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Resumen 

La investigación aporta al Objetivo de Desarrollo Sostenible N°9 donde se destaca 

que la inversión en infraestructura y la innovación son los aspectos fundamentales 

del crecimiento económico; siendo el objetivo proponer un plan de inversión pública 

para mejorar el índice de competitividad regional en un gobierno regional del norte 

peruano, 2024; donde la metodología es de tipo básica, con un enfoque cuantitativo; 

siendo el paradigma positivista y con un diseño no experimental y siendo el aporte 

de corte transversal, encontrándose conformada la población se encuentra 

dispuesta por un total de 30 trabajadores de las unidades orgánicas de la oficina 

regional de inversión pública, siendo igual a la muestra; los resultados evidencian 

que el 57% lo calificó como bajo, dado que no contaron con las capacidades ni el 

conocimiento para el planteamiento de las inversiones, que originó una débil 

ejecución en torno a la ejecución de la inversión pública; mientras que el índice de 

competitividad regional reveló que el 53% lo calificó como bajo, debido a que hay 

una infraestructura deficiente en la región norte y que impidió el desarrollo 

económico y concluyó que modelo del plan de inversión pública se sustentó en la 

administración financiera del sector público, a partir de los enfoques teóricos  de 

Solow y Swan y la teoría clásica de competitividad donde se representó los 

macroprocesos de la planificación estratégica. 

Palabras clave: índice de competitividad regional, inversión pública, planificación 

estratégica. 
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Abstract 

The research contributes to Sustainable Development Goal No. 9, which highlights 

that investment in infrastructure and innovation are fundamental aspects of 

economic growth; the objective being to propose a public investment plan to improve 

the regional competitiveness index in a regional government in northern Peru, 2024; 

where the methodology is basic, with a quantitative approach; being the positivist 

paradigm and with a non-experimental design and being the contribution of cross-

section, finding the population is made up of a total of 30 workers from the organic 

units of the regional public investment office, being equal to the sample; the results 

show that 57% rated it as low, since they did not have the capacities or the 

knowledge to propose the investments, which originated a weak execution around 

the execution of public investment; while the regional competitiveness index 

revealed that 53% rated it as low, due to the fact that there is poor infrastructure in 

the northern region and that it impeded economic development and concluded that 

the public investment plan model was based on the financial administration of the 

public sector, based on the theoretical approaches of Solow and Swan and the 

classical theory of competitiveness where the macroprocesses of strategic planning 

were represented. 

Keywords: regional competitiveness index, public investment, strategic planning. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las brechas sociales en el ámbito mundial fueron producto de la 

heterogeneidad que existen en los países, en el entorno global han evidenciado en 

el indicador de crecimiento económico de los diversos países y aquellos efectos 

distributivos o efectos que ha originado en el mundo el gasto público donde en la 

actual incertidumbre han venido ejecutando políticas fiscales contractivas (Akalpler, 

2023; Alhempi, 2020; Furceri et al., 2022). 

En Rusia, la inversión pública en sectores relacionados a la investigación y 

desarrollo produjeron un efecto positivo en la competitividad de diversos sectores 

económicos, revelando el potencial científico, tecnológico e innovador de la 

economía del estado Ruso (Ilina et al., 2019).  

De esta manera la competitividad mundial estuvieron influenciado por los 

riesgos de recesión económica, inflación, conflictos geopolíticos y seguridad 

energética que se resumen en la policrisis que afecta a la competitividad mundial 

(Bardazzi & Ghezzi, 2018; Buchheim & Watzinger, 2023; International Institute for 

Management Development, 2023). 

En Latinoamérica, no se ha registrado un progreso significativo en la 

competitividad con excepción de Chile, dado el retroceso que se observó en los 

indicadores de crecimiento de valor, eficiencia oportuna del país, eficiencia del 

negocio e infraestructura (Guesmi et al., 2023; International Institute for 

Management Development, 2023; Kubickova & Martin, 2020). 

En México, en las últimas dos décadas el cambio de modelo económico hacia 

una apertura comercial y recomposición productiva reveló la congruencia de la 

teoría económica donde la variable crecimiento económico tuvo un efecto 

multiplicador en diversos sectores de la sociedad, pero que a su vez involucró al 

gobierno mexicano a ser precisos en usar de forma oportuna el gasto en capital 

(Osorio et al., 2023; Shabbir et al., 2021; Tanjung, 2020). 

En Chile, al mostrar la conexión entre la inversión pública sobre productividad 

demostró el alto valor del indicador costo-beneficio que se produjo, principalmente al 

apostar por la investigación que lo llevan a situarse en un mejor desempeño 

productivo (Guesmi et al., 2023; Wu et al., 2020; Zhang et al., 2021).  
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Siendo crucial que se mostró que las economías de países latinos anticipan 

una notable mejora en los escenarios de estudio actuales, ya que aún existen 

riesgos financieros y mundiales no controlables y esto llevó a una revisión oportuna 

de la política para generar valor y lograr una recuperación sostenible de los países 

que apenas experimentaron un crecimiento de dos dígitos (Paczos et al.,Alhempi, 

2020; Li et al., 2021). 

En Perú, la crisis de estabilidad política (Fernández-Altamirano et al., 2023) 

es un problema estructural del Estado (Fernández et al., 2021) y en todo ese 

contexto, la competitividad decreció en los últimos cinco años, y se ubicó en el 

puesto 55 de 64 países; el cual mostró una tendencia decreciente en el periodo 

2008-2023, asimismo tuvo como indicadores críticos la eficacia en las finanzas 

públicas que generó un retroceso en la generación bruta de capital fijo y que originó 

un cambio de la propuesta en la inversión pública, así como el enfoque regional 

experimentó un análisis multidimensional que reveló que el índice de competitividad 

regional registró una caída de forma sostenida (Pontifica Universidad Católica del 

Perú, 2023). 

De otra manera, la brecha a nivel del gobierno regional en Lambayeque en lo 

que se refiere a la inversión se orientó por factores relacionados a la oportunidad de 

fuentes de financiamiento, la capacidad para realizar diversas acciones en un 

contexto la inversión pública, así el impacto en el ciclo presupuestario que generó 

que la inversión pública se proyectó a un incremento en el año de las elecciones y 

cayó en el ingreso de las nuevas autoridades (Jiménez et al., 2020). 

Mientras el aporte epistemológico se consideró el positivismo que argumentó 

que el conocimiento fue construido socialmente y estuvo sujeto a interpretación, en 

este sentido, se pudo reflexionar sobre cómo las interpretaciones y los marcos 

teóricos influyó en la selección y análisis de datos para la construcción del plan de 

inversión (Terán et al.,2023). 

De esta forma la investigación se enmarcó en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) N°9 que involucró el aporte a la infraestructura producto de ser 

resiliente y de una manera innovadora permitió conducir a un trabajo oportuno para 

desarrollar contextos inclusivos y realmente sostenibles que logró generar un 
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desarrollo y se transformó hacia economías importantes (Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe, 2022). 

La propuesta de la Universidad Cesar Vallejo según resolución de 

vicerrectorado de investigación N. ° 095-2024-VI-UCV de 17 de abril del 2024, se 

enmarcó en la articulación entre las áreas de investigación UCV, líneas de acción de 

responsabilidad social universitaria (RSU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) N. ° 9, industria, innovación e infraestructura, Línea de acción 03: desarrollo 

económico, empleo y emprendimiento, Prosperidad: relacionado con la generación 

de un desarrollo económico, social y tecnológico en armonía con el medio ambiente. 

Se abordó el problema a partir de la interrogante: ¿En qué medida un plan de 

inversión pública mejoraría el índice de competitividad regional en un gobierno 

regional del norte peruano, 2024? 

Para la justificación teórica generó a partir del conocimiento diseñado para 

por el autor; cuyo uso y practicidad para ser aplicado en la elaboración del  

plan de inversión que corroboró a generar una vinculación oportuna y real a partir de 

la contribución al desarrollo del saber hacer; mientras el aporte práctico del diseño 

de un plan de inversión pública sirvió para incrustar los aspectos relevantes en 

mejorar la competitividad de una región del norte del país.  En el contexto 

metodológico se justificó que parte del enfoque cuantitativo, para el diseño del plan, 

contando con el instrumento de investigación como la encuesta plasmada a partir 

del cuestionario, permitió proponer un plan de inversión pública que contribuyó a 

mejorar el aporte competitivo de la región en un gobierno regional del norte y se 

logró contribuir a tomar mejores decisiones en gestionar la inversión pública a nivel 

subnacional. 

Se partió de la prioridad del objetivo general: Proponer un plan de inversión 

pública para mejorar el índice de competitividad regional en un gobierno regional del 

norte peruano, 2024. Considerando el aporte de los objetivos específicos:  

OE1: Conocer el nivel de inversión pública en un gobierno regional del norte 

peruano, 2024; OE2: Conocer el nivel de índice de competitividad regional en un 

gobierno regional del norte peruano, 2024; OE3: Elaborar el plan de inversión 

pública para mejorar el índice de competitividad regional en un gobierno regional del 
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norte peruano, 2024 y OE4: Validar el plan de inversión pública para mejorar el 

índice de competitividad regional en un gobierno regional del norte peruano, 2024. 

En el aporte internacional, se encontró a Guesmi et al. (2023) cuyo objetivo 

parte de la conexión entre inversión pública en investigación y desarrollo y el 

crecimiento de la productividad agrícola en Chile en el periodo 1964-2017, la 

metodología bajo análisis partió de un enfoque cuantitativo, con un diseño de 

medidas contables y econométricas que contribuyeron a identificar dicha relación, 

los resultados mostraron que al contribuir al desempeño de una mejor productividad 

del sector agrícola en Chile y se concluyó que existe una conexión positiva entre la 

inversión pública en investigación y desarrollo con el crecimiento de la productividad 

agrícola. 

Por su parte, Furceri et al. (2022) reveló el impacto de los efectos distributivos 

de los shocks del gasto público en las economías en desarrollo que involucra un 

total de 103 países en el periodo 1990-2015, el aporte metodológico fue un enfoque 

cuantitativo, con un diseño relacional, los resultados mostró que ante la distribución 

de los ingresos y magnitud de los schocks fiscales fueron conducido a un efecto 

multiplicador de desigualdad en el mediano plazo y se concluyó que existe una 

contribución positiva de los efectos distributivos de los shocks del gasto público en 

las economías en desarrollo que involucra un total de 103 países en el periodo 

1990-2015. 

Mientras, Bardazzi & Ghezzi (2018) partió del objetivo de evaluar el impacto 

en la competitividad externa considerando la política expansiva del stock de capital, 

la metodología empleada partió de un enfoque cuantitativo considerando la 

estimación de los parámetros donde se modeló las dinámicas de las ecuaciones, los 

resultados mostraron que los desequilibrios que se presentaron en la dinámica de la 

reciente desaceleración de China y las economías de mercado debilitó la demanda 

de materias primas europeas y se concluyó que en los escenarios base se 

encontraron un persistente aspecto de factores para competir en los mercados 

internacionales. 

Para Gutiérrez et al. (2021) consideró analizar la interacción de la inversión 

privada y la inversión pública y estuvo conectado con el aporte económico, el aporte 
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metodológico fue cuantitativa con un enfoque descriptivo-correlacional, los 

resultados mostraron el impulso de la inversión pública y privada, siendo de 

relevancia una mirada prospectiva del producto bruto interno real que apuntó a la 

relación crowding-out y se concluyó que, en la senda del crecimiento, donde la 

dinámica de las regiones y los efectos de los choques externos y mostraron una 

relación positiva entre la inversión privada, la inversión pública con el crecimiento 

económico. 

Para Alhempi (2020) señaló el objetivo de identificar el índice de inversión 

pública regional y el índice de competitividad regional en Indonesia, la metodología 

fue cuantitativa, de diseño descriptivo y propositivo, los resultados permitió observar 

la inversión pública regional y señaló tener un atractivo para la región dado sus 

aspectos potenciales con los que contó la provincia y generó un elevado potencial 

que inició rendimientos crecientes en diversos aspectos económicos y concluyó que 

ambos indicadores permiten atraer inversión privada y conducen a mirar un aporte 

relevante a la productividad del país. 

Por su parte Ilina et al. (2019) partió del objetivo de mostrar el impacto de la 

inversión pública en la competitividad de la investigación y desarrollo de Rusia, la 

metodología tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional, los 

resultados mostraron que la estructura global en investigación y desarrollo 

representó el 1.7% muy por debajo de la participación de China y la participación de 

la Unión Europea fue ascendente al 19% en comparación con Estados Unidos, 

Japón y Alemania y se concluyó que el papel importante de garantizar  

el potencial tanto tecnológico e innovador conllevó a mostrar el impacto positivo de 

la inversión pública. 

En el ámbito nacional, Avalos (2022) partió del objetivo de identificar el 

análisis de conexión entre la inversión pública con la competitividad en la Macro 

Región Sur, la metodología partió de un enfoque cuantitativo con un diseño 

correlacional-explicativo, los resultados del modelo econométrico mostró que el 

96.81% es explicado por las variables educación y transporte y se concluyó que el 

modelo fue explicado por los factores de calidad educativa, infraestructura educativa 

y la inversión en transportes. 
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Para Alva et al. (2022) señaló el objetivo de analizar la conexión del gasto en 

la inversión pública en el valor económico regional del Perú, la metodología fue 

parte de un enfoque cuantitativo, descriptivo y se usó un modelo datos panel, los  

resultados mostró a partir de los gráficos de dispersión la relación directa entre el 

producto bruto interno nominal y el gasto público; por otro lado, ante el incremento 

del 10% del gasto público ocasionó un incremento del 4.96% del producto bruto 

interno nominal del país y se concluyó que existe una asociación del gasto en la 

inversión pública en el aporte local del Perú. 

Mientras Guerrero (2021) partió del objetivo de determinar la relación de la IP 

sobre la competitividad en la regiones del Perú, la metodología partió  

de un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo-correlacional, los resultados 

mostraron que existe una correlación entre la IP e ingresos fiscales y se concluyó 

que existe una asociación relativa entre la IP y la competitividad de las regiones del 

Perú. 

