físico en la región que soporte una estructura 

dinámica en la economía de la región, siendo la misma competitiva. 
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La inversión pública se convierte en el generador de bienes públicos que impacta 

de manera directa sobre el aspecto económico y productivo al ampliar su stock de 

capital físico; pero que se ve limitada por factores como proyectos inadecuados, 

falta de articulación, retrasos en el diseño, corrupción, sobre costos, fallas de 

operación y mantenimiento, entre otros. (Espinoza & Fort, 2017). 
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IV. DISCUSIÓN

En esta investigación al determinar la incidencia de la inversión pública en la 

pobreza de la región Lambayeque, periodo 2007-2020, se pudo encontrar que las 

variables tienen una relación que es negativa ya que se ha evidenciado que por un 

aumento del 1% de la inversión pública se produce una reducción del 0.7% en la 

pobreza, siendo significativa al 1% de confianza; lo que nos brinda una relación 

negativa entre ambas.  

Por tanto, la inversión pública genera una contribución en el bienestar y el desarrollo 

de los ciudadanos de la región Lambayeque, es decir el efecto sobre un desarrollo 

del capital físico genera un soporte que sirve para la generación de inversión 

privada y desarrollar un tejido empresarial competitivo en la región, al desarrollo un 

stock de capital físico que permita un desarrollo del bienestar. 

Para lo cual es rechazada la hipótesis nula y por ende es aceptada la hipótesis 

alternativa donde evidencia que existe una relación negativa entre la inversión 

pública y la pobreza en la región Lambayeque en el periodo 2007-2020. Estos 

resultados son corroborados por Alvarado (2020) en su investigación “La inversión 

social y su impacto en la pobreza en Ecuador”, quienes han mostrado que ante un 

incremento de 1% en la pobreza disminuye la pobreza en Ecuador en 21.34%, 

siendo estadísticamente significativa.  

Llegando a concluir que la inversión social tiene una correlación negativa con la 

pobreza en el país de análisis. Así también con Palacios (2019) en su investigación 

denominada “La inversión pública y la reducción de la pobreza en la ciudad de 

Portoviejo”, quienes han demostrado que los beneficiaros de los proyectos públicos 

cuentan con viviendas y un tercio con acceso a educación y salud; mientras solo el 

1% alcanzó el acceso a servicios básicos. Llegando a concluir que con la inversión 

se puede tiene una correlación negativa con la pobreza en la zona bajo análisis. 

Por otro lado, son respaldados por Quispe et.al (2021) en su investigación Inversión 

pública y pobreza monetaria en las familias de la región Puno-Perú, 2004-2019, 
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quienes evidencian que existe un impacto directo y positivo en la reducción de la 

pobreza monetaria, siendo un efecto positivo. Llegando a concluir que hay relación 

negativa de la inversión pública con la pobreza.  

Asimismo, con Cabello et al. (2021) en su investigación denominada “La inversión 

pública y la pobreza en el Perú, 2010-2018” quienes refieren de una relación 

negativa entre las variables bajo estudio. Llegando a concluir que la inversión por 

parte del estado logro reducir en 3.42% la pobreza ante un superávit en 1% de la 

inversión pública. 

Además, con Ylla (2019) en su investigación Efecto de la inversión pública en los 

índices de pobreza de la región Cuzco, durante 2000-2017, cuyos resultados 

contrastaron la significante importancia de lograr reducir la pobreza a partir de la 

política fiscal que conlleva a una significancia estadística que conlleva a que el 

indicador de pobreza disminuyo en 70%, mientras la pobreza extrema bajo a 59% 

y el indicador de no pobre subió en 71%. Llegando a inferir que existe 

evidentemente una significancia en las variables bajo estudio al tener un efecto 

positivo la política fiscal en términos de la problemática social de pobreza. 

