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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar y determinar la 

efectividad de las Asociaciones Público-Privadas como mecanismo para mejorar la 

competitividad para reducir brechas del factor capital humano y físico entre las 

regiones Lima y Cajamarca 2011-2016. Las regiones mencionadas con un total de 

12 observaciones. Asimismo, tanto el Instituto Peruano de Economía y el Consejo 

Nacional de Competitividad fueron las fuentes consultadas para la recolección de 

los datos fueron del Instituto Peruano de Economía y del Consejo Nacional de 

Competitividad. El método utilizado fue la de datos de panel por estimación de 

efectos fijos, obteniendo como resultados que APP no influyeron significativamente 

con la reducción de las brechas de competitividad del factor capital humano y físico 

en las regiones Lima y Cajamarca. En tal sentido, se concluyó que la inversión por 

mecanismo APP no tuvo influencia significativa para reducir brechas de 

competitividad en el capital humano y capital físico, ya que, en los resultados 

obtenidos por datos de panel, se demostró que las APP no lograron reducir brechas 

de competitividad en educación, salud e infraestructura. Asimismo, las inversiones 

como mecanismos APP no tuvo influencia significativa en cuánto a reducir brechas 

de competitividad en el factor capital humano y físico en las regiones Lima y 

Cajamarca. 

Palabras clave: Asociaciones Público-Privadas, capital humano, capital físico, 

competitividad. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation had as objective to analyze and determine if public-private 

partnerships are effective as a mechanism of competitiveness to reduce gaps in the 

human and physical capital factor between regions Lima and Cajamarca 2011-2016. 

The above-mentioned regions with a total of 12 observations. In addition, the 

sources consulted for the collection of data, were of the Peruvian Institute of 

Economy and of the National Competitiveness Council. The method used was the 

panel data for estimation of fixed effects, obtaining as a result that public-private 

partnerships did not influence significantly in the reduction of gaps in the 

competitiveness of the human and physical capital factor in Lima and Cajamarca. In 

this regard, it was concluded investment mechanism APP had no significant 

influence to reduce competitiveness gaps in human capital and physical capital, 

since, on the results obtained by the panel data, it was demonstrated that the APP 

failed to reduce competitiveness gaps in education, health  and  infrastructure. Also 

the investment as mechanisms APP had no significantinfluence on how much to 

reduce gaps in competitiveness inphysical and human capital factor in Lima an d 

Cajamarcaregions. 

 
Keywords: Public-Private Partnerships, human capital, physical capital, 

competitiveness. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

Las ciencias sociales están constituidas por diversos campos analíticos 

conformados por el hombre y la sociedad, los cuales se interrelacionan con 

comportamientos, actitudes, etc. Algunos otros campos científicos como la 

Economía, las Ciencias Políticas, la Sociología integran las ciencias sociales. 

Podemos afirmar que la Economía es una ciencia que está orientada a alcanzar 

determinados objetivos, tales como, cubrir y satisfacer las necesidades de la 

sociedad, distribuir bienes y servicios y alcanzar equidad económica. Por otro 

lado, el objetivo de un país es, disminuir la pobreza, reducir los índices de 

desnutrición, mejorar la educación para que sea equitativa y de calidad, mejorar 

infraestructura pública para el bienestar y mejorar la niveles de vida de los 

ciudadanos, y garantizar una economía óptima. De tal modo, la finalidad del 

Estado es brindarle a la población calidad de vida. Según Cuadrado et al. (2006) 

la política económica son medidas que las autoridades aplican en el campo 

económico con el objetivo de alcanzar una economía en desarrollo. 

Pizarro (2016) afirma que el crecimiento de un país conlleva a que las 

regiones o los países deben atravesar por procesos que conciernen desarrollo 

económico y así mejorar la competitividad. 

Tal como refiere la Agenda de Competitividad rumbo al bicentenario (2014), 

asegura que nuestro país proyecta posicionarse dentro de los países con mayor 

crecimiento en el mundo, como principal motor a la inversión privada, para 

alcanzar dinamismo económico e incrementar la competitividad en el Perú. 

Algunas instituciones tales como, el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 

y Formalización y el Instituto Peruano de Economía (IPE) son los encargados de 

analizar la realidad económica y social del Perú, de manera que estas 

instituciones reflejan estadísticas en cuánto a la competitividad de las regiones. 
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1.1 Realidad Problemática 

 
La competitividad es un factor importante para cualquier economía en el mundo 

ya que esta mejora el escenario para un crecimiento y desarrollo sostenible de 

un país. Economías tales como las de Suiza, Singapur y Estados Unidos se 

encuentran dentro de las 10 economías más competitivas del mundo. 

En la actualidad el Perú se encuentra en el puesto 67 en competitividad 

según el Foro Económico Mundial en su Informe del año 2016-2017. 

En lo que respecta a las 24 regiones del país, el Instituto Peruano de 

Economía, Lima es la Región más competitiva, dentro de los 6 pilares del 

INCORE, Lima lidera la competitividad consolidándose en el primer puesto en 

4 pilares, dentro de los cuales lo lidera en entorno económico, infraestructura, 

salud y laboral, en lo que respecta educación e instituciones, Lima se encuentra 

en el quinto y décimo octavo puesto respectivamente. Por otro lado, Cajamarca 

es considerada como la Región menos competitiva del país. El instituto peruano 

de economía nos detalló en el 2016 las posiciones de competitividad regional 

en el Perú, siendo Lima la región más competitiva, por otro lado, Ica, Madre de 

Dios, Arequipa, Tacna, La Libertad, Tumbes, Lambayeque, Piura, Cusco, 

Huánuco, Puno, Huancavelica, Amazonas, Loreto y Cajamarca 

respectivamente, siendo de esta manera Cajamarca la región menos 

competitiva. 

Uno de los principales problemas que presenta nuestro país desde hace 

muchos años es la deficiente formación del factor capital humano y capital 

físico, al referirnos a la formación del capital humano nos basamos en la 

educación y salud, y al referirnos a la formación de capital físico, nos basamos 

en la infraestructura, de esta manera impiden reducir brechas de infraestructura 

y a la vez impiden mejorar los índices de competitividad a nivel regional, para 

que una región sea competitiva, la formación del factor capital humano y físico 

son importantes, ya que en una economía que pretende mejorar la 



13  

competitividad de sus regiones y la calidad de vida de las personas, tiene que 

formar capital humano con educación y salud, y a la vez tener las condiciones 

necesarias en infraestructura. 

