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RESUMEN 

La presente investigación se estableció determinar la correlación entre el gasto por 

parte del estado y la pobreza monetaria en la región Piura, entre los años 2002 al 

2022. Conforme a ello, se planteó el diseño metodológico a una investigación 

básica con diseño descriptivo, relacional, no experimental, longitudinal, 

retrospectivo y deductivo. Los datos fueron recopilados, teniendo como fuentes el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Economía y 

Finanzas, además se realizó análisis documental. Se encontró mediante una 

regresión econométrica que evidenció un p-valor = 0.000 < 0.05 y R^2 = 0.8105, lo 

cual nos dice que el 81.05% de la variabilidad de la pobreza monetaria se encuentra 

explicada por el gasto del estado. Asimismo, un aumento del 1% del gasto por parte 

del estado, en promedio la pobreza monetaria se reducirá en 0.56% en la región 

Piura. Además, llegando a la conclusión que, la inversión por parte del gobierno 

tiene una participación relevante en la disminución de la pobreza en la región de 

Piura, 2002 – 2022, evidenciándose su gran importancia en la lucha contra la 

pobreza. 

Palabras clave: Gasto en inversión pública, pobreza monetaria, región Piura. 
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ABSTRACT 

The present research was established to determine the correlation between 

government spending and monetary poverty in the Piura region between the years 

2002 and 2022. Accordingly, a methodological design was proposed for a basic, 

descriptive, relational, non-experimental, longitudinal, retrospective, and deductive 

investigation. Data were collected using the National Institute of Statistics and 

Informatics and the Ministry of Economy and Finance as sources, in addition to 

conducting documentary analysis. Through econometric regression, it was found 

that the p-value = 0.000 < 0.05 and R^2 = 0.8105, indicating that 81.05% of the 

variability in monetary poverty is explained by government spending. Furthermore, 

a 1% increase in government spending, on average, will result in a 0.56% reduction 

in monetary poverty in the Piura region. Additionally, it was concluded that 

government investment plays a significant role in reducing poverty in the Piura 

region from 2002 to 2022, demonstrating its crucial importance in the fight against 

poverty. 

Keywords: Public investment, monetary poverty, Piura region. 
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I. INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva mundial, la Organización de las Naciones Unidas (2023), 

nos dice que cumplir con el compromiso de poner fin a la pobreza, es fundamental 

intensificando la inversión pública con el fin de incrementar las perspectivas 

económicas, elevar la calidad de la educación y extender su alcance en seguridad 

social, especialmente los más vulnerables, además el Banco Mundial (2021), nos 

habla que no existe una solución instantánea para erradicar la pobreza, y las 

estrategias dirigidas a los sectores más desfavorecidos deben adaptarse de 

acuerdo con el entorno específico de cada nación, en cuanto para el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023), indica que el propósito de reducir la 

incidencia de pobreza es un logro posible de alcanzar. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022), nos informa 

que actualmente Latinoamérica enfrenta los mayores retos para lograr los 

propósitos de la Agenda 2030 en busca del Desarrollo Sostenible, como en 

términos de pobreza, salud y educación, son los que asignan menos recursos al 

gasto social, según el Banco Mundial (2021), nos sugiere que las deficiencias 

asociadas a la pobreza podrían abordarse de manera más efectiva mediante la 

implementación de un sistema de asistencia social adecuadamente estructurado, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023), nos comunica que 

la inversión estatal debe ir más allá de abordar las necesidades a corto plazo. 

A nivel nacional, el Banco Mundial (2023), nos habla que la economía de 

Perú experimentó una disminución del 11% en 2020, registrando la mayor caída en 

tres décadas y la más pronunciada en América Latina durante ese año, además el 

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2023), nos muestra que en el 

transcurso de 2022, la pobreza económica impactó al 27,5% de la población 

nacional, registrando un aumento de 1,6% en contraste con el año anterior, que se 

situaba en un 25,9%., además para el Banco Mundial (2023), nos dice que, a pesar 

de la importante respuesta del gobierno a la crisis, Perú ahora enfrenta peores 

niveles de pobreza que antes de la pandemia. 
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Desde una perspectiva regional conforme al Instituto Peruano de Economía 

(2022), nos comenta que el nivel de pobreza monetaria en Piura experimentó una 

disminución de casi la mitad, cayendo aproximadamente un 50% entre 2004 y 2019. 

Sin embargo, en 2021, la pobreza experimentó un ligero aumento, llegando al 25%, 

por otro lado, la Sociedad Nacional de Industrias (2022), nos señala que la pobreza 

monetaria en la zona de Piura afectó al 25.3% de su población, lo que equivale a 

uno de cada cuatro habitantes. En esa misma línea el Instituto Peruano de 

Economía (2022), nos indica que, en estos últimos años, los diferentes niveles de 

gobierno han concentrado un 74.5% de los fondos destinados a invertir en 

infraestructura de necesidad, salubridad y enseñanza. 

Como consecuencia, presentamos como problema general: ¿Cómo se 

relaciona la pobreza monetaria y el gasto en inversión pública en la zona de la 

región Piura, durante los años del 2002 al 2022?; además entre los siguientes tres 

problemas específicos tenemos: a) ¿Existe una correlación entre la inversión 

estatal dirigida al sector educación en la región Piura durante el período 

comprendido entre 2002 y 2022 y la reducción de la pobreza monetaria?, b) ¿Existe 

una correlación entre la inversión estatal dirigida al sector salud en la región Piura 

durante el período comprendido entre 2002 y 2022 y la reducción de la pobreza 

monetaria?, c)¿Existe una correlación entre la inversión estatal dirigida al sector 

agricultura en la región Piura durante el período comprendido entre 2002 y 2022 y 

la reducción de la pobreza monetaria?. 

De acuerdo con Ñaupas et al. (2018), la justificación implica fundamentar las 

razones por las cuales se va a realizar la pesquisa, es decir, explicar su importancia, 

además las agrupa en tres: teórica, metodológica y social. Desde una perspectiva 

teórica, esta investigación se justifica debido a que se sostiene que el uso de fondos 

gubernamentales tiene la capacidad de aportar hacia la reducción de la pobreza, 

por lo tanto, los resultados de este estudio podrán validar, poner en tela de juicio o 

reformular esta presunción, además desde una perspectiva metodológica, los 

descubrimientos y las conclusiones de esta investigación generarán conocimiento 

científico sobre la conexión entre la pobreza monetaria y la inversión 

gubernamental, que servirían en otras investigaciones futuras. 
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Asimismo, desde una justificación social la presente pesquisa ayudará a 

resolver problemas sociales, que afectan a la región Piura como es el tema de la 

pobreza, además que sirva como un aporte informativo para las diferentes 

autoridades de la región, para tomar decisiones más eficientes y elaborar 

estrategias que produzcan un efecto favorable en la disminución de la pobreza. 

Además, en este contexto, nuestro objetivo general radica en: Determinar la 

correlación entre el gasto destinado en inversión pública y pobreza monetaria en la 

zona de la región Piura, entre los años 2002 al 2022; mientras que los objetivos 

específicos se formularon de la siguiente manera: a) Analizar el impacto de la 

inversión gubernamental destinada a la educación en la región Piura, en la 

disminución de la pobreza monetaria en los años 2002 y 2022, b) Evaluar el impacto 

de la inversión gubernamental destinada a salud en la región Piura, en la 

disminución de la pobreza monetaria en los años 2002 y 2022, c) Explicar el impacto 

de la inversión gubernamental destinada a la agricultura en la región Piura, en la 

disminución de la pobreza monetaria en los años 2002 y 2022. 

Se ha propuesto la hipótesis general: Se observa una correlación 

significativa entre el gasto en inversión pública y pobreza monetaria en la zona de 

la región Piura durante los años 2002 a 2022. Por otro lado, las hipótesis específicas 

se plantearon de la siguiente manera: a)La inversión gubernamental destinada a la 

educación en la región Piura influye en la disminución de la pobreza monetaria entre 

los años 2002 al 2022, b)La inversión gubernamental destinada a salud en la región 

Piura influye en la disminución de la pobreza monetaria entre los años 2002 al 2022, 

c)La inversión gubernamental destinada a la agricultura en la región Piura influye

en la disminución de la pobreza monetaria entre los años 2002 al 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Desde una visión internacional Rodríguez et al. (2020), señalan que, en el 

corto plazo, un aumento en el gasto público social puede reducir la pobreza, pero 

también puede aumentarla en el largo plazo si no se acompaña de políticas 

adecuadas, por otro lado Loría & Martínez (2021), en su estudio realizado en 

México recomiendan que el gobierno debe, corregir la orientación asistencial de sus 

programas sociales y aumente el gasto en inversión para aumentar la 

autosuficiencia y la independencia de los pobres de los programas sociales, en esa 

misma línea Ambramo et al. (2019), nos indican que la inversión pública 

desempeña un papel crucial, ya que apoya el desarrollo de las actividades 

productivas, mejora la infraestructura a los hogares pobres, además, Cuenca & 

Torres (2020), nos señala que cuando el estado invierte en infraestructura, genera 

un impacto positivo y considerable en la paulatina disminución de la pobreza en la 

zona de Latinoamérica. 

El estudio de Silva & De Carvalho (2021), realizados en Brasil mostraron 

que, tanto el gasto en educación y salud tuvieron un efecto positivo, aunque 

modesto, en el crecimiento de la economía, por lo que generó la reducción de la 

pobreza, además Alvarado et al. (2019), nos muestran que un incremento del 1% 

en la inversión social en Ecuador resulta en una disminución del 21,34% en la 

pobreza nacional, con un mayor impacto en el sector rural, además nos dice que la 

educación y la salud son los componentes de la inversión social que tienen un 

impacto positivo en la disminución de la pobreza nacional en Ecuador, según lo que 

señala Xiao et al. (2021), en su estudio aplicado en la realidad China, nos dicen 

que las inversiones en infraestructura han demostrado tener un positivo efecto en 

la disminución de la pobreza. 