Mientras Gomez (2023) consideró el objetivo de proponer un modelo 

innovador de participación ciudadana en proyectos de inversión pública en un 

gobierno de Pichincha, la metodología fue cuantitativa y con un diseño descriptivo-

propositivo, los resultados fue establecer un modelo innovador de participación 

ciudadana donde consideró una relevante participación y concluyó que es relevante 

la participación ciudadana en la toma de decisiones del territorio es importante para 

planificar, ejecutar y evaluar los proyectos en el territorio. 

Mientras Huanca (2023) consideró el objetivo de analizar la conexión entre la 

IP y el desarrollo sostenible en una entidad pública, la metodología fue cuantitativa y 

con un diseño descriptivo-correlacional, los resultados mostraron que el  

58% indica que los encuestados calificaron como regular las áreas de mejora y 

oportunidades de optimización para planificar, ejecutar y evaluar los  

proyectos; por otro lado, existió una conexión positiva y aporte entre las  

actividades claves del presupuestario con el desarrollo sostenible y se evidenció que 

refleja una asociación positiva entre la IP y el desarrollo sostenible. 

Balbín et al. (2023) consideró el objetivo de cuantificar el impacto de la IP 

sobre la inversión privada y uso los mecanismos de impuestos, la metodología fue 
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cuantitativa con un aporte explicativo y analístico y no experimental para las 

variables explicativas, los resultados obedecieron a señalar que la inversión pública 

fue significativa para la inversión privada en Perú y produjo un entorno relevante 

para la investigación el aspecto público y concluyó que hay un efecto aprobado de la 

forma de la inversión pública para lograr ser rentables.  

Bravo (2022) señaló el objetivo de identificar en qué medida la planificación 

estratégica genera una propuesta de gestión de proyectos de inversión en una 

Municipalidad de Lambayeque, la metodología fue cuantitativa y con un diseño 

descriptivo-propositivo, los resultados fue establecer una articulación de la 

planificación estratégica, el presupuesto público y las inversiones públicas para la 

generación de valor considerando el aspecto normativo y concluyó que la incidencia 

de la planificación en la inversión pública se ha vuelto relevante en el contexto de la 

generación de valor público. 

Jiménez et al. (2020) señaló el objetivo de analizar el efecto de los 

impulsores de la IP en los aportes del Perú, la metodología fue cuantitativa, diseño 

explicativo con un enfoque de datos panel en 8 años, los resultados consideraron 

que la inversión pública se movió por causas de fuentes de financiamiento, 

capacidad de gobierno, ciclo político y aspectos de autoridades nuevamente 

convocadas y concluyó que los factores a nivel local son indistintos y que las 

diferencias solidas fueron el punto de partidas para que se encuentren factores 

heterogéneos. 

Para la variable IP se consideró la teoría de IP desde los cimientos del 

crecimiento económicos fue considerado por los teóricos de Solow y Swan, donde 

se consideró en la curva teórica tradicional del aporte de los países que se refirió a 

la IP y partió de un enfoque capaz de brindar aquella condiciones donde se volvió 

relevante el aporte tecnológico y la innovación para generar mayor producción para 

lograr atender en cobertura y calidad las intervenciones del estado que cristalice la 

política fiscal (De Gregorio, 2012; Rey, 2023; Romero & Espinoza, 2023).  

Por otro lado, los teóricos neoclásicos refirió al crecimiento económico como 

Barro donde el aporte de la variable producción fue determinada por el aporte 

empresarial y aquellos características ciudadanas que explicaron a la función de 
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producción, que conllevó a que el servicio o bien brindado por la relación de forma 

sostenible; de esta forma fue clave comprender que el aporte teórico del crecimiento 

conlleva a revelar una mejora del bienestar para construir un nuevo contexto de 

desenvolvimiento económico (Alexandro & Basrowi, 2024; Mendez & Bachtler, 2024; 

Osorio et al., 2023). 

En el modelo de Solow, que partió del aspecto fundamental de capital para el 

crecimiento económico y se consideró que la inversión en capital físico (como 

maquinaria y equipo) es una fuente clave de aumento en la producción y la 

productividad; la cual fue implementado por la IP (De Gregorio, 2012).  

Mientras el crecimiento endógeno con Romer y demostró que el capital físico, 

la investigación y el desarrollo fueron los determinantes del crecimiento económico; 

después de Krugman desde el aspecto económico geográfico que analizo el factor 

territorio en la IP, lo que implicó la relevancia de las ciudades locales (Aldas, 2023). 

El enfoque de Sara (2019) utilizó la teoría de la brecha cuantificable, que 

consideró la capacidad de ofertar un servicio frente a la demanda y condujo a 

determinar una brecha del servicio y por ende un desequilibrio en el entorno del 

servicio público (Buchheim & Watzinger, 2023). 

La investigación se sostuvo en la teoría de la brecha cuantificable y aportó a 

comprender el actual enfoque del sistema de inversiones público peruano que partió 

por mostrar los frutos de cada sol invertido por parte del gasto público 

 (De Gregorio, 2012; Ministerio de Economía y Finanzas, 2022).  

La dimensión de programación abarcó un proceso continuo de planificación, 

ejecución y ajuste fue destinado a maximizar el rendimiento de una cartera de 

inversión mientras se minimiza el riesgo y el indicador considerado es las brechas 

sociales (Sara, 2019; Ministerio de Economía y Finanzas, 2022)  

La dimensión de formulación y evaluación fue un proceso multidisciplinario 

que requirió un análisis exhaustivo de todas las dimensiones relevantes para 

determinar la viabilidad y el potencial éxito de una inversión y el indicador es el 

personal especializado en formulación y evaluación (Sara, 2019; Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2022).  
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La dimensión de ejecución fue un proceso fundamental en la gestión de 

carteras que implicó convertir decisiones de inversión en acciones concretas, 

gestionar los riesgos asociados y monitorear el desempeño de la cartera que logro 

alcanzar los objetivos financieros establecidos y el indicador de la eficiencia en la 

ejecución (Sara, 2019; Ministerio de Economía y Finanzas, 2022).  

La dimensión de funcionamiento se centró en la gestión continua y efectiva 

de una cartera de inversiones para optimizar el rendimiento y minimizar el riesgo a 

lo largo del tiempo y el indicador es la evaluación ex post (Sara, 2019; Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2022). 

En la variable competitividad fue conceptualizado como la productividad de 

un determinado país que consideró conceptualizar el aporte relevante y generó una 

mejora; es decir refleja como la capacidad de la nación permitió vender, capacidad 

para ganar, capacidad a la adaptación de los cambios externos y que aporte al 

bienestar itinerante de un ciudadano exigente (Porter, 2015, 2017).  

Para la teoría clásica de competitividad los países presentaron un rol de la 

división de trabajo basado en una ventaja comparativa; siendo la tecnología y la 

productividad las que permitió generar un aspecto productivo de un bien basado en 

factores de inversión de capital, división del trabajo y el comercio; para la teoría 

neoclásica partió del aspecto teórico de la división del trabajo basado en 

proporciones relativas de factores, la igualdad de los precios de los factores y la 

competitividad (McCartney, 2022; Min et al., 2020).  

Mientras la teoría económica keynesiana los gobiernos intervinieron con éxito 

a los ciclos de la economía y la convergencia de las regiones para lograr a través de 

la política económica observar la intensidad del capital, el cual incrementó la 

productividad y en el caso de las nuevas teorías relacionadas a la competitividad 

tuvieron una estrecha relación con el crecimiento económico, que involucró la 

productividad y el crecimiento de los países (Paéz et al., 2021; Paczos et al., 2023).  

Para Huggins et al. (2021) el índice de competitividad fue la respuesta a 

lograr potenciar el desarrollo y sostenibilidad de las empresas considerando el 

bienestar económico de la población y ha generado una evaluación comparativa de 

la competitividad considerando los parámetros políticos, sociales y culturales.  
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Mientras el Instituto Mexicano para la Competitividad (2022) señaló partir de 

lograr considerar el aporte público de las política en el marco de la competitividad 

ciudadana y de las ciudades que conducen a 69 indicadores categorizados para la 

estimación de la competitividad, dando realce a que un territorio competitivo genera 

un esquema de bienestar del ciudadano. 

El Consejo Nacional de Competitividad (2022) para la estimación del índice 

de competitividad partió del concepto de Porter, donde utilizó cinco pilares 

relacionados al dinamismo económico, eficiencia del gobierno, infraestructura, 

resiliencia e innovación; la metodología requirió centrarse en la productividad para 

contribuir a los pobladores que se expresa a través del índice. 

El argumentó productivo para la competitividad, implicó que las empresas 

pudieron alcanzar una ventaja competitiva a través de estrategias de liderazgo en 

costos, diferenciación o enfoque en un nicho de mercado específico y también 

destacó la importancia de la cadena de valor, un marco que ayuda a las empresas a 

identificar actividades clave que pueden optimizar para crear más valor y mejorar su 

eficiencia (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2024). 

La investigación adoptó el concepto del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico donde reflejó la capacidad económica para lograr aportes relevantes en 

el desarrollo sostenible de la región; y consideró cinco pilares relacionados a las 

instituciones, comunicaciones, capital humano, sostenibilidad y situación laboral e 

inclusión financiera (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2024).  

La dimensión capital humano hizo referencia al nivel educativo alcanzando en 

la población y que refleja el bienestar de una sociedad; siendo medido por el nivel 

educativo (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2024; Jimenez et al., 

2020). Además, implica realizar una adecuada gestión de competencias del capital 

existente dentro de la organización (Collazo & Fernández, 2019).   

La dimensión sostenibilidad involucró el aspecto de la gestión de riesgos 

ambientales y desastres en un determinado territorio, generando menores 

elementos de contaminación ambiental; y fue medido por la gestión ambiental 

(Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2024; Jiménez et al., 2020).   
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La dimensión comunicaciones consideró el acceso a los servicios básicos de 

internet y teléfono celular por parte de la población y consideró el indicador de 

acceso a los tres servicios básicos (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 

2024; Jiménez et al., 2020).  

La dimensión instituciones involucró la capacidad de gasto en términos de 

lograr la ejecución presupuestal alineado a los instrumentos de planificación; siendo 

medido por la eficiencia en la ejecución presupuestal (Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico, 2024; Jiménez et al., 2020).  

La dimensión laboral correspondió a la generación de empleo para los 

ciudadanos en un determinado territorio y permitió instaurar como indicador a la 

población adecuadamente empleada (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 

2024; Jiménez et al., 2020).  

De esta manera consideró estudiar la realidad problemática que continúa 

siendo el principal problema en los países de Latinoamérica para ejecutar el aporte 

de los ciudadanos e hizo uso de la política fiscal que conllevó a observar que 

soportado sobre los aspectos teóricos clásicos del crecimiento y de la competitividad 

conllevó a revelar el impacto que viene teniendo la inversión pública sobre la 

competitividad y teniendo suficiente evidencia empírica de la relación entre ambas. 

Este análisis profundo de la IP aún evidenció no sólo el gran problema de ser 

inversiones sin mirar hacia un futuro y que contribuyó a los ODS y mejoró la calidad 

de los ciudadanos, sino también las debilidades del sistema que involucró desde un 

mercado privado estudios hasta en su ejecución estuvo contagiado por el problema 

de la no transparencia y produjo el análisis de retroalimentar el sistema para 

mejorar. 

De esta forma la inversión pública gestó la forma efectiva de ejecutar la 

política fiscal, por su relevancia desde la mirada del cierre de brechas de 

infraestructura, sino también de la generación de intangibles que contribuyeron al 

desarrollo competitivo del país y cuya relevancia es proponer el modelo, que 

permitió que los enfoques teóricos abordados decanten en la relevancia de poder 

identificar la forma oportuna de generar mayor capital no solo en términos de 

infraestructura sino la forma en la que se generó bienestar a los ciudadanos. 
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II. METODOLOGÍA 

El estudio descrito partió de un tipo básica dado que se desprendió del 

conocimiento teórico para diseñar el plan de inversiones (Hernández, 2018). Siendo 

un enfoque cuantitativo que hizo uso de la estadística para llevar a cabo la 

observación del problema (Zúñiga et al., 2023). El paradigma fue positivista 

(Fernández & Vela, 2021) ya que argumentan que el conocimiento fue construido 

socialmente y está sujeto a interpretación; y se manifiesto en la recolección de datos 

cuantitativos y el uso de técnicas estadísticas para identificar patrones y relaciones 

causales, con el objetivo de predecir y controlar fenómenos sociales (Reyes, 2022).  

Para Zúñiga et al. (2023) se partió de conocer los parámetros relevantes 

y proponer ideales, lo que se clasificó como descriptiva y propositiva para  

afrontar el aporte relevante del esquema de investigación, que es la ruta  

sobre la cual se plasmó el estudio y fue oportuno para la propuesta detallada. 

Así mismo el diseño fue no experimental, dado que no se hizo experimentos en 

seres humanos y se enfocaron en las ciencias sociales (Hernández, 2018). El aporte 

fue de corte transversal, ya que se ubicó en un sólo punto del tiempo, que 

corresponde a un año. 

Las variables analizadas no fueron modificadas y la investigación fue un 

diseño no experimental ya que se hace uso de aspectos sociales y no se hace uso 

de varios periodos sino de uno sólo (Hernández et al., 2018). La variable  

de IP se conceptualizó como los gastos públicos realizados por el gobierno en 

infraestructura, educación, salud y otros sectores que aportó al desarrollo de la 

producción y el capital físico de la economía (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2022). Mientras la variable competitividad se conceptualizo como aquella  

destreza de brindar aportes involucrados en las economías locales para involucrar 

factores claves para su mejora y fortalecimiento tanto de capital  

humano, aprovechamiento sostenible, desarrollo de infraestructura adecuada y de 

calidad, promoviendo el empleo, y fortalecimiento institucional para el  

fomento del desarrollo sostenible (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 

2024). 