Debido a la poca inversión a este factor de competitividad, el Gobierno 

Peruano con el fin de mejorar este factor ha desarrollado mecanismos para 

obtener el financiamiento que se necesita para avanzar en este aspecto. Una 

de estas medidas es mediante el mecanismo de inversión de las Asociaciones 

Público-Privadas (APP). 

Según la Contraloría General de la República (2015) afirma que en el Perú 

aún se calcula que hay una brecha existente de infraestructura de aproximada 

de 88 000 millones de dólares. La causa principal del déficit de esta enorme 

brecha de infraestructura proviene de dos limitaciones que tiene el Estado: i) 

escasos recursos (humanos y financieros) y, ii) prácticas inadecuadas en el 

proceso de la inversión pública. 

Según el Congreso Nacional del Perú por medio del Decreto Legislativo N° 

1224 (2015) señala que las APP es la intervención de la inversión privada para 

proveer servicios públicos, es decir que por medio de la inversión privada se 

pueden hacer, mejorar, mantener o crear nuevas infraestructuras públicas. 

En el sector Energía, el Estado subscribió en 1994 como concesión a 

EGEMSA (Empresa de Generación Eléctrica de Machu picchu) y Edelsur 

(Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Sur), y, por otro lado, en 1995 

Electro Lima (Empresa Electro Sur Este y la Empresa Regional de Servicio 

Público de Electricidad). 

En el sector Transportes, el Estado subscribió contrato de concesión con 

CONCAR (Concesión de la carretera de Arequipa)- Matarani. 

ProInversión (2017) señala que desde 2011 hasta febrero de 2017 han sido 

asignados proyectos de inversión con montos hasta de 16,000 millones de 

dólares en los sectores de telecomunicaciones, electricidad, transporte, 
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turismo, hidrocarburos, saneamiento, irrigación, penitenciarios y de salud, 

algunos de los proyectos con 20 años de concesión son los proyectos en el 

sector telecomunicaciones, electricidad, turismo e hidrocarburos; por otro lado 

algunos proyectos con 24 años de concesión son los proyectos en el sector 

transporte, saneamiento e irrigación; por otro lado, algunos proyectos con 30 

años de concesión son los proyectos en el sector electricidad y transporte; otro 

proyecto de inversión con 40 años de concesión es el proyecto en el sector 

transporte; otro proyecto de inversión con 34 años de concesión es el proyecto 

en el sector hidrocarburos y por último el único proyecto en el sector salud tiene 

concesión de 10 años. 

Por otro lado desde febrero 2017 Proinversión tiene una cartera de 

proyectos en la cual, asciende en 11,575 millones de dólares, de esta manera 

Proinversión según su cartera de proyectos tiene proyectos tales como  

proyectos en Transporte Vial, Ferroviarios, de Electricidad e Hidrocarburos, 

Telecomunicaciones, de Inmuebles, de Salud, de Puertos e Hidrovías, de 

Minería (Ver Anexo 1) 

Si bien es cierto la finalidad de la Asociaciones Público-Privadas es 

proporcionar nueva infraestructura la Contraloría General de la República del 

Perú para el 2015 dio a conocer que se habían presentado casos de corrupción 

en cuánto a los costos de los contratos de APP, durante el 2005 al 2011. 

Algunos de los casos de incrementos en los costos de contratos de APP en 

millones de US$ fueron IRSA SUR Tramo 4 en la cual en el 2005 la inversión 
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inicial del proyecto tuvo una inflación de precios de 244 a 681 millones de 

dólares, Para IRSA SUR Tramo 2 en el 2005 tuvo una inflación de precios de 

583 a 659 millones de dólares. Para IRSA SUR Tramo 3 en el 2005 tuvo una 

inflación de precios de 395 a 548 millones de dólares. Para IIRSA NORTE en 

el 2005 tuvo una inflación de precios de 258 a 548 millones de dólares. 

 

En 2006 el proyecto Olmos Trasvase tuvo una inflación de precios de 185 a 

281 millones de dólares. Para el Metro Lima Línea 1 Tramo 1 en el 2009 tuvo 

una inflación de precios de 410 a 619 millones de dólares. Para la Av. Néstor 

Gambetta Callao en el 2010 tuvo una inflación de precios de 126 a 182 millones 

de dólares. Para el Metro Lima Línea 1 Tramo 2 en el 2011 tuvo una inflación 

de precios de 583 a 885 millones de dólares. Para la Central Hidroeléctrica en 

el 2011 tuvo una inflación de precios de 1247 a 1471 millones de dólares. 

Lo que pretendemos estudiar y desarrollar en el presente proyecto de 

investigación es analizar y determinar si las asociaciones público-privadas han 

sido efectivas para reducir brechas del factor capital humano y físico entre las 

regiones Lima y Cajamarca 2011-2016, en el factor capital humano tomaremos 
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como dimensiones la educación y salud, y el factor capital físico la 

infraestructura. 

1.2 Trabajos previos 

Internacionales 

Cerda (2012) en su investigación llamada “Inversión pública, infraestructura y 

crecimiento económico chileno 1853-2010” tuvo como objetivo determinar 

cuáles son los efectos que conlleva a que la inversión pública en infraestructura 

sirva para mejorar el crecimiento económico en Chile. Asimismo, la metodología 

empleada por el autor en dicha tesis fue el análisis de series de cortes 

temporales. Tuvo como conclusión, según las pruebas que se analizaron, que 

se pudo demostrar que el desarrollo y expansión en infraestructura han dado 

diversos resultados en cuanto al crecimiento económico en provincias y en las 

regiones de Chile. 

Maldonado (2012) en su tesis titulada “Contribución de la inversión pública 

en ciencia y tecnología a través del Consejo Nacional de ciencia y tecnología a 

la competitividad de las regiones en México” dicha tesis tuvo como objetivo 

evaluar el efecto de la inversión en tecnología y ciencia en la competitividad en 

las regiones de México. Esta investigación tuvo como metodología, el método 

estadístico, el cual sirvió para demostrar que la inversión pública en tecnología 

y ciencia el cual impacta en las regiones de México, en otras palabras, la 

inversión pública sirvió para hacer más competitivas a las regiones mexicanas. 

Tuvo como conclusión que sí existe una relación directa y positiva entre la 

inversión pública y la tecnología y la ciencia dado que los resultados obtenidos 

confirmaron que la inversión pública contribuye a mejorar la competitividad de 

las regiones de México. 