En su estudio aplicado en Indonesia, Wau (2022), nos dice que el bajo 

crecimiento económico derivado de la expansión de la población es uno de los 

factores que aumentan la pobreza, en esa misma línea Palacios et al. (2019), en la 

realidad de Porto Viejo, da una idea clara que el alto nivel de informalidad y la 

limitada inversión en servicios básicos ponen a flote los retos a los que se enfrenta 

la población para salir de la pobreza, además la investigación de Haldani (2019), 

aplicada en Asia, tuvo como objetivo complementar la comprensión actual del 
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desarrollo humano mediante la inclusión de aspectos de la gobernanza y la 

población, relacionado con la pobreza y la inversión pública, , finalmente según 

Ouba & Sawadogo (2022), en su pesquisa en Burkina Faso, nos muestran que la 

pandemia reflejo en una reducción de los ingresos de estos hogares, lo que 

aumentó la probabilidad de caer en la pobreza. 

Según Yang et al., (2022), nos dicen que aumentar la inversión en atención 

de salud pública en zonas subdesarrolladas pueden consolidar y ampliar aún más 

los logros de la erradicación de la pobreza, además señala que la educación y 

salud, son sectores que tienen un mayor impacto para hacer disminuir la pobreza 

que otros servicios públicos, en esa misma línea el estudio de Cuenca & Torres 

(2020), nos muestran que el aumento del gasto en salud tiene un impacto muy 

significativo y sobre todo positivo en disminuir la pobreza, además Dorosh & 

Pradesha (2022), en su estudio de Papúa Guinea, nos dicen que el incremento de 

la inversión agrícola, pueden tener beneficios para la reducción de la pobreza de 

manera progresiva, finalmente la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2020), nos muestra la realidad nicaragüense, donde 

da a conocer la relevancia del gasto público del sector agricultura como medio para 

hacer crecer la economía y disminuir la pobreza. 

Desde el punto de vista nacional, Ylla (2019), muestra que el aumento del 

gasto en la inversión por parte del estado conduce a una reducción del índice de 

pobreza, sugieren que, por cada 100 millones de soles adicionales ejecutados, el 

indicador de pobreza se reduce en 70, en esa misma línea el estudio de Ocas 

(2019), destaca que el gasto en inversión que realiza el estado es la clave que ha 

contribuido a la reducción de la pobreza, recomienda que los recursos para la 

inversión pública se orienten a lograr resultados y cerrar las brechas, además según 

el estudio de Calderón & Eusebio (2019), nos dicen que la inversión pública tiene 

una correlación significativa en la disminución de la pobreza monetaria. 

Quispe et al. (2021), nos dicen que la ejecución del gasto en inversión 

pública tuvo una relación significativa en el decrecimiento de la pobreza en la región 

Puno, además, nos explica que específicamente, que el aumento del 1% en la 

inversión pública en educación se asocia con una disminución del 8,75% de la 
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pobreza monetaria. En el estudio de Arteaga & Luño (2021), hacen hincapié en la 

importancia de planificar y dirigir eficazmente la inversión pública en el sector salud 

para optimizar los recursos, contribuir al desarrollo de la región y disminuir la 

pobreza. Según Quiroz (2020), en su investigación nos dice que la inversión pública 

es un factor relevante para poder reducir la pobreza monetaria y también generar 

crecimiento la economía, ya que tiene un efecto positivo en el desarrollo social. 

En la investigación de Hallasi (2019), mostró que la inversión social pública 

en todos sus componentes, incluidas, salud, saneamiento, educación, vivienda y el 

desarrollo urbano, tiene un impacto muy importante en la disminución de la 

pobreza. Chujutalli (2023), sugiere que una mejor planificación y eficacia del gasto 

en inversión pública pueden conducir a una disminución de la pobreza, además 

resalta lo importante que es la coordinación entre las unidades ejecutoras para la 

implementación exitosa de proyectos. Según Orco (2020), muestra una estrecha 

relación entre el gasto en inversión pública y la pobreza, los resultados indican que 

las inversiones en las funciones ambientales, sanitarias y educativas contribuyeron 

significativamente a la disminución de la pobreza monetaria durante el período de 

estudio. 

Según Vargas (2021), nos dice que el aumento del gasto en inversión pública 

en el sector de transporte y agricultura también contribuyeron al descenso de la 

pobreza monetaria en la región central del Perú, hace hincapié en el papel del 

estado a la hora de proporcionar bienes públicos y abordar las deficiencias del 

mercado para lograr resultados óptimos. Además, Valdivia (2021), analiza el 

impacto del gasto público, el crecimiento económico, la educación y el desempleo 

en los niveles de pobreza monetaria en Perú, también pone énfasis en la 

importancia de los programas sociales y en el aumento de los ingresos fiscales para 

poder dar la iniciativa de reducción de la pobreza. Para Tunque (2021), nos habla 

que el gasto público tiene un efecto negativo significativo en la pobreza monetaria 

a nivel de distrito de la región Huancavelica, y que una mejora en la asignación 

presupuestaria del sector público conduce a una reducción de personas que viven 

dentro de la pobreza. 

Según Quincho (2020), destaca la necesidad de mejorar y abordar 
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adecuadamente el gasto en inversión del estado para erradicar la pobreza en la 

región, Huancavelica, a pesar de tener un alto porcentaje de pobreza, recibe una 

menor asignación de recursos a comparación de regiones con porcentaje de 

pobreza más bajas, además, el estudio realizado por Sánchez (2023), nos indica 

que existe una asociación clara entre el gasto de inversión por parte del estado y la 

pobreza, destaca la importancia de invertir en proyectos públicos para aliviar la 

pobreza. Finalmente, León (2022), nos dice que la inversión del sector público es 

significativa, inversa y altamente correlacionada con el nivel de pobreza monetaria 

en la provincia de Apurímac. 

Según Cuadros (2023), nos habla que hay una estrecha correlación entre el 

gasto por parte del estado en el sector agrícola y su relación con la pobreza rural 

en Perú, además el estudio de Arias & Sucari (2019), sugiere que cerrar la brecha 

educativa, especialmente en la educación secundaria y no universitaria, debería ser 

una prioridad en las políticas públicas, finalmente nos dice que, a pesar del aumento 

del gasto en educación en Perú, el país sigue siendo el que menos invierte en 

educación en comparación con otras regiones, por otro lado Galdos (2021), en su 

estudio en la región Loreto, encontró que no hay evidencia significativa de un 

vínculo entre la inversión por parte del estado peruano y la disminución de la 

pobreza bajo el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas ya que la inversión 

pública no se implementa de manera efectiva. 

Según el estudio de Mayhua (2023), realizado en Ayacucho, nos revela que 

la inversión por parte del estado tiene una relación muy significativa con la 

disminución de la pobreza, encontró que ante el aumento del 1% en la inversión 

ejecutada por el gobierno conduce a una reducción promedio del 15,22% de la 

pobreza monetaria. Además, Valdivia (2021), evalúa el impacto y la correlación de 

la inversión por parte del estado en la pobreza monetaria, por cada 100 millones de 

soles de inversión pública ejecutados, el indicador de la pobreza disminuye en 1,3. 

además nos dice que los distritos extremadamente pobres son los que más se 

benefician de la inversión pública y destaca que la inversión pública tiene como 

finalidad primordial mejorar el bienestar social y los niveles de vida. 

En el ámbito regional, Núñez (2022), se centra en la gestión del programa 
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Juntos con el objetivo de reducir la pobreza monetaria en la ciudad de Canchaque, 

examina la percepción de la gestión del programa social y el nivel de progreso y 

eficiencia en la reducción de la pobreza en la localidad de Canchaque. En general, 

esta investigación contribuye a entender la influencia del programa Juntos en la 

disminución de la pobreza monetaria en la zona de Canchaque y propone un 

modelo teórico para la reducción de la pobreza. 

Concluyendo la revisión en el contexto internacional, nacional y local de 

nuestro estudio, según Hernández & Mendoza (2018), nos dicen que es necesario 

desarrollar las bases teóricas de cada variable de investigación, por eso se debe 

utilizar un método de mapeo que consta de la siguiente secuencia: definición, 

dimensiones, modelos o teorías y la medición para cada variable. 

Existen muchas teorías relacionadas con la pobreza entre ella tenemos el 

enfoque clásico con Smith (1776), lo cual discute los factores que generan la 

pobreza y la riqueza, enfatizando la importancia de la división del trabajo y la 

productividad, además, Ricardo (1817), otro grande precursor clásico desarrolla la 

teoría de las ventajas comparativas, que se relaciona con la distribución de la 

riqueza y los efectos del comercio internacional en la pobreza. Desde las bases 

neoclásicas Friedman (1962), en su obra “Capitalismo y Libertad”, defiende la 

concepción de que la competencia y la economía libre de mercado son esenciales 

para disminuir la pobreza y mejorar el crecimiento económico, también Becker 

(1964), en su trabajo “Capital Humano” contribuyó a la teoría neoclásica al 

enfocarse en cómo la inversión en educación afecta los ingresos individuales y la 

movilidad económica. 

Desde una perspectiva más radical las teorías marxistas la cual tienen un 

pensamiento económico y político que ha abordado temas relacionados con la 

pobreza y la desigualdad desde su perspectiva crítica del sistema capitalista, 

tenemos a Marx (1867), en su obra “El Capital” quien analiza el funcionamiento del 

capitalismo, incluyendo cómo el sistema económico contribuye a la explotación y la 

desigualdad, además tenemos a Engels (1845), quien nos habla de que la pobreza 

era un resultado inmediato de la explotación capitalista y que la liberación de la 

clase obrera requiere la transformación radical del sistema económico y social. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2022), señala que 

se consideran personas pobres aquellos individuos que viven en hogares, la cual 

su gasto per cápita no es suficiente para obtener cestas alimentarias y no 

alimentarias básicas (educación, transporte, vivienda, salud, etc.), además en esa 

misma línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (2023), nos señala que el 

término pobreza se caracteriza por una situación en la cual las personas 

experimentan niveles de bienestar que se encuentran por debajo del mínimo 

aceptado por la sociedad. 