Una población finita consistió en un número definido de elementos, mientras 

que una población infinita implicó que el número de elementos fue teóricamente 
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ilimitado o demasiado grande para contar; en este sentido, no solo se refirió al 

número de individuos, sino también a la consideración de sus características 

demográficas, sociales, económicas y culturales, las cuales proporcionaron una 

comprensión integral y detallada de los fenómenos observados. A través del estudio 

de la población, se buscó obtener conclusiones generalizables y relevantes que 

pudieran contribuir al conocimiento científico y al desarrollo de políticas públicas 

eficaces (Hernández et al., 2018). La población se encontró dispuesta por un total 

de 30 trabajadores de las unidades orgánicas de la oficina regional de IP, oficina 

regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial y las 

gerencias regionales de educación, salud, agricultura, transportes, recursos 

naturales, comercio exterior, desarrollo productivo, programas sociales, vivienda y 

energía y minas. La muestra estuvo formada por 30 trabajadores de las unidades 

orgánicas antes descritas y el muestreo que se realizo es no probabilístico. La 

unidad de análisis fue el trabajador de la unidad orgánica correspondiente del 

gobierno regional en estudio. 

Los datos para poder conocer de forma analítica se requirió poder inferir los 

procedimientos que se llevó a cabo producto de la investigación; siendo la técnica 

clave para dicha relevancia la encuesta Zúñiga et al. (2023), que se aplicó a los 

trabajadores del gobierno regional de Lambayeque. El uso de los datos  

permitió mirar la aplicación del instrumento llamado cuestionario porque permitió 

recolectar la información de los participantes involucrados, a la  

muestra bajo análisis, que fue aplicado en escala Likert que usando la cuantificación 

de las preguntas aportó a una mirada real y crítica de aplicar un cuestionario que fue 

validado con la ficha de juicio de expertos y el aporte estadístico de la confiabilidad, 

donde se aplicó el alfa de Cronbach (Zúñiga et al., 2023). 

 El aporte para lograr procesar debidamente se recurrió al soporte del SPSS 

V.29 que conllevó a describir las variables usadas para mirar de forma holística y 

real de los datos que implicó una explicación de haber recogido la percepción 

de los participantes. El procedimiento partió de diseñar el cuestionario en escala 

Likert, para luego aplicarlo usando un link de Google form y  

posteriormente de hacer la aplicación del cuestionario a los colaboradores se 

recogió los datos para ordenarlos y proseguir a vaciar la información al SPSS 29;  
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donde en el software se trasladó la base de datos y se obtuvo las estadísticas 

descriptivas de diagnóstico para la investigación. El método científico partió 

a través de la validación de juicio de 3 expertos con la condición de Magister o 

Doctor en gestión pública para validar el instrumento y la confiabilidad del  

Alfa de Cronbach para el instrumento, que fue superior a 0.8 para ser confiable. 

La confiabilidad fue fundamental para la validación de un instrumento de 

investigación, ya que aseguró la consistencia y precisión de las mediciones 

obtenidas; el instrumento de la investigación fue confiable, ya que produjo 

resultados coherentes y replicables, independientemente del momento en que se 

administre o del evaluador que lo utilizó; esto fue esencial porque cualquier 

variabilidad en los resultados debió reflejar cambios en el fenómeno estudiado y no 

inconsistencias en el instrumento mismo. 

El aporte relevante conllevó a mirar la organización de aquellos datos 

comprensible para el investigador y recurrió hacia los participantes para  

informar de manera clara y concisa la manera de ser partícipe; siendo el 

consentimiento voluntario y libre de coerción, para lo cual se tuvo en  

cuenta que el cumplimiento de estos principios éticos no solo es esencial para 

proteger los derechos y el bienestar de los participantes, sino también para 

preservar la integridad y la credibilidad de la investigación en su conjunto.  

Considerando el aspecto ético de Belmont se mostró justicia en la distribución, que 

fue una distribución equitativa de las cargas relacionadas con la práctica y el 

consentimiento informado, demostrando información, comprensión y  

voluntad de proteger los riesgos a los participantes de la institución, 

se refirió al respeto a las personas, considerar a cada persona como autónoma por 

igual, respetar favorablemente las decisiones y protegerlas de daños para  

asegurar el bienestar de las personas. Por otro lado, consideró el código de  

ética de la UCV, donde se respetó los parámetros considerados y los aportes en 

cada paso de la investigación al respetar las condiciones señaladas en la 

investigación. 
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III. RESULTADOS 

Partiendo de la ejecución del instrumento, se tuvo que la muestra de 30 

trabajadores, se aplicó el cuestionario en base a la prioridad del objetivo general, a 

fin de proponer un plan de IP para mejorar el ICR en un gobierno regional del norte 

peruano, 2024, obteniendo los resultados siguientes. 

 

La ausencia de una planificación a largo plazo, que consideró las verdaderas 

necesidades de la región, pudo llevar a una mala priorización de los proyectos y la 

excesiva burocracia pudo retrasar considerablemente la ejecución de proyectos; 

siendo los procesos administrativos largos y complicados, que junto con la 

necesidad de cumplir múltiples regulaciones y obtener diversas aprobaciones, pudo 

ralentizar la inversión. 

 

OE1: Conocer el nivel de la inversión pública en un gobierno regional del 

norte peruano, 2024, el nivel de inversión pública reveló que el 57% lo calificó como 

bajo, dado que no contaron con las capacidades ni el conocimiento para el 

planteamiento de las inversiones, que originó una débil ejecución en torno a la 

ejecución de la inversión pública, seguido del 27% como medio que reflejó un 

relegado conocimiento y capacidades para desarrollar inversiones debido a que se 

cuenta con un equipo técnico pequeño para el desarrollo de las inversiones y el 16% 

es alto dado que se contó con un óptimo conocimiento de la programación de 

inversiones y cumplieron con el perfil técnico para desarrollar la fase de formulación 

y evaluación de las inversiones públicas en el gobierno regional de Lambayeque. 

Tabla 1 

Nivel de inversión pública en un gobierno regional del norte peruano, 2024 

Categoría f % 
 

Bajo 17 56,7  

Medio 8 26,7  

Alto 5 16,7  

Total 30 100,0  

 

Nota. De esta forma la ausencia de una planificación a largo plazo, que consideró 

las verdaderas necesidades de la región, pudo llevar a una mala priorización de los 

proyectos y la excesiva burocracia pudo retrasar considerablemente la ejecución de 
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proyectos; siendo los procesos administrativos largos y complicados, que junto con 

la necesidad de cumplir múltiples regulaciones y obtener diversas aprobaciones, 

pudo ralentizar la inversión. 

 

La falta de personal capacitado para diseñar, gestionar y supervisar 

proyectos de inversión pudo ser un obstáculo significativo, que sin un equipo técnico 

adecuado, los proyectos pudieron sufrir retrasos, sobrecostos o incluso fracasar; 

siendo la corrupción en los niveles gubernamentales los que desviaron recursos 

destinados a la inversión pública; siendo los fondos que debieron ser utilizados para 

mejorar infraestructuras y servicios malgastados o desviados, disminuyendo la 

capacidad de inversión real. 

 

OE2: Conocer el nivel del índice de competitividad regional en un gobierno 

regional del norte peruano, 2024, el nivel de índice de competitividad regional reveló 

que el 53% lo calificó como bajo, debido a que hay una infraestructura deficiente en 

la región y que impidió el desarrollo económico, seguido del 37% que lo calificó 

como medio, a partir de que existe cierta infraestructura que contribuye a mejorar la 

competitividad regional y el 10% lo calificó como alto mostrando que se cuenta con 

una infraestructura integral y competitiva en la región Lambayeque. 

 

Tabla 2 

Nivel de índice de competitividad regional en un gobierno regional, 2024 

Categoría Frecuencia % 
 

Bajo 16 53,3  

Medio 11 36,7  

Alto 3 10,0  

Total 30 100,0  

 

Nota. De esta forma una infraestructura deficiente, que incluye carreteras, puertos, 

aeropuertos, y telecomunicaciones, limitó la capacidad de la región para atraer 

inversiones y facilitar el comercio y que unido a la falta de conexiones adecuadas 

pudo hacer que las empresas enfrenten mayores costos logísticos y tiempos de 

transporte prolongados. 
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La calidad de la educación y la disponibilidad de programas de capacitación 

profesional fueron cruciales para desarrollar una fuerza laboral competitiva y la 

educación no estuvo alineada con las necesidades del mercado laboral y las 

empresas encontraron difícil contratar personal calificado, lo que afecto su 

productividad y capacidad de innovar. 

 

Un entorno regulatorio complicado y burocrático pudo desalentar la inversión 

y el emprendimiento y las empresas enfrentaron barreras significativas para iniciar 

operaciones, expandirse o innovar debido a procedimientos administrativos 

engorrosos y falta de claridad en las normativas. 

 

OE3: Elaborar el plan de inversión pública para mejorar el índice de 

competitividad regional en un gobierno regional del norte peruano, 2024, en el 

siguiente esquema se propuso un plan de IP para mejorar el ICR en el Gobierno 

Regional de Lambayeque y tuvo como sustento los enfoques teóricos  de Solow y 

Swan y la teoría clásica de competitividad (McCartney, 2022; Min et al., 2020) y 

consideró la recomendación de la OECD (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico) donde contextualiza la importancia de la planificación 

estratégica, siendo relevante para un desarrollo de infraestructura efectiva de forma 

que se construya una mirada de largo plazo y de aspecto intersectorial para lograr 

una inversión eficaz y fue relevante en el marco de la creación del nuevo sistemas 

de inversiones con D.L.1252 que vinculo las relación de la planificación y la 

inversión pública y tuvieron como sustento la Administración Financiera del Sector 

Público y ante una alta demanda de proyectos que no se orientaron de forma 

estratégica en el gobierno regional bajo estudio y permitió un crecimiento 

competitivo, dado que aún existió  proyectos sin orientación estratégica y un débil 

cierre de brechas de capital humano y desarrollo productivo que actualmente se 

desactualizó sin capacidad fiscal y sin un enfoque territorial que condujo a la 

complementariedad fiscal y que fue necesario plasmar la vinculación de la 

priorización de inversiones a nivel estratégica y nivel táctico y operativo en el ciclo 

de inversiones con sus cuatro fases, siendo la vinculación necesaria a nivel de 

macroprocesos lo que se observó en la tabla 3. 

Esta interacción de los macroprocesos mostró que es vital un nuevo enfoque 

en la construcción de la vinculación de los sistemas administrativos en el estado 
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peruano, para originar una mejor calidad de gasto y un oportuno desempeño 

mirando los indicadores importantes para la interacción. 

 

Tabla 3 

Vinculación de macroprocesos de los SAT 

Macroprocesos 
AFSP 

Macroprocesos 
SNPP 

Macroprocesos 
SNPMGI 

Macroproceso SNA Macroproceso SINAPLAN 

N° Proceso N° Proceso N° Proceso N° Proceso N° Proceso 

1 

Programación 
de los 

Recursos 
Públicos 

0 
Programación 

Multianual 
Presupuestaria 

1 

Programación 
Multianual de 
la Inversión 

Pública 

1 

Programación 
Multianual de Bienes, 

Servicios y Obras 
(planeamiento 

integrado, primera 
etapa de red logística) 

1 
Análisis de la situación 

actual 

1 Análisis prospectivo 

1 Decisión estratégica 

0 
Formulación Multianual 

Presupuestaria 
1 

Formulación 
de la PMI 

1 

Formulación Manual de 
Bienes, Servicios y 

Obras (pertenece a la 
Formulación del 
Presupuesto) 

1  Formulación de Planes 

0 Aprobación Presupuestaria 1 
Aprobación 

del PMI 
1 Aprobación PMBSO 1 Aprobación de Planes 

1 
Gestión de 

los Recursos 
Públicos 

0 
Ejecución 

Presupuestaria 
1 

Ejecución 
Inversiones 

1 
Gestión de 

Adquisiciones / 
Contrataciones 1 Ejecución de los planes 

1 Gestión de Bienes 

1 

Evaluación 
de la Gestión 

de los 
Recursos 
Püblicos 

0 
Evaluación 

Presupuestaria 
1 

Seguimiento 
y Evaluación 

de las 
Inversiones 

1 
Seguimiento y 

evaluación del SNA 
1 

Seguimiento y 
evaluación para la 
mejora continua 

Nota. Obtenido del marco conceptual  del SINAPLAN (Mendez, 2024) 

En este contexto se orientó el diseño del plan de inversión pública para 

orientar de forma estratégica y táctica para lograr una mejora de la competitividad 

de la región con una orientación de mediano y largo plazo, así como con 

abastecimiento y presupuesto, que se interconectó entre sí para orientar el detalle 

de la orientación de los recursos asignados a inversiones de forma estratégica. 

Una región competitiva no sólo se mide por su desempeño económico, sino 

también por el bienestar de sus ciudadanos y la inversión en servicios públicos 

como salud, educación, vivienda y transporte público seguro que todos los 

habitantes tengan acceso a oportunidades de desarrollo; esto no sólo  mejoró la 

calidad de vida, sino que también contribuyó a una sociedad más equitativa y 

cohesionada, lo que a su vez fortaleció la estabilidad social y económica. 
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Proponer un plan de IP 
para mejorar el ICR en un 

gobierno regional del norte 
peruano, 2024 

Teoría del 
crecimiento 
económico 

 
Teoría de la 

competitividad 

Región competitiva 
De Lambayeque 

Análisis de la 
situación actual 

Análisis 
prospectivo 

Decisión 

Estratégica 

Cartera de 
inversiones 
estratégicas 

Tendencias, 
riesgos 

Variables 
identificadas 

Programación 
Multianual de 
Inversiones 

 

Articulación 
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Nota. La inversión pública fue esencial para mejorar la competitividad regional al 

proporcionar la infraestructura necesaria, desarrollar el capital humano, fortalecer la 

gobernanza y la seguridad, impulsar la innovación y la tecnología, y promover la 

equidad y el desarrollo social y estas inversiones no sólo  generaron  

crecimiento económico, sino que también creo un entorno más atractivo para las 

empresas y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, asegurando un  

desarrollo sostenible y equilibrado a largo plazo. 
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OE4: Validar el plan de inversión pública para mejorar el índice de 

competitividad regional en un gobierno regional del norte peruano, 2024, finalmente 

la validación del plan de inversión pública propuesto fue considerado al instrumento 

en este estudio que fue validado por 03 expertos con grado de maestros o doctores 

en gestión pública o especialista en el área de desarrollo de la tesis de 

investigación, siendo la pertinencia, la claridad y la relevancia los criterios utilizados 

para verificar el contenido de los documentos, según los expertos. 