Casado (2007) en su documento de trabajo N° 9 titulado “Alianzas público- 

privadas para el desarrollo” concluyó que las alianzas para el desarrollo para 

complementar y potenciar el impacto de los programas de cooperación de 

forma que aumenten su cooperación de forma que aumenten su incidencia en 

un mejor desarrollo para todos. Este autor hace referencia que las alianzas 

público-privadas tienen que tener un efecto positivo y superior a 
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mejorar y garantizar las necesidades o servicios básicos para la población y así 

de esta manera estas alianzas tengan efectividad de manera que puedan 

satisfacer a la población. 

Albújar (2016) en su tesis titulada “Medición del impacto en la economía de 

la inversión en infraestructura público-privada en países en vías de desarrollo 

aplicación a la economía peruana”. El objetivo de dicha tesis fue de observar lo 

importante del financiamiento del Gobierno en la infraestructura pública y lo 

importante del financiamiento del sector privado en infraestructura público- 

privada, y de esta manera el país obtenga un buen desempeño económico. La 

metodología utilizada en la investigación fue de una función de producción, ya 

que por medio de esta función se llegaría a observar y determinar la 

participación de cada uno de estos factores de financiamiento. La investigación 

tuvo como conclusión que de manera que existe un considerable problema de 

déficit en infraestructura. 

Gutiérrez (2014) en su tesis titulada “Las asociaciones público-privadas una 

alternativa de financiamiento para la infraestructura en educación de nivel 

superior en México caso universidad de San Luis Potosí”. El objetivo de la tesis 

fue que las alianzas público-privadas son una alternativa para el financiamiento 

en una infraestructura en educación en una universidad en México. La 

metodología que utilizó el autor fue por el método de la encuesta, en la cual 

realizó preguntas a los funcionarios de Secretaría Pública en educación pública 

en la cual pudieron compartir testimonios sobre la calidad de los servicios de la 

universidad. El autor tuvo como conclusión que las Alianzas Público-Privadas 

en México ha generado el desarrollo en infraestructura, ya que se evidencia 

una adecuada planificación y continuo seguimiento en los proyectos en el sector 

social. 

Hall (2014) en su artículo de investigación titulado “¿Por qué las 

asociaciones público-privadas (APPs) no funcionan?”. El objetivo de dicha 

investigación fue de analizar y reconocer la importancia que tiene la inversión 

pública, y en la cual mide las capacidades y los rendimientos del sector privado. 
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El autor dio como conclusión que las APPs presentaron escasez de personal 

en varios años luego de haber aperturado un centro de salud y de la misma 

manera, no se contrataron suficientes médicos y las gestiones se vieron 

reflejadas con malas atenciones. 

Nacionales 

 
Benites (2014) en su tesis titulada “Las asociaciones público-privadas como 

mecanismos para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el ámbito de 

los gobiernos locales”. El objetivo de la investigación fue que las Asociaciones 

Público-Privadas son importantes para proveer de manera eficiente las 

infraestructuras del país. Tuvo como conclusión que el sector privado tomaun 

rol importante para el desarrollo, la mejora e implementación de la 

infraestructura pública. 

Pizarro (2016) en su tesis titulada “Efectividad de las asociaciones público- 

privadas como mecanismo de competitividad en el ámbito de mayor incidencia 

regional 2010-2015” dicha tesis tuvo como objetivo determinar la efectividad de 

las Asociaciones Público Privada en capital humano a nivel regional, el capital 

humano los dividió en dos factores las cuales fueron salud y educación. La 

metodología empleada por el autor fueron diversas, tales como el uso de 

indicadores en capital humano en el cual le permitió cuantificar sus resultados 

de acuerdo con sus fuentes de información tales como información primaria e 

información secundaria y así de esta manera poder disponer de forma 

cuantitativa la efectividad de las asociaciones público-privadas en 

competitividad. Tuvo como conclusión que la inversión de las asociaciones 

público-privadas en capital humano en salud tuvieron capacidad de cerrar 

brechas en cobertura hospitalaria, acceso a seguro de salud e incrementar 

esperanzas de vida, no obstante, hubo un indicador que presentó una pequeña 

debilidad en cobertura médica, por último, en inversión en capital humano en 

educación obtuvieron resultados positivos en todos sus indicadores. 

Zevallos, Salas & Robles (2014) en su artículo de revista titulado 

“Asociaciones público-privadas para servicios de salud: ¿la solución al sistema 

de salud peruano?”. Afirmaron que en la actualidad las APP vienen 

consolidándose con el objetivo de mejorar el acceso y disponibilidad en la oferta en los 

servicios de salud para la población. Concluyeron que estas alianzas del sector privado 
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con el sector público significan un avance importante para mejorar los servicios en salud 

para la población, brindándoles mejor infraestructura, atención al paciente y 

abastecimiento de los medicamentos. 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

Marco teórico 

Variable Independiente: Inversión privada como mecanismo APP 

Definiciones 

Inversión 

El MEF (2010) afirma que la palabra inversión se interpreta de la manera que 

pueda solucionar una necesidad con los recursos disponibles entre ellos están 

los recursos tecnológicos, humanos y materiales. 

Gitman y Joenhk (2005) afirman que la inversión es considerada como el 

instrumento en el cual se colocan fondos con la finalidad que en el futuro 

generen rentas positivas y/o que aumenten. 

Teoría Keynesiana 

Según Plaza (2010) considera que la teoría keynesiana no está referido 

directamente a la teoría de la inversión, quiere decir que la teoría Keynesiana 

se basa en los rendimientos que se espera tener de una inversión. 

Asociación Público-Privada (APP) 

Lucioni (2004) afirma que las asociaciones público-privadas son una 

alternativa muy importante para la inversión pública, este autor hace referencia 

que la principal característica de las APP es que por medio del sector privado 

se proporciona o provee nueva infraestructura y servicios, algunos de los más 

significativos tales como hospitales, transporte, hospitales, saneamiento, agua, 

entre otros. 
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Clasificación de las APP 
 

 Proinversión (2015) afirma que, las asociaciones público-privadas (App) 

tienen 2 clasificaciones, las cuales son las APPs autosostenibles y las APPs 

cofinanciadas. Las APPs autosostenibles refiere que son aquellas que están 

financiadas por las tarifas o precios que los consumidores o usuarios pagan; 

por otro lado, las APPs cofinanciadas son aquellas que requieren el 

financiamiento o contratación las cuales tengan probabilidad de requerir los 

servicios públicos. 