Por su parte Alvarado (2020) en su investigación “Análisis de la gestión del gasto 

público en inversión y su incidencia sobre la reducción de los niveles de pobreza 

en el Perú”, llegó a demostrar que la inversión pública tiene una relación negativa 

en la pobreza, teniendo una relación inversa. Llegando a concluir que hay una 

relación inversa entre las variables bajo estudio. 

Finalmente, es respaldado por Vilca (2018) en su investigación “Inversión pública y 

su relación con los niveles de pobreza monetaria en las regiones del Perú, periodo 

2004-2015”, donde los resultados afirman la evidencia estadística que existe una 

relación negativa entre la inversión y la pobreza en términos monetarios en las 

regiones analizadas. 

Para el primer objetivo específico Analizar la evolución de la inversión pública en la 

región de Lambayeque, periodo 2007-2020” se pudo encontrar que en el periodo 
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2007-2020 la inversión pública en la región Lambayeque mostró una tendencia 

creciente pasando de 582 millones en el año 2007 a 2063 millones en el año 2020. 

Reflejando que cada gestión de gobierno ha enfrentado mayores recursos públicos 

para generar inversión pública que permita cerrar las brechas de infraestructuras 

y/o de bienes y servicios que contribuya a mejorar la vida de las personas y permita 

un desarrollo sostenible.  

 

Llegando a concluir que la región Lambayeque ha evidenciado en el periodo bajo 

análisis un crecimiento promedio del 11%; siendo la mayor variación la que se 

reflejó en el año 2011 con el 14% y en el año 2013 con una variación del 13%. Sin 

embargo, la principal problemática que ha enfrentado a nivel sub nacional hace 

referencia a la capacidad de gasto que enfrentan el nivel de gobierno que sin bien 

cuenta con mayores recursos, estos aún enfrentan un desafío para lograr una 

mayor ejecución del gasto en inversiones a través de la aplicación de la articulación 

intersistémica y aplicación de la administración financiera del sector público.  

 

Frente a la mencionado se evidencia que, si bien han brindado mayores recursos 

para gastar en temas públicos en la región, se enfrenta el factor crítico de capacidad 

de gasto que se encuentra relacionado al recurso humano con el que se cuenta. 

Estos resultados son corroborados por Yang (2022) en su investigación 

Public Health Services, Health Human Capital, and Relative Poverty of Rural 

Families, quienes evidencian que la capacidad de gasto en los servicios públicos 

de salud han incidido de manera significativa en el alivio de la pobreza relativa en 

las familias rurales y promueve el desarrollo equilibrado dentro del ámbito rural. 

Llegando a inferir que la inversión en los servicios de salud pública generó un alivio 

en la pobreza relativa de las familias rurales.  

 

Así mismo con Takeshima (2022) en su investigación denominado 

Subnational public expenditures, short-term household-level welfare, and economic 

flexibility: Evidence from Nigeria, quienes infieren que ante una mayor ejecución del 

gasto público produciría efectos positivos sobre el consumo, disminución de la 

población vulnerable y mayor calidad de vida. Llegando a inferir que la mayor 
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ejecución presupuestal tiene impactos positivos multidimensionales, lo que 

evidencia una relación positiva entre lo que el estado gasta y el bienestar en Nigeria. 

En lo que respecta Analizar la evolución de la pobreza en la región de Lambayeque, 

periodo 2007-2020, siendo un objetivo específico se encontró que se infiere una 

tendencia decreciente en el mencionado periodo. Llegando a inferir que en el año 

2007 la pobreza alcanzó el 50% del total de la población, reduciéndose al 37.1% 

en el gobierno de Yehude Simon al término de su gestión. Mientras en el periodo 

del gobierno de Humberto Acuña en el periodo 2011-2018 el promedio de la tasa 

de pobreza fue del 21.4%.  