Desde dos grandes enfoques conceptuales tenemos a Romero (2000), que 

señala que, la pobreza hace alusión a la insuficiencia de ingresos en comparación 

con el umbral de ingreso absoluto, conocido como la línea de pobreza, que 

representa el gasto necesario para adquirir una canasta de productos y servicios 

esenciales. Por otro lado, Altimir (1978), nos indica que la pobreza no se limita 

únicamente a la falta de recursos financieros, ya que es un fenómeno 

multidimensional que abarca aspectos económicos, sociales y gubernamentales, 

además que implica la privación de múltiples dimensiones del ser humano. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), nos dice que 

la pobreza se divide en dos concepciones principales: pobreza objetiva y pobreza 

subjetiva, la primera se refiere a la situación en la que un individuo, con sus recursos 

disponibles, no puede cubrir una canasta básica de consumo (pobreza monetaria) 

o satisfacer determinadas necesidades esenciales, como educación y salud

(pobreza no monetaria) y la segunda es la pobreza subjetiva se evalúa según la 

percepción de los hogares sobre la cantidad que consideran necesaria para 

mantener una calidad de vida "digna". 

En este estudio, se empleará un enfoque de línea de pobreza, para el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021), las personas que están a 

nivel de pobreza son aquellas cuyo gasto promedio mensual por miembro del hogar 

está por debajo de este umbral definido por la línea de pobreza. Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2022), para aplicar este enfoque, se 

selecciona una canasta de bienes y servicios que se considera esencial para llevar 

una vida digna, luego, se determina el costo de esa canasta en una ubicación 
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geográfica específica, finalmente la diferencia entre el ingreso de una persona o 

familia y el costo de la canasta básica se utiliza para determinar si están por encima 

o por debajo de la línea de pobreza. A pesar de su utilidad, este enfoque ha sido

objeto de críticas, ya que simplifica la comprensión de la pobreza, no considerando 

factores como la desigualdad, las diferencias regionales y la calidad de vida. 

Por otro lado las teorías de la inversión en gasto público son diversas y tienen 

diferentes perspectivas, como la teoría Keynesiana, la cual Keynes (1936), nos dice 

que sostiene que el gasto por parte del estado, puede utilizarse para estimular la 

demanda agregada y combatir la recesión económica, además durante las 

recesiones, el gobierno debe aumentar su gasto en inversión para impulsar la 

actividad económica y crear empleo, por otro lado Solow (1957), argumenta que la 

inversión en capital público puede aumentar el crecimiento y desarrollo económico, 

además de la productividad en el largo plazo, se centra en la inversión pública en 

capital físico, como maquinaria e infraestructura. 

Desde el enfoque modelo de crecimiento endógeno Romer (1990), sugiere 

que el gasto en la inversión por parte del estado tanto en desarrollo e investigación, 

educación y tecnología puede promover el crecimiento económico de manera 

sostenida al aumentar la productividad y la capacidad de innovación de una nación, 

desde la perspectiva de la Teoría de la Economía del Desarrollo Smith & Todaro 

(2011), considera que la inversión pública en infraestructura básica, como 

carreteras, energía y agua potable, es esencial para disminuir la pobreza y 

promover tanto el desarrollo y crecimiento en países en desarrollo. 

Nuestra variable gasto público, es definida por Bandrés & Gadea (2020), 

como las actividades y los gastos que lleva a cabo el gobierno para proporcionar 

servicios y bienes públicos, además de programas de infraestructura, educación, 

salud y bienestar social, en esa misma línea, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (2020), nos dice que el gasto público se refiere al gasto de fondos 

gubernamentales en diversas actividades y programas que benefician al público. 

Para Cuenca & Torres (2020), el gasto en inversión pública se enfoca en la creación 

y mejora de activos a largo plazo que benefician a la sociedad y contribuyen al 

desarrollo económico, puede analizarse desde varias dimensiones, en este caso 
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desde una perspectiva sectorial, por ejemplo: Salud, Educación y Agricultura. 

Según Yang et al., (2022), el acceso a servicios de salud pública de alto nivel 

ayuda a contribuir a elevar los niveles de salud a las personas, la cual prolonga su 

esperanza de vida y aumenta su eficiencia en el trabajo y el aprendizaje, lo cual se 

manifiesta en la disminución de la pobreza. Cuenca & Torres (2020), nos dice que 

el aumento del gasto público en educación, agricultura, salud y valores sociales 

tiene un efecto positivo estadísticamente significativo en la disminución de la 

pobreza monetaria, particularmente cuando la distribución del ingreso es favorable 

a los pobres, además Alvarado, Requelme et al. (2019) nos muestra que todos los 

elementos del gasto en la inversión social como educación, salud, trabajo, vivienda 

y bienestar social son estadísticamente significativos en la reducción de la pobreza 

monetaria. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(2020), nos plantea de que la inversión pública en el sector agrícola puede 

desempeñar un papel crucial al momento de abordar la pobreza monetaria y 

promover el crecimiento de la economía, además el estudio de Inthakesone & 

Syphoxay (2021), hace hincapié en la importancia de tener en cuenta factores como 

el tipo de riego y el sistema de gestión, teniendo un impacto positivo en los ingresos 

de los agricultores, mejorando su calidad de vida. 

La medición de la inversión del gasto público implica determinar cuántos 

recursos se destinan a proyectos y activos a largo plazo que beneficiarán a la 

sociedad y contribuirán al desarrollo económico, en este caso la medición por el 

gasto público, como dice Tromben, et al. (2021) esta es la categoría principal 

utilizada en los presupuestos gubernamentales para identificar el gasto en inversión 

pública, se diferencia del gasto corriente, que se destina a gastos operativos y 

recurrentes, el gasto en capital incluye proyectos de infraestructura, educación, 

salud y otros activos a largo plazo. 

En esta presente investigación, nos vamos a evocar desde un enfoque 

positivista, ya que según Comte (1830), en su conocida obra Curso de Filosofía 

Positiva, la cual nos señala que este enfoque se basa en la observación empírica y 

la aplicación de los métodos científicos para comprender los fenómenos sociales, 
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además este enfoque se centró en la recopilación de datos cuantitativos para 

establecer relaciones causales entre el gasto en inversión pública y los niveles de 

pobreza monetaria, buscó verificar hipótesis mediante métodos estadísticos, 

enfocándose en la objetividad y la generalización de los resultados, además esta 

estudio tiene un enfoque pragmático, James (1907), nos manifiesta que el 

pragmatismo se centra en la utilidad práctica de la investigación, donde busca 

identificar intervenciones efectivas y soluciones prácticas en este caso para reducir 

la pobreza monetaria con la ayuda de la inversión del estado. 

 

En la investigación, se abordó la dinámica compleja entre la pobreza 

monetaria y la inversión pública en el contexto piurano. La pobreza monetaria, 

entendida como la carencia de ingresos suficientes en comparación con un umbral 

preestablecido, fue analizada. Al mismo tiempo, se exploraron la inversión pública, 

que se refiere a los recursos financieros asignados por parte del Estado para 

proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

 

El análisis se centró en comprender cómo la inversión pública impacta en la 

reducción de la pobreza monetaria. Se examinó los sectores prioritarios en los que 

se ha destinado esta inversión, evaluando en tres sectores fundamentales: salud, 

educación y agricultura. En última instancia, el objetivo es proporcionar una 

comprensión integral de la relación entre la inversión pública y la pobreza monetaria 

en Piura, para abordar de manera más efectiva este desafío socioeconómico. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de pesquisa que se realizó es básica, ya que según Álvarez (2020), 

cuando las investigaciones o estudios se enfocan en adquirir u obtener un nuevo 

conocimiento de una manera sistemática, con el único propósito u objetivo de 

ampliar e incrementar la comprensión de una realidad determinada, además el 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (2018), nos 

dice que la presente investigación es básica, ya que implica la realización de 

estudios experimentales o teóricos que se centran principalmente en adquirir 

nuevos conocimientos sobre los principios que subyacen a fenómenos y eventos 

observables, este tipo de investigación se realiza sin la intención inmediata de 

aplicar o utilizar esos conocimientos para fines específicos. 

3.1. Diseño de investigación 

Desde la perspectiva de la manipulación de las variables, es una 

investigación no experimental, ya que no existió tratamiento de las variables y se 

limitó a medirlas, además según Álvarez (2020), un análisis que se lleva a cabo 

mediante un enfoque de investigación no experimental se fundamenta 

principalmente en la observación, por esa misma línea Hernández et al. ( 2018), 

nos comenta que los datos que se emplearon han ocurrido previamente, por lo que 

no es factible modificar ni generar una situación nueva. Por lo tanto, se registró y 

utilizó los datos tal como se han presentado originalmente. 

Según la profundidad de la investigación que hace alusión al grado de 

comprensión que se pretende lograr, es una investigación descriptiva, según 

Álvarez (2020), contó con las siguientes características como la especificación de 

las propiedades de variables, definición y medición, cuantificación además 

muestran las dimensiones de un fenómeno. Esta investigación también fue, según 

el tipo de inferencia es deductiva ya que, según Hernández (2018) implicó iniciar la 

investigación de un tema desde sus aspectos más amplios para posteriormente 

profundizar en un conocimiento más detallado. 
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Además, esta investigación es correlacional, porque según Hernández et al. 

(2018) es un enfoque que busca establecer las correlaciones entre dos o más 

variables sin buscar una relación de causa y efecto, además se centra en medir y 

evaluar la dirección y la significancia de la relación estadística entre las variables 

que se van a estudiar, es decir, cómo cambia una variable en relación con los 

cambios en otra variable. En nuestra investigación se obtuvieron registros de 

información relacionada con las variables que eran de interés para el estudio como 

la pobreza monetaria y el gasto en inversión por parte del estado, la cual se utilizó 

el análisis estadístico para determinar si existe una asociación entre ellas. Sin 

embargo, no se puede inferir que un cambio o modificación en una variable puede 

causar un cambio en la otra, ya que otros factores pueden estar involucrados. El 

objetivo principal es identificar y describir patrones o relaciones entre las variables. 

La investigación según su temporalidad fue una investigación longitudinal ya 

que fue un enfoque de investigación que implica el seguimiento de una muestra de 

individuos o grupos de estudio a lo largo de un período prolongado de tiempo, 

además según Álvarez (2020), fue un estudio longitudinal de panel ya que siguen 

a una muestra representativa de individuos o grupos de estudio a lo largo del 

tiempo, recopilando datos en varios momentos, estos estudios permiten analizar 

los cambios y las relaciones entre variables a nivel individual o grupal. 