Dimensión 1: Inversión Público-Privada 

Inversión Pública 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2010) señala que, la inversión 

pública es la derogación de los recursos originarios públicos, el cual tiene como 

finalidad incrementar o mejorar la existencia del capital físico y de capital 

humano. 

Inversión Privada 
 

Proinversión (2015) afirma que las APP son métodos de inversión el cual 

consiste en que la intervención de la inversión privada incorpora nuevos 

conocimientos, más experiencia y tecnología, por otro lado, la inversión privada 

mediante las asociaciones público-privadas tienen como finalidad crear y 

mejorar los servicios para la humanidad. 

Indicador 1: Valor nominal de la inversión por APP 

Definición 

El Banco Central de Reserva afirma que, el valor nominal es los que aparece 

impreso en documentos tales como el pagaré, bonos, letras de cambio. 
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Variable dependiente: Competitividad en la formación del factor capital 

humano y físico en la región Lima. 

Definición 

Región 

La Red Participa Perú (2008) afirma que, la región está referida a la unidad 

territorial la cual se llevan a cabo procesos de índoles sociales tales como las 

relacionadas en economía y las relacionadas en política. 

Gobierno Regional 
 

Según Pizarro (2016) señala que, la institución creada según ley lo 

conforma el Gobierno regional, el cual consta de obligaciones y de derechos, y 

posee la capacidad y la facultad normativa para administrar todo el capital y 

recursos disponibles para alcanzar objetivos en mejora de la sociedad. 

Competitividad 
 

El Plan Nacional de Competitividad (2015) afirma que, las interrelaciones 

de diversos elementos pueden determinar el crecimiento de la productividad de 

las empresas y que de esta manera les permita usar de manera más eficiente 

los factores productivos, tales como los recursos financieros y humanos, y, por 

otro lado, el capital físico y la tecnología. 

Competitividad regional 
 

Sarmiento (2008) define que, la competitividad está relacionada con la 

capacidad que posee una organización pública u organización privada, con 

fines de lucro o no, para así sostener y poseer ventajas comparativas y de la 

misma manera sostener y poseer ventajas competitivas, las cuales logren 

alcanzar y mejorar un determinado posicionamiento en el ámbito 

socioeconómico. 

El índice de competitividad regional elaborado por el Consejo Nacional 

de la Competitividad (2013),  permitió medir los aspectos de competitividad en 

las regiones del Perú, este índice de competitividad está compuesto por ocho 

pilares básicos de competitividad regional, son la 
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institucionalidad, infraestructura, educación, salud, innovación, ambiente, 

evolución sectorial y desempeño económico (Ver en Anexo 2). 

Por otro lado, el Instituto Peruano de Economía (2014), estructuró un 

informe con seis dimensiones de competitividad regional son el entorno 

económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones. Cada uno 

de estos pilares está compuesto por 46 indicadores (Ver en Anexo 3). 

Teoría de Michael Porter 
 

Pizarro (2016) afirma que la competitividad, según Michael Porter, un país es 

competitivo cuando sabe usar de manera eficiente los recursos naturales que 

posee, tales como capital humano y capital físico, y esto se refleja por medio 

de la productividad del país. Por otro lado como hace mención Pizarro sobre la 

teoría de Michael Porter, refiere que Porter estableció cuatro determinantes de 

la competitividad el primer determinante es la dotación de un país en relación a 

la calidad y cantidad a la fuerza de trabajo, al capital, la infraestructura y los 

recursos naturales, la tecnología y habilidades, el segundo determinante es la 

relación de la demanda interna y la oferta del aparato reproductivo, el tercer 

determinante es la existencia de empresa eficientes que posean estructura 

productiva y de esta manera promuevan la competitividad y por último el cuarto 

determinante son las condiciones sobresalientes del país pertenecientes a 

materia de creación, materia de competencia y materia de organización. 

Dimensión 1: Competitividad del factor educación 

Factor educación 

La Organización de Estados Iberoamericanos (1995) refieren que la educación 

es indispensable para que un país logre el desarrollo económico, social y el 

desarrollo cultural. 

Indicador 1: Tasa de analfabetas (analfabetismo) 
 

El INEI (2014) afirma que, una persona con analfabetismo es  cuando es 

mayor a 15 años y no sabe escribir ni leer. 
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Indicador 2: Tasa de asistencia escolar 
 

El INEI (2014) señala existen dos formas de asistencia escolar, la primera 

en la tasa bruta esto quiere decir, la asistencia de la población en enseñanza 

formal, y por otro lado la tasa neta que quiere decir, la asistencia de la población 

con la edad según normas de la ley al nivel de estudios el cual le corresponde. 

Indicador 3: Número promedio de colegios con internet 
 

Pizarro (2016) afirma vienen incrementando conectividad con las 

instituciones educativas con el objetivo de poseer más tecnología, es así como 

Pizarro (2016) afirma que en febrero de 2014 Bitel una empresa de servicios de 

telecomunicaciones ha hecho entrega de alrededor de 2,416 accesos gratuitos 

a internet. 

Dimensión 2: Competitividad del factor salud 

Factor salud 

Knaul, Arreola y Escandón (2007) afirman que, la competitividad tiene una 

relación directa con la productividad, ya que intervienen tres recursos 

importantes los cuales son los recursos humanos, de capital y los naturales, en 

recursos humanos los insumos de salud y educación cumplen un rol 

predominante para obtener mayor productividad y de esta manera el país pueda 

ser competitivo. 

Indicador 1: Cobertura hospitalaria por 10 000 habitantes 
 

El INEI (2014) señala que la cobertura hospitalaria tiene que ver la relación 

por cada diez mil personas o habitantes con el número total de hospitales. 

Indicador 2: Cobertura médica por 1000 habitantes 
 

El INEI (2014) refiere que la cobertura hospitalaria tiene que ver la relación 

por diez mil habitantes a la igualdad de números del personal médico por cada 

persona u habitante. 
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𝑖𝑖 

𝑖𝑖 

Indicador 3: Porcentaje o proporción de habitantes que posean acceso al 
seguro social de salud 

 

El INEI (2014) sustenta que la proporción de habitantes con acceso al 

seguro social de salud se refiere al número de personas que posean el seguro 

social de salud con el total de los habitantes de una población. 

Indicador 4: Esperanza de vida al nacer 
 

Según el Comité Nacional para el desarrollo de la mujer (2014) afirma que 

la expectativa de vida al nacer nos indica las condiciones de sobrevivir que tiene 

la población, y de manera que expresado en número de años es lo que se 

esperaría vivir una persona. 