A diferencia que en el gobierno de Anselmo Lozano la tasa de pobreza cayó a un 

promedio del 13% que involucra los resultados de las políticas públicas regionales 

aplicadas por los gobiernos anteriores que conllevo a una drástica reducción de 

pobres en la región Lambayeque. Frente a lo mencionado se evidenció que la tasa 

de pobres tiene tendencia variable lo que ha sido resultado de las diferentes 

políticas regionales aplicadas frente al dinamismo económico que ha enfrentado la 

región que no depende de los comodities y se encuentra sustentado principalmente 

en sectores de comercio y servicios principalmente, lo que conlleva a mostrar la 

relevancia de ejecutar políticas públicas que permitan incidir de manera 

significativa. Estos resultados son corroborados por Furceri (2022) en su 

investigación The distributional effects of government spending shocks in 

developing economies, quienes infieren un efecto multiplicador del gasto público 

donde ante el aumento en 1% del PBI en los cincos analizados se asocia con un 

incremento del coeficiente de Gini.  

Llegando a concluir que ante consolidaciones fiscales no anticipadas se generan 

un incremento de la pobreza. Asimismo con Yang (2022) en su investigación 

“Public Health Services, Health Human Capital, and Relative Poverty of Rural 

Families”, quienes evidencian que los servicios públicos de salud han incidido de 

manera significativa en el alivio de la pobreza relativa en las familias rurales y 

promueve el desarrollo equilibrado dentro del ámbito rural. Llegando a determinar 
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que si se invierte en los servicios de salud pública generó un alivio en la pobreza 

relativa de las familias rurales. 

Por lo tanto, se encontró que existe una relación negativa entre las variables bajo 

análisis. Frente a lo mencionado se evidenció que conforme crece la inversión 

pública tiene un efecto negativo sobre la pobreza, generando un efecto de 

disminución de la pobreza. Para ello, los resultados corroborados por Alvarado 

(2020) en su investigación “La inversión social y su impacto en la pobreza en 

Ecuador”, quienes han mostrado que ante un incremento de 1% en la pobreza 

disminuye la pobreza en Ecuador en 21.34%, siendo estadísticamente significativa. 

Llegando a concluir que la inversión social tiene una correlación negativa con la 

pobreza en el país de análisis. Así también con Palacios ( 2019) en su investigación 

denominada “La inversión pública y la reducción de la pobreza en la ciudad de 

Portoviejo”, quienes han demostrado que los beneficiaros de los proyectos de 

inversión pública cuentan con viviendas y un tercio con acceso a educación y salud; 

mientras solo el 1% alcanzó el acceso a servicios básicos. Llegando a concluir que 

la inversión pública tiene una correlación negativa con la pobreza en la zona bajo 

análisis.  

Los aspectos anteriormente descritos son corroborados por los teóricos de Solow 

(1956) y Swan (1956) donde aborda que el nivel de ingreso de los países se 

encuentra determinado por la inversión. Para Solow (1956) el modelo neoclásico 

del crecimiento mostraba la capacidad productiva de un país a través de la función 

de producción donde la productividad total de los factores era explicada por los 

factores de capital y trabajo; donde a pesar de tener retornos decrecientes de cada 

factor, pero retornos constantes a escala, la tecnología se traslada a ser un factor 

clave en la productividad de los diversos países. 

Posteriormente nacen las teorías del crecimiento endógeno donde abordar un 

enfoque macroeconómico con Romer (1990) donde evidencia que los 

determinantes del crecimiento económico son el capital físico, la investigación y el 

desarrollo. Posteriormente con Krugman (1995) con la Economía Geográfica 
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aborda el factor espacial a la inversión pública que involucra la importancia de las 

economías regionales. 

 

De esta forma inversión pública se convierte en el generador de bienes públicos 

que impacta de manera directa sobre el aspecto económico y productivo al ampliar 

su stock de capital físico; pero que se ve limitada por factores como proyectos 

inadecuados, falta de articulación, retrasos en el diseño, corrupción, sobre costos, 

fallas de operación y mantenimiento, entre otros pero que incide sobre la reducción 

de la pobreza, siendo un factor clave. (Espinoza, 2017). 

