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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como principal objetivo analizar el entorno 

económico de la región Ancash en el periodo 2012 – 2016. Este estudio se realizó 

con una muestra de los registros económicos del entorno de la región Ancash a 

quienes se aplicó un análisis documental económicos para evaluar el desarrollo 

del PBI, tasa de inflación, tipo de cambio, tasa de desempleo, cuyo autor es 

Gómez, tuvo como resultados analizar los indicadores macroeconómicos del 

entorno económico de la región Ancash, durante el análisis de estudio 

encontramos que el sector minero tuvo mayor crecimiento de los 4 sectores más 

relevantes con  17.20%, es el que más contribuyó al crecimiento del PBI en la 

región y el país, se identificó la fluctuación de la tasa de inflación de la región 

Ancash, los primeros dos periodos se mantuvieron dentro del rango meta fijado 

por el BCR (1% y 3%) con 2.80% y 2.86% respectivamente. Siendo el 2015 el 

más relevante con una variación de 4.4% como consecuencia del encarecimiento 

de los precios de los alimentos, combustibles, alquileres, etc. Se identificó el tipo 

de cambio, apreciar que en el transcurrir de los 5 años (s/. 2.6 a s/. 3.4) el dólar 

fue aumentando su precio con respecto a los años anteriores influenciado por la 

depreciación de la moneda peruana perdiendo valor frente al dólar, también que 

en la región y a nivel local se estuvo importando más que exportando. Se 

identificó la tasa de desempleo en los ingresos de la población en la región 

Áncash se ha ido generando por la caída del sector construcción por efecto del 

fenómeno de la corrupción dados en la región y a nivel nacional. 

Palabras claves: PBI, tasa de inflación, tipo de cambio, tasa de desempleo. 
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ABSTRACT 
 

The present study had as main objective to analyze the economic environment of 

the Ancash region in the period 2012 - 2016. This study was carried out with a 

sample of the economic records of the surroundings of the region Ancash to which 

an economic documentary analysis was applied to evaluate the GDP, inflation 

rate, exchange rate, unemployment rate, whose author is Gómez, had the results 

of analyzing the macroeconomic indicators of the economic environment of the 

Ancash region, during the study analysis we found that the mining sector had the 

highest growth of The 4 most important sectors with 17.20%, is the one that 

contributed most to the growth of GDP in the region and the country, the 

fluctuation of the inflation rate of the Ancash region was identified, the first two 

periods remained within the fixed target range By the BCR (1% and 3%) with 

2.80% and 2.86% respectively. Being 2015 the most relevant with a variation of 

4.4% as a result of rising prices of food, fuel, rentals, etc. The exchange rate was 

identified, to appreciate that in the course of the 5 years (s /. 2.6 as /. 3.4) the 

dollar was increasing its price in relation to previous years influenced by the 

depreciation of the Peruvian currency losing value against the Dollar, also in the 

region and at the local level was being imported rather than exporting. 

Unemployment rate was identified in the population's income in the region Áncash 

has been generated by the fall of the construction sector due to the phenomenon 

of corruption given in the region and at the national level. 

Keywords: PBI, inflation rate, exchange rate, unemployment rate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La situación económica actual transmite a un escenario de incertidumbre en la 

que vemos como las autoridades que gobiernan no encuentran medidas y 

acciones concretas de tal manera que se pueda salir de esta situación y revertir el 

estancamiento. Es evidente la existencia de trabas que se presentan en el 

desarrollo de la región central del país en este caso la región Ancash, los 

pobladores no eligen a sus autoridades con la seriedad y mesura que se debe, 

existe un bajo fortalecimiento de los partidos políticos de tal forma que trabajen en 

conjunto para mitigar de cierta manera el evidente problema económico que 

atraviesa la región. 

Asimismo, existe muy poca inversión privada, su avance es muy lento con la 

infraestructura, poca conectividad entre las zonas de sierra y costa de las 

regiones. El Estado cuenta con una carencia de reglas y normas claras, lo que se 

refleja en el sector agropecuario que disminuyo 19,1% interanual en julio, debido 

a la caída del subsector agrícola en 28,2% se debe a la menor producción tanto 

de cultivos orientados al mercado externo y agroindustria, asimismo el sector 

minero que registró una caída de 5,1% principalmente por la menor producción de 

zinc y cobre. Se observaron algunos avances como la actividad manufactura que 

creció 25,5% interanual impulsada por la mayor producción, principalmente de 

conservas y productos congelados de pescado y de azúcar. De enero a julio, la 

pesca acumuló una tasa de crecimiento de 1,7% interanual. Por lo tanto, el 

coeficiente de dolarización del crédito en julio fue de 15,5%, lo que presentó una 

reducción de 4,4. Asimismo las exportaciones 7,9% lo cual mostraron resultados 

negativos (BCRP, 2016). 

En la actualidad la inversión pública del Gobierno General en Ancash registra en 

julio (S/ 68 millones) presentó una caída de 37,7% interanual, en términos reales, 

Este resultado obedece principalmente por la menor ejecución de obras del 

Gobierno Nacional -47,4% y de los gobiernos locales -38,2% que fue atenuada 

por un aumento en la inversión del Gobierno Regional 40,3% (BCRP, 2016). 

Ahora bien, investigaciones periodísticas evidencian que nuestras autoridades 

carecen de un orden en la designación presupuestal en función de las prioridades 
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de la comunidad, que desencadenen en inversión pública favorable para el 

crecimiento y desarrollo. 

Las autoridades carecen de institucionalidad, existe una incapacidad de 

planificación e inversión de un esfuerzo conjunto, no abordan de manera urgente 

los problemas de desarrollo humano como el empleo. Existe una enorme 

diversidad en la región, esto se puede evidenciar en los ingresos de un habitante 

de la sierra los cuales son inferiores al de un habitante de la costa. Vemos que no 

hay estabilidad y los índices de desempleo reflejan una deprimente realidad, las 

cifras del Instituto Peruano de Economía afirma que en estos dos últimos años 

hemos retrocedido dos puesto por una menor creación de empleo en toda la 

región, entonces que grandes empresas pueden invertir en buscar un futuro mejor 

si hay desempleo, además las personas pasan por una necesidad de  dinero 

puesto que se han endeudado con entidades bancarias y ahora no pueden 

cancelar esos préstamos por insuficientes ingresos.  

La región Ancash ocupaba los primeros lugares en cuanto a ingresos obtenidos 

por el canon minero, sin embargo, no fuimos los primeros en inversión y gasto por 

todo el dinero que obteníamos, en cambio se inició una inestabilidad 

administrativa en cada uno de nuestros gobiernos locales, algunos de ellos 

prófugos por malversación de fondos, otros citados por el poder judicial para 

rendir cuentas, un alcalde asesinado por negarse a pagar cupos a la delincuencia, 

etc.  

 Ahora bien, a nivel local el Diario La Gestión (2016) manifiesta que, si bien su 

situación no es tan preocupante como la del gobierno regional de Ancash, las 

municipalidades de la provincia de Santa registran un modesto avance en la 

ejecución de proyectos de inversión. Según el portal de transparencia Económica 

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 2016, a la fecha la Municipalidad 

Provincial del Santa (MPS) registran un 47% de ejecución de gasto. Es decir, de 

los casi 27 millones de soles que tiene como Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM) solo ha utilizado unos 12 millones.  
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La presente investigación presento el siguiente problema ¿Cómo se ha 

desarrollado el entorno económico de la región Ancash en el periodo 2012 – 

2016? 