De esta forma el instrumento se volvió oportuno para lograr efectivizar el 

aporte de la investigación y permitió gestionar el instrumento clave para lograr la 

ejecución del recojo de datos. 

Tabla 4 

Matriz de validadores 

N° Validadores Grado Académico Especialidad 

1 Segura Pesantes, Tania Yulissa Maestra Gestión Pública 

2 Ocola Gadea, Katherine Yessenia Maestra Gestión Pública 

3 Tapia Mejía, Tatiana Asucena Maestra Gestión Pública 

 
 
Tabla 5 

Criterios de validación según jueces expertos 

N° Criterio de Validación 
Validador 

N° 1 
Validador 

N° 2 
Validador 

N° 3 

01 
Estructura general (Fundamentación, 
objetivos, metodología, cronograma, 
presupuesto y referencias) 

Viable Viable Viable 

02 
Coherencia de los componentes de la 
propuesta 

Viable Viable Viable 

03 
Pertinencia con los objetivos de la 
investigación. 

Viable Viable Viable 

04 
Detalla la metodología para la 
implementación de la propuesta. 

Viable Viable Viable 

05 
Viabilidad de la implementación de la 
Propuesta 

Viable Viable Viable 
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IV. DISCUSIÓN 

En relación al objetivo general proponer un plan de IP para mejorar el ICR en 

un gobierno regional del norte peruano, 2024, en base a los enfoques teóricos de 

Solow y Swan y la teoría clásica de competitividad (McCartney, 2022; Min et al., 

2020) y considerando la recomendación de la OECD se identifica que la importancia 

de la planificación estratégica es relevante para un desarrollo de infraestructura 

efectiva de forma que se construya una mirada de largo plazo y de aspecto 

intersectorial para lograr una inversión eficaz y relevante en el marco de la creación 

del nuevo sistemas de inversiones con D.L.1252 que vincula las relación de la 

planificación y la inversión pública teniendo como sustento la Administración 

Financiera del Sector Público y ante una alta demanda de proyectos que no se 

orientan de forma estratégica en el gobierno regional bajo estudio y permita un 

crecimiento competitivo.  

En este sentido, se concuerda con lo que expresa la investigación de Alhempi 

(2020) que permita indicar que la IP regional tiene un  atractivo para la región dado 

sus aspectos potenciales con los que cuenta la provincia y genera un elevado 

potencial de rendimientos crecientes en diversos aspectos económicos y concluya 

que ambos indicadores permitan atraer inversión privada y conduce a mirar un 

aporte relevante a la productividad del país.  

Asimismo, Avalos (2022) considera que los resultados del modelo 

econométrico muestra que el 96.81% es explicado por las variables educación y 

transporte y se concluya que el modelo es explicado por los factores de calidad 

educativa, infraestructura educativa y la inversión en transportes; al igual que 

Guerrero (2021) cuyos resultados mostraron que existe una correlación entre la IP e 

ingresos fiscales y se concluya que existe una asociación relativa entre la IP y la 

competitividad de las regiones del Perú. 

Los resultados vistos a partir del aporte teórico de Solow y Swan y la teoría 

clásica de competitividad (McCartney, 2022; Min et al., 2020) involucra del aspecto 

fundamental de capital para el crecimiento económico y se considera que la 

inversión en capital físico (como maquinaria y equipo) es una fuente clave de 

aumento en la producción y la productividad; la cual fue implementado por la IP. 
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En relación al primero objetivo específico se plantea conocer el nivel de la IP 

en un gobierno regional del norte peruano, 2024 reveló que el 57% de los 

encuestados lo calificó como bajo, dado que no contaron con las capacidades ni el 

conocimiento para el planteamiento de las inversiones, que origina una débil 

ejecución en torno a la ejecución de la inversión pública, seguido del 27% como 

medio que refleja un relegado conocimiento y capacidades para desarrollar 

inversiones debido a que se cuenta con un equipo técnico pequeño para el 

desarrollo de las inversiones y el 16% es alto dado que se cuenta con un óptimo 

conocimiento de la programación de inversiones y cumpliendo con el perfil técnico 

para desarrollar la fase de formulación y evaluación de las inversiones públicas. 

En este sentido, se concuerda con lo que expresa la investigación llevada a 

cabo por Balbín et al. (2023) que obedecen a señalar que la inversión pública es 

significativa para la inversión privada en Perú y produce un entorno relevante para la 

investigación el aspecto público y concluye que hay un efecto aprobado de la forma 

de la inversión pública para lograr ser rentables.  

Asimismo, con Jiménez et al. (2020) cuyos resultados consideran que la 

inversión pública se mueve por causas de fuentes de financiamiento, capacidad de 

gobierno, ciclo político y aspectos de autoridades nuevamente convocadas y 

concluye que los factores a nivel local son indistintos y que las diferencias solidas 

son el punto de partidas para que se encuentren factores heterogéneos. 

Estos resultados vistos desde el aporte teórico de De Gregorio (2012);  

relacionados a la inversión pública comprender que el actual enfoque del sistema de 

inversiones público parte por mostrar los frutos de cada sol invertido por parte del 

gasto público en capital genera un aporte en el desarrollo económico de los países. 

Así como el enfoque de Sara (2019) que utiliza la teoría de la brecha cuantificable, 

donde la capacidad de ofertar un servicio frente a la demanda y conduce a 

determinar una brecha del servicio y por ende un desequilibrio en el entorno del 

servicio público. 

Sin embargo, en el gobierno regional de Lambayeque los mayores puntos 

críticos encontrados son las fases de formulación y evaluación por las débiles 

capacidades que han mostrado para la mirada estratégica y territorial por parte de 

los funcionarios encargados de inversiones en el gobierno regional y en la fase de 
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funcionamiento dado que no se orientan de forma oportuna la adecuada operación y 

mantenimiento de los activos estratégicos adquiridos. 

En relación al segundo objetivo específico de conocer el nivel del ICR en un 

gobierno regional del norte peruano, 2024 se encuentra que el 53% lo califica como 

bajo, debido a que hay una infraestructura deficiente en la región y que impide el 

desarrollo económico, seguido del 37% que lo califica como medio, a partir de que 

existe cierta infraestructura que contribuye a mejorar la competitividad regional y el 

10% lo califica como alto mostrando que se cuenta con una infraestructura integral y 

competitiva.  

Esto se corrobora con los datos obtenidos de la investigación de Ilina et al. 

(2019) cuyos resultados muestran que en la competitividad la estructura global en 

investigación y desarrollo represento el 1.7% muy por debajo de la participación de 

China y la participación de la Unión Europea fue ascendente al 19% en comparación 

con Estados Unidos, Japón y Alemania y se concluye que el papel importante de 

garantizar el potencial tanto tecnológico e innovador conlleva a mostrar el impacto 

positivo de la IP.  

Asimismo, Guerrero (2021) los resultados demuestran que existe una 

correlación entre la IP e ingresos fiscales y se concluye que existe una asociación 

relativa entre la IP y la competitividad de las regiones del Perú. 

Estos resultados vistos desde la teoría clásica de competitividad de 

McCartney, (2022), Min et al. (2020) donde consideran que los países presentaron 

un rol de la división de trabajo basado en una ventaja comparativa; siendo la 

tecnología y la productividad las que permite generar un aspecto productivo de un 

bien basado en factores de inversión de capital, división del trabajo y el comercio; 

para la teoría neoclásica parte del aspecto teórico de la división del trabajo basado 

en proporciones relativas de factores, la igualdad de los precios de los factores y la 

competitividad  

Por otro lado, el aporte teórico de Paéz et al. (2021), Paczos et al. (2023) 

involucra que la teoría económica keynesiana los gobiernos intervinieron con éxito a 

los ciclos de la economía y la convergencia de las regiones para lograr a través de 

la política económica observar la intensidad del capital, el cual incrementa la 

productividad y en el caso de las nuevas teorías relacionadas a la competitividad 

tuvieron una estrecha relación con el crecimiento económico, que involucra la 
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productividad y el crecimiento de los países basándose en la tecnología y el capital 

humano.  

Este bajo nivel del ICR evidencia que es necesario formar personal calificado 

en gestión de las inversiones públicas, a fin de contribuir con el incremento del 

posicionamiento del índice de competitividad, quien conlleve a un mejor bienestar de 

los ciudadanos y se geste un polo de desarrollo descentralizado en la región del 

norte como lo es el Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de mejorar su 

estructura productiva para el desarrollo de la región en su aporte del territorio. 

En relación al tercer objetivo específico de elaborar el plan de IP para mejorar 

el ICR en un gobierno regional del norte peruano, 2024, se encuentra que 

considerando el enfoque estratégico del SINAPLAN y la orientación de los recursos 

de forma eficiente y eficaz permite identificar que  la inversión pública es un motor 

esencial para el desarrollo y la competitividad de las regiones. A través de la 

asignación de recursos a proyectos clave, los gobiernos pueden mejorar la 

infraestructura, fortalecer el capital humano y fomentar la innovación, elementos 

fundamentales para que una región pueda competir de manera efectiva tanto a nivel 

nacional como internacional.  

Estos resultados se relacionan con Huanca (2023) cuyo resultados muestran 

que el 58% indica que los encuestados califican como regular las áreas de mejora y 

oportunidades de optimización para planificar, ejecutar y evaluar los proyectos; por 

otro lado, existe una conexión positiva y aporte entre las actividades claves del 

presupuestario con el desarrollo sostenible y se evidenció que refleja una asociación 

positiva entre la IP y el desarrollo sostenible. Asimismo, con Escobar et al.(2021) 

cuyos aportes a nivel local para lo referido al desempeño de gestión y los vacíos 

existentes en la ejecución del gasto de inversión considerando el interés de los 

actores del territorio y evidencia que las inversiones en los gobiernos locales han 

generado una caída del 5.53% y un 1.30% en el tiempo analizado. 

Estos resultados vistos desde la teoría del enfoque de Sara (2019) donde la 

brecha cuantificable considera que la capacidad de ofertar un servicio frente a la 

demanda conduce a determinar una brecha del servicio y por ende a generar un 

desequilibrio en el entorno del servicio público. 

Este aporte del plan de IP detalla la importancia de la infraestructura, cuyo rol 

crucial en la competitividad regional, permite un desempeño eficiente y accesible 
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que aseguran que la población sea productiva, resultado de una combinación de 

factores interrelacionados que incluyen los aspectos de infraestructura, educación, 

inversión, entorno institucional, innovación y cohesión social.  

Por otro lado es importante señalar que los objetivos y lineamientos 

propuestos apuntan no sólo  al desarrollo de la infraestructura en los diversos 

sectores económicos, sino también a la importancia de generar capital humano para 

enfrentarse de forma oportuna y estratégica a los cambios e incertidumbres 

mundiales, que generaría una mayor contribución a través del valor agregado en los 

productos no tradicionales; evidenciando que la infraestructura ejecutada con 

inversión pública es el hilo conductor para el desempeño creciente de la inversión 

privada y por ende se logre reducir los índices de pobreza y se continúe con los 

objetivos estratégicos institucionales plasmados en su documentos de gestión, para 

mostrar de forma prospectiva el territorio con un desarrollo óptimo de infraestructura 

en diversos sectores que genere mayor contribución al dinamismo de las 

actividades económicos principales como la agroexportación y el comercial de la 

región. 

En relación al cuarto objetivo específico de validar el plan de IP para mejorar 

el ICR en un gobierno regional del norte peruano, 2024, se considera que la 

validación del plan de inversión pública propuesto parte de la conformidad del 

instrumento en este estudio que es validado por 03 expertos con grado de magíster 

o doctores en gestión pública o especialista en el área de desarrollo de la tesis de 

investigación. 

Los expertos aportan conocimientos y experiencia especializados que son 

esenciales para evaluar la viabilidad y el impacto potencial de los proyectos; estos 

profesionales, con su amplia trayectoria y comprensión de las dinámicas 

económicas, pueden identificar posibles obstáculos y riesgos, así como proponer 

soluciones innovadoras para superarlos y su evaluación ayuda a afinar los objetivos 

del plan, asegurando que se alineen con las necesidades reales y las oportunidades 

de la región. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El plan de inversión pública propuesto se sustentó en la administración 

financiera del sector público, a partir de los enfoques teóricos  de Solow y 

Swan y la teoría clásica de competitividad donde se representó los 

macroprocesos de la planificación estratégica en el desarrollo de 

infraestructura competitiva en la región del norte de mediano y largo plazo, 

considerando que las inversiones estratégicas son pilares para el incremento 

competitivo de la región. 

 

2. El nivel de inversión público en la región del norte peruano fue bajo, dado que 

se contó con escasas capacidades y conocimiento en la programación de 

inversiones públicas y existió una ausencia de planificación de largo plazo 

que originó una deficiente priorización que no permitió un dinamismo de la 

inversión pública por la complejidad en los procesos administrativos. 

 

3. El nivel de índice de competitividad regional en la región del norte peruano 

fue bajo, dado que mostró una deficiente infraestructura y un limitado 

desarrollo económico, que conllevó a no atraer inversiones y no desarrollar 

un entorno productivo por el deficiente capital humano e innovación.  