Para el tipo de datos, nuestra investigación se centró en la recolección y 

evaluación de datos numéricos, este enfoque se utiliza cuando se pretende medir 

variables, obtener datos cuantificables y realizar análisis estadísticos para obtener 

resultados cuantitativos, según Hernández (2018). Finalmente fue una 

investigación retrospectiva ya que según Álvarez (2020), es un tipo de estudio de 

investigación que se realiza después de que los eventos o fenómenos de interés 

ya han ocurrido, este enfoque, los investigadores recopilan datos e información 

sobre variables pasadas para analizarlas y obtener conclusiones sobre relaciones, 

asociaciones o efectos retrospectivos. 

La figura siguiente ilustra el diseño metodológico de nuestro estudio. 
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Figura 01: 

Esquema Metodológico 

Fuente: Elaboración Propia 

P: Pobreza 

I: Gasto en Inversión Pública 

M: Muestra 

r: Relación y/o asociación de las variables. 

IV. Variables y operacionalización

Según Hernández et al. (2018) indica que una variable es un concepto que 

puede ser observado y cuantificado, y cuyo valor tiene la capacidad de variar de 

una situación o período a otro. Las variables que se investigaron en este estudio 

incluirán el gasto en la inversión por parte del estado y la pobreza monetaria en la 

zona de la región Piura. 

Variable Dependiente: Pobreza monetaria 

Definición conceptual: Para el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2022), la pobreza monetaria se refiere a la falta de ingresos o recursos 

económicos necesarios para asegurar un nivel de vida adecuado y satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, atención médica y otros 

elementos esenciales para el bienestar humano. 

Definición operacional: Porcentaje de personas con ingresos mensual 

menor ala línea de pobreza en la zona de la Región Piura, en el periodo 2002- 

2022, la cual afecta su bienestar y no se puede desarrollar plenamente. 

Indicadores: En esta presente investigación se usó como indicador la línea 
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de pobreza, la cual reflejó a las personas en situación de pobreza en la región Piura. 

Escala de medición: En este estudio se usó la escala de medición la razón, 

porque con los datos se pudo realizar proporciones y además comparaciones. 

Variable Independiente: Inversión Pública 

Definición conceptual: Para Bandrés Moliné & Gadea (2020), la inversión 

pública se refiere a los desembolsos realizados por el gobierno para fomentar el 

desarrollo económico y social a través de la creación, expansión o mejora de 

activos tangibles e intangibles que benefician a la sociedad en general. Estos 

gastos buscan promover el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos y fortalecer la infraestructura y los servicios públicos. 

Definición operacional: Gasto ejecutado por los diferentes niveles de 

gobierno en este caso por la región Piura, en el periodo 2002- 2022, la cual busca 

mejorarla calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. 

Indicadores: Los indicadores correspondientes en el caso del Gasto público, 

se presenta como gasto en inversión en los sectores en educación, salud y 

agricultura 

Escala de medición: En esta oportunidad se usa la escala de razón, ya que 

con los datos que se han obtenido se pueden realizar comparaciones y proporciones 

en este caso las unidades monetarias. 

4.1. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis. 

3.3.1. Población 

Según Arias (2023), en términos simples, cuando se menciona la población, 

no necesariamente se hace alusión a individuos o seres humanos; en los contextos 

de investigación, puede hacer referencia a familias, objetos, muestras biológicas, 

instituciones, organizaciones, documentos, series de datos, entre otros. En el 

marco de este estudio, la población fue conformada por una serie de datos 

estadísticos de la pobreza monetaria y gasto en inversión pública registrados en la 

Región Piura, durante los años 2002-2022. Para nuestra variable pobreza 
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monetaria se tiene veintiuno (21) observaciones, mientras tanto, para la variable 

gasto en inversión pública se tiene sesenta y tres (63) observaciones, distribuidos 

en tres sectores: educación, salud y agricultura, estas observaciones, 

correspondieron a cada año fiscal dentro del lapso estudiado. 

Criterios de Inclusión: Con respecto a nuestra variable dependiente 

pobreza monetaria, el criterio que se usó es de los ingresos por debajo de la línea 

de pobreza, además en nuestra variable independiente el gasto por parte del estado 

se incluye gastos en inversión destinados para salud, agricultura y educación. 

Criterios de Exclusión: Con respecto a nuestra variable dependiente 

pobreza monetaria, el criterio que se usó es de los ingresos por encima de la línea 

de pobreza, además en nuestra variable independiente el gasto por parte del estado 

se incluye gastos en inversión no destinados para salud, agricultura y educación. 

4.1.2. Muestra 

Según Hernández & Mendoza (2018), nos explica que una muestra es una 

porción o grupo más pequeño de la población o conjunto total que es de interés. 

Respecto a la muestra de la investigación se señala que, fue igual a la población, 

ya que la población es finita y pequeña, veintiún observaciones, por cada variable 

y dimensión. 

4.1.3. Muestreo 

Para Arias (2021), nos dice que el proceso de muestreo actúa como un 

enlace intermedio entre la población completa y la muestra, ya que cuando la 

población es extensa o muy grande, se requiere utilizar la metodología de muestreo 

para determinar una muestra representativa a través de la aplicación de criterios y 

fórmulas estadísticas, en la presente investigación no se realizara el proceso de 

muestreo. 

4.1.4. Unidad de análisis 

En nuestra investigación se realizó el análisis de los cambios de la pobreza 

monetaria en relación con el gasto en inversión por parte del estado a lo largo del 
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tiempo. En nuestro caso, la unidad de análisis fueron los intervalos de tiempo 

específicos, entre los años 2002 al 2022, para evaluar cómo cambia la pobreza en 

respuesta a las variaciones en el gasto público, en la región Piura. 

4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En esta ocasión Ñaupas et al. (2018) asevera respecto a ello, que el análisis 

documental se utiliza como una técnica para recopilar información y verificar las 

hipótesis. Además, desempeña un papel fundamental en la construcción de 

instrumentos para medir las variables, siendo una herramienta esencial en la 

investigación, la cual consiste en acceder a los datos estadísticos, a través de base 

de datos, informes oficiales y las publicaciones de las diferentes entidades estatales 

pueden ofrecer datos e información sobre programas sociales, políticas públicas y 

presupuestos relacionados con la pobreza y el gasto público, estos informes suelen 

ser accesibles en las páginas web de las instituciones del estado. En esta 

investigación se recopiló información del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, además de otras fuentes como la del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Ñaupas et al. (2018), nos comenta que los diferentes instrumentos de 

recolección de datos son herramientas o medios utilizados para recopilar 

información en el proceso de investigación. Estos instrumentos se diseñan 

específicamente para obtener datos que sean relevantes para el estudio o la 

investigación en cuestión. En la presente investigación se usaron los registros y 

documentación existente, que es la utilización de información previamente 

recopilada, en este caso datos gubernamentales, registrándose dicha información 

en una tabla electrónica Excel, elaborada expresamente para ese fin, como 

instrumento para el recojo de datos. 

4.3. Procedimiento. 

Para realizar la investigación, se accedió a la información sobre el gasto 

inversión por parte del estado es gratuito y libre, para ello se ingresa al Portal de 

Transparencia Económica, que es manejado por el Ministerio de Economía y 

Finanza. Por otro lado, la información concerniente a la pobreza monetaria, que 
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corresponde entre el periodo del 2002- 2022, es recolectada con ayuda del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. Luego se empleó el programa econométrico 

Eviews - v12 para poder cumplir con los diferentes objetivos que se establecieron. 

V. Método de análisis de datos.

Para realizar el procesamiento e interpretación de toda la información 

estadística, que se obtenga se utilizó el software Econométrico Eviews12 este 

programa permite hacer tratamiento estadístico como: medidas de centralización, 

análisis de gráficos, dispersión, que van a proporcionar información del 

comportamiento de las diferentes variables que se van a estudiar, además lo que 

es fundamental que son las correlaciones entre variables. 

5.1. Aspectos éticos 

Teniendo en cuenta la resolución de consejo Universitario N° 0470- 

2022/UCV, se garantizó la honestidad y la transparencia en todas las etapas de la 

investigación, reportando hallazgos de manera objetiva y precisa, evitando la 

manipulación o distorsión de los datos para respaldar una determinadaperspectiva, 

finalmente se aseguró de citar adecuadamente las fuentes utilizadas. Además, se 

avaló la seguridad y el manejo adecuado de los datos recopilados, evitando su 

acceso no autorizado, su pérdida o su mal uso, en este caso se utilizó datos 

gubernamentales, finalmente se evitó sesgos en la elección de nuestra muestra y 

en la explicación de los resultados. 

Se puso en práctica los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, 

justicia y autonomía ya que se garantiza que la investigación buscara aportar al 

entendimiento de la correlación entre la inversión en gasto público y la pobreza, lo 

que podría conducir a políticas más efectivas. Además, se cuidó que los resultados 

y recomendaciones puedan impactar de manera favorable en la disminución de la 

pobreza monetaria y mejorar el bienestar de las personas afectadas, también 

garantizó que la interpretación de los resultados no cause estigmatización o 

perjuicio a las comunidades estudiadas, y finalmente se aseguró de que los 

beneficios de la investigación sean accesibles para la sociedad en general y no solo 

para un grupo específico. 



21 

VI. RESULTADOS

Resultados descriptivos 

Evolución de la pobreza monetaria en la Región Piura 

En general, en las últimas décadas, la tasa de pobreza monetaria tanto en el 

Perú como en Piura (aunque en menor medida), se ha venido reduciendo. Así, el 

índice de pobreza monetaria en la región Piura pasó de 64.0% en 2002 a 30.4% en 

2022, prácticamente se redujo a la mitad en el periodo estudiado (tal como se 

observa en la figura 2). No obstante, fue a partir del 2020 en el que se observa un 

aumento más pronunciado y significativa de la tasa de pobreza monetaria (35%), 

por razones de la pandemia del Covid- 19 que afecto a la población de la zona de 

la región de Piura. 