El presente estudio es conveniente por que mostrará los diferentes 

comportamientos que ha sufrido la región en los cambios de gobernantes (PBI, 

tasa de inflación, tipo de cambio y desempleo), de tal manera que podamos 

observar su entorno económico en el periodo 2012 – 2016. Esto servirá para 

realizar recomendaciones que conllevan al crecimiento regional, además en el 

marco de relevancia social, este trabajo beneficiará a la comunidad ancashina en 

los diferentes sectores (agrícola, pesca, minería, etc.), puesto que, se podrá 

analizar la información para recomendar corregir debilidades, para observar los 

puntos críticos y cuáles serían las posibles mejoras sus fortalezas y aprovechar 

las oportunidades que se presenta, también tiene implicancias prácticas porque 

permitirá analizar el entorno económico que presentará datos estadísticos 

recopilados en el planteamiento de la investigación, y se podrá identificar la 

situación en la región Ancash con la intención de realizar un análisis histórico de 

su entorno económico que va desde el periodo 2012- 2016. 

Tuvo como objetivo general Analizar el entorno económico de la región Ancash en 

el periodo 2012 – 2016, asimismo sus objetivos  específicos fue analizar el 

desarrollo del Producto Bruto Interno de la región Ancash en el periodo 2012 – 

2016, Identificar la fluctuación de la tasa de inflación de la región Ancash en el 

periodo 2012 – 2016, identificar el tipo de cambio de la región Ancash en el 

periodo 2012 – 2016, identificar la tasa de desempleo de la región Ancash en el 

periodo 2012 – 2016. 

Para este estudio Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostiene que la 

mayoría de las investigaciones descriptivas no llevan hipótesis porque pronostican 

un hecho  (p. 104). 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los trabajos previos fueron según Caballero y Rosangela (2014) concluyo que 

entre los años 2001y 2006, el crecimiento económico en nuestro país tuvo una 

estabilidad, ya que se promocionaron inversiones en la minería, dándole 

importancia a las tasas de interés, teniendo una evolución en la economía, en el 

déficit externo, publico e inflación, además se abrieron nuevos mercado en las 

exportaciones de productos y textileria, a través de tratados comerciales. A partir 

del año 2006 hasta la actualidad  se ha logrado conservar las reservas más que la 

deuda externa, logrando tasas de aumento del PBI, con una media superior al 8% 

y el superávits que ayudaron a enfrentar de la mejor manera la crisis económica 

en los últimos años. Otro punto importante fue el PBI per cápita, que tuvo el poder 

de compra de dólares norteamericanos lograron que los peruanos pudieran 

relacionarse a nivel internacional, en los años 2007 a 2010 la evolución del PBI 

fue buena, debido al aumento de puestos de trabajo, este incremento logro una 

existencia de grupos sociales para nuestra economía y la demanda que se ve 

reflejado en el aumento de participación dando como resultado que se triplico el 

PBI per cápita.  

Según Peralta (2015) concluyo que al inicio de la inversión extranjera, no tuvo los 

resultados esperados, ya que gran parte de Latinoamérica se vio obligada a 

utilizar las implementación de reformas económicas, en especial privatizar las 

empresas importante como el sector de energía y minas, además de los servicios 

básicos, uno de los países que está realizando la privatización era China, 

provocando una inestabilidad política y un bajo desarrollo económico, en el años 

2004 se comienza a ver un crecimiento estable en los flujo del IED, teniendo en 

cuenta los factores como el crédito, la disminución de los precios de la canasta 

básica y la lenta recuperación de la recesión en Norteamérica y algunos países de 

Latinoamérica, además en el año 2013 casi la mitad de naciones lograron picos 

históricos, pero se percibió una baja disminución de la inversiones. En los años 

2008 al 2009 se observó que la crisis financiera tuvo un impacto considera en el 

crecimiento económico dependiendo de su localización. Sin embargo en el año 

2010 se percibió una recuperación en las naciones de América del Sur, sin 

embargo en otros países de América del centro, México, Panamá y Perú, tuvieron 
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un crecimiento mayor que los demás países entre los años 2000 al 2013. Otro 

aspecto importante fue la tasa de crecimiento, según la inversión extranjera que 

fue positivo con respecto al crecimiento económico, de acuerdo a los factores 

como ingresos brutos y el capital humano. 

Según Ortiz (2015) concluyo que las transferencias del canon minero y otros 

beneficios que otorga la minería han tenido un crecimiento favorable durante los 

últimos años, siendo uno de mayor rentabilidad, por esa razón se tiene mayores 

recursos debido a los impuestos, sin embargo la crisis económica a nivel 

internacional en el año 2008, las ganancias de las entidades mineras 

disminuyeron y con eso los impuesto y el canon minero, pero en el año 2010 

empezó la recuperación de las transferencias, no obstante hubo un retroceso en 

los años 2012 y 2013. En la región Ancash en el año 2014, tuvo una mayor 

cantidad de recursos, es decir la cuarta parte en los minerales de cobre, zinc, 

plata y oro; seguido de la región Libertad con un 14% y Tacna siendo la menor 

con 6%. Por lo tanto todas estas regiones tienen el 76% del total de 

transferencias, siendo el canon minero que ha tenido un mayor impacto con 

respecto a la contribución de presupuesto regional, la cual es importante para el 

desarrollo económico.  

Según García (2011) concluye que un factor determinante no es la edad para 

conseguir algún trabajo, estos jóvenes y los adultos mayores no están afectados 

por el desempleo a causa del bajo rendimiento, otro factor es el género, ya que 

las mujeres no se ven afectadas para encontrar trabajo, siendo sus estudios 

fundamentales para bajar el nivel de desempleo en un nuestro en 2010, teniendo 

un impacto positivo. 

Según Acho (2013) concluyo que la disminución de la tasa de desempleo es 

debido a los muchos de los factores adicionales para el crecimiento de la 

economía, la cual tiene relación la tasa de crecimiento del PBI y el 

comportamiento que varía según el valor que le corresponda. Asimismo menciono 

que la crisis económica de los países desarrollados es a causa de las variables 

macroeconómicas que son el crecimiento y el desempleo que tiene un mayor 

impacto dentro de la sociedad. 
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Según Dávila (2013), concluyo que en los últimas décadas, se realizó una 

investigación son las variaciones del tipo de cambio sobre la inversión extranjera 

que tuvo como meta revisar minuciosamente los estudios teóricos más 

importantes y las evidencias según su vinculación desde tres puntos de vista 

distintos, siendo de vital importancia las divisas del país receptor y su cambio en 

la moneda de ese país, la cual genero un nivel de incertidumbre sobre la entrada 

o salida, es decir que estos resultados eran muy antiguos y poco fiables, debido 

que gran parte de los trabajos aplicados, buscan conocer el nivel de significancia 

de la IDE siendo contradictorio, podemos justificar en base a las teorías, a las 

distintas medidas usadas para la inversión extranjera, que tiene falencias en las 

directrices. 