 

4. Se consideró cuatro objetivos prioritarios y 8 lineamientos articulados a los 

instrumentos de gestión del gobierno regional propuestos para desarrollar 

proyectos de inversión a partir de los puntos críticos identificados en las 

variables de análisis relacionados a la formulación y evaluación y 

funcionamiento y comunicaciones e instituciones. 

 

5. La validación del plan de inversión pública propuesto fue realizado a partir del 

instrumento del cuestionario con los aportes de los 03 expertos, que llevó a 

cabo la retroalimentación de la propuesta planteada en la articulación de la 

inversión pública con la gestión estratégica del estado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Consejo Regional de Lambayeque llevar a cabo la 

implementación modelo del plan de inversión pública se sustenta en la 

administración financiera del sector público para lograr implementar 

inversiones bajo una mirada estratégica de mediano y largo plazo que 

conduzca al incremento del índice de competitividad regional. 

 

2. Se recomienda a la Gerencia Regional del Gobierno Regional de 

Lambayeque fortalecer al equipo técnico de inversiones con personal 

altamente capacitados en la formulación y evaluación de  

inversiones estratégicas que permitan conducir lineamientos que  

bajo una mirada territorial conllevando a generar un mejor  

posicionamiento en la competitividad para el desarrollo oportuno de la región 

Lambayeque. 

 

3. Se recomienda a la Gerencia Regional desarrollar acciones para lograr 

asignar los recursos públicos de forma estratégica bajo la articulación 

intersistémica y extrasistemática de las inversiones con planeamiento y 

demás sistemas administrativos que permita inferir en un aporte competitivo 

para escalar las posiciones de competitividad y se genere un mejor 

desempeño económico y social de la región. 

 

4. Se recomienda al Consejo Regional de Lambayeque que las inversiones se 

orienten a los objetivos prioritarios y lineamientos necesarios para llevar a 

cabo un desarrollo oportuno y equilibrado del territorio para  

lograr mostrar un posicionamiento estratégico de la entidad y considerar el 

desarrollo del territorio con una mirada prospectiva y con acciones de forma 

estratégica. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensión Indicador 

 

Inversión 
pública 

(IP) 

La inversión pública se 
refiere al gasto 

realizado por el sector 
público en la 
adquisición, 

construcción o mejora 
de activos físicos y 

sociales con el fin de 
promover el desarrollo 
económico y social de 
un país o una región 

específica (Sara, 2019)  

La inversión pública 
se operacionaliza 
considerando las 
fases del ciclo de 
inversión pública 
definidas en el 
estado peruano 

Programación 
Brechas 
Sociales 

 

 

Formulación 
y Evaluación 

Personal 
especializado 
en formulación 
y evaluación 

 

Ejecución 
Eficiencia en la 
ejecución 

 

Funcionamie
nto 

Evaluación ex 
post 

 

Índice de 
competitiv

idad 
regional 

(ICR) 

Productividad de un 
determinado país que 
depende de capacidad 

de la industria para 
innovar y mejorar; es 
decir refleja como la 

capacidad de la nación 
para vender, capacidad 
para ganar, capacidad 
a la adaptación de los 

cambios externos y que 
contribuyan a la mejora 

de la calidad de vida 
(Porter, 2015, 2017). 

 Capacidad 
económica para 

lograr condiciones 
favorables para el 

desarrollo 
sostenible de la 

región; 
considerando cinco 
pilares relacionados 
a las instituciones, 
comunicaciones, 
capital humano, 
sostenibilidad y 

situación laboral e 
inclusión financiera. 

Capital 
humano 

Nivel educativo  

Sostenibilidad 
Gestión 
ambiental 

 

comunicacion
es 

Acceso a  
servicios a los 
3 servicios 
básicos 

(Internet, Luz, 
Agua y desagüe.) 

 

Instituciones 
Eficiencia en la 
ejecución 
presupuestal 

 

Laboral 
Población 
adecuadament
e empleada 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicador Población y muestra Diseño 

Problema General Objetivo general 
Hipótesis 
general 

Inversión 
pública 

Programación Brechas Sociales 

Población                                                     
Comprende 30 
trabajadores de las 
unidades orgánicas de 
la oficina regional de IP, 
oficina regional de 
planeamiento, 
presupuesto y 
acondicionamiento 
territorial y las 
gerencias regionales de 
educación, salud, 
agricultura, transportes, 
recursos naturales, 
comercio exterior, 
desarrollo productivo, 
programas sociales, 
vivienda y energía y 
minas.                                                                  

Enfoque: 
Cuantitativo                                                                                     
Tipo de 
investigación: 
Básica                                                              
Nivel: 
Propositivo 

¿En qué medida un plan de 
inversión pública permite 

mejorar el índice de 
competitividad regional en 
un gobierno regional del 

norte peruano? 

Proponer un plan de 
inversión pública para 
mejorar el índice de 

competitividad regional en 
un gobierno regional del 

norte peruano, 2024 

- 
Formulación y 
Evaluación 

Personal 
especializado en 
formulación y 
evaluación 

Ejecución 
Eficiencia en la 
ejecución 

Problema Específicos Objetivos específicos 
Hipótesis 
específicas 

Funcionamiento 
Evaluación ex 
post 

¿Cuál es el nivel de 
inversión pública  en un 

gobierno regional del norte 
peruano, 2024? 

Conocer el nivel de 
inversión pública en un 

gobierno regional del norte 
peruano, 2024 

- 

Índice de 
competitivi

dad 
regional 

Capital humano Nivel educativo 

Muestra                                                            
La muestra estuvo 
formada por 30 
trabajadores de las 
unidades orgánicas 
antes descritas y el 
muestreo que se realizo 
es no probabilístico                 

  
Sostenibilidad 

Gestión 
ambiental 

¿Cuál es el nivel de índice 
de competitividad regional 
en un gobierno regional del 

norte peruano, 2024? 

Conocer el nivel de índice 
de competitividad regional 
en un gobierno regional del 

norte peruano, 2024 

- Comunicaciones 

Acceso a  
servicios de 
internet y a los 3 
servicios básicos 

 
 
Diagrama 

¿Cómo se elabora el plan de 
inversión pública para 
mejorar el índice de 

competitividad regional en 
un gobierno regional del 
norte peruano, 2024 ?. 

Elaborar el plan de 
inversión pública para 
mejorar el índice de 

competitividad regional en 
un gobierno regional del 

norte peruano, 2024  

- 
Instituciones 

Eficiencia en la 
ejecución 
presupuestal 

Laboral 
Población 
adecuadamente 
empleada 

Tecnica :   
Encuesta                                                                  
Instrumento: 
Cuestionario 

¿Cómo se validará el plan 
de inversión pública para 

mejorar el índice de 
competitividad regional en 
un gobierno regional del 

norte peruano? 

Validar el plan de inversión 
pública para mejorar el 

índice de competitividad 
regional  en un gobierno 

regional del norte peruano, 
2024.   
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario 
Título de Tesis:  
Plan de inversión pública para el índice de competitividad regional en un gobierno regional 
del norte peruano 

Cuestionario N. º _____________                                  Fecha:__________ 

              En Desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

PREGUNTA POR DIMENSIÓN CALIFICACIÓN 

Programación 1 2 3 4 5 

1. ¿Considera que la programación de inversiones públicas se encuentra 
articulada a las brechas sociales del territorio? 

          

2. ¿Considera que la priorización de inversiones tiene un enfoque de planificación 
y atención en las brechas sociales? 

          

3.¿El aporte de una inversión pública inteligente logrará cerrar las brechas sociales? 
          

4. ¿El desarrollo conceptual del enfoque del inviert.pe tiene relación con la 
planificación estratégica de largo plazo? 

          

5. ¿Considera que en los últimos años han priorizado adecuadamente las 
brechas sociales? 

          

Formulación y Evaluación 
          

6. ¿Considera que en el gobierno regional se cuenta con profesionales con 
suficientes capacidades para atender la formulación y evaluación de proyectos? 

          

7. ¿Considera que en los últimos años se han logrado formular proyectos 
considerando los instrumentos de planeamiento? 

          

8. ¿En la formulación y evaluación los criterios considerados han permitido un 
desarrollo oportuno de estudios congruentes con la realidad del territorio? 

          

9, ¿En el territorio se tiene un concepto holístico en la formulación y evaluación 
de los proyectos? 

          

10. ¿Considera que se han formulado proyectos de envergadura para el 
desarrollo del territorio regional? 

          

Ejecución 
          

11. ¿Considera que en los últimos años la ejecución de las inversiones es 
óptima? 

          

12. ¿Considera que la ejecución es óptima en las inversiones programadas? 
          

13. ¿La ejecución de inversiones en el territorio ha ocasionado mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos ? 

          

14. ¿El capital humano que tiene la entidad regional contribuye a ejecutar de 
forma eficiente las inversiones? 

          

15. ¿Considera una relación de articulación con los sistemas de contrataciones 
de forma oportuna para ejecutar las inversiones? 

          

Funcionamiento 
          

16. ¿En los últimos años se han realizado evaluaciones ex post de las 
inversiones ejecutadas? 

          

17. ¿En la evaluación ex post en el territorio han permitido el logro de 
retroalimentar a los proyectos formulados? 
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18. ¿En la entidad pública se realizan evaluación ex post de las ejecuciones de 
proyectos realizadas? 

          

19. ¿Se ha desarrollado una cultura de evaluación ex post en la entidad pública? 
          

20. ¿Considera que los funcionarios públicos han logrado desarrollar de forma 
óptima la fase de funcionamiento en las inversiones ? 

          

Capital humano 
1 2 3 4 5 

21. ¿Considera que el nivel educativo constituye un potencial para lograr la 
competitividad en la región ? 

          

22. ¿El capital humano de la región considera que permita potenciar los polos de 
desarrollo de la región? 

          

23. ¿Las competencias del capital humano en el sistema de inversiones ha 
conllevado al logro competitivo de la región 

          

24. ¿Considera que la política regional de educación contribuye al logro de las 
metas en la competitividad de la región? 

          

Sostenibilidad 
          

25. ¿Considera que la gestión ambiental es el principal punto crítico en la región 
Lambayeque? 

          

26. ¿Considera que las autoridades regionales vienen gestando diversas 
estrategias para lograr atender una adecuada gestión ambiental? 

          

27. ¿El aspecto crítico de la región referente de la gestión ambiental ha permitido 
mejorar la dimensión ambiental en la región? 

          

28. ¿En la región se cuenta con proyectos oportunos para el desarrollo de la 
región Lambayeque? 

          

Comunicaciones 
          

29. ¿Considera que en la región la brecha del acceso a los servicios básicos ha 
disminuido? (Servicios Básicos: Internet, Luz, Agua y desagüe.) 

          

30. ¿Se cuenta con una infraestructura adecuada y óptima para el acceso a los 
servicios básicos? (Internet, Luz, Agua y desagüe.) 

          

31. ¿Considera que la calidad de los servicios básicos es relevante en la región  
          

32. ¿En los hogares rurales considera que se ha logrado recudir la brecha de 
acceso a los servicios básicos? (Internet, Luz, Agua y desagüe.) 

          

Instituciones 
          

33. ¿Considera que los gobernadores han logrado una eficiente ejecución 
presupuestal? 

          

34. ¿Considera que en la región se cuenta con capacidad de gasto para atender 
la demanda de necesidades de la población? 

          

35. ¿En la ejecución presupuestal ha evolucionado como la capacidad de gasto 
de la entidad pública? 

          

36. ¿Considera que el avance de ejecución presupuestal logra la programación 
realizada del presupuesto? 

          

Laboral 
          

37. ¿Considera que la PEA se encuentra adecuadamente empleada? 
          

38. ¿En la región se considera tener una PEA competitiva que contribuye a la 
región? 

          

39. ¿Considera que la PEA ocupada con educación superior logra contribuir a la 
competitividad de la región? 

          

40. ¿Considera que la tasa de empleo es adecuada por el desarrollo competitivo 
de la región? 
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Anexo 4. Fichas de validación de instrumento para la recolección de datos 
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Anexo 5. Reporte de similitud en software turnitin 



 

68 
 

 
Anexo 6. Prueba piloto: alfa de cronbach y SPSS V.29 de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 21 Max 20 Max 17

Min 7 Min 8 Min 6

Rango 4.7 Rango 4 Rango 3.7

Bajo 7 12 Bajo 8 12 Bajo 6 10

Medio 13 18 Medio 13 17 Medio 11 15

Alto 19 21 Alto 18 20 Alto 16 17

Max 22 Max 25 Max 23

Min 13 Min 14 Min 10

Rango 3 Rango 3.7 Rango 4.3

Bajo 13 16 Bajo 14 18 Bajo 10 14

Medio 17 20 Medio 19 23 Medio 15 19

Alto 21 22 Alto 24 25 Alto 20 23

Max 20 Max 17 Max 16

Min 8 Min 8 Min 7

Rango 4 Rango 3 Rango 3

Bajo 8 12 Bajo 8 11 Bajo 7 10

Medio 13 17 Medio 12 15 Medio 11 14

Alto 18 20 Alto 16 17 Alto 15 16
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Anexo 7. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 
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Anexo 8. Plan de inversión pública para el índice de competitividad regional en 

un gobierno regional del norte peruano, 2024 

 
Plan de inversión pública para el índice de competitividad regional en un gobierno 

regional del norte peruano, 2024 

Introducción 
 
Plan de inversión pública para el índice de competitividad regional en un gobierno 

regional del norte peruano, 2024 

Autor: Juan Carlos Mejía Cabeza 

Fecha de posible aplicación: agosto 2024– noviembre 2024 

Institución: Gobierno Regional de Lambayeque. 