Dimensión 3: Competitividad del factor infraestructura 

Factor infraestructura 

Araoz, Bonifaz, Casa y González Vigil (2001) afirman que, la infraestructura 

física ejerce una función de soporte a una actividad económica determinada, la 

modernización y la ampliación de infraestructura física tiene impacto positivo en 

la economía, este impacto está dirigido a la productividad y a la competitividad. 

Indicador 1: Densidad vial 
 

Pizarro (2016) afirma que la densidad vial numéricamente se refiere a la 

extensión de los kilómetros de red vial tanto nacionales como departamentales 

y vecinales en la superficie. 

Indicador 2: Porcentaje de viviendas con acceso al internet 
 

Pizarro (2016) señala que el porcentaje o proporción de hogares que 

posean el acceso a  internet es el número de hogares que posean acceso al 

internet con el total de hogares. 

Modelo: De competitividad en las APP’s 

 
Según Pizarro (como se citó en Sala-i-Martin y Robert Barro, 1999) para poder 

determinar la efectividad si las APP como mecanismo para mejorar la 

competitividad por medio del factor capital humano e infraestructura, denotó lo 

siguiente 𝑧𝑗, por lo cual a cada indicador como resultado para cada una de las  
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1.7 Objetivos  

         Objetivo General 

Analizar y determinar si las Asociaciones Público-Privadas son efectivas como 

mecanismo para reducir brechas de competitividad del factor capital humano y 

físico entre las regiones Lima y Cajamarca 2011-2016. 

Objetivos Específicos 

 
Analizar y determinar si las Asociaciones Público-Privadas son efectivas como 

mecanismo para reducir brechas de competitividad del factor educación entre 

las regiones Lima y Cajamarca 2011-2016. 

Analizar y determinar si las Asociaciones Público-Privadas son efectivas como 

mecanismo para reducir brechas de competitividad del factor salud entre las 

regiones Lima y Cajamarca 2011-2016. 

Analizar y determinar si las Asociaciones Público son efectivas como 

mecanismo para reducir brechas de competitividad del factor infraestructura 

entre las regiones Lima y Cajamarca 2011-2016. 
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II. MÉTODO 

El método a emplear en la investigación será hipotético-deductivo ya que por 

medio de a las hipótesis se llegará a las conclusiones del estudio de 

investigación. Asimismo, Bernal (2010) afirma que consiste en procedimientos 

en los cuales parten en base a las hipótesis y de esta manera busca contrastar 

las hipótesis, y de esta manera sacar conclusiones. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo ya que el estudio está siendo 

medido de forma numérica. Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman 

que en la investigación cuantitativa se usan recolección de datos que permitan 

probar las posibles hipótesis, con números y estadística, y de esta manera 

establecer parámetros de comportamiento. El Consejo Nacional de 

Competitividad (CNC) y el Instituto Peruano de Economía (IPE) serán base de 

información para extraer los indicadores de competitividad con su Índice de 

Competitividad Regional. 

2.1 Diseño de investigación 

 
El diseño del estudio de investigación es no experimental, Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) lo definen “estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.149). Por otro 

lado, el diseño de la investigación es longitudinal, ya que la recolección de datos 

es por un período de tiempo. 

Tipo de investigación 

 
De acuerdo con el fin que persigue, la presente investigación es aplicada. 

 
 

Nivel de investigación 

De acuerdo con el fin que persigue, la presente investigación es de nivel 

longitudinal de tendencia. 
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2.3 Población y muestra  

Población 

La población requerida la conformarán las 24 regiones del país. Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) lo definen como todos los casos que concuerden 

con determinadas explicaciones”. 

 

Muestra 

 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que la muestra es el subgrupo 

de la población, ya que presenta características definidas dentro de la población. 

El tipo de muestra es no probabilística, ya que según dichos autores afirman que 

las causas vinculadas con las características de la investigación o dependiendo 

del investigador, de esta manera no la muestra no probabilística no se realizan 

con fórmulas, sino están determinadas por el criterio de la investigación. 

Esta muestra estará compuesta por la región Lima, la cual fue seleccionada por 

ser la región más competitiva del Perú y por otro lado la región Cajamarca, la 

cual fue seleccionada por ser la región menos competitiva del Perú. 

De esta manera se procederá a analizar y determinar la efectividad de las  

asociaciones público- privadas como mecanismo para reducir brechas del factor 

capital humano y físico entre las regiones Lima y Cajamarca 2011- 2016. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 
La técnica por emplear será una muestra no probabilística, y de tal manera el 

instrumento que se utilizará será la recolección de datos secundarios, el cual se 

sustentará por medio de información del Consejo Nacional de Competitividad y 

el Índice de Competitividad Regional, información desde el año 2011 al 2016, el 

cual se procederá hacer una recolección de datos con los pilares de 

competitividad en las regiones de Lima y Cajamarca , para así analizar y 

demostrar la efectividad de las Asociaciones Público-Privadas como mecanismo 

para reducir brechas del factor capital humano y físico entre las regiones Lima y 

Cajamarca, se empleará datos de panel como técnica estadística y 

econométrica, ya que analizaremos información desde el 2011 hasta el 2016 las 

regiones que hemos seleccionadas en la investigación, esta información es de 

corte transversal con serie de tiempos. 

 
 
 

Validez y confiabilidad 

 
La validación de las variables y las dimensiones presenta la técnica de validación 

de los juicios de los expertos en la cual la conforman dos asesores temáticos y 

un asesor de metodología, cada uno de estos profesionales en su área con 

grados de Magister y Doctor. 

(Ver en Anexos 5) los certificados de validez de contenido de los instrumentos 

de las variables independiente y dependiente, firmados por los juicios de los 

expertos. 
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Variable Dependiente: Competitividad del factor capital humano y físico 

 
Cuadro 2.1 Información de los expertos 

 
 

N.º Apellidos y Nombres DNI Especialidad Opinión 

 

1 
 

Pizarro Rodas, Wilder 
 

33814433 
 

Economista 
 

Aplicable 

 

2 
 

Romero Torres, Víctor 
 

10139662 
 

Economista 
 

Aplicable 

 

3 Santander Choque, 

Claudia 

 

40213989 
 

Metodólogo 
 

Aplicable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Variable Independiente: Inversión privada por mecanismo APP 

 
Cuadro 2.2 Información de los expertos 

 
 

N.º Nombres y Apellidos DNI Especialidad Opinión 

 

1 
 

Pizarro Rodas, Wilder 
 

33814433 
 

Economista 
 

Aplicable 

 

2 
 

Romero Torres, Víctor 
 

10139662 
 

Economista 
 

Aplicable 

 

3 Santander Choque, 

Claudia 

 

40213989 
 

Metodólogo 
 

Aplicable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
 

El programa Eviews será utilizado para analizar y determinar la efectividad de las 

asociaciones público-privadas como mecanismo para reducir brechas del factor 

capital humano y físico entre las regiones Lima y Cajamarca 2011-2016, el cual 

se extraerá y utilizará información de fuentes secundarias de las variables y los 

indicadores de la región de Lima y de Cajamarca. 