Según Benavente (2010) concluyo que las estimaciones lograron corroborar el 

tipo de cambio nominal, la cual no está afectado por el crecimiento de la oferta 

monetaria donde se observó una disminución y una pérdida del valor par de la 

variable desde la aplicación de los objetivos de la inflación, es decir que esta 

variable no ha tenido flotado libremente dentro del mercado, a pesar de haber 

aumentado en el tiempo la cantidad de dinero emitido por el banco central, sin 

embargo esta variable fue disminuyendo siendo contradictorio a la teoría de 

enfoque monetario, la cual es la relación directa entre las variables y como 

consecuencia este tiene un impacto positivo a la devaluación de la moneda y sus 

hallazgo demostraron todo lo contrario, por la existencia de una política 

proteccionista sobre el tipo de cambio nominal en el Perú, con respecto al 

crecimiento primario se percibió de forma transparente desde la aplicación de los 

objetivos de la inflación hasta el 2009, esta variable fue en aumento con el tiempo, 

siendo contradictorio a lo establecido por el régimen de la inflación, la cual puede 

tener un control en el crecimiento primario, este crecimiento seria a largo plazo 

para que influya en el proceso de inflación, teniendo como consecuencia una 

incremento de dinero en la economía del Perú y un impacto fuerte en el mercado 

monetario, la cual ocasionaría un aumento en los precios, para tener una relación 

directa entre el crecimiento primario y la inflación que en otro país no sería una 

excepción, ya que el aumento del dinero ocasionaría la pérdida de valor, sin 

embargo los resultados indicaron que existe una relación directa con baja 
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proporción entre las variables. Por lo tanto el aumento de la emisión primaria no 

ha logrado el aumento de precios, lo cual significa que el incremento de dinero, ha 

sido captado por otro agente económico, con la finalidad de subir los precios, 

según la realidad de un determinado país.  

Las teorías relacionadas al tema según la variable entorno económico, según  

Parkin (2014) afirma que el entorno económico, es un hecho fundamental domina 

nuestra vida: queremos más de lo podemos tener. Nuestra poca capacidad o 

habilidad para conseguir todo lo que deseamos se denomina carencia o 

insuficiencia, la cual es general y confronta a todas las personas que habitan en 

un país (p.2).  

Se concluye que la incapacidad de nuestra vida para lograr lo que queremos es la 

insuficiencia de lo que deseamos cumplir y que si queremos más debemos luchar 

mucho más y ser capaces que si podemos. 

Para Zapata, Mendoza y Zevallos (2006) afirman que el entorno económico “Es 

un conjunto de estudios que tienen una estructura determinada que dan a conocer 

como las personas y las empresas están dispuestas a actuar, es decir que deben 

buscar los recursos que necesitan para poder satisfacer a los clientes. (p.16). 

De lo mencionado se puede interpretar que el entorno económico es un sistema 

de ideas que buscar explicar la organización de las personas y las empresas para 

encontrar sus recursos faltantes para satisfacer las necesidades.  

Para Jones (2009) afirma que el entorno económico es el lugar donde se 

movilizan los individuos, las organizaciones, los gobernantes, la cual estos 

fenómenos intervienen en un determinado país y lograr interactuar para generar 

riquezas (p.23). 

Por lo tanto es el entorno donde viven las personas, las organizaciones y el 

estado, logrando grandes utilidades para un determinado país.  

Para Chagolla (2015) afirma que el entorno económico son las variables y 

fenomenos economicos que tiene un mayor poder, para lograr un desarrollo 

economico de una nación, a traves de la tasa de inflacion e interes, el PBI y 

politica monetaria. (p.4). 
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Por lo tanto podemos decir que el entorno económico de un país son las 

variaciones de los fenómenos financieros para lograr un mejor desarrollo 

económico.  

Para Zarur (2004) aduce que el entorno económico es sinónimo de ambiente y se 

utiliza para referirse a los elementos que rodean una cosa. Sin embargo, este 

espacio circundante no es una masa amorfa, inerte, ni estática, es por el contrario 

una estructura de elementos diversos que al integrarse configuran una unidad 

coherente, compleja, dinámica y multidimensional (p.19). 

En conclusión el entorno son el total de los factores sociales, económicos, 

políticas en un país que condicionan el comportamiento de las empresas y 

personas.  

Para Navarro (2007) menciona que la política del entorno económico es el 

conjunto de actuaciones llevadas a cabo por el Estado en el campo económico, 

haciendo uso de unos instrumentos determinados (dinero, presupuesto, tipo de 

cambio, etc.), para alcanzar determinados fines u objetos (crecimiento económico, 

control de la inflación, pleno empleo, etc.) 

¿Cuáles son los objetivos que persigue la política económica? Los fines últimos 

que se citan con mayor frecuencia son el crecimiento económico, la estabilidad de 

los precios, el pleno empleo y el equilibrio de la balanza exterior. Hay también 

otros objetos económicos, que son tan legítimos como los anteriores, pero que, 

por la mentalidad dominante en la sociedad o por carecerse de estadísticas e 

indicadores tan elaborados sobre dichos asuntos, a menudo no se tiene en 

cuenta: un reparto justo de la riqueza y de la renta y la protección del medio 

ambiente, entre otros. Con frecuencia se afirma que el objetivo de la política 

económica es la competitividad. Si se concede tanta importancia a la 

competitividad, es porque contribuye a la consecución de algunos de los fines 

últimos antedichos. Así, si somos más competitivos, el PIB crecerá más, bajará el 

desempleo, mejorará la balanza exterior, etc. Asimismo, a menudo se presentan 

como objetivos económicos la desaparición del déficit público, la estabilidad de las 

tasas de cambio, etc. Sin embargo, no se pretende alcanzar o acercarse a estos 

objetivos, si no por que ayudan a lograr los fines últimos antedichos (el control de 
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la inflación, por ejemplo). ¿Cuáles son por otra parte, los instrumentos que puede 

utilizar el Estado para aproximarse a esos objetivos económicos? Dichos 

instrumentos se pueden clasificar en cuatro categorías: El dinero y el crédito. Por 

ejemplo, el Banco Central, mediante la política monetaria, puede subir el tipo de 

interés, e inducir así una contracción de la demanda, para intentar controlar la 

inflación. Las autoridades económicas pueden intervenir en el mercado de divisas 

e incidir de ese modo en el valor de sus monedas. China, por ejemplo, se ha 

estado esforzando en evitar el aumento del valor (la apreciación) de su moneda, y 

en mantener bajo el valor del yuan, para exportar más y mantener un mayor 

crecimiento económico. La política presupuestaria, si hay período de 

estancamiento económico, el Estado puede aumentar el gasto público o rebajar 

los impuestos, y aumentar por consiguiente la demanda (y con ello el crecimiento 

real del PIB) (p. 37- 38). 

De lo mencionado se puede interpretar que para un mejor País se debe ser más 

competitivo asimismo el PBI aumentara, bajara el desempleo, mejorara la balanza 

exterior, se encontrará estabilidad de la tasa de cambio, se controlara la inflación 

mediante la política monetaria el estado puede aumentar el gasto público o bajar 

los impuestos. 

Para Jiménez (1999) deduce que la macroeconomía es parte de la teoría 

económica que investiga la conducta de esta, es decir el comportamiento de un 

país. Por lo tanto su inicio coincide con la ciencia económica, asimismo la 

macroeconomía agrega el análisis del impacto de las políticas gubernamentales, 

la cual establece las variables como producción, desempleo, inflación, etc. (p.30). 

Por lo tanto la macroeconomía analiza la conducta de los factores 

gubernamentales, a través de estas variables para conocer su evolución de la 

economía de un país.  

Para Calderón (2008) deduce que la macroeconomía estudia las actividades de la 

economía en su totalidad, tiene como finalidad es tener una percepción de esta, 

asimismo lograr, comprender y actuar para conocer estas actividades dentro de 

una provincia, regio o país (p.30).  
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Podemos decir que la macroeconomía estudia a la economía en su conjunto, es 

decir que a través de ella poder percibir la economía de una región o país.  