 

Siendo la variable pobreza para Nuwematsiko (2022) la que se aborda  desde la 

perspectiva de necesidades básicas insatisfechas donde los escasos recursos no 

logran satisfacer las necesidades básicas insatisfechas siendo el tradicional 

paradigma del ingreso bajo la perspectiva de Maslow la que no permite lograr una 

óptima calidad de vida, siendo el enfoque de pobreza monetaria el aún más usado 

en Latinoamérica. (Christl et al., 2022). 

 

El enfoque de pobreza monetaria ha conllevado a usar la capacidad adquisitiva 

como aquella que no le permite cubrir el consumo mínimo de la canasta básica de 

alimentos abordando el enfoque social, medido por el ingreso per cápita que 

conlleva a evidenciar que aquellos protocolos validados en línea de pobreza 

permiten evidenciar que conlleva a un enfoque monetario. (Kalinowski et al., 2022) 
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VI.CONCLUSIONES

1. Existe una influencia negativa entre las variables bajo análisis; evidenciando que

por un incremento en 1% de la inversión pública se produce una reducción del

0.7% en la pobreza, siendo significativa al 1% de confianza; lo que nos brinda un

importante efecto de la inversión pública sobre la reducción de la pobreza en el

periodo 2007-2020.

2. En el periodo 2007-2020 la inversión pública en la región Lambayeque mostró

una tendencia creciente pasando de una ejecución de 582 millones en el año

2007 a 2063 millones en el año 2020 y alcanzó un crecimiento promedio del 11%;

siendo la mayor variación la que se reflejó en el año 2011 con el 14% y en el año

2013 con una variación del 13%.

3. La tasa de pobreza en la región Lambayeque mostro una tendencia decreciente

en el periodo 2007-2020; siendo la mayor caída en el año 2018 con una tasa del

35% y en el año 2016 refleja una caída del 29% en el periodo de gobierno de

Humberto Acuña.

4. Existe una relación negativa entre las variables bajo análisis. Evidenciando que

conforme crece la inversión pública tiene un efecto negativo sobre la pobreza,

demostrado estadística con el Rho de Pearson equivalente a -0.959 y

significativo al 5%.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al consejo fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas generar

la revisión de una evaluación ex post de la política fiscal expansiva que permita

evidenciar la disminución de personas pobres en la generación de capital físico

que permita contribuir al desarrollo y bienestar de las regiones como el caso de

Lambayeque.

2. Se recomienda al titular del pliego del Gobierno Regional de Lambayeque

aplicar la Administración Financiera del Sector Público a fin de evidenciar una

efectividad en la ejecución presupuestal que genere un mayor cierre de brecha

de creación de carreteras, infraestructuras y/o servicios que con ello se pueda

lograr un desarrollo territorial integral, sustentado en evidencia empírica.

3. Se recomienda que ante el explosivo crecimiento de la pobreza en la región

Lambayeque debido a los casos que se vieron afectados por la crisis sanitaria

lleva a evidenciar la necesaria aplicación de estrategias enfocadas a la

población vulnerable a partir de la generación de modelos de negocio

innovadores que permitan dinamizar la inversión privada.

4. Se recomienda tras la evidencia de la importancia de la reducción de la pobreza

a través de la inversión pública, acelerar el gasto de inversión en sectores

estratégicos como acceso a servicios básicos, carreteras, productivos, turismo,

entre otros que genere un desarrollo económico local.
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ANEXOS 

Anexo 01. Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores   

Problema General Objetivo general Hipótesis general 

Variable 1. Tasa de pobreza 
  

Dimensiones Indicadores Medida 

¿Cuál es la relación entre la inversión 
pública y la pobreza en la región 
Lambayeque durante el periodo 2007-
2020?  

Determinar la relación entre la 
inversión pública y la pobreza 
en la región Lambayeque, 
durante el periodo 2007-2020. 

 

La inversión 
pública tiene una 
relación negativa 
con la pobreza en 

la región 
Lambayeque, 

durante el periodo 
2007-2020. 