Figura 02. 

Evolución de la tasa de pobreza monetaria en la región Piura: 2002 – 2022 

Nota: Tomado del Eviews- v12 
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Estadísticos descriptivos de las variables de estudio 

Durante el periodo 2002-2022, de acuerdo con la Figura 03, la pobreza 

monetaria en la región Piura registró un valor promedio anual de 42.74%, 

alcanzando un nivel máximo de 73.4% en 2004 y un nivel mínimo de 24.2% en 

2019. Por otro lado, se tiene que el gasto en inversión pública total de la región 

Piura, mostró un nivel promedio anual de S/. 736.6 millones durante los años de 

2002 al 2022, con un valor máximo de S/. 1 432.5 millones en 2022 y un mínimo de 

S/. 177.7 millones en 2006. 

Mientras tanto, el gasto en inversión pública en salud registró un valor 

promedio por año de S/. 3.7 millones, mostrando un valor máximo de S/.23.7 

millones en 2020, coincidente con la crisis sanitaria de la coivd-19 que implicó un 

mayor gasto en inversión en el sector salud, y un mínimo de S/. 0.05 millones en el 

2007. Por su parte, el gasto en inversión pública en educación para el periodo de 

análisis fue en promedio de S/. 13.4 millones, alcanzando su máximo valor S/. 32.2 

millones en 2021, mientras que, su valor mínimo S/. 4.1 millones fue en 2004. 

Asimismo, el gasto en inversión pública en agricultura registró un valor promedio 

de S/. 6.8 millones, alcanzando un máximo en 2002 de S/. 33.1 millones y un valor 

mínimo en el 2010 de S/. 0.28 millones. 

Figura 03 

Estadísticos descriptivos de las variables de estudio: 2002 – 2022 

Nota: Tomado del Eviews- v12 
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RESULTADOS INFERENCIALES 

4.1.1. Hipótesis general 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la figura 04 muestra que, a un 5% de 

significancia  estadística  (p-valor=0.000<0.05)  y  : 𝑛𝑒𝑠ó𝑛 ú𝑙𝑐 ≠ 0,  existió evidencia de 

naturaleza tanto estadística como econométrica, para rechazar la hipótesis nula 

que se planteó en primera instancia, o de otra forma, para aceptar la hipótesis 

alternativa. Por lo tanto, es posible concluir que la inversión pública total tiene un 

efecto significativo (-0.561) sobre la pobreza monetaria en la región Piura en el 

periodo 2002 – 2022. Así, un aumento de la inversión pública total en 1% 

conllevaría a una reducción de 0.56% de la pobreza monetaria en la región piurana. 

En ese sentido, y tal como se muestra en la figura 04, se obtuvo un 

coeficiente de determinación (2) igual a 0.8105, lo que implica que el 81.05% de 

las variaciones generadas en la variable pobreza monetaria son explicadas por la 

inversión pública total, no obstante, el 18.95% es explicado por otros factores no 

incluidos explícitamente en el modelo. 

Figura 04 

𝑒�̂�𝑛𝑒𝑡𝑡  = ̂0 + ̂1 ∗ 𝑛𝑒𝑠ó𝑛 ú𝑙𝑐 𝑡𝑡𝑙𝑡 + 𝑡 

Estimación de los efectos del gasto en inversión pública total (GIT) sobre la pobreza 
monetaria en la región Piura. 

Nota: Tomado del Eviews- v12 
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4.1.2. Hipótesis específica 1 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la figura 05 muestra que, a un 5% de 

significancia  estadística  (p-valor=0.0004<0.05)  y  :  𝑛𝑒𝑠ó𝑛  ú𝑙𝑐  ≠  0,  existió evidencia de 

naturaleza tanto estadística como econométrica, para rechazar la hipótesis nula 

que se planteó en primera instancia, o de otra forma, para aceptar la hipótesis 

alternativa. Por lo tanto, es posible concluir que la inversión pública en el sector 

salud tiene un efecto significativo (-0.459) sobre la pobreza monetaria en la región 

Piura en el periodo 2002 – 2022. Así, un aumento de la inversión pública total 

en 1% conllevaría a una reducción de 0.46% de la pobreza monetaria en la 

región piurana. 

En ese sentido, y tal como se muestra en la figura 05, se obtuvo un 

coeficiente de determinación (2) igual a 0.5180, lo que implica que el 51.80% de 

las variaciones generadas en la variable pobreza monetaria son explicadas por la 

inversión pública en el sector educación, no obstante, el 48.20% es explicado por 

otros factores no incluidos explícitamente en el modelo. 

𝑒�̂�𝑛𝑒𝑡𝑡  = ̂0 + ̂1 ∗ 𝑛𝑒𝑠ó𝑛 ú𝑙𝑐 𝑒𝑛 𝑒𝑐𝑐ó𝑛𝑡 +  

Figura 05 
Estimación de los efectos del gasto en inversión pública en educación (GIE) sobre 
la pobreza monetaria en la región Piura. 

Nota: Tomado del Eviews- v12. 
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4.1.3. Hipótesis específica 2 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la figura 06 muestra que, a un 5% de 

significancia  estadística  (p-valor=0.0018<0.05)  y  :  𝑛𝑒𝑠ó𝑛  ú𝑙𝑐  ≠  0,  existió evidencia de 

naturaleza tanto estadística como econométrica, para rechazar la hipótesis nula 

que se planteó en primera instancia, o de otra forma, para aceptar la hipótesis 

alternativa. Por lo tanto, es posible concluir que la inversión pública en el sector 

salud tiene un efecto significativo (-0.174) sobre la pobreza monetaria en la región 

Piura en el periodo 2002 – 2022. Así, un aumento de la inversión pública total 

en 1% conllevaría a una reducción de 0.17% de la pobreza monetaria en la 

región piurana. 

En ese sentido, y tal como se muestra en la figura 06, se obtuvo un 

coeficiente de determinación (2) igual a 0.4306, lo que implica que el 43.06% de 

las variaciones generadas en la variable pobreza monetaria son explicadas por la 

inversión pública en el sector salud, no obstante, el 56.94% es explicado por otros 

factores no incluidos explícitamente en el modelo. 

𝑒�̂�𝑛𝑒𝑡𝑡  = ̂0 + ̂1 ∗ 𝑛𝑒𝑠ó𝑛 ú𝑙𝑐 𝑒𝑛 𝑠𝑙𝑡 + 𝑡 

Figura 06 
Estimación de los efectos del gasto en inversión pública en salud (GIS) sobre la 
pobreza monetaria en la región Piura. 

Nota: Tomado del Eviews- v12 
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4.1.4. Hipótesis específica 3 

Tal como muestra la figura 07, a un 5% de significancia estadística (p- 

valor=0.7298>0.05)  y  :  𝑛𝑒𝑠ó𝑛  ú𝑙𝑐  ≠  0,  no  existió  suficiente  evidencia  de naturaleza 

tanto estadística como econométrica, para rechazar la hipótesis nula que se 

planteó en primera instancia. Por lo tanto, la inversión pública en agricultura no 

influye significativamente sobre la pobreza monetaria en la región Piura en el 

periodo 2002 – 2022. Además, se obtuvo un efecto positivo, lo cual no es 

coherente con el signo esperado. 

Esto puede deberse a que existen deficiencias en la ejecución y la dirección 

que se le da a la inversión en agricultura, lo que genera que esta no tenga un 

impacto sobre la reducción de la pobreza monetaria, es por ello que no se logra un 

efecto esperado y mucho menos que dicho efecto sea significativo. Se obtuvo un 

coeficiente de determinación (2) igual a 0.9307, lo que implica que el 93.07% de 

las variaciones generadas en la variable pobreza monetaria son explicadas por la 

inversión pública en el sector agricultura. 

𝑒�̂�𝑛𝑒𝑡𝑡  = ̂0 + ̂1 ∗ 𝑛𝑒𝑠ó𝑛 ú𝑙𝑐 𝑒𝑛 𝑐𝑙𝑡 + 𝑡 

Figura 07 

Estimación de los efectos del gasto en inversión pública en agricultura (GIA) sobre 
la pobreza monetaria en la región Piura. 

Nota: Tomado del Eviews- v12. 
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VI. DISCUSIÓN

A nivel mundial, entre los años 2002 al 2022, hubo una tendencia positiva en 

la disminución de la pobreza monetaria, ya que debido al crecimiento económico 

en varios países en desarrollo y a los esfuerzos por mejorar los estándares de vida. 

Pero, este progreso no fue uniforme en todas las regiones; mientras algunos países 

lograron avances significativos, otros enfrentaron obstáculos persistentes debido a 

conflictos, crisis económicas o desigualdades estructurales. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023). En Latinoamérica, hubo mejoras 

graduales en la disminución de la pobreza, aunque la disparidad económica sigue 

siendo un desafío. Los avances fueron notorios en varios países, donde políticas 

focalizadas en programas sociales y económicos ayudaron a disminuir la pobreza, 

pero persisten brechas económicas y sociales considerables (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2022). 

En el contexto peruano, entre esos años se implementaron políticas que 

promovieron la inclusión social y el desarrollo económico, lo que contribuyó a 

reducir la pobreza monetaria. Sin embargo, eventos como desastres naturales, 

fluctuaciones económicas y problemas de distribución equitativa de recursos 

también afectaron esta tendencia. (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 

2023). La región de Piura, que ha experimentado momentos de crecimiento 

económico y desafíos estructurales, factores como desastres naturales (como las 

inundaciones), inversión insuficiente en infraestructura, desigualdades sociales y 

limitaciones en la distribución equitativa de recursos han contribuido a mantener 

ciertos niveles de pobreza monetaria. (Instituto Peruano de Economía, 2022). 

A nivel mundial entre 2002 y 2022, el gasto en inversión pública experimentó 

variaciones significativas, varios países buscaron aumentar el gasto para impulsar 

el crecimiento económico, mejorar la infraestructura y abordar desafíos sociales. 