Para Chagolla (2015) afirma que la macroeconómica es un conjunto de 

estándares económicos, sociales y financieros que se encuentran en determinado 

lugar a corto plazo que tienen un impacto en el ahorro, la inversión y la producción  

(p.3). 

Podemos concluir que estas variables es grupo de estándares económicos, 

políticos y financieros que tiene un impacto positivo o negativo en los ahorros e 

inversión de un país. 

Para Parkin (2014) deduce que el PBI es aquel valor dentro un mercado de los 

productos y servicio producidos en una nación en un tiempo establecido, este 

valor dentro del mercado, fue para medir la productividad, a través del precio de 

cada producto en un determinado mercado, además los bienes y servicio, se 

calcula el PBI, dándoles los valores de los productos y servicios producidos, estos 

productos producidos en determinado país, vienen hacer los bienes y servicios 

que se contabilizaron por parte del PBI, asimismo estos productos se realizó en 

un tiempo determinado, generalmente lo realizan trimestralmente  (p. 490). 

Podemos concluir que el PBI son los valores de todos los bienes y servicios 

producidos en determinado periodo en un país. 

Para Navarro (2007) afirma que el PBI son los productos y servicios finales dentro 

de un país, la cual genera una rentabilidad por su participación en su producción, 

es decir la oferta y la demanda según la acogida del producto o servicio  (p.17). 

Concluye que el PIB es un conjunto de bienes y servicios finales producido por 

una nación, en un periodo determinado.  

Para Parkin (2009) deduce que la medición del crecimiento económico del 

producto bruto interno las estimaciones del PBI real se usan para calcular la tasa 

de crecimiento económico. Esta esta tasa de crecimiento es el porcentaje de la 

cantidad de productos terminados anual. 

La tasa de crecimiento tiene la siguiente formula:  
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Tasa de crecimiento =
��� ���� 	� �
�� �ñ���� ���� 	�� �ñ ��
�	

��� ���� 	�� �ñ ��
�	
× 100 

La tasa de crecimiento del PIB real señala la rapidez que se expande la 

economía, la cual es necesario para señalarnos los posibles cambios económicos 

que tienen los países, sin embargo no señala el cambio en los niveles de vida, ya 

que este nivel depende del PBI real por individuo entre la sociedad, es decir que 

el PBI influye en el crecimiento económico en el nivel de vida de cada una de las 

personas, teniendo en cuenta la formula anterior reemplazando el PBI real por el 

PBI real personal (p.880). 

Por lo tanto el crecimiento económico es la variación porcentual de la cantidad de 

productos terminados en un país. 

Para Parkin (2009) afirma que las causas del crecimiento económico tiene que ver 

con el PBI real, debido que se incrementa los factores de la producción, la 

tecnologia, es decir para entender la tasa de crecimiento del PBI real se debe 

analizar las tasas de crecimiento de los factores que influyen en la producción  

(p.880). 

Podemos decir que el crecimiento del PBI se debe a los factores que intervienen 

la productividad de un producto influyendo en la tasa de crecimiento.  

Para Parkin (2014) afirma que la tasa de inflación a largo plazo es un fenómeno 

económico, es decir si tenemos un determinada cantidad de dinero crece 

rápidamente siendo más alto que el PBI potencial, pero a corto plazo mucho de 

estos factores pueden sufrir de la inflación, en esta fase participan el PBI real y el 

nivel de precios  (p.702).  

De lo mencionado se concluye que la tasa de inflación puede cambiar 

dependiendo varios factores en la economía de un país por lo que interviene el 

PBI real y el nivel de precios. 

Para Díaz (2015) deduce que la tasa de inflación es el crecimiento continuo 

teniendo en cuenta los precios de los productos y servicios a través del tiempo, es 

decir la evolución de la inflación se mide según la variación de los precios al 
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consumidor (IPC), para entender mejor este fenómeno, se debe conocer el nivel 

de los precios en el mercado (p.14). 

Se concluye que la inflación produce aumentos de precios que es persistente con 

el tiempo en la practica la evolución de inflación se mide con el índice de precio 

del consumidor.  

Para Díaz (2015) afirma que la tasa de inflación tienen distintas teorías sobre las 

causas que inician el proceso de inflación, su importancia de conocer las causas 

dominantes durante la inflación, la cual es necesario realizar un diagnóstico para 

diseñar y aplicar las normas que no influyan en la inflación de un país. Los tipos 

son los factores que tienen un impacto en los precios, es decir por exceso de 

demanda y de costos (p.16). 

Según lo mencionado el tipo de cambio algunas veces se aprecia la moneda 

como otras veces se deprecia asimismo permite la caída del valor monetario.  

Para Heath (2012) afirma que el tipo de cambio del crecimiento económico de las 

exportaciones e importaciones están basadas en tres variables macroeconómicas 

que son el crecimiento económico interno y externo, además los precios que 

están en relación a las importaciones y exportaciones, que están en competencia 

con los mercados más importantes (p.32). 

De lo sostenido anteriormente se concluye que la moneda del tipo de cambio 

cambia cuando compramos al país extranjero. 

Para Olivier, Alessia y Francesco (2012) deducen que el tipo de cambio en un 

sistema de tipos de cambio flexibles en un determinado país tiene la necesidad de 

conseguir la depreciación real, es decir salir de la recesión, adoptando una 

política monetaria expansiva; otro sistema es tipo de cambio fijo en determinada 

nación que deja de usar los instrumentos como el tipo de cambio fijo y la paridad 

de los tipos de interés, dando a entender que este sistema es más atractivo que el 

fijo; además el tipo de cambio real, es similar al tipo de cambio nominal 

multiplicado por el precio de la moneda extranjera, la cual hay dos maneras de 

ajustar, una de ellas es modificar el tipo de cambio nominal donde se realizara un 

sistema flexible, para ajustas el tipo de cambio real en un corto tiempo y el otro 
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será modificar el nivel interior de precios con respecto al precio del extranjero a 

mediano plazo, teniendo mayor opción para un tipo de cambio fijo (p.436). 

Por lo tanto modificar el nivel de precios en el extranjero es una mejor opción para 

el tipo de cambio, ya que el tipo de cambio nominal es mucho más flexible, la cual 

podría ocasionar inestabilidad en la crecimiento económico.  

Para Parkin (2014) afirma que el mercado de divisas en cuanto a la empresa a 

Walmart importa reproductores de DVD del Japón, siendo importante para 

compra, la cual la moneda es necesaria para realizar la transacción. Por lo tanto 

estos productos deben tener un seguro, deben tener un dinero para realizar la 

compra, es decir que son divisas que se encuentran en forma de billetes (p.620).  

De lo mencionado concluyo que siempre las personas, empresas, familias o 

gobierno compran a otro país usan la monedad de ese país para así realizar la 

transacción. 

Para Alonso (2010) señala que el mercado de divisas es donde se determinan sus 

precios para la compra y venta, la cual se le denomina tipo de cambio, asimismo 

en las empresas que realicen una operación entre dos naciones con distintas 

monedas, deben conocer sobre el tipo de cambio que existe en la otra nación. En 

conclusión el mercado de divisas está relacionado con el precio de moneda 

extranjera, dependiendo del tipo de cambio de un determinado país.  

Se concluye que al precio de las divisas se le denomina tipo de cambio asimismo 

tanto el mercado de divisas tiene que ver con la moneda extranjera ya que de ello 

depende el tipo de cambio. 