Respecto a la información de los indicadores, se ha sistematizado de 

acuerdo con Consejo Nacional de Competitividad con el Índice de Competitividad 

de las regiones (IRC) y del Instituto Peruano de Economía  (INCORE). Los datos 

de los indicadores del capital humano, educación y salud, se procede a 

sistematizar proveniente de la información del IRC y del INCORE, de la misma 

manera, se ha sistematizado información para el factor capital físico, 

infraestructura, del IRC y el INCORE. 

Se utilizará técnicas estadísticas para analizar y determinar si la efectividad 

de las asociaciones públicas y privadas logra reducir brechas de competitividad 

en las regiones Lima y Cajamarca. De tal manera, que se realiza el comparativo 

de regresión con el método de datos de panel. 

Por otro lado, los montos de inversión por mecanismo APP, son de la cartera 

de proyecto de Pro inversión y del Ministerio de educación del Perú (MINEDU), 

de tal manera que se ha sistematizado los montos de inversión que fueron 

adjudicados para cada región durante el 2011 hasta el 2016. 

2.6 Aspectos éticos 

 
El desarrollo del presente proyecto de tesis respeta de manera íntegra todos los 

aspectos éticos, por lo tanto, no hubo manipulación alguna en cuanto a los datos, 

asimismo, se respetó la autoría de todos los autores mencionados en el proyecto 

de tesis. 
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III. RESULTADOS 

 
Cuadro 3.1 Factor educación del indicador de colegios con acceso a internet. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Para efectos del primer modelo estimado se introdujo un AR (1) 

obteniendo las siguientes cifras tales como el R2 que tiene un valor de 0.994 que 

muestra que la variable IAPP explica a la variable ECAI, asimismo, el t-estadístico 

es de 0.914, lo cual indica que no hay significancia estadística. Asimismo, la durbin- 

watson es de 2.876 la cual es lejana al dígito ideal (2) con lo cual podemos afirmar 

que existe autocorrelación. 
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Cuadro 3.2 Factor educación del indicador tasa de analfabetismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación: Para efectos del segundo modelo estimado se introdujo un AR (2) 

obteniendo las siguientes cifras tales como el R2 que tiene un valor de 0.996 que 

muestra que la variable IAPP explica a la variable ETA, asimismo, el t-estadístico es 

de 0.216, lo cual indica que no hay significancia estadística. Asimismo, la durbin- 

watson es de 3.008 la cual es lejana al dígito ideal (2) con lo cual podemos afirmar 

que existe autocorrelación. 
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Cuadro 3.3 Factor educación del indicador tasa de asistencia escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación: Para efectos del tercer modelo estimado se obtuvo las siguientes 

cifras tales como el R2 que tiene un valor de 0.592 que muestra que la variable IAPP 

no explica a la variable ETAE, asimismo, el t-estadístico es de -0.315, lo cual indica 

que no hay significancia estadística. Asimismo, la durbin-watson es de 1.086 la cual 

es lejana al dígito ideal (2) con lo cual podemos afirmar que existe autocorrelación. 



39  

Cuadro 3.4 Factor Infraestructura del indicador densidad vial. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: Para efectos del cuarto modelo estimado se obtuvo las siguientes 

cifras tales como el R2 que tiene un valor de 0.429 que muestra que la variable IAPP 

no explica a la variable IDV, asimismo, el t-estadístico es de -1.199, lo cual indica 

que no hay significancia estadística. Asimismo, la durbin-watson es de 1.123 la cual 

es lejana al dígito ideal (2) con lo cual podemos afirmar que existe autocorrelación. 
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Cuadro 3.5 Factor Infraestructura del indicador Porcentaje de viviendas con 

acceso a internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación: Para efectos del quinto modelo estimado se obtuvo las siguientes 

cifras tales como el R2 que tiene un valor de 0.924 que muestra que la variable IAPP 

explica a la variable IPVAI, asimismo, el t-estadístico es de 0.268, lo cual indica que 

no hay significancia estadística. Asimismo, la durbin-watson es de 1.210 la cual es 

lejana al dígito ideal (2) con lo cual podemos afirmar que existe autocorrelación. 
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Cuadro 3.6 Factor Salud del indicador cobertura hospitalaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interpretación: Para efectos del sexto modelo estimado se introdujo un AR (1) 

obteniendo las siguientes cifras tales como el R2 que tiene un valor de 0.751 que 

muestra que la variable IAPP explica a la variable SCH, asimismo, el t-estadístico es 

de 1.743, lo cual indica que hay no significancia estadística. Asimismo, la durbin- 

watson es de 2.16 la cual es lejana al dígito ideal (2) con lo cual podemos afirmar 

que existe autocorrelación. 
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Cuadro 3.7 Factor Salud del indicador cobertura médica. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación: Para efectos del séptimo modelo estimado se obtuvo las siguientes 

cifras tales como el R2 que tiene un valor de 0.579 que muestra que la variable IAPP 

no explica a la variable SCM, asimismo, el t-estadístico es de 2.269, lo cual indica 

que hay significancia estadística. Asimismo, la durbin-watson es de 0.502 la cual es 

lejana al dígito ideal (2) con lo cual podemos afirmar que existe autocorrelación. 
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Cuadro 3.8 Factor Salud del indicador esperanza de vida al nacer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación: Para efectos del octavo modelo estimado se obtuvo las siguientes 

cifras tales como el R2 que tiene un valor de 0.943 que muestra que la variable IAPP 

explica a la variable SEV, asimismo, el t-estadístico es de -1.023, lo cual indica que 

no hay significancia estadística. Asimismo, la durbin-watson es de 0.686 la cual es 

lejana al dígito ideal (2) con lo cual podemos afirmar que existe autocorrelación. 
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Cuadro 3.9 Factor Salud del indicador porcentaje de habitantes con acceso al 

seguro social. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación: Para efectos del noveno modelo estimado se obtuvo las siguientes 

cifras tales como el R2 que tiene un valor de 0.752 que muestra que la variable IAPP 

no explica a la variable SPASS, asimismo, el t-estadístico es de 0.009, lo cual indica 

que no hay significancia estadística. Asimismo, la durbin-watson es de 0.749 la cual 

es lejana al dígito ideal (2) con lo cual podemos afirmar que existe autocorrelación. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
A partir de los resultados obtenidos, no aceptamos la hipótesis general de la 

investigación la cual establece que las Asociaciones Público Privadas son efectivas 

para reducir brechas de competitividad del factor capital humano y físico entre las 

regiones Lima y Cajamarca 2011-2016. 