En América Latina, se observó un aumento gradual del gasto en inversión pública, 

aunque factores como la corrupción, la inestabilidad política y la ineficiencia en la 

realización de proyectos a veces limitan su impacto. (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2022). 
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En Perú, el gasto en inversión pública aumentó de manera significativa 

durante esos años, con énfasis en infraestructura, especialmente en salud y 

educación. Sin embargo, la efectividad en la ejecución y la distribución equitativa 

de estos recursos enfrentaron desafíos, lo que en algunos casos limitó su efecto 

tangible en la disminución de brechas económicas y sociales. En zona de la región 

de Piura, el gasto en inversión pública también aumentó, no obstante, desafíos 

como la gestión eficiente de los recursos, la planificación estratégica y la 

distribución equitativa de estas inversiones a veces obstaculizaron su impacto 

completo en el desarrollo de la región (Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática, 2022). 

Las consecuencias del COVID-19 en la pobreza monetaria a nivel mundial 

fue significativo, ya que la crisis sanitaria desencadenó una recesión económica 

global, afectando principalmente a sectores vulnerables. La disminución de puestos 

laborales, el quiebre de cadenas de abastecimiento y la contracción económica 

colaboraron con el incremento de la pobreza en múltiples zonas del mundo, 

especialmente en naciones donde estos factores fueron prominentes sistemas de 

salud frágiles y economías informales. (Organización de las Naciones Unidas, 

2023). 

En el caso de Perú, la pandemia exacerbó las desigualdades existentes, 

afectando a sectores precarios y a comunidades rurales. El cierre de negocios y la 

pérdida de empleos informales impactaron negativamente en la estabilidad 

económica de muchas familias, aumentando los índices de pobreza. (Banco 

Mundial, 2023), En la región de Piura, el COVID-19 afectó de manera similar, 

especialmente por la interrupción en sectores clave como la agricultura y el turismo. 

La falta de acceso a recursos sanitarios adecuados y la pérdida de empleos 

impactaron en la economía local, afectando a comunidades vulnerables y 

aumentando los índices de pobreza en la zona. (Instituto Peruano de Economía, 

2022) 

Respecto al gasto en inversión pública, a nivel mundial, el COVID-19 llevó a 

un replanteamiento de las prioridades, con una mayor asignación de recursos hacia 

la salud, la mitigación de la crisis económica y la protección social. (Banco Mundial, 
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2021). En Perú, se implementaron programas de asistencia económica y se redirige 

fondos hacia la atención sanitaria, afectando la inversión en otros sectores. En 

Piura, la crisis llevó a una recolocación de recursos hacia la atención médica de 

emergencia, lo que impactó en la inversión planificada en otras áreas como 

infraestructura y desarrollo. (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 2021). 

Al respecto, mediante los resultados de carácter inferencial se pudo 

determinar que la inversión por parte del estado tiene una influencia significativa en 

el descenso de la pobreza monetaria en la zona de la región Piura, entre los años 

2002 – 2022 (p - valor = 0.000 < 0.05, y el R^2 = 0.8105), nos muestra que el 

81.05% de la variación o del cambio de la pobreza monetaria está explicada por la 

inversión por parte del estado. Además, con un aumento del 1% del gasto en 

inversión, en términos generales la pobreza se reducirá en 0.56%. En esa línea se 

observó una asociación inversa o negativa entre la pobreza monetaria y el gasto en 

inversión por parte del estado total de la región Piura, lo que quiere decir que, 

mayores niveles de gasto en inversión por parte del estado en la región Piura, están 

asociados a menores tasas de incidencia de pobreza monetaria. 

Este hallazgo se complementa con la teoría clásica, la cual Smith (1776), 

argumenta en su publicación "La Riqueza de las Naciones", que la inversión por 

parte del estado en infraestructura puede aumentar la productividad, generando así 

crecimiento económico y más oportunidades laborales, lo que contribuye a la 

reducción de la pobreza. Además, Keynes (1936), argumenta a favor de la acción 

gubernamental para estimular la demanda agregada durante las recesiones 

económicas y sugiere que la inversión pública, especialmente en períodos de baja 

demanda, puede estimular la actividad económica, generar empleo y 

potencialmente reducir la pobreza. 

Además, este hallazgo se encontró concordante con lo expuesto por Quiroz 

(2020), quien en su estudio nos habla que una inversión bien dirigida y gestionada 

puede mejorar las condiciones de vida, generar empleo y oportunidades 

económicas, y mejorar el acceso a servicios básicos para comunidades 

vulnerables. Sin embargo, la efectividad de este impacto depende de la calidad de 
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la inversión, la transparencia en su ejecución y la capacidad para abordar las 

necesidades específicas de las poblaciones en situación de pobreza. 

Del mismo modo Cuenca & Torres (2020), encontró que cuando el estado 

invierte en infraestructura, genera un efecto positivo y considerable en la paulatina 

disminución de la pobreza. Además, Xiao et al. (2021), concluyó que las inversiones 

en infraestructura han demostrado tener un positivo efecto en la disminución de la 

pobreza. También Ylla (2019), demostró que el aumento del gasto en la inversión 

por parte del estado conduce a una reducción del índice de pobreza, sugieren que, 

por cada 100 millones de soles adicionales ejecutados, el indicador de pobreza se 

reduce en 70. 

En esa misma línea el estudio de Ocas (2019), concluyó que el gasto en 

inversión que realiza el estado es la clave que ha contribuido a la reducción de la 

pobreza, recomienda que los recursos para la inversión pública se orienten a lograr 

resultados y cerrar las brechas, además según el estudio de Calderón & Eusebio 

(2019), nos demostró que la inversión pública tiene una correlación significativa en 

la paulatina disminución de la pobreza monetaria. Quispe et al. (2021), en su 

estudio llegó a concluir que la ejecución del gasto en inversión pública tuvo una 

relación significativa en el decrecimiento de la pobreza en la región Puno, además, 

nos explica que específicamente, que el aumento del 1% en la inversión pública en 

educación se asocia con una disminución del 8,75% de la pobreza monetaria. 

Chujutalli (2023), nos demostró que una mejor planificación y eficacia del 

gasto en inversión pública pueden conducir a una disminución de la pobreza, 

además resaltó lo importante que es la coordinación entre las unidades ejecutoras 

para la implementación exitosa de proyectos. En la investigación de Orco (2020), 

concluyó que hay una estrecha relación entre el gasto en inversión pública y la 

pobreza, también Centeno (2021), en su estudio llegó a concluir que el gasto 

público tiene un efecto negativo significativo en la pobreza monetaria a nivel de 

distrito de la región Huancavelica, y que una mejora en la asignación presupuestaria 

del sector público conduce a una reducción de personas que viven dentro de la 

pobreza, además Sánchez (2023), concluyó que existe una asociación clara entre 

el gasto de inversión por parte del estado y la pobreza. 
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León (2022), nos demostró que la inversión del sector público es 

significativa, inversa y altamente correlacionada con el nivel de pobreza monetaria 

en la provincia de Apurímac, también Mayhua (2023), en su estudio realizado en 

Ayacucho, demostró que la inversión por parte del estado tiene una relación 

significativa en la disminución de la pobreza, encontró que ante el aumento del 1% 

en la inversión del gobierno conduce a una reducción promedio del 15,22% de la 

pobreza monetaria. Además, Valdivia (2021), concluyó correlación de la inversión 

por parte del estado en la pobreza monetaria, por cada 100 millones de soles de 

inversión pública ejecutados, el indicador de la pobreza disminuye en 1,3. 

En el primer objetivo específico se evidenció que la inversión educativa tiene 

un efecto considerable en la disminución de la pobreza monetaria en el área de la 

región Piura durante los periodos del 2002-2022 (p-valor = 0.0004< 0.05, y R^2 = 

0.5180); esto implica que el 51.80% de los cambios en la pobreza se relacionan 

con la inversión educativa. Además, un aumento del 1% en esta inversión llevará a 

una disminución del 0.46% en la pobreza. Se observó una relación inversa entre la 

pobreza monetaria y el gasto en inversión pública en educación, indicando que 

mayores niveles de inversión en dicho sector está asociado con menores niveles 

de pobreza. 

Este hallazgo se complementa con la teoría clásica, la cual Smith (1776), 

argumenta en su publicación "La Riqueza de las Naciones", argumenta que la 

educación es crucial para el desarrollo económico y la productividad laboral, sugiere 

que una inversión en educación puede mejorar las habilidades de la fuerza laboral, 

potencialmente reduciendo la pobreza a largo plazo, también Becker (1964), en su 

teoría neoclásica, destaca cómo una mayor inversión en educación puede 

aumentar la productividad individual y, por ende, los ingresos, su trabajo subraya 

cómo la inversión en educación puede ser clave para reducir la pobreza, además 

Keynes (1936) sostiene que la inversión en educación puede tener efectos positivos 

en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza, finalmente, Romer 

(1990) resalta cómo la inversión en educación puede ser un motor importante para 

el crecimiento económico sostenible a largo plazo y, por ende, para la reducción de 

la pobreza, enfatizando su importancia en su teoría del crecimiento endógeno. 
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Además, se encontró concordante con lo expuesto por el estudio de Arias & 

Sucari (2019), que llegaron a concluir que hay una relación inversa entre el gasto 

en inversión por parte del estado y la pobreza monetaria, además nos indicó que 

cerrar la brecha educativa, especialmente en la educación secundaria y no 

universitaria, debería ser una prioridad en las políticas públicas, concluyó 

finalmente nos dice que, a pesar del aumento del gasto en educación en Perú, el 

país sigue siendo el que menos invierte en educación en comparación con otras 

regiones, además en esa misma línea el estudio de Silva & De Carvalho (2021), 

concluyeron que el gasto en educación tuvo un efecto positivo, aunque modesto, 

en el crecimiento de la economía, por lo que generó la reducción de la pobreza. 

Además, Alvarado et al. (2019), encontraron que la educación es un 

componente de la inversión social que tienen un efecto positivo en la disminución 

de la pobreza en la realidad ecuatoriana, en esa misma línea Yang et al., (2022), 

llegaron a concluir que aumentar la inversión en atención de salud pública en zonas 

subdesarrolladas pueden consolidar y ampliar aún más los logros de la erradicación 

de la pobreza, finalmente Quispe et al. (2021), explicó específicamente, que el 

aumento del 1% en la inversión pública en educación se asocia con una 

disminución del 8,75% de la pobreza monetaria. 