Para Parkin (2014) afirma que la tasa de desempleo es el nivel de desempleo, 

siendo un indicador para todas las personas que buscan trabajo, es decir la tasa 

de desempleo es el porcentaje de las personas son parte de tasa de empleo, sin 

embargo no consiguen empleo (p.516). 

Se concluye que es muy difícil encontrar empleo por diferentes factores que se 

viven en la economía. 
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Para Navarro (2007) señala que la tasa de empleo y la productividad tienen dos 

formas de incrementar la rentabilidad del Per cápita de una nación, será a través 

de un mayor número para generar una mayor productividad, la tasa de desempleo 

no puede incrementar ya sea por razones físicas y sociales, teniendo en cuenta 

que hay personas mayores, menores, los incapacitados que no trabajan, es una 

razones para que la tasa de empleo siga incrementando, en otras palabras si una 

persona comienza a trabajar a temprana edad y se jubila muy tarde, la tasa de 

emplea será alta, entonces será muy difícil que incremente en un futuro (p.23). 

Dicho de otra forma, el incremento de la renta per cápita mediante el aumento de 

países la mujer se ha incorporado al mercado laboral en la misma medida que el 

hombre, la gente comienza a trabajar desde muy joven y se jubila muy tarde, etc. 

Es decir, en algunos países la tasa de empleo es ya bastante alta, y difícilmente 

podrá aumentarse en el futuro  

Se concluye que para aumentar la renta per cápita del país es aumentando la 

productividad en el empleo poniendo más personas a trabajar generando renta. 

Para Larraín y Sachs (2002) señalan que el ciclo económico en los países como 

Estados unidos, el empleo y las variables del macro están basados en los ciclos 

económicos, siendo importante los periodos de auge y los periodos de 

contracción, en otras palabras la práctica del clico económico en todos los países 

será imposibles debido que muchos tienen políticas monetarias distintas (p. 188).  

Se concluye que las variables macroeconómicas parecen moverse en ciclos 

atravesando distintos periodos de contracción. 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas (2016) señala que el ciclo económico 

para la preparación y presentación de los estados financieros, como aumentar los 

beneficios, realizados en un periodo contable, los ingresos de los activos, los 

pasivos que son los resultados del patrimonio neto y no están basados con los 

aportes de los dueños de las empresas. 

Los ingresos son importantes para cada país, regional, localidad, empresas, etc. 

Ya que ellos son la fuente de financiamiento ya sea para obras públicas, pago de 

impuestos por esta razón son importantes en caso para cada región del país (p.4).  
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Según lo mencionado afirma que los ingresos son importantes para cada país, 

regional, localidad, empresa. Asimismo, el ciclo económico son la fuente de 

financiamiento ya sea para obras públicas. 

Para Helpman (2004) afirma que el crecimiento económico son las utilidades de 

los productos terminados que generan rentabilidad en un país en un año (p.23). 

Según lo mencionado afirma que el crecimiento económico es el valor de los 

bienes y servicios finales producido por un país.  

Para Calderon (2008) afirma que el crecimiento a largo plazo de la producción, es 

un factor clave para entender la calidad de vida en un futuro, este crecimiento 

puede describirse usando las probabilidades de producción, la cual está 

condicionada por los recursos disponibles del estado, es decir que si hay 

crecimiento económico cuando estas probabilidades de producción se desplaza 

hacia afuera, estas razones son el incremento de la cantidad de factores de la 

producción, los más importantes son la incorporación de la tecnologia, la inversión 

en la educación y salud, donde se usara el flujo de ingreso,  la cual dará el 

aumento en el flujo de los productos y servicios terminados  en las organizaciones 

y familias. Por lo tanto la macroeconomía investiga las causas de crecimiento de 

un producto es a corto y largo plazo (178-180). 

Podemos decir que las causas de crecimiento son los factores como las nuevas 

tecnologías, educación y salud, la cual la macroeconomía es el resultado de estos 

factores a corto y largo plazo. 

Para Hall y Taylor (1992) afirma que el incremento de la economía en el macro, 

es parte de la teoría económica que explica el crecimiento de esta, como crece, 

fluctúa y evoluciona en el tiempo, dando como resultado a través de los factores 

como el incremento de la sociedad y los avances tecnológicos, además de las 

recesiones, la poca productividad en un determinado periodo, etc. (p.4). 

Se concluye que el estudio de la macroeconomía es explica cómo y por qué la 

economía crece fluctúa y evoluciona en el transcurso del tiempo. 

Para Heath (2012) determina que el crecimiento económico produce empleos 

mientras la población genera una oferta de empleo, es decir la economía debe 
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crecer lo suficiente para que la tasa de empleo aumente, pero si este es muy alto, 

la demanda excederá la oferta de trabajo y podría ocasionar la inflación, la cual 

elevaría los precios y será más difícil usar los recursos de la economía (p.24). 

Por lo tanto para que la economía tenga un incremento la tasa de desempleo 

debe disminuir. Entonces deberemos mantener el crecimiento para evitar que 

pueda exceder la oferta laboral y la inflación. 

Para  Parkin (2009) determina que la diferencia entre el crecimiento económico y 

desarrollo económico, en primer lugar tenemos al crecimiento económico, donde 

está involucrado el desarrollo de la sociedad, es decir cómo ha ido evolucionando 

en el tiempo, los cambios en su entorno como las empresa y entidades, la cual se 

analizó la parte del desarrollo social, teniendo en cuenta la productividad y la 

riqueza de una nación, según la utilización de sus recursos, siendo importante 

para el incremento porcentual del PBI de un año, a través de dos formas, la 

primera será en la utilización de la productividad y el segundo genera más 

producción usando la misma cantidad de recursos, pero con mayor efectividad, 

dando mejores resultados. En segundo lugar el desarrollo económico le da más 

énfasis al perfeccionamiento de la economía, a través de la restructuración de 

esta por intermedio de la tecnologia y la sociedad, la cual significa que el 

crecimiento económico incrementara la productividad de una nación también 

incrementara el estándar de vida, sin embargo no eliminará por completo ni evita 

la existencia del costo de oportunidad (p. 880). 

Por lo tanto el crecimiento económico es la producción de bienes y servicios en un 

determinado país mientras que el desarrollo económico es la utilización de los 

recursos con finalidad de mejorar la calidad de vida.  
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación: aplicada  

Diseño de investigación  

No experimental: Hernández, et al. (2014) señalaron que en este estudio 

no se pueden manipular las variables, debido que se observara las 

variaciones tal cómo se den en su entorno  (p. 152). 

Longitudinal: Hernández et al. (2014) señalaron que la recopilación de 

datos se realizó en distintos momentos para conocer la evolución, las 

causas y consecuencias (p.160). 

Diseño de Tendencia: Hernández et al. (2014) Señalaron que es el 

análisis de los cambio en el tiempo de las variables con la relación a la 

población (p.160). 

Entorno 
económico 

 
 
 

AÑO 2012 

Entorno 
económico 

 
 
 

AÑO 2013 

Entorno 
económico  

 
 
 

AÑO 2014 

Entorno 
económico 

 
 
 

AÑO 2015 

Entorno 
económico 

 
 
 

AÑO 2016     
 

Tiempo 1  Tiempo 2       Tiempo 3       Tiempo 4      Tiempo 5 

 

3.2.  Operacionalizacion de las Variables 

Variable 1: entorno económico  

Definición conceptual: Para Jones (2009) afirma que el entorno 

económico es el lugar donde se movilizan los individuos, las 

organizaciones, los gobernantes, la cual estos fenómenos intervienen en 

un determinado país y lograr interactuar para generar riquezas (p.23). 