 

II. Presentación de la propuesta  
 
En el siguiente esquema se proponer un plan de IP para mejorar el ICR en un 

gobierno regional del norte teniendo como sustento los enfoques teóricos  de Solow 

y Swan (De Gregorio, 2012) y la teoría clásica de competitividad (McCartney, 2022; 

Min et al., 2020) y considerando la recomendación de la OECD donde contextualiza 

la importancia de la planificación estratégica es relevante para un desarrollo de 

infraestructura efectiva de forma que se construya una mirada de largo plazo y de 

aspecto intersectorial para lograr una inversión eficaz y relevante en el marco de la 

creación del nuevo sistemas de inversiones con D.L.1252 que vincula las relación 

de la planificación y la inversión pública teniendo como sustento la Administración 

Financiera del Sector Público y ante una alta demanda de proyectos que no se 

orientan de forma estratégica en el gobierno regional bajo estudio y permita un 

crecimiento competitivo, dado que aún existen proyectos sin orientación estratégica 

y un débil cierre de brechas de capital humano y desarrollo productivo que 

actualmente se desactualizan sin capacidad fiscal y sin un enfoque territorial que 

conduzca a la complementariedad fiscal y que es necesario plasmar la vinculación 

de la priorización de inversiones a nivel estratégica y nivel táctico y operativo en el 

ciclo de inversiones con sus cuatro fases, siendo la vinculación necesaria a nivel de 

macroprocesos lo que se observa en la figura 1. 
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Tabla 1 

Vinculación de macroprocesos de los SAT 

Macroprocesos 
AFSP 

Macroprocesos 
SNPP 

Macroprocesos 
SNPMGI 

Macroproceso SNA Macroproceso SINAPLAN 

N° Proceso N° Proceso N° Proceso N° Proceso N° Proceso 

1 
Programación 

de los Recursos 
Públicos 

0 
Programación 

Multianual 
Presupuestaria 

1 

Programación 
Multianual de la 

Inversión 
Pública 

1 

Programación Multianual de 
Bienes, Servicios y Obras 
(planeamiento integrado, 

primera etapa de red 
logística) 

1 
Análisis de la 

situación actual 

1 Análisis prospectivo 

1 Decisión estratégica 

0 
Formulación Multianual 

Presupuestaria 
1 

Formulación de 
la PMI 

1 

Formulación Manual de 
Bienes, Servicios y Obras 

(pertenece a la Formulación 
del Presupuesto) 

1  
Formulación de 

Planes 

0 Aprobación Presupuestaria 1 
Aprobación del 

PMI 
1 Aprobación PMBSO 1 

Aprobación de 
Planes 

1 
Gestión de los 

Recursos 
Públicos 

0 
Ejecución 

Presupuestaria 
1 

Ejecución 
Inversiones 

1 
Gestión de Adquisiciones / 

Contrataciones 1 
Ejecución de los 

planes 
1 Gestión de Bienes 

1 

Evaluación de 
la Gestión de 
los Recursos 

Püblicos 

0 
Evaluación 

Presupuestaria 
1 

Seguimiento y 
Evaluación de 
las Inversiones 

1 
Seguimiento y evaluación del 

SNA 
1 

Seguimiento y 
evaluación para la 
mejora contínua 

Nota. Obtenido del marco conceptual  del SINAPLAN (Mendez, 2024) 

 
III. Conceptualización 
 
La presente propuesta pretende poner a disposición de la organización en estudio 

un plan de inversión pública en el índice de competitividad regional en un gobierno 

regional del norte con la finalidad de incrementar la competitividad de la región, la 

cual se sustenta los enfoques teóricos  de Solow y Swan (De Gregorio, 2012) y la 

teoría clásica de competitividad (McCartney, 2022; Min et al., 2020) y considerando 

la recomendación de la OECD donde contextualiza la importancia de la planificación 

estratégica es relevante para un desarrollo de infraestructura efectiva de forma que 

se construya una mirada de largo plazo y de aspecto intersectorial para lograr una 

inversión eficaz. 

En este contexto se orienta el diseño del Plan de Inversión Pública para orientar de 

forma estratégica y táctica para lograr una mejora de la competitividad de la región 

con una orientación de mediano y largo plazo, así como con abastecimiento y 

presupuesto, que se interconectan entre sí para orientar el detalle de la orientación 

de los recursos asignados a inversiones de forma estratégica.
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 Figura 1 

Vinculación extrasistémica del SINAPLAN 
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IV. Objetivo de la propuesta 
 
Objetivo General 
 

Proponer un plan de inversión pública para mejorar el índice de competitividad 

regional en un gobierno regional del norte peruano, 2024. 

 

V. Justificación 
 
En primer lugar, la inversión en infraestructura es crucial para mejorar la red de 

transporte, incluyendo carreteras, puertos y aeropuertos, facilita el comercio y 

reduce los costos logísticos, lo que hace a la región más atractiva para las 

empresas. Además, garantizar un suministro energético fiable y sostenible apoya 

tanto a las industrias como a los hogares, y la ampliación de la conectividad digital 

fomenta el desarrollo de la economía digital y el teletrabajo, áreas cada vez más 

importantes en el mundo actual. 

 

En segundo lugar, el desarrollo del capital humano es esencial para mejorar la 

competitividad. Invertir en la educación y capacitación de la población aumenta la 

cualificación de la fuerza laboral, lo que atrae a empresas que buscan talento bien 

preparado. Además, mejorar los servicios de salud contribuye a una población más 

sana y productiva, capaz de contribuir de manera más efectiva al crecimiento 

económico. 

 

El fortalecimiento institucional es otro pilar fundamental. Modernizar las instituciones 

públicas para hacerlas más eficientes y transparentes no sólo  mejora la calidad de 

los servicios que se prestan a la ciudadanía, sino que también genera confianza 

entre los inversionistas y la población. La seguridad es otro aspecto crucial, ya que 

un entorno seguro es atractivo tanto para los residentes como para las empresas. 

 

Finalmente un plan de inversión pública orientado a mejorar el índice de 

competitividad regional no sólo  impulsa el desarrollo económico al atraer 

inversiones y generar empleo, sino que también mejora la calidad de vida de los 

habitantes al proporcionar mejores servicios e infraestructuras. Esto crea un círculo 

virtuoso en el que una región más competitiva puede seguir atrayendo más 
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inversiones y talento, asegurando un desarrollo sostenible a largo plazo. 

VI. Fundamentos teóricos 
 
La presente propuesta pretende poner a disposición de la organización en estudio 

un plan de inversión pública en el índice de competitividad regional en un gobierno 

regional del norte con la finalidad de incrementar la competitividad de la región, la 

cual se sustenta los enfoques teóricos  de Solow y Swan (De Gregorio, 2012) y la 

teoría clásica de competitividad (McCartney, 2022; Min et al., 2020) 

La teoría de inversión pública desde los cimientos del crecimiento económicos que 

ha sido considerada por los teóricos de Solow y Swan, donde se considera en la 

curva teórica tradicional del aporte de los países que se considera a la IP y parten 

de un enfoque capaz de brindar aquella condiciones donde se vuelve relevante el 

aporte tecnológico y la innovación en generar mayor producción para lograr una 

oportuna intervención del estado usando la política fiscal (De Gregorio, 2012; Rey, 

2023; Romero & Espinoza, 2023). 

Por otro lado, los teóricos neoclásicos referente al crecimiento económico como 

Barro donde el aporte de la variable producción es determinada por el aporte 

empresarial y aquellos características ciudadanas que explican a la función de 

producción, que conlleva a que el servicio o bien brindado por la relación de forma 

sostenible (Alexandro & Basrowi, 2024; Mendez & Bachtler, 2024; Osorio et al., 

2023). 

En el modelo de Solow, que parte del aspecto fundamental de capital para el 

crecimiento económico y se considera que la inversión en capital físico (como 

maquinaria y equipo) es una fuente clave de aumento en la producción y la 

productividad, siendo esta implementada por la IP (De Gregorio, 2012).Mientras el 

crecimiento endógeno con Romer  demuestra que el capital físico, la investigación y 

el desarrollo son los determinantes del crecimiento económico; después de 

Krugman desde el aspecto económico geográfico analiza el factor territorio en la IP, 

lo que implica la relevancia de las ciudades locales (Aldas, 2023). 

El enfoque de Sara (2019) utiliza la teoría de la brecha cuantificable, considerando 

la capacidad de ofertar un servicio frente a la demanda que conduce a determinar 

una brecha del servicio y por ende a generar un desequilibrio en el entorno del 

servicio público (Buchheim & Watzinger, 2023). 
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La investigación se sostendrá en la teoría de la brecha cuantificable que aporta a 

comprender el actual enfoque del sistema de inversiones público peruano que parte 

por mostrar los frutos de cada sol invertido por parte del gasto público (De Gregorio, 

2012; Ministerio de Economía y Finanzas, 2022).  

En la variable competitividad conceptualizado como la productividad de un 

determinado país que considera conceptualizar el aporte relevante para generar una 

mejora; es decir refleja como la capacidad de la nación para vender, capacidad para 

ganar, capacidad a la adaptación de los cambios externos y que aporte al bienestar 

itinerante de un ciudadano exigente (Porter, 2015, 2017). 

Para la teoría clásica de competitividad los países presentan un rol de la división de 

trabajo basado en una ventaja comparativa; siendo la tecnología y la productividad 

las que permiten generar un aspecto productivo de un bien basado en factores de 

inversión de capital, división del trabajo y el comercio; para la teoría neoclásica parte 

del aspecto teórico de la división del trabajo basado en proporciones relativas de 

factores, la igualdad de los precios de los factores y la competitividad (McCartney, 

2022; Min et al., 2020). 

Mientras la teoría económica keynesiana los gobiernos intervienen con éxito a los 

ciclos de la economía y la convergencia de las regiones para lograr a través de la 

política económica observar la intensidad del capital para incrementar la 

productividad y en el caso de las nuevas teorías relacionadas a la competitividad 

tienen una estrecha relación con el crecimiento económico, que involucra la 

productividad y el crecimiento de los países que se basan en la tecnología el capital 

humano (Paéz et al., 2021; Paczos et al., 2023)).  

Para Huggins et al., (2021) el índice de competitividad como respuesta a lograr 

potenciar el desarrollo y sostenibilidad de las empresas considerando el bienestar 

económico de la población, ha generado una evaluación comparativa de la 

competitividad considerando los parámetros políticos, sociales y culturales. 

El modelo adoptará el concepto del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

donde refleja la capacidad económica para lograr aportes relevantes en el desarrollo 

sostenible de la región; considerando el ciclo de planeamiento estratégico que 

involucra el análisis de la situación actual, análisis prospectivo, decisión estratégica 

y seguimiento y evaluación (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2024). 
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Proponer un plan de IP 
para mejorar el ICR en un 

gobierno regional del norte 
peruano, 2024 

Teoría del 
crecimiento 
económico 

 
Teoría de la 

competitividad 

Región competitiva 
De Lambayeque 

Análisis de la 

situación actual 

Análisis 
prospectivo 

Decisión 

Estratégica 

Cartera de 
inversiones 
estratégicas 

Tendencias, 
riesgos 

Variables 
identificadas 

Programación 
Multianual de 
Inversiones 

 

Articulación 
territorial 

Brechas 

identificadas 

Problemas 

identificados 

Seguimiento y 
evaluación 

VII. Plan de inversión pública para implementar la propuesta 
 

Figura 2 

Propuesta de inversión pública para mejorar el índice de competitividad regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración del autor 

 

Para elaborar el plan de IP para mejorar el ICR en un gobierno regional del norte se 

considera las fases acorde a la Directiva General de Planeamiento que involucra el 
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análisis de la situación actual, análisis prospectivo, decisión estratégica y 

seguimiento y evaluación. 

Figura 3 

Fases del ciclo de planeamiento estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido de la Directiva N°001-2024-CEPLAN. 

Fase 1: Análisis de la situación actual 

De acuerdo con INCORE (2020), Lambayeque ocupa el puesto 6 en el índice 

general. La región subió dos posiciones desde 2010. En particular, evidencia 

avances en los pilares entorno económico y laboral. Sin embargo, aún presenta 

limitaciones en los pilares infraestructura y salud. 

Figura 4 

Perú: comparativo del Índice de Competitividad Regional, 2010 y 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nota. Obtenido de Ceplan a partir de los datos del INCORE publicado por el Instituto Peruano de 
Economía (IPE 
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En este análisis de Lambayeque se observa los principales retos y deficiencias 

existente para el desarrollo regional de Lambayeque. 

Tabla 2 

Principales retos y deficiencias para el desarrollo regional de Lambayeque 

Dimensión Sub dimensión Restricción 

Sociodemográfica 

Igualdad de 
oportunidades 
educativas 

• Al año 2019, casi 37 de cada 100 
estudiantes de segundo grado de 
primaria alcanzaron niveles 
satisfactorios en el área de 
comprensión lectora, mientras que, en 
razonamiento matemático, 15 de cada 
100 niños alcanzaron niveles 
satisfactorios. 

Situación nutricional 

• Al año 2019, el 39% de niños y niñas 
de seis a 35 meses de edad del 
departamento de Lambayeque 
padecía de anemia total. 

• Al año 2019, el 11,2% de niños y 
niñas menores de cinco años 
sufrieron de desnutrición crónica. 

• En el 2019, el porcentaje de personas 
de 15 a más años de edad con 
sobrepeso en el departamento de 
Lambayeque alcanzó el 36,2%. 

Ambiental 

Gestión sostenible del 
territorio 

• Lambayeque tiene problemas de 
recolección, transportes y disposición 
final. Se generan no menos de 700 
toneladas diarias, equivalente a 255 
000 TM mensuales; los distritos con 
mayor generación son Chiclayo (240 
Tn/día – 87 600 Tn/año), José 
Leonardo Ortiz (140 tn/día – 51 100 
Tn/año), La Victoria (74 Tn/día – 27 
000 Tn/año) y Lambayeque (26,5 
Tn/día – 27 000 Tn/año) y 
Lambayeque (26,5 Tn/día – 9672 
Tn/año). 

• En la zona marino-costera actividades 
como la agricultura, procesamiento 
pesquero artesanal e industrias 
(ladrilleras, fábricas de alcohol) 
vienen contaminando desembocadura 
de ríos y drenes (construidos con el 
objetivo de drenar las aguas 
excedentes de los terrenos de cultivo 
para evitar su salinización) con 
efluentes de procesamientos, aguas 
residuales de centros poblados 
rurales y plantas de tratamiento. 