 

Para Pizarro (2016) manifiesta que, las Asociaciones Público Privadas son efectivas 

para cerrar brechas en el factor educación en indicadores tales como, tasa de 

analfabetas, porcentaje de asistencia escolar, años promedio de educación, los 

colegios con internet y la PEA ocupada con educación superior; sin embardo, con la 

hipótesis específica 1, la cual refiere que las Asociaciones Público Privadas son 

efectivas como mecanismo para reducir brechas de competitividad del factor 

educación entre las regiones Lima y Cajamarca 2011-2016, se rechaza esta 

hipótesis, ya que según los resultados obtenidos en la investigación no existe 

significancia estadística. 

 

Para Pizarro (2016) manifiesta que, las Asociaciones Público Privadas no fueron 

efectivas para cerrar brechas en el factor salud, ya que resultados de su investigación 

indicó que en el indicador de cobertura médica presentaron debilidades en cuanto a 

las atenciones médicas, de esta manera se puede contrastar según los resultados 

obtenidos en esta investigación que las Asociaciones Público Privadas no son 

efectivas para reducir brechas de competitividad del factor salud entre las regiones 

Lima y Cajamarca 2011-2016. 

Por otro lado, rechazamos la hipótesis específica 3 la cual refiere que las 

Asociaciones Público Privadas son efectivas para reducir brechas de competitividad 

del factor infraestructura entre las regiones Lima y Cajamarca 2011-2016, ya que 

según los resultados obtenidos en la investigación no existe significancia estadística. 

Coincido con el autor Hall (2014), ya que menciona que las asociaciones público 

privadas no funcionan para los diferentes sectores, tales como educación, salud, 
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infraestructura, sanidad, de manera que dicho autor afirma que las APPs son 

ineficientes de financiar en infraestructura y servicios, y son costosas. 

Queda demostrado según los resultados obtenidos de la investigación, que las 

Asociaciones Público Privadas no son efectivas para reducir brechas de 

competitividad del factor capital humano y físico entre las regiones Lima y Cajamarca 

2011-2016, ya que no existe significancia estadística. 
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V. CONCLUSIONES 

 
Luego de realizar el presente estudio de investigación, los resultados muestran en 

forma general que las asociaciones público privadas no influyen de manera 

significativa en los índices de competitividad, para reducir brechas del factor capital 

humano y físico entre las regiones Lima y Cajamarca 2011-2016. 

Por otro lado, según el modelo econométrico de competitividad en las APP’s, 

estimado por efectos fijos, los resultados denotaron que tanto en el factor educación, 

salud e infraestructura no tuvieron significancia estadística, y que la variable 

dependiente, la inversión por mecanismo APP, no explica a la variable 

independiente, factor capital humano y físico, entre las regiones Lima y Cajamarca 

2011-2016. 

Según resultados de la investigación, queda demostrado que las asociaciones 

público privadas no son efectivas como mecanismo de competitividad para reducir 

brechas del factor salud entre las regiones Lima y Cajamarca 2011-2016, ya que la 

inversión por mecanismo APP no tuvo significancia estadística en los indicadores de 

densidad vial, porcentaje de viviendas con acceso a internet y cobertura hospitalaria; 

pero en el indicador de cobertura médica se demuestra que hay si hay significancia 

estadística. 

Según resultados de la investigación,, queda demostrado que las asociaciones 

público privadas no son efectivas como mecanismo de competitividad para reducir 

brechas del factor infraestructura entre las regiones Lima y Cajamarca 2011-2016, ya 

que la inversión por mecanismo APP no tuvo significancia estadística en los 

indicadores de esperanza de vida al nacer y en porcentaje de habitantes con acceso 

al seguro social. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
Se ha validado que las APP no son efectivas para reducir brechas de competitividad 

del factor capital humano y físico entre las regiones Lima y Cajamarca 2011-2016. 

Entonces se recomienda al Estado peruano haya mayor incentivo y fomento en 

cuanto a las inversiones en las regiones de estudio, ya que esto permitiría un mejor 

desarrollo económico, el cual abarcaría mejorar el nivel de competitividad del factor 

capital humano y físico, y a la vez que esto influya en mejorar de vida de los 

ciudadanos. 

Por el lado del factor capital humano, las APP no tuvieron efectos significativos en 

reducir brechas de competitividad que existen entre el sector educación y el sector 

salud. En este sentido, se aconseja orientar y mejorar las inversiones a nivel regional 

para poder contribuir en la mejora de los indicadores mencionados en la 

investigación y así llegar a un mejor nivel de competitividad en las regiones de Lima 

y Cajamarca. 

Por el lado del factor capital físico, la inversión APP no tuvo resultados significativos 

en cuanto a reducir las brechas de competitividad que existe en infraestructura. En 

este sentido, se aconseja orientar y mejorar las inversiones para poder contribuir en 

la mejora de los indicadores mencionados en la investigación y así llegar a un mejor 

nivel de competitividad en las regiones de Lima y Cajamarca. 

Se recomienda que haya otras alternativas de financiamiento, como lo es la inversión 

pública, y hacer seguimiento que las inversiones o presupuestos se ejecuten de 

manera más eficiente. 
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Anexo 4. Matriz de consistencia 

TÍTULO: Las Asociaciones Público-Privadas como mecanismo para reducir brechas de competitividad del factor capital humano y físico entre las regiones Lima y Cajamarca 2011- 

2016. 
 