Definición operacional: Es un conjunto de variables y fenómenos que 

interactúan en el ambiente económico. Por lo tanto mediremos el entorno 
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económico que son: el PBI, tasa de inflación, tipo de cambio y tasa de 

desempleo. 

Dimensiones  

Dimensión 1: PBI 

Dimensión 2: Tasa de inflación  

Dimensión 3: Tipo de cambio 

3.3. Población y muestra 

Población: son los registros económicos del entorno de la región Ancash 

en el periodo   2012 – 2016 obtenemos del BCR, INEI, MEF, IPE, 

MINTRA.  

Muestra: para Hernández et al. (2014), señalaron que la muestra es la 

parte más importante de la población, debido que en ella encontraremos 

las características del objeto de estudio (p.175). 

Unidad de Análisis: para Hernández, et al. (2014) señalaron que son los 

participantes u objetos que vamos a investigar. 

En nuestro estudio serán los registros económicos del entorno de la 

región Ancash. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica que utilizo fue guía instrumental según Gómez, Grau, Ingellis y 

Jabbaz (2012) señalaron que una guía instrumental es el análisis de una 

información que se encuentra en registros, libros o documentos de una 

entidad (p.7). 

El instrumento fue la guía de observación que está basada en el análisis de 

los datos que proviene de documentos impresos (Arias, 2006). 

En esta investigación se usaron los instrumentos guía de análisis 

documental, recurriendo como fuente a BCRP, INEI, MEF, IPE, MINTRA. 

3.5. Procedimiento  

Los datos que se obtuvieron mediante esta investigación fue a través de 

una guía de observación proporcionada por el INEI sobre el crecimiento 

económico dentro de la región Ancash, siendo las fuentes secundarias, 



 27 

 

debido que se utilizaron los registros del INEI, la cual se realizó un análisis 

documental de cada dimensión como el tipo de cambio, tasa de inflación y 

el PBI.  

3.6. Métodos de análisis de datos  

En este método se realizó un análisis de los posibles factores que afecten 

el crecimiento económico de la región, a través de gráficos y porcentajes 

que fueron proporcionados por el INEI y asimismo poder describirlos e 

interpretarlos.  

3.7. Aspectos Éticos 

La información recolectada en el presente trabajo de investigación, tuvo la 

veracidad y objetividad, debido que se respetaron el derecho de autor, 

además esta información está basado en fuentes confiables.  
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IV. RESULTADOS 

Objetivo 1: Analizar el desarrollo del producto bruto interno de la 

región Ancash en el Periodo 2012 – 2016. 

Tabla 1 
Producto bruto interno de los sectores más relevantes de la región Ancash 

en el Periodo 2012 - 2016. 

 

PBI 

Enero – 
Diciembre 

2012 

Enero – 
Diciembre 

2013 

Enero – 
Diciembre 

2014 

Enero – 
Diciembre 

2015 

Enero – 
Diciembre 

2016 
Var. % 
anual 

Var. % 
anual 

Var. % 
anual 

Var. % 
anual 

Var. % 
anual 

Sector 
Minería 

17.2 4.2 -23.9 15.6 8.6 

Sector  
Pesca 

-33.3 25.2 -63.6 38 54.7 

Sector 
Agropecuario 

2 3.7 -0.4 6.3 -4.8 

Sector 
Manufactura 

-18.1 18 -17.1 5.4 20.9 

Sector 
Construcción 

-25.1 -2.8 14.2 -24.8 -7.7 

 

Nota: PBI = Producto Bruto Interno.  

Ajustado de acuerdo al BCRP= (Banco Central de Reserva del Perú). INEI= (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática). IPE= (Instituto Peruano de Economía).   

 
 

En la tabla 1: Se señalan los sectores más relevantes e importantes para el 

análisis de la Región en referencia al PBI. Durante el periodo 2012, la 

minería acumuló un crecimiento de 17.2%, fue el determinante para la 

evolución del nivel de riqueza generada en la región por la mayor extracción 

de cobre 32.8% y plata 5.5%, principalmente. Por lo tanto, el sector 

agropecuario acumuló una expansión de 2%, sustentado, principalmente, en 

los cultivos del sub sector agrícola, generó un ligero avance. Por lo tanto, se 

presentó una máxima declinación en la pesca -71.9%, debido al menor 

desembarque de anchoveta para la elaboración de harina y de especies 

para la industria de conservas. Por lo tanto, afectando más al sector 

manufacturero, también a los otros sectores. A diferencia del año anterior 
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existieron grandes cambios en el 2013, el sector pesca generó un 

crecimiento de 25.2%, debido a los altos niveles de desembarque de 

anchoveta, la cual fue destinada casi en su totalidad para la industria de 

harina y aceite. Asimismo, el sector manufacturero creció un 18%, impulsada 

por el subsector agrícola y el subsector pecuaria, mostraron un notable 

avance. Asimismo, el crecimiento que demostró la minería 4.2% y 

agropecuario 3.7%, se habían mantenido y el sector construcción mostró 

una recuperación. El 2014 el sector construcción fue el determinante para la 

región por los despachos de cemento que presentaron un incremento de 

14.2%, generando mayores obras públicas y aumentando el empleo con 

respecto al 2013. Por lo tanto, los otros sectores se apreciaron una notable 

caída. Entre enero y diciembre el año 2015 se reflejó un gran cambio de 

avance y los que más resaltaron es la pesca había obtenido un notable 

cambio positivo de 38%, básicamente, por la mayor pesca industrial de 

anchoveta 116.1%, la actividad minera registró un crecimiento de 15.6%, 

recibiendo por el canon minero más de 415 millones de nuevos soles, como 

resultado del aumento de la producción de oro 323.3%, molibdeno 41.8% y 

plata 30.6%. Asimismo, el sector agropecuario 6.3% y manufactura 5.4%, 

reflejaron un crecimiento. Por otra parte, el sector construcción, los 

despachos de cemento continuaron descendiendo en -24.8%, respecto a 

igual periodo de 2014.  El 2016, la pesca alcanzó su mayor crecimiento en 

estos últimos 5 años de 54.7%, como resultado de la mayor pesca tanto de 

diversas especies para el consumo humano directo 83.6%. Asimismo, vale 

mencionar que a nivel departamental Ancash se construyó como el primer 

departamento que registró los mayores niveles de desembarque de 

anchoveta con 33%. Por lo tanto, el sector manufacturero se había 

registrado un crecimiento de 20.9%, respecto a 2015, sustentándolo por la 

industria del sub sector agrícola y sub sector pecuaria que registraron 

expansiones de 41.2% y 9.2%. Por lo tanto, manteniendo el crecimiento el 

sector minero 8.6%, principalmente por la mayor producción de molibdeno 

129.2%, plata 13.2% y cobre 7.6%.  
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Figura  1 
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Figura: PBI = Producto Bruto Interno. 
aAjustado de acuerdo al BCRP= (Banco Central de Reserva del Perú). INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). IPE (Instituto Peruano de 
Economía).  
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Objetivo 2: Estimar la fluctuación de la tasa de inflación de la región 

Ancash en el periodo 2012 – 2016. 