Estado de la mitigación • Escenarios climáticos proyectados al 



 

81 
 

Dimensión Sub dimensión Restricción 
y adaptación de los 
efectos del cambio 
climático 

año 2030 brindados por el SENAMHI, 
indican para la zona norte del Perú un 
incremento de 1,2 °C en la 
temperatura del ambiente respecto a 
lo actual, siendo más marcado el 
incremento a nivel estacional en 2 °C, 
previéndose a su vez aumento en las 
precipitaciones hasta en un 30%. 

• Un habitante del departamento de 
Lambayeque requiere en promedio 
2,83 hectáreas globales (hag) para 
satisfacer su demanda de recursos 
renovables y para desechar residuos, 
entre ellos el dióxido de carbono. 

Servicios e 
infraestructura 

Infraestructura de 
transporte 

• Existen tramos de red vial nacional 
que se encuentran en mal estado, lo 
que refleja un problema y déficit en 
cuanto a la conexión vial en este 
departamento. 

Infraestructura de 
servicios básicos 

• En la provincia de Ferreñafe se tienen 
a los distritos de Cañaris (32,3%) e 
Incahuasi (45,5%), que son los que 
cuentan con poblaciones con 
porcentaje más bajo en cuanto al 
acceso al servicio en comparación a 
otras zonas del departamento. 

• En los distritos de Cañaris e 
Incahuasi, ambos de la provincia de 
Ferreñafe, menos del 20% de sus 
poblaciones tiene acceso al servicio 
de saneamiento. 

• Contabilizan 11 distritos en los que 
menos del 50% tiene cobertura de 
servicio de saneamiento. 

• Sólo  el 30% de la población de 
Incahuasi tiene alumbrado eléctrico. 

Infraestructura de los 
servicios de salud y 
educación 

• Un 28,8% de la infraestructura de 
salud administrada por la Gerencia 
Regional de Salud se encuentran 
deteriorados, el 59,3% se encuentra 
parcialmente deteriorado y sólo  el 28 
% se encuentran en óptimo estado de 
conservación. 

• El Hospital Regional Docente Las 
Mercedes y Hospital Referencial 
Belén tienen los mayores problemas 
de infraestructura y equipamiento por 
su antigüedad y escasa gestión. 

• 23 establecimientos de salud se 
encuentran en zonas altamente 
expuestas a peligros en niveles de 
riesgos muy alto y alto. 
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Dimensión Sub dimensión Restricción 

• El estado actual de los locales 
escolares se caracteriza por que sólo  
el 17,7% de estos cuentan con aulas 
en buen estado de conservación, 
mientras el 46,6% cuentan con 
servicios higiénicos en buen estado, 
lo cual refleja las limitaciones y déficit 
de infraestructura educativa en el 
departamento. 

Infraestructura de 
conectividad virtual 

• En el distrito de Incahuasi de la 
provincia de Ferreñafe, la población 
local no cuenta con internet en su 
vivienda y en los distritos de Cañaris y 
Salas, menos del 1% de la población 
en esos distritos cuenta con esa 
tecnología de comunicación. 

Dimensión 
económica 

Crecimiento 
económico 

• El departamento tiene un gasto en 
investigación que representa sólo  el 
0,02% de su valor agregado. 

Formalidad del trabajo 

• El 25,8% de trabajadores cuentan con 
empleo formal. 

• El 34,7% de personas ocupadas 
contribuyen a un sistema de 
pensiones. 

• El 72,7% de las personas ocupadas 
cuentan con algún seguro de salud. 

Dimensión de 
gestión de 
riesgos 

Riesgos de desastres 

• En Lambayeque se contabilizan 46 
localidades vulnerables a fenómenos 
naturales, de las cuales 28 se 
encuentran en Lambayeque, 16 en 
Chiclayo y 2 en Ferreñafe. 

• Todas sus provincias se encuentran 
ubicadas en la zona 3 conforme a la 
zonificación sísmica. 

• Durante el año 2020 se registraron 91 
emergencias en el departamento de 
Lambayeque, cifra mayor a la 
registrada el año 2019 que alcanzó 68 
emergencias. Por otro lado, el 2020 
se registraron 7066 personas 
afectadas y 76 personas 
damnificadas por emergencias. 

Garantía de orden 
interno 

• Entre los años 2010 y 2019, en 
promedio, el 21,3% de las personas 
de 15 a más años del área urbana de 
este departamento fueron víctimas de 
algún hecho delictivo, como robos, 
amenazas o agresiones físicas. 

Incidencia de la 
violencia 

• Entre los años 2007 y 2019, a la tasa 
promedio de violencia sexual infantil 
fue de 17,3 casos por cada 100 000 
habitantes 
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Dimensión Sub dimensión Restricción 

Gestión pública e 
institucionalidad 

Eficacia del gobierno 

• La población de Lambayeque califica 
la gestión del Gobierno Regional por 
debajo del promedio nacional. 

• Entre 2012 y 2015, la población 
calificó de peor manera la gestión del 
Gobierno Central que los otros 
departamentos. 

Superposición de 
suelos 

- 

• 146 centros poblados, de los 1469 
que posee el departamento de 
Lambayeque, se ubican en zonas de 
influencia de proyectos mineros. 

• Se registran aproximadamente 40 
empresas de minería ilegal, lo que 
puede provocar conflictos socio 
ambientales con poblaciones 
aledañas. 

• Son en total 278 km² la superficie que 
se superpone las ANP y las 
concesiones mineras, lo que indica 
que existe un riesgo potencial a la 
biodiversidad si se produce una 
explotación ilegal de los recursos en 
estos territorios. 

• En la provincia de Ferreñafe se 
ubican la mayor cantidad de 
comunidades campesinas de 
Lambayeque y esta zona coincide 
también con zonas de explotación y 
exploración minera. 

Nota. Obtenido del geoceplan referente al departamento de Lambayeque      
          https://geo.ceplan.gob.pe/ciclo/fase1 
 

 

 

Fase 2: Análisis prospectiva 

Los principales eventos de futuro desarrollados en el análisis prospectivo de 

la región Lambayeque se detalla a continuación en la figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

https://geo.ceplan.gob.pe/ciclo/fase1
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Figura 5 

Eventos de futuro del desarrollo nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Obtenido del geoceplan referente al departamento de Lambayeque      
          https://geo.ceplan.gob.pe/ciclo/fase1 
 

A partir de conocer los principales eventos de futuro del ámbito nacional se 

considera las siguientes fortalezas y oportunidades. 

• Proyectos e inversiones en desarrollo que podrían incrementar la escala de 

producción y modernizar el sector agroexportador. 

• Posibilidades de reconversión productiva y de desarrollo de nuevos cultivos 

(biotecnología). 

• Tejido empresarial con larga trayectoria en el sector agropecuario en el 

territorio. 

• Alto potencial para el desarrollo de la producción y certificación de productos 

agroexportables. 
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En la gráfica de burbujas, se muestra la dinámica de las actividades económicas de 

la región Lambayeque entre los años 2007 y 2020, en que destaca el avance de  

actividades como construcción, agricultura y ganadería, comercio y manufactura, 

entre otras. Asimismo, muestra también cómo las actividades de alojamiento y 

restaurantes se han visto disminuidos. 

Figura 6 

Dinámica de las actividades económicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Obtenido de Ceplan a partir de la información del INEI de las actividades económicas 
 

 

Fase 3: Decisión estratégica 

En la fase de decisión estratégica se consideran los objetivos estratégicos 

institucionales   y las acciones estratégicas institucionales propuestas para abordar 

la mencionada fase de decisión estratégica. 
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Tabla 3 

Matriz de objetivos y acciones estratégicas institucionales 

Objetivo 
Prioritario 

Lineamientos Estrategias Acciones 

Vincula
ción 

con la 
PGG 

Unidad Orgánica 
Código 

Responsable 

OP1. 
Desarrollar 
infraestructura 
económica y 
social de calidad 
en la región  

L.1.1.Planificar 
articulada y 
eficientemente la 
infraestructura 
pública 
económica  

E1.Mejorar la 
conectividad vial 
y digital 
departamental en 
Lambayeque 

AEI.1.1.Promoción 
de infraestructura 
adecuada para la 
zona rural sin 
acceso al servicio 
de 
telecomunicaciones 

EJE 2 
LIN 2.3 

Gerencia 
Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones  

AEI.1.2.Red vial 
implementada en el 
departamento de 
Lambayeque 

EJE 2 
LIN 2.3 

Gerencia 
Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones  

L.1.1.Planificar 
articulada y 
eficientemente la 
infraestructura 
pública social  

E2.Mejorar los 
logros de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
de educación 
básica, técnico 
productiva y 
superior no 
universitaria del 
Departamento de 
Lambayeque.  

AEI 2.1.Acceso 
educativo optimo, 
oportuno y 
adecuado a la 
población escolar de 
Educación Básica y 
técnico productiva. 

EJE 4 
LIN 4.2 

Gerencia 
Regional de 
Educación 
Lambayeque 

E3.Mejorar la 
atención integral 
de la salud de la 
población del 
departamento de 
Lambayeque 

AEI 3.1. 
Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de salud –
IPRESS con 
capacidad resolutiva 
efectiva de acuerdo 
su nivel de atención 
en el departamento. 

EJE 1 
LIN 1.2 

Gerencia 
Regional de 
Salud 

E4.Mejorar el 
acceso y calidad 
de los servicios 
de saneamiento 
de manera 
sostenible en la 
población del 
departamento de 
Lambayeque  

AEI 
3.2.Saneamiento 
básico de calidad a 
la población del 
departamento de 
Lambayeque. 

EJE 1 
LIN 1.4 

Gerencia 
Ejecutiva de 
Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 

OP2. 
Generar 
capacidades 
para la 
innovación, 
adopción y 
transferencia de 
mejoras 
tecnológicas en 
la región 

L.2.1.Generar el 
entorno del 
ecosistema de 
innovación, 
mediante 
fomento de 
inversiones en 
investigación, 
innovación, 
absorción 
tecnológica y 

E5.Fortalecer la 
gestión pública 
institucional  

AEI 5.1.Gestión 
integrada de 
proyectos según 
normatividad vigente 
en cada fase del 
ciclo de proyectos. 

EJE 5 
LIN 5.3 

Oficina Regional 
Multianual de 
Inversiones  
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digitalización y 
del 
fortalecimiento 
de la gobernanza 
y de sus actores  

L.2.2.Desarrollar 
la eficacia de los 
mecanismos de 
inversión pública 
en innovación, 
absorción 
tecnológica y 
digitalización 

E6.Fortalecer la 
gestión pública 
institucional  

AEI 6.1.Documentos 
de gestión 
estratégica 
evaluados y 
actualizados para la 
gestión del Gobierno 
Regional 
Lambayeque 

EJE 5 
LIN 5.3 

Oficina de 
Planeamiento y 
Desarrollo 
Territorial  

OP3. 
Desarrollar un 
clima de 
negocios 
productivos para 
el desarrollo de 
la región 

L.3.1.Desarrollar 
inversiones de 
desarrollo 
productivo, de 
asociatividad y 
de articulación 
empresarial 

E7. Mejorar los 
niveles de 
productividad de 
las actividades 
productiva del 
departamento de 
Lambayeque  

AEI.7.1.Fortalecimie
nto integral de 
capacidades a los 
productores agrarios 
organizados 
del departamento  

Eje 2 
LIN 2.5 

Proyecto 
Especial Olmos 
Tinajones 
Gerencia 
Regional de 
Agricultura 

L.3.2. Generar la 
aplicación de 
estándares de 
calidad y 
evaluación de la 
conformidad de 
los bienes y 
servicios a 
comercializar 

OP4. 
Desarrollar 
inversiones en 
comercio 
exterior de 
bienes y 
servicios 

L.4.1. Impulsar 
infraestructura 
para el desarrollo 
de una oferta 
exportable 
diversificada y 
competitiva con 
estándares 
internacionales 
de calidad. 

E.8 Mejorar los 
niveles de 
productividad de 
las actividades 
productiva del 
departamento de 
Lambayeque  

AEI.8.1 Asistencia 
técnica integral y 

oportuna a los 
agentes de las 

actividades 
productivas de 
Lambayeque 

Eje 2 
LIN 2.5 

Gerencia 
Regional de 
Desarrollo 
Productivo  

L.4.2..Optimizar 
infraestructura 
para el acceso a 
servicios 
logísticos para 
fortalecer la 
cadena logística 
de comercio 
exterior 

 

Nota. Articulado al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de 
Lambayeque, 2022-2027, aprobado con Decreto  Regional N° 000007-2022-
GR.LAMB/GR 
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Fase 4: Seguimiento y evaluación 

En la fase de seguimiento y evaluación  se considera los indicadores 

planeados por cada acción estratégica institucional en el plan de inversiones 

formulado para mejora de la compeitiividad de la región Lambayeque, 

Tabla 4 

Matriz de indicadores institucionales 

Estrategia Acciones Indicadores 
 

Metas 
Vinculación 
con la PGG 

Responsables 

E1.Mejorar la 
conectividad vial 
y digital 
departamental 
en 
Lambayeque 

AEI.1.1.Promoción 
de infraestructura 
adecuada para la 
zona rural sin 
acceso al servicio 
de 
telecomunicaciones 

Porcentaje de 
centros poblados 
beneficiados 
rurales con 
acceso al servicio 
de internet de 
banda ancha 

 
 

70% 
EJE 2 
LIN 2.3 

Gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones  

AEI.1.2.Red vial 
implementada en el 
departamento de 
Lambayeque 

  
Porcentaje de 
kilometras de la 
red vial 
departamental 
pavimentada 

 
50% 

 EJE 2 
LIN 2.3 

Gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones  

E.2.Mejorar los 
logros de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
de educación 
básica, técnico 
productiva y 
superior no 
universitaria del 
Departamento 
de 
Lambayeque.  