PROBLE
MA 

OBJETIV
O 

HIPÓTES
IS 

VARIABLES E INDICADORES 

GENERAL:  ¿Son  efectivas  las  
Asociaciones 

Público-Privadascomo mecanismo de 

GENERAL: Analizar y determinar si  las    
Asociaciones 

Público-Privadas  son  efectivas  como  
mecanismo   de 

GENERAL: Las Asociaciones Público-
Privadas son 

efectivas como mecanismo de 
competitividad para 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Inversión 

privada por mecanismo APP. 

competitividad para reducir brechas del 
factor 

competitividad para reducir brechas del factor 
capital 

reducir brechas del factor capital humano y 
físico 

Dimensiones: Indicadores: 

capital humano y físico entre las 
regiones Lima 

y Cajamarca 2011-2016? 

humano y físico entre las regiones Lima y 
Cajamarca 

2011-2016 

entre las regiones Lima y Cajamarca 2011-
2016 

 
 Inversión 
Privada 
 por 
mecanismo APP 

 Valor nominal de 
la inversión por APP a 
nivel regional del 2011-
2016 

ESPECÍFICO 1: ¿Son efectivas las ESPECÍFICO 1: Analizar y determinar si las ESPECÍFICO 1: Las Asociaciones Público-
Privadas 

Asociaciones Público-Privadas
 como 

Asociaciones Público-Privadas son efectivas 
como 

son efectivas como mecanismo de 
competitividad 

  

mecanismo de competitividad para 
reducir 

mecanismo de competitividad para reducir 
brechas del 

para reducir brechas del factor educación 
entre las 

  

brechas del factor educación entre las 
regiones 

factor educación entre las regiones Lima y 
Cajamarca 

regiones Lima y Cajamarca 2011-2016   

Lima y Cajamarca 2011-2016? 2011-2016.    

ESPECIFICO 2: ¿Son efectivas las ESPECIFICO 2: Analizar y determinar si las ESPECIFICO 2: Las Asociaciones Público-

Privadas 

  

Asociaciones Público-Privadas

 como mecanismo   de   

competitividad   para   reducir 

brechas del factor salud entre las 
regiones Lima 

Asociaciones Público-Privadas son efectivas 

como mecanismo de competitividad para 

reducir brechas del 

factor salud entre las regiones Lima y 
Cajamarca  2011- 

son efectivas como mecanismo de 

competitividad para reducir brechas del 

factor salud entre las 

regiones Lima y Cajamarca 2011-2016 

  

VARIABLE DEPENDIENTE: Competitividad 

del factor capital humano y físico entre las 
regiones Lima y Cajamarca 2011-2016 

 

Dimensiones: Indicadores: 

y Cajamarca? 2016  

ESPECÍFICO 3: ¿Son efectivas las ESPECÍFICO 3: Analizar y determinar si las  
 
 
 

ESPECÍFICO 3: Las Asociaciones 

  
 Tasa de analfabetismo. 

 Tasa de asistencia 

escolar. 

 Número promedio 
de colegios con 
acceso a internet. 

Asociaciones Público-Privadas
 como 

Asociaciones Público-Privadas son efectivas 
como 

 Educación 

mecanismo de competitividad para 
reducir 

mecanismo de competitividad para reducir 
brechas del 

 

brechas del factor infraestructura entre 
las 

factor infraestructura entre las regiones Lima y  
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regiones Lima y Cajamarca? Cajamarca 2011-2016 Público- Privadas son efectivas como 

mecanismo de competitividad para reducir 

brechas del factor infraestructura entre las 

regiones Lima y Cajamarca 2011-2016 

 Salud 
 Cobertura 

hospitalaria por 1000 
habitantes. 

 Cobertura médica por 
1000 habitantes. 

 Porcentaje de 
habitantes con 
acceso al seguro de 
salud, 

 Esperanza de vida al 

nacer, 

 Densidad vial. 

 Porcentaje de 
viviendas con 
acceso a internet. 

   
 

 
 Infraestructura 
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Anexo 6. Sistematización de montos de inversión por mecanismo APP 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartera de proyectos de Proinversión, Minedu 

 
IAP: Inversión por mecanismo APP 

 
 

SEV: Salud esperanza de vida al nacer 

 
 

IDV: Infraestructura densidad vial 

ETAE: Educación tasa de asistencia escolar SCM: Salud cobertura médica IPVAI: Infraestructura porcentaje 

ETA: Educación tasa de analfabetismo 

 
ECAI: Educación colegios con acceso a internet 

SCH: Salud cobertura hospitalaria 

 
SPASS: Salud porcentaje de acceso al seguro social 

de viviendas con acceso a internet 

 

year Region IAPP ETAE ETA ECAI SEV SCM SCH SPASS IDV IPVAI 

2011 lima 0 
 

88% 
 

3% 
 

64% 
 

76.4 
 
2.89 

 
0.21 

 
54% 

 
36.4 

 
24% 

2012 lima 59 
 

89% 
 

3% 
 

66% 
 

76.7 
 
2.96 

 
0.23 

 
56% 

 
38.2 

 
31% 

2013 lima 170 
 

89% 
 

2% 
 

64% 
 

77.3 
 
2.88 

 
0.24 

 
59% 

 
21.7 

 
40% 

2014 lima 5107 
 

88% 
 

2% 
 

67% 
 

76.2 
 
35.50 

 
1.70 

 
60% 

 
21.8 

 
34% 

2015 lima 2032 
 

88% 
 

2% 
 

68% 
 

77.4 
 
36.60 

 
1.90 

 
63% 

 
22.1 

 
39% 

2016 lima 32 
 

87% 
 

2% 
 

74% 
 

77.6 
 
35.10 

 
2.00 

 
71% 

 
21.2 

 
40% 

2011 cajamarca 0 
 

82% 
 

15% 
 

7% 
 

71.9 
 
0.38 

 
0.11 

 
75% 

 
12.2 

 
5% 

2012 cajamarca 106.9 
 

84% 
 

14% 
 

8% 
 

72.3 
 
0.41 

 
0.13 

 
78% 

 
12.2 

 
6% 

2013 cajamarca 552 
 

81% 
 

12% 
 

7% 
 

72.8 
 
0.41 

 
0.15 

 
74% 

 
12.2 

 
5% 

2014 cajamarca 0 
 

84% 
 

12% 
 

8% 
 

73.1 
 
4.50 

 
1.25 

 
75% 

 
17.8 

 
5% 

2015 cajamarca 0 
 

87% 
 

14% 
 

10% 
 

73.2 
 
4.80 

 
1.60 

 
78% 

 
22.4 

 
7% 

2016 cajamarca 0 
 

87% 
 

13% 
 

16% 
 

73.5 
 
4.70 

 
1.80 

 
87% 

 
27.4 

 
6% 

 



 





 



 