Tabla 2 
 Inflación generada en Ancash en el Periodo 2012 – 2016 

 

 

Enero - 
Diciembre 

2012 

Enero- 
Diciembre 

2013 

Enero- 
Diciembre 

2014 

Enero- 
Diciembre 

2015 

Enero- 
Diciembre 

2016 

Var. % 
anual 

Var. % 
anual 

Var. % 
anual 

Var. % 
anual 

Var. % 
anual 

Tasa de 
Inflación 

2.80 2.86 3.22 4.40 3.23 

 
Nota: Tasa de inflación.  

aAjustado de acuerdo al BCRP= (Banco Central de Reserva del Perú). INEI= (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática). IPE= (Instituto Peruano de Economía).  

 

En la tabla 2 se observa que la inflación en el periodo 2012 a nivel regional 

aumentó en 2.8%, estuvo dentro del rango meta fijado por el Banco Central, 

debido a una estabilidad en los precios de alimentos en los últimos meses 

del año. El aumento del costo de vida durante el año pasado en Perú fue 

inferior al del 2011, la variación anual se sustentó principalmente por el rubro 

de alimentos y bebidas, los precios de alimentos, de los cuales muchos 

fueron importados como el maíz y el trigo representaron una cuarta parte de 

la canasta que conformó el índice de precios al consumidor. Por lo tanto, el 

2013 se mantuvo el crecimiento en 2.86, situándose dentro del rango meta 

del Banco Central de Reserva de entre 1% y 3%. Asimismo, solo en 

diciembre la variación de precios al consumidor fue de 0.17%. El resultado 

anual fue por el encarecimiento de los pescados, las comidas fuera del 

hogar, combustible, educación, igual que el año anterior. En el periodo 2014 

generó un aumento positivo de 3.22%, por encima del rango meta del Banco 

Central de Reserva entre 1% y 3%. La inflación durante los últimos 12 

meses el rubro de alimentos y bebidas se incrementó, servicios culturales, 

alquiler de viviendas y comercios, fueron algunos de los factores que reflejó 

el aumento. La inflación en el 2015 superando las expectativas de los 

expertos de bancos y consultoras locales e internacionales superando el 
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promedio de tasa anual inflación 4.40%, esa cifra fue mayor al rango meta 

del Banco Central de Reserva (BCR) de entre 1 Y 3 por ciento. Asimismo, el 

índice de precios al consumidor se esperaba que culminara en 4.2%, igual al 

año anterior, debido a una fuerte depreciación de la moneda local que 

presionó al alza de los precios de algunos alimentos y de los bienes 

importados. También se explicó principalmente por el alza observada en los 

grandes grupos de consumo como alquiler de vivienda, combustibles y 

electricidad que creció en 7.75%. El 2016 la región cerro con una inflación de 

3.23%, menor al rango establecido pero superior al rango meta establecido 

por el Banco Central de Reservas (BCR), reflejando un alza de precios de 

los alimentos y la energía en medio de una apreciación de la moneda local 

que se recuperó frente al dólar luego de tres años consecutivos de caídas 

que en ese periodo de año moderó el alza de algunos precios al consumidor. 

Si bien es cierto los precios superaron el rango meta, sin embargo, esa 

variación no es significante para decir que él país o la región estuvo pasando 

una situación inestable desde el punto de vista de la variación del precio. En 

términos generales decíamos que en el periodo de estudio hubo una 

variación de precios relativamente estables. Por lo tanto, las economías 

planificaron que existen pequeñas variaciones que no son relevantes. 
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Nota: Tasa de inflación.  
aAjustado de acuerdo al BCRP= (Banco Central de Reserva del Perú). INEI= (Instituto Nacional de  

Figura  2 
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Objetivo 3: Estimar el tipo de cambio de la región Ancash en el  

Periodo 2012 – 2016 

Tabla 3 

 Tipo de cambio generada en Ancash en el Periodo 2012 – 2016 

 
 

 
             Nota: tipo de cambio.  

 Ajustado de acuerdo al BCRP= (Banco Central de Reserva del Perú). INEI= (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática). IPE= (Instituto Peruano de Economía).  

 

En la tabla 03 se observa que el tipo de cambio en el 2012 fue el peor año 

del dólar, perdió su valor y cerró en su nivel más bajo en más de 16 años, 

una de las causas fue el retroceso de la divisa provocado por el 

fortalecimiento del sol peruano como consecuencia de la mejora económica 

del país. El dólar cerró en el 2013 en S/. 2.80 su primera alza en cuatro 

años, pero afectando su primera caída después de cuatro años la moneda 

local. Por lo tanto, el sol estuvo sujeto al vaivén de los mercados globales, 

que se movieron al compás de los temores a un recorte de los estímulos 

monetarios, ante mayores signos de la recuperación en la economía 

estadounidense. El 2014 el precio del dólar cerró en S/.2.98, generando un 

mínimo aumento del billete verde. En el 2015 de acuerdo con el Banco 

Central en el año aumentó 8% en el Perú, esto significó que las monedas se 

han depreciado, es decir perdieron valor con respecto al dólar. Tratándose 

de una tendencia regional, con lo que puede intuirse que existieron factores 

externos que terminaron afectando. La desaceleración china, fue uno de los 

principales socios comerciales del país, determinó que China compre menos 

materias primas de la región y por ende ingresaran menos dólares. La menor 

oferta de dólares generó una elevación del tipo de cambio. El dólar aumentó 
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en S/.3.20, el nuevo sol se depreció y la moneda verde se fortaleció. 

Estando en subida y generando muchas expectativas el dólar, en el año 

2016 llegó a S/. 3.40, a pesar que la moneda sufría una corrección, el 

próximo año ante la incertidumbre sobre las políticas económicas que 

adoptaría el presidente electo de Estados Unidos. 
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Figura  3 
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Objetivo 4: Tasa de desempleo generado en Ancash en el Periodo 2012 – 

2016 

Tabla 4 

 Inflación generada en Ancash en el Periodo 2012 – 2016 

 

 
              Nota: Tasa de Desempleo.  

   Ajustado de acuerdo al BCRP= (Banco Central de Reserva del Perú). INEI= (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática). MINTRA= (Ministerio del Trabajo). 

 

En la tabla 04 se observa que la tasa de desempleo en el año 2012 que 

proporción de la oferta laboral se encuentra desempleada y están buscando 

trabajo activamente, la tasa de desempleo fue de 3.8% siendo más afectado 

las mujeres con 4.4% en conseguir empleo a diferencia del hombre que fue 

de 3.2%. En el 2013, la tasa de desempleo es de 4%, si bien este indicador 

experimenta un aumento de 0.3%, con relación al año anterior de aprecia 

que este incremento no es estadísticamente significativo según los intervalos 

de confianza. Por lo tanto, el cuadro estadístico arrojó que casi 4 de cada 

100 personas participan en el mercado laboral buscando activamente 

empleo.  El 2014 se registra la cifra de 3.7%, registrando mayor tasa de 

desempleo en el área urbano y rural. El 2015 con un resultado de 4.5%, 

significando el aumento más alto en la última década generando un elevado 

número de desempleados en la región, afectando la calidad de empleos e 

incentivando la informalidad de las empresas. En el 2016 se registró un 4%, 

acumulando un retroceso, disminuyendo en cierta parte el desempleo. 
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Figura  4  
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V. DISCUSIÓN 
 

El entorno económico en las regiones del país se ha visto afectado en relación al 

Producto Bruto Interno, Inflación, Tipo de Cambio y Tasa de Desempleo. Por lo 

tanto, se ha realizado la presente investigación cuyo fin ha sido analizar el entorno 

económico de la región Áncash con el propósito de dar las recomendaciones 

pertinentes para mejorar ciertos aspectos en relación a los indicadores de estudio. 