AEI 2.1.Acceso 
educativo optimo, 
oportuno y 
adecuado a la 
población escolar de 
Educación Básica y 
técnico productiva. 

Porcentaje de 
instituciones 
educativas con 
adecuada 
infraestructura 
instalada y 
acceso a los 
servicios básicos 

 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 

 

EJE 4 
LIN 4.2 

Gerencia Regional de 
Educación 
Lambayeque 

E3.Mejorar la 
atención integral 
de la salud de la 
población del 
departamento 
de Lambayeque 

AEI 3.1. 
Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de salud –
IPRESS con 
capacidad resolutiva 
efectiva de acuerdo 
su nivel de atención 
en el departamento. 

Porcentaje de 
IPRESS con 
capacidad 
instalada 
adecuada en el 
departamento 

 
 
 

50% 
EJE 1 
LIN 1.2 

Gerencia Regional de 
Salud 

E4.Mejorar el 
acceso y calidad 
de los servicios 
de saneamiento 
de manera 
sostenible en la 
población del 
departamento 
de Lambayeque  

AEI 
04.01.Saneamiento 
básico de calidad a 
la población del 
departamento de 
Lambayeque. 

Porcentaje de 
población con 
acceso a los 
servicios básicos 
de calidad en el 
departamento de 
Lambayeque 

 
 

90% 

EJE 1 
LIN 1.4 

Gerencia Ejecutiva de 
Vivienda, Construcción 
y 
Saneamiento 
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E5.Fortalecer la 
gestión pública 
institucional  

AEI 05.01.Gestión 
integrada de 
proyectos según 
normatividad 
vigente en cada 
fase del ciclo de 
proyectos. 

Porcentaje de 
proyectos 
diseñados con 
una gestión 
integral  

 
 
 

50% EJE 5 
LIN 5.3 

Oficina Regional 
Multianual de 
Inversiones  

E6.Fortalecer la 
gestión pública 
institucional  

AEI 
06.01.Documentos 
de gestión 
estratégica 
evaluados y 
actualizados para la 
gestión del 
Gobierno Regional 
Lambayeque 

Porcentaje de 
documentos de 
gestión 
actualizados 

 
 

100% 

EJE 5 
LIN 5.3 

Oficina de 
Planeamiento y 
Desarrollo Territorial  

E7. Mejorar los 
niveles de 
productividad de 
las actividades 
productiva del 
departamento 
de 
Lambayeque  

AEI.7.1.Fortalecimie
nto integral de 
capacidades a los 
productores agrarios 
organizados 
del departamento  

Porcentaje de 
productores 
capacitados y 
organizados en la 
región 

 
 
 
 

100% Eje 2 
LIN 2.5 

Proyecto Especial 
Olmos 
Tinajones 
Gerencia Regional de 
Agricultura  

 

E8. Mejorar los 
niveles de 
productividad de 
las actividades 
productiva del 
departamento 
de 
Lambayeque  

AEI.08.06 
Asistencia técnica 

integral y oportuna a 
los agentes de las 

actividades 
productivas de 
Lambayeque 

Porcentaje de 
desarrollo de 
actividades 

productivas para 
los agentes 
económicos 

 
 
 

80% 
Eje 2 

LIN 2.5 
Gerencia Regional de 
Desarrollo Productivo  

 

 

 

 
Nota. Articulado al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de 

Lambayeque, 2022-2027, aprobado con Decreto  Regional N° 000007-2022-
GR.LAMB/GR 
 

VIII. Cronograma de actividades 
 

FASES AÑO 2024 

ACTIVIDADES Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Análisis de la situación 
actual         

Análisis prospectivo         

Decisión estratégica         

Seguimiento y evaluación         
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IX. Presupuesto 
 

Fases Materiales Costo total (S/.) Tiempo 

1.Actividades preliminares       

1.1.Creación del grupo de trabajo 

Equipo 
humano             
Laptop 

0 

4 meses 

2.Análisis de la situación actual     

2.1. Priorizar funciones y competencias de 
manera estructurada 

Equipo 
humano             
Laptop 

2 500 

2.2. Reflexionar sobre la situación actual 
de la 
entidad para establecer objetivos y 
estrategias 

Equipo 
humano             
Laptop 

2 500 

2.3. Identificar prioridades: 
productos/áreas de mejora 

Equipo 
humano             
Laptop 

3 000 

3.Análisis prospectivo     

3.1. Reconocer las necesidades 
cambiantes de la sociedad, más allá de 
las circunstancias actuales. 

Equipo 
humano             
Laptop 

3 000 

3.2. Anticipar cambios o desafíos futuros y 
adaptarse de manera proactiva 

Equipo 
humano             
Laptop 

3 000 

3.3. Buscar la sostenibilidad a largo plazo 
de las instituciones 

Equipo 
humano             
Laptop 

3 000 

3.4. Asegurar que los OEI sean relevantes 
y factibles en el contexto de escenarios 
futuros posibles 

Equipo 
humano             
Laptop 

3 000 

3.5. Asignar recursos de manera más 
eficiente y priorizando inversiones  

Equipo 
humano             
Laptop 

3 000 

4.Decisión estratégica     

Definición del futuro deseado 

Equipo 
humano             
Laptop 

2 500 

Desarrollo de la estrategia 

Equipo 
humano             
Laptop 

3 000 

5.Seguimiento y evaluación     

5.1.Seguimiento de indicadores 

Equipo 
humano             
Laptop 

2 500 

5.2.Evaluación de indicadores 

Equipo 
humano             
Laptop 

2 500 

Total  33 500   
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El presupuesto que asciende a 33,500 soles será financiado vía recursos 

directamente recaudados por parte del gobierno regional de Lambayeque 

considerando que tiene un saldo de balance para el año 2023 que asciende a una 

recaudación de 179,719,106 soles, que se usará como fuente de financiamiento 

respectivo para la implementación de las actividades del plan de inversión. 

 

Genérica PIA PIM Recaudado 

3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 17,613,113 18,717,419 22,023,150 

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 357,114,170 412,781,478 413,555,225 

5: OTROS INGRESOS 8,009,766 8,681,104 30,687,863 

8: ENDEUDAMIENTO 0 0 0 

9: SALDOS DE BALANCE 4,371,598 174,569,717 179,719,106 
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Anexo 9. Matriz de validación de la propuesta de juicio de expertos 
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Anexo 10. Otras evidencias 

 
1- Resultados de la investigación por dimensiones 
 

En el Gobierno Regional de Lambayeque se ha podido describir la variable 

de Inversión Pública identificando el conocer la dimensión de programación, es 

calificada por el 40% como alto considerando que se cuenta con un óptimo 

conocimiento de la programación de inversiones, seguido del 33% como medio que 

se vincula a un nivel básico de conocimiento de la programación y el 27% como bajo 

como un nulo conocimiento de la programación de inversiones, como  se observa en 

la tabla 1. 

Tabla 1 

Dimensión programación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Bajo 8 26,7 26,7 26,7 

Medio 10 33,3 33,3 60,0 

Alto 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Nota. Obtenido del procesamiento del cuestionario en SPSS V.29. 

Mientras que el la dimensión formulación y evaluación el 47% lo califica como 

bajo es decir que no cuentan con las capacidades ni el conocmiento para el 

planteamiento de las inversiones, seguido del 43% como medio que refleja un 

relegado conocimiento y capacidades para desarrollar inversiones y el 10% como 

alto que cumplen con el perfil técnico para desarrollar la fase de formulación y 

evaluación, como se observa en la tabla 2. 

Tabla 2 

Dimensión formulación y evaluación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Bajo 14 46,7 46,7 46,7 

Medio 13 43,3 43,3 90,0 

Alto 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Nota. Obtenido del procesamiento del cuestionario en SPSS V.29. 
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Para la dimensión ejecución el 47% lo califica como medio debido a que se 

cuenta con un equipo técnico pequeño para el desarrollo de las inversiones, seguido 

del 37% como alto que indica tener un equipo técnico capacitado y óptimo para el 

desarrollo de las inversiones en el territorio y 16% como bajo debido a que no se 

cuenta con un equipo técnico especializado ni con la experiencia para llevar a cabo 

la ejecución de las inversiones, como se observa en la tabla 3. 

Tabla 3 

Dimensión ejecución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Bajo 5 16,7 16,7 16,7 

Medio 14 46,7 46,7 63,3 

Alto 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Nota. Obtenido del procesamiento del cuestionario en SPSS V.29. 

Para la dimensión funcionamiento el 47% lo califica como medio esto hacer 

referencia a que se programan de forma esporádica recursos presupuestales para el 

mantenimiento de las inversiones realizadas y la realización de una evaluación ex 

post básica, seguido del 33% como bajo  debido a que no se programan recursos 

presupuestales para el mantenimiento de las inversiones y no se realiza la 

evaluación ex post de las mismas y 20% como alto considerando que se programan 

de forma frecuente el mantenimiento de las inversiones y utilizan la evaluación 

expost para mejorar las metas propuestas en los proyectos ejecutados, como se 

visualiza en la tabla 4. 

Tabla 4 

Dimensión funcionamiento 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Bajo 10 33,3 33,3 33,3 

Medio 14 46,7 46,7 80,0 

Alto 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Nota. Obtenido del procesamiento del cuestionario en SPSS V.29. 

Mientras que para la variable del Índice de Competitividad Regional se 

detalla la dimensión capital humano el 43% lo califica como medio considerando que 

el nivel educativo es promedio y se cuenta con una política educativa que contribuye 
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al desarrollo de la región, seguido del 36% como alto que implica que se accede de 

forma creciente a la educación superior universitaria y se cuenta con una 

innovadora política regional para desarrollar tecnología  y 20% como bajo 

considerando que se tiene un nivel educativo relegado y apenas se culmina el nivel 

de educación básica regular, que no se orienta de forma productiva al desarrollo del 

territorio, como se observa en la tabla 5. 

Tabla 5 

Dimensión capital humano 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Bajo 6 20,0 20,0 20,0 

Medio 13 43,3 43,3 63,3 

Alto 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Nota. Obtenido del procesamiento del cuestionario en SPSS V.29. 

Para la dimensión sostenibilidad el 63% lo califica como medio considerando 

que la gestión ambiental tiene un tratamiento de forma básica y se cuentan con 

algunas estrategias para mejorar el aspecto ambiental, seguido del 23% como bajo 

debido a que no tiene ningún tratamiento para mejorar el aspecto ambiental y es un 

principal punto crítico en la región  y 14% como alto que implica tener estrategias 

claras y con financiamiento para resolver sl aspecto crítico de la gestión ambiental, 

como se observa en la tabla 6. 

Tabla 6 

Dimensión sostenibilidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Bajo 4 13,3 13,3 13,3 

Medio 19 63,3 63,3 76,7 

Alto 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Nota. Obtenido del procesamiento del cuestionario en SPSS V.29. 

Para la dimensión comunicaciones el 60% lo califica como medio dado que 

se cuenta aún con importantes brechas de infraestructura de internet, luz, agua y 

desagüe, seguido del 37% como bajo  que revela grandes brechas de 

infraestructura de internet, luz, agua y desague en el ámbito rural y urbano y 3% 

como alto considerando que no se tiene brechas de infraestructura relacionados a 
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los servicios básicos, dado que se tiene una infraestructura adecuada, como se 

visualiza en la tabla 7. 

Tabla 7 

Dimensión comunicaciones 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Bajo 11 36,7 36,7 36,7 

Medio 18 60,0 60,0 96,7 

Alto 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Nota. Obtenido del procesamiento del cuestionario en SPSS V.29. 

Para la dimensión instituciones el 67% lo califica como medio considerando 

que se cuentan con casos relativos de corrupción y débil transparencia en el uso de 

los recursos públicos, seguido del 20% como bajo debido al alto índice de 

corrupción de los funcionarios y la escasa transparencia en el uso de los recursos 

públicos, y 13% como alto debido a que se cuenta con funcionarios íntegros y la 

transparencia integral de los recursos públicos usados en la tabla 8. 

Tabla 8 

Dimensión instituciones 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Bajo 6 20,0 20,0 20,0 

Medio 20 66,7 66,7 86,7 

Alto 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Nota. Obtenido del procesamiento del cuestionario en SPSS V.29. 

 

Para la dimensión laboral el 67% lo califica como medio considerando que las 

tasas de desempleo son bajas por tener una población económicamente activa 

(PEA) competitiva y con destrezas para enfrentarse al mercado laboral, seguido del 

20% como bajo que revela que se tiene altas tasas de desempleo y una PEA con 

importantes destrezas y capacidades para lograr insertarse al mercado laboral de 

forma oportuna y con salarios adecuados y 13% como alto dado que se cuenta con 

una escasa tasa de desempleo considerando una PEA altamente capacitada y 

competitiva con la región que contribuye a sectores económicos importantes en 
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generar mayor valor agregado a los productos generados por la región, como se 

observa en la tabla 9 

Tabla 9 

Dimensión laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Bajo 8 26,7 26,7 26,7 

Medio 14 46,7 46,7 73,3 

Alto 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Nota. Obtenido del procesamiento del cuestionario en SPSS V.29. 

Del análisis anteriormente descrito los mayores puntos críticos encontrados 

son las fases de formulación y evaluación por las débil capacidades que han 

mostrado para la mirad estratégica y territorial por parte de los funcionarios 

encargados de inversiones en el gobierno regional y en la fase de funcionamiento 

dado que no se orientan de forma oportuna la adecuada operación y mantenimiento 

de los activos estratégicos adquiridos. Mientras en la competitividad los puntos 

críticos de comunicaciones referente a la débil infraestructura con la que se cuenta y 

el factor institucional en la efectividad de las inversiones, sigue siendo el principal 

aspecto crítico en lograr un mejor posicionamiento en la competitividad regional. 

Figura 1 

Puntos críticos de la IP para mejorar el ICR en un gobierno regional 

 

Nota. Obtenido del procesamiento del cuestionario en SPSS V.29. 
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2- Tomas fotográficas del trabajo de campo en ejecución de cuestionarios en 
el Gobierno Regional de Lambayeque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