De otro lado, el segundo objetivo específico se descubrió que, la inversión 

por parte del estado en el sector salud impacta significativamente en el descenso 

de la pobreza monetaria en la zona de la región Piura, entre los años 2002-2022 

(p-valor = 0.0018 < 0.05, y R^2 = 0.4306); ello nos muestra que el 43.06% de la 

variación o del cambio de la pobreza monetaria está explicada por el gasto en 

inversión por parte del estado en el sector salud. Además, el aumento de 1% de la 

inversión por parte del estado en el sector salud, en promedio la pobreza monetaria 

disminuirá en 0.17%. Se evidenció una relación o asociación negativa entre la 

pobreza monetaria y el gasto en inversión por parte del estado en el sector salud 

de la región Piura, lo que significa que, mayor gasto en inversión pública en salud 

en la región Piura, están asociados a menores tasas de pobreza monetaria. 

Este hallazgo se complementa con la teoría clásica, la cual Smith (1776), 

argumenta en su publicación "La Riqueza de las Naciones" sugiere que la inversión 
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en la salud de la población puede mejorar la productividad y el bienestar general, 

lo que podría, en teoría, contribuir a la reducción de la pobreza a largo plazo, 

además de la perspectiva Neoclásica Becker (1964), argumenta cómo la inversión 

en la salud de la población puede aumentar la productividad laboral y, por lo tanto, 

reducir la pobreza, finalmente Keynes (1936), señala que el gasto en inversión en 

el sector de la salud no solo mejora el bienestar de la población, sino que también 

puede estimular la demanda agregada y, por ende, la actividad económica, lo que 

podría ayudar a reducir la pobreza. 

Estos hallazgos se encontraron concordante con lo expuesto por el estudio 

de Silva & De Carvalho (2021), llegaron a concluir que el gasto en salud tuvo un 

efecto positivo, aunque modesto, en el crecimiento de la economía, por lo que 

generó la reducción de la pobreza, en la realidad brasileña, además en esa misma 

línea, Alvarado et al. (2019), nos explicaron que el gasto por parte del gobierno en 

el sector salud es un componente de la inversión social que tienen un efecto 

favorable en la disminución de la pobreza nacional en el país de Ecuador. 

Además en el estudio realizado por Yang et al., (2022), se encontró que 

aumentar la inversión en atención de salud pública en zonas subdesarrolladas 

pueden consolidar y ampliar aún más los logros de la erradicación de la pobreza, 

además indicó que el sector salud, es un sector que tiene un mayor impacto para 

hacer disminuir la pobreza que otros servicios públicos, finalmente en esa misma 

línea el estudio de Cuenca & Torres (2020), llegaron a concluir que el aumento del 

gasto en salud tiene un efecto muy significativo y sobre todo positivo en disminuir 

la pobreza. 

Por último, en el tercer objetivo específico se evidenció que se identificó que 

el gasto en inversión en agricultura no tiene un impacto significativo en la 

disminución de la pobreza monetaria en la región Piura, entre los años 2002-2022 

(p-valor = 0.7298 > 0.05, y R^2 = 0.9307); por lo tanto, en la inversión por parte del 

estado en el sector agricultura no influye significativamente sobre la pobreza 

monetaria en la región Piura. Además, se obtuvo un efecto positivo, lo cual no es 

coherente con el signo esperado. Esto puede deberse a que existen deficiencias 

en la ejecución y la dirección que se le da a la inversión en agricultura, lo que genera 
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que esta no tenga un impacto sobre la disminución de la pobreza monetaria, es por 

ello que no se logra un efecto esperado y mucho menos que dicho efecto sea 

significativo. 

Este hallazgo se complementa con la teoría Neoclásica, la cual Friedman 

(1962), argumenta que la inversión en agricultura puede mejorar la productividad, 

pero no necesariamente llevar a una reducción sustancial de la pobreza si no se 

consideran otros factores económicos y políticas complementarias. Marx (1867), 

nos comenta que la inversión en agricultura, dentro de una estructura económica 

basada en la explotación y desigualdad, no resolvería las condiciones 

fundamentales que generan la pobreza. 

Existe muchas razones las cuales no se refleja una relación indirecta, a 

pesar del gasto en inversión en agricultura, los recursos pueden no llegar de 

manera equitativa o eficiente a las comunidades más necesitadas, lo que limita el 

efecto real en la disminución de la pobreza, en esa misma línea los proyectos de 

inversión pueden estar mal diseñados, no abordar las necesidades reales de los 

agricultores o no son sostenibles a largo plazo, otro factor sería la distribución 

desigual de tierras, el acceso limitado a recursos y tecnología, y la falta de apoyo 

integral para los agricultores más vulnerables pueden contrarrestar los efectos 

positivos del gasto en inversión en agricultura. 

En algunas situaciones, períodos de inversión intensiva pueden coincidir con 

períodos de crisis económicas o condiciones climáticas adversas que afectan 

negativamente la capacidad de los agricultores para aprovechar al máximo estas 

inversiones, como las producidas por el fenómeno del niño costero o la plaga que 

afecto a la producción de limones. La pobreza monetaria puede estar influenciada 

por una serie de factores interrelacionados, en consecuencia, aunque la inversión 

pública en agricultura puede ser fundamental para reducir la pobreza, su efectividad 

depende de una serie de condiciones, y la ausencia de abordar otros factores 

puede resultar en una relación aparentemente directa o neutra. 

En el presente estudio de correlación entre la pobreza monetaria y el gasto 

en inversión pública tiene muchas fortalezas en la metodología usada como la 

identificación de patrones, la cual ayuda a identificar patrones de correlación entre 
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el gasto en inversión pública y la pobreza monetaria, en este caso se encontró una 

correlación significativa, y sugiere una relación entre ambas variables. Además, los 

resultados tienen una gran relevancia para las políticas públicas, ya que pueden 

orientar a los gobiernos hacia estrategias más efectivas para abordar la pobreza a 

través de la inversión pública. 

También al utilizar medidas cuantitativas como la línea de pobreza y los 

datos de inversión por parte del estado, se obtiene información numérica precisa 

que respalda las conclusiones del estudio. Finalmente, tiene un impacto social, ya 

que se demuestra una correlación significativa entre la inversión por parte del 

estado y la disminución de la pobreza, los hallazgos respaldan la asignación de 

recursos hacia áreas específicas que puedan tener un efecto más inmediato en la 

disminución de la pobreza monetaria. 

En cuanto las debilidades de nuestro estudio es que al encontrarse una 

correlación no implica necesariamente una relación causal directa, sino que 

también otros factores no considerados podrían estar influyendo en la pobreza 

simultáneamente, lo que dificulta atribuir el cambio en la pobreza solo a la inversión 

pública. Además, la omisión de variables importantes, como factores 

socioeconómicos, políticos o culturales que podrían influir en la pobreza pueden 

quedar fuera del estudio, lo que limita la comprensión completa de los 

determinantes de la pobreza. Finalmente, los efectos de la inversión por parte del 

estado en la pobreza pueden variar con el tiempo y entre diferentes regiones, los 

cambios políticos, económicos o sociales pueden afectar la relación entre estas 

variables. 

Investigar sobre la correlación entre la pobreza monetaria y el gasto en 

inversión pública tiene una relevancia social y científica crucial. Desde una 

perspectiva social, entender cómo la inversión pública afecta la pobreza monetaria 

ayuda a identificar políticas y estrategias más efectivas para disminuir la pobreza 

y elevar los niveles de vida de las comunidades vulnerables. Esto puede afectar las 

decisiones gubernamentales, orientando los recursos hacia áreas que tengan un 

efecto muy importante en la disminución de la pobreza. 
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Científicamente, esta investigación contribuye al conocimiento académico y 

económico al analizar y comprender los mecanismos detrás de la relación entre la 

inversión por parte del gobierno y la pobreza monetaria. Esto puede ayudar a 

desarrollar modelos predictivos, mejorar la comprensión de las dinámicas 

económicas y sociales, y brindar información importante para la formulación de 

políticas públicas más efectivas y enfocadas en la reducción de la pobreza. 

 

Investigar sobre la pobreza monetaria y el gasto en inversión pública, 

contribuye significativamente a la sociedad ya que proporciona evidencia y datos 

que guían la formulación de políticas públicas más efectivas, permitiendo a los 

gobiernos tomar decisiones bien fundamentadas respecto a cómo distribuir los 

recursos para disminuir la pobreza monetaria y mejorar las condiciones de vida de 

la población, además contribuye a reducir desigualdades, también un gasto en 

inversión pública efectivo y bien dirigido puede estimular el crecimiento económico. 

Al abordar la pobreza monetaria a través de inversiones estratégicas, se pueden 

mejorar los diferentes servicios básicos, como la salud, la educación, etc., lo que 

directamente afecta en los niveles de vida de las personas. 

 

Un estudio sobre la pobreza monetaria y su correlación con el gasto en 

inversión por parte del estado en la región Piura es crucial porque proporciona 

información específica sobre cómo las decisiones de inversión pública afectan 

directamente a la zona de Piura, identificando qué áreas podrían beneficiarse más 

para disminuir la pobreza y elevar el estándar de vida, además ayuda a diseñar 

estrategias de desarrollo regional más efectivas al identificar áreas prioritarias de 

inversión y políticas que puedan tener un efecto muy importante en la disminución 

de la pobreza monetaria, considerando las necesidades y particularidades locales. 

 

Además, ofrece información clave para las autoridades encargadas de tomar 

decisiones dentro del ámbito del gobierno regional, permitiéndoles asignar recursos 

de manera más efectiva y orientada a programas y proyectos que aborden la 

pobreza. Al comprender cómo el gasto en inversión pública impacta en la pobreza 

en Piura, se pueden implementar políticas que mejoren los servicios básicos, la 

infraestructura y las oportunidades económicas, lo que directamente beneficia a la 

población de Piura. Finalmente contribuye a un enfoque de desarrollo sostenible al 
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identificar áreas de inversión que no solo abordan la pobreza a corto plazo, sino 

que también fomentan el crecimiento económico inclusivo y la estabilidad sostenida 

en la región Piura a largo plazo. 