 

Social 
Porcentaje de 

pobreza de 
Lambayeque 

Tasa 
porcentual 

Variable 2. Inversión Pública 

Económica 

Monto 
devengado de 

la región 
Lambayeque 

Monto en 
millones de 

soles 

   

Problema Específicos Objetivos específicos 
Hipótesis 
específicas 

¿Cuál es la 
evolución de la 
inversión 
pública en la 
región de 
Lambayeque, 
periodo 2007-
2020?   

Describir la evolución de la 

inversión pública en la región 

de Lambayeque, durante el 

periodo 2007-2020 

 
 

¿Cuál es la evolución de la pobreza en 
la región de Lambayeque durante el 
periodo 2007-2020?  

 

Describir la evolución de la 
pobreza en la región de 
Lambayeque durante el periodo 
2007-2020 - 

 

 



Anexo 02. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensión Indicador Medida 

Pobreza Económica 
Porcentaje de pobreza de 

la región Lambayeque 

Tasa porcentual 

2007-2020 

Inversión pública Económica 
Monto devengando en la 

región Lambayeque 

Millones de soles 

2007-2020  



Anexo 03. Guía observacional documental 

Guía de observación documental 

“Inversión Pública y pobreza en la región Lambayeque durante el periodo 2007-

2020” 

Este instrumento de recolección de datos permitirá sistematizar los datos que se 

encuentran disponibles en el Portal Transparencia del Ministerio de Economía y 

Finanzas y del Instituto de Estadística e Informática, es considerado un instrumento 

práctico y orientador.  De la página web del Portal Transparencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas, en nivel de ejecución de proyectos de inversión pública de 

la región Lambayeque se obtendrá la información bajo análisis en el periodo 2007-

2020 y del Instituto de Estadística e Informática obtendremos la tasa de pobreza de 

la región Lambayeque, 2007-2020, por lo cual emplearemos los datos 

sistematizados de la siguiente manera:  

Variable: Inversión Pública en la región Lambayeque, 2007-2020 

Variable: Inversión Pública en Saneamiento 

Año Monto devengado en la region Lambayeque, 2007-2020 

2007 

2008 

2009 

….. 

2020 

Fuente: Portal Transparencia-Ministerio de Economía y Finanzas. 

Variable: Pobreza en la región Lambayeque, 2007-2020 
Año Porcentaje de pobreza de la región Lambayeque 

2007 

2008 

2009 

….. 

2020 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática 



Anexo 04. Recopilación de datos estadísticos de la pobreza 



Anexo 05. Recopilación de datos estadísticos de inversión pública 



 

Anexo 06. Carta de aceptación del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática  

 



 

Anexo 07. Procesamiento de estimación de pobreza en Stata 16 

use sumaria-2020.dta, clear  

*Recodificamos la variable pobreza*/ 

**************************************** 

tab pobreza 

codebook pobreza 

recode pobreza (1 2=1 "pobre") (3=0 "no_pobre"), gen(pobre) 

tab pobretab pobre [iw=factor07] 

//Cuantas personas hay// 

**************************************************************** 

g facpob= factor07*mieperho 

tab pobre [iw=facpob] 

//Generar Departamentos// 

******************************************************************************** 

gen dpto= real(substr(ubigeo,1,2)) 

lab var dpto "Departamentos" 

label define dpto1 1"Amazonas" 2"Ancash" 3"Apurimac" 4"Arequipa" 5"Ayacucho" 

6"Cajamarca" 7 "Callao" 8"Cusco" 9"Huancavelica" 10"Huanuco" 11"Ica" /* 

*/12"Junin" 13"La Libertad" 14"Lambayeque" 15"Lima" 16"Loreto" 17"Madre de 

Dios" 18"Moquegua" 19"Pasco" 20"Piura" 21"Puno" 22"San Martin" /* 

*/23"Tacna" 24"Tumbes" 25"Ucayali"  

lab val dpto dpto1 

* Tabulaciones 

tab dpto pobre [iw=facpob] 

tab dpto pobre [iw=facpob], row nofreq 
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