Investigar sobre la pobreza monetaria y el gasto en inversión pública 

contribuye al panorama general de la investigación en varias áreas, como la 

economía ya que, analiza cómo el gasto público impacta en la reducción de la 

pobreza, contribuyendo a teorías sobre desarrollo económico, políticas fiscales y 

distribución de ingresos, además en la sociología ya que ayuda a entender las 

interacciones sociales y las disparidades en las comunidades, identificando cómo 

la inversión pública puede afectar la cohesión social. También en el campo de las 

ciencias políticas ya que ofrece perspectivas sobre cómo las decisiones políticas y 

la asignación de recursos impactan en los resultados sociales y económicos. Estos 

estudios pueden servir como referencia y base de datos para investigaciones en 

múltiples áreas académicas. 
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VIII. CONCLUSIONES

Primera: Se concluye que la inversión por parte del estado tiene una influencia 

significativa en el descenso de la pobreza monetaria en la zona, entre los años 2002 

– 2022 (p - valor = 0.000 < 0.05, y el R^2 = 0.8105), nos muestra que el 81.05% de

la variación de la pobreza monetaria está explicada por la inversión por parte del 

estado. Además, con un aumento del 1% del gasto en inversión, en términos 

generales la pobreza se reducirá en 0.56%. En esa línea se observó una asociación 

inversa entre la pobreza monetaria y el gasto en inversión por parte del estado. 

Segunda: Además se evidenció que la inversión educativa tiene un impacto 

considerable en la disminución de la pobreza monetaria en la región Piura durante 

los periodos del 2002-2022 (p-valor = 0.0004< 0.05, y R^2 = 0.5180); esto implica 

que el 51.80% de los cambios en la pobreza se relacionan con la inversión 

educativa. Además, un aumento del 1% en esta inversión llevará a una disminución 

del 0.46% en la pobreza. Se observó una relación inversa entre la pobreza 

monetaria y el gasto en inversión pública en educación. 

Tercera: También, se descubrió que, la inversión en salud impacta 

significativamente en el descenso de la pobreza monetaria en la zona, entre los 

años 2002-2022 (p-valor = 0.0018 < 0.05, y R^2 = 0.4306); ello nos muestra que el 

43.06% de la variación de la pobreza monetaria está explicada por el gasto en 

inversión en el sector salud. Además, con el aumento de 1% de la inversión en 

salud, en promedio la pobreza monetaria disminuirá en 0.17%. Se evidenció que, 

mayor gasto en salud, están asociados a menores tasas de pobreza monetaria. 

Cuarta: Por último, se identificó que el gasto en inversión en agricultura no tiene un 

impacto significativo en la disminución de la pobreza monetaria en la región Piura, 

durante los años 2002-2022 (p-valor = 0.7298 > 0.05, y R^2 = 0.9307); por lo tanto, 

en la inversión en el sector agricultura no influye significativamente sobre la pobreza 

monetaria en la región Piura. Además, se obtuvo un efecto positivo, lo cual no es 

coherente con el signo esperado. Esto puede deberse a que existen deficiencias 

en la ejecución y la dirección que se le da a la inversión en agricultura, lo que genera 

que esta no tenga un impacto sobre la disminución de la pobreza monetaria. 
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IX. RECOMENDACIONES

Primera: Para comprender mejor la pobreza monetaria, combinar la línea de 

pobreza con métodos como el análisis multidimensional y enfoques participativos 

ofrece una visión más amplia de las necesidades de las comunidades. Esto permite 

políticas centradas en las personas, impulsando el desarrollo sostenible y la 

reducción de la pobreza. El gobierno regional de Piura debe priorizar 

estratégicamente el gasto en áreas que impacten directamente en la región para 

utilizar los recursos de manera efectiva y abordar las necesidades locales. 

Segunda: La asignación de gasto en educación puede variar según diferencias 

socioeconómicas entre regiones y no satisfacer las necesidades de los más 

desfavorecidos. Se recomienda a la dirección regional implementar iniciativas 

específicas, como becas y apoyo académico, para reducir brechas educativas. Es 

crucial mejorar tanto la calidad de la enseñanza y materiales educativos para 

garantizar una educación de alto nivel y romper el ciclo de pobreza, creando 

oportunidades económicas para las próximas generaciones. 

Tercera: Se encontró una estrecha relación entre pobreza monetaria y gasto en 

salud. Es crucial orientar la inversión hacia sistemas de salud accesibles para 

todos, especialmente a los más pobres. Abordar factores sociales, económicos y 

ambientales influyentes, como vivienda, nutrición y empleo, es esencial. La 

dirección regional de salud debe expandir la atención médica, incluyendo 

instalaciones y atención primaria adaptada a necesidades locales. Una población 

saludable no solo mejora la calidad de vida y reduce la pobreza gradualmente, sino 

que también impulsa la productividad y el bienestar económico regional. 

Cuarta: Es crucial destinar recursos a programas de prevención ante desastres 

naturales y control de plagas en la agricultura. Implementar alertas tempranas, 

fomentar prácticas agrícolas resilientes y apoyar a los agricultores afectados puede 

reducir los impactos negativos en la producción y, en última instancia, en la 

pobreza. Este enfoque fortalece la resiliencia de las comunidades agrícolas. 

Además, la inversión en agricultura debe priorizar el acceso de pequeños 

agricultores a recursos, capacitación y tecnología para mejorar su resiliencia 

económica y condiciones de vida a largo plazo en la región de Piura. 
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ANEXOS 

    Tabla 01: Tabla de Operacionalización  

Variables Definición conceptual 
Definición

 
  operacional  

 
Dimensiones Indicadores Escala 

 

 
 
 
 
 

Pobreza 
Monetaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasto en 
Inversión 
Pública 

Para el Instituto Nacional de 
Estadística e     Informática 
(2022), la pobreza monetaria se 
refiere a la falta de ingresos o 
recursos         económicos 
necesarios para asegurar un 
nivel de vida adecuado   y 
satisfacer     las  necesidades 
básicas   de alimentación, 
vivienda,  educación,   atención 
médica y    otros     elementos 
esenciales   para   el   bienestar 
humano. 

 
Para Bandrés Moliné & Gadea 
Rivas (2020), la inversión 
pública se refiere a los 
desembolsos realizados por el 
gobierno para fomentar el 
desarrollo económico y social a 
través de la creación, expansión 
o mejora de activos tangibles e 
intangibles que benefician a la 
sociedad en general. 

 
Es el porcentaje de 
personas con 
ingresos mensual 
menor a la línea de 
pobreza en la zona 
de la Región Piura, 
en el periodo 2002- 
2022, la cual afecta 
su bienestar y no se 
puede desarrollar 
plenamente. 

 

 
Gasto ejecutado por 
los diferentes niveles 
de gobierno en este 
caso por la región 
Piura, en el periodo 
2002- 2022, la cual 
busca mejorar la 
calidad de vida y el 
bienestar de los 
ciudadanos. 

 
 
 

 
Falta de 

ingreso de las 
personas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sectores de 
Inversión 

 
 
 
 
 

Línea de 
Pobreza 

 
 
 
 

 
Inversión en 
educación 

 
 

Inversión en 
salud 

 
 

Inversión en 
agricultura 

 
 

 
Porcentaje de 
personas con 

ingresos 
menores a la 

línea de 
pobreza. 

 
 
 
 
 
 

 
Unidades 

Monetarias 

 
 



Elaboración: Propia 

TABLA 02: Tabla de Consistencia 

Gasto en Inversión Pública y Pobreza Monetaria en la región Piura en el período 2002- 2022 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1: Pobreza Monetaria 

Dimensiones Indicadores Escala 

¿Cómo se relaciona la pobreza 
monetaria y elgasto en inversión 
pública en la zona de la región 
Piura, durante los años del 2002 
al 2022? 

Determinar la correlación entre 
el gastodestinado en inversión 
pública y pobreza monetaria en 
la zona de la región Piura, entre 
los años 2002 al 2022. 

Se observa una correlación 
significativa entre el gasto en 
inversión pública y pobreza 
monetaria en la zona de la región 
Piura durante los años 2002 a 
2022 

Falta de 
ingresos de 
las personas 

Línea de 
Pobreza 

Porcentaje 
de 

personas 
con 

ingresos 
menores a 
la línea de 
pobreza. 

ProblemasEspecíficos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2: Gasto en Inversión Pública 

Dimensiones Indicadores Escala 

¿Existe una correlación entre la 
inversión estatal dirigida al sector 
educación enla regiónPiura durante 
el período comprendido entre   2002 
y 2022? 

¿Existe una correlación entre la 
inversión estatal dirigida al sector 
salud en la región Piura durante el 
período comprendido entre 2002 y 
2022 y lareducción dela pobreza 
monetaria? 
¿Existe una correlación entre la 
inversión estatal dirigida al sector 
agricultura enla regiónPiura durante 
el períodocomprendido entre 2002 
y 2022 y lareducción dela pobreza 

Analizar elimpacto de lainversión 
gubernamental destinada a la 
educación en la región Piura en la 
disminución de la pobreza 
monetaria en los años 2002 y 
2022. 

Evaluar el impacto de la inversión 
gubernamental destinada a salud 
en la región Piura, en la disminución 
de la pobreza monetaria en los 
años 2002 y 2022. 

Explicar el impacto de la inversión 
gubernamental destinada a la 
agricultura enla regiónPiura, en la 
disminución de la pobreza 
monetaria en los años 2002 y 2022. 

La inversión gubernamental destinada 
a la educación en la región Piura 
influye en la disminución de la pobreza 
monetaria entre los años 2002 al 2022. 

La inversión gubernamental 
destinada a Salud en la región Piura 
influye en la disminución de la 
pobreza monetaria entre los años 
2002 al2022. 

La inversióngubernamental destinada 
a la agricultura en laregión Piurainfluye 
en la disminución de la pobreza 
monetaria entre los años 2002 al 2022. 

 
 
 

Sectores de 

Inversión 

Inversión en 

educación 

Inversión en 

salud 

Inversión en 

Agricultura 

Unidades 

Monetarias 

 monetaria? 