Asimismo, existieron varias limitaciones con la poca información de fuentes 

confiables ya que se buscaba analizar e identificar los distintos sectores e 

indicadores macroeconómicos de la región Ancash en los 5 años de la 

investigación. 

Según Caballero y Rosangela (2014) concluyo que entre los años 2001y 2006, el 

crecimiento económico en nuestro país tuvo una estabilidad, ya que se 

promocionaron inversiones en la minería, dándole importancia a las tasas de 

interés, teniendo una evolución en la economía, en el déficit externo, publico e 

inflación, además se abrieron nuevos mercado en las exportaciones de productos 

y textileria, a través de tratados comerciales. La cual refuta en la tabla 01: Se 

señalan los sectores más relevantes e importante para el análisis de la Región en 

referencia al PBI. Durante el periodo 2012, fue el sector minero acumuló un 

crecimiento de 17.2%, asimismo, fue el determinante para la evolución del nivel 

de riqueza generada en la región, por lo tanto, la mayor declinación se percibió en 

la pesca -71.9%, también afectó a los otros sectores. El 2014 el sector 

construcción fue el determinante para la región por los despachos de cemento 

que presentaron un incremento de 14.2%. El año 2015 los que más resaltaron es 

la minería 15.6% y la pesca 38%, la actividad minera registró un crecimiento de 

15.6%. Por otra parte, el sector construcción, los despachos de cemento 

continuaron descendiendo en -24.8%. El 2016, la pesca alcanzó su mayor 

crecimiento en estos últimos 5 años de 54.7 

Podemos decir que en el periodo 2001- 2006 la minería en el Perú fue de mayor 

relevancia ya que abrió paso a las exportaciones a comparación de la región 

Áncash en el periodo 2012- 2016, quien tuvo una mayor contribución al PBI fue el 

sector pesca debido a los altos niveles de desembarque e anchoveta, al mayor 

consumo o humano directo como el desembarque fresco, desembarque 
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congelado y desembarque de conserva, desplazando a la minera al segundo 

lugar. 

Según Benavente (2010) concluyo que las estimaciones lograron corroborar el 

tipo de cambio nominal, la cual no está afectado por el crecimiento de la oferta 

monetaria donde se observó una disminución y una pérdida del valor par de la 

variable desde la aplicación de los objetivos de la inflación, es decir que esta 

variable no ha tenido flotado libremente dentro del mercado, a pesar de haber 

aumentado en el tiempo la cantidad de dinero emitido por el banco central, sin 

embargo esta variable fue disminuyendo siendo contradictorio a la teoría de 

enfoque monetario, la cual es la relación directa entre las variables y como 

consecuencia este tiene un impacto positivo a la devaluación de la moneda y sus 

hallazgo demostraron todo lo contrario, por la existencia de una política 

proteccionista sobre el tipo de cambio nominal en el Perú. Por la cual se reafirma 

en la tabla 02, donde se observa la inflación en el periodo 2012 a nivel regional 

aumentó en 2.8%, estuvo dentro del rango meta fijado por el Banco Central. Por 

lo tanto, el 2013 se mantuvo el crecimiento en 2.86, situándose dentro del rango 

meta del Banco Central de Reserva de entre 1% y 3%. En el periodo 2014 generó 

un aumento positivo de 3.22%, por encima del rango meta del BCR. La inflación 

en el 2015 superando las expectativas de los expertos de bancos y consultoras 

locales e internacionales superando el promedio de tasa anual inflación 4.40%, 

esa cifra fue mayor al rango meta. El 2016 la región cerro con una inflación de 

3.23%, menor al rango establecido pero superior al rango meta establecido por el 

BCR. En términos generales decíamos que en el periodo de estudio hubo una 

variación de precios relativamente estables. Por lo tanto, las economías 

planificaron que existen pequeñas variaciones que no son relevantes. En los 

periodos 2002- 2009 se analizó porque se incrementa la tasa de inflación en 

donde los resultados obtenidos nos indica que es cierto a un incremento de 

precios se relaciona directamente con la depreciación de la moneda en cualquier 

economía de un país. Por lo tanto, también cuando existe mayor demanda de 

monedas extranjeras, que de moneda local. Asimismo, la inflación en la economía 

de cualquier país del mundo el caso peruano no es una excepción puesto que el 

incremento del dinero en circulación origina la pérdida de su valor, pero los 
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resultados de los estimadores econométricos señalaron que existe una relación 

directa, pero en una baja proporción. 

Según Parkin (2014) el tipo de cambio del precio al cual una moneda se cambia 

por otra en el mercado de divisas es el tipo de cambio. El tipo de cambio fluctúa, 

es decir, unas veces sube y otras bajas. La apreciación de la moneda es el alza 

del valor de una moneda al respecto de otra, y la depreciación de la moneda es la 

caída en el valor de una moneda en cuanto a otra. Por ejemplo, cuando el tipo de 

cambio sube de 79 a 100 yenes por dólar, el dólar se aprecia. La economía en 

acción muestra las fluctuaciones del dólar estadounidense contra tres divisas 

desde 2000 (p.620). por la cual se reafirma en la tabla 03, se observa que el tipo 

de cambio en el 2012 fue el peor año del dólar, perdió su valor y cerró en su nivel 

más bajo en más de 16 años. El dólar cerró en el 2013 en S/. 2.80 su primera alza 

en cuatro años, pero afectando su primera caída después de cuatro años la 

moneda local. El 2014 el precio del dólar cerró en S/.2.98, generando un mínimo 

aumento del billete verde. En el 2015 de acuerdo con el BCR en el año aumentó 

8% en el Perú, esto significó que las monedas se han depreciado. Tratándose de 

una tendencia regional, con lo que puede intuirse que existieron factores externos 

que terminaron afectando. En el año 2016 llegó a S/. 3.40, a pesar que la moneda 

sufría una corrección. Podemos apreciar que en muchas de las economías de 

otros países la moneda nacional se devalúa con respecto al dólar, ya que esta 

moneda extranjera es la más comercial a nivel mundial para efectuar una compra 

o venta. El tipo de cambio fluctúa, es decir, unas veces sube y otra baja. La 

apreciación de la moneda es el alza del valor de una moneda al respecto de otra, 

y la depreciación de la moneda es la caída en el valor de una moneda en cuanto a 

otra lo cual se ha venido apreciando. 

Según García (2011) concluye que un factor determinante no es la edad para 

conseguir algún trabajo, estos jóvenes y los adultos mayores no están afectados 

por el desempleo a causa del bajo rendimiento, otro factor es el género, ya que 

las mujeres no se ven afectadas para encontrar trabajo, siendo sus estudios 

fundamentales para bajar el nivel de desempleo en un nuestro en 2010, teniendo 

un impacto positivo, la cual se refuta en la tabla 04, se observa que la tasa de 

desempleo en el año 2012 que proporción de la oferta laboral se encuentra 

desempleada y están buscando trabajo activamente, la tasa de desempleo fue de 
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3.8% siendo más afectado las mujeres con 4.4% en conseguir empleo a 

diferencia del hombre que fue de 3.2%. En el 2013, la tasa de desempleo es de 

4%, si bien este indicador experimenta un aumento de 0.3%, con relación al año 

anterior de aprecia que este incremento no es estadísticamente significativo 

según los intervalos de confianza. El 2014 se registra la cifra de 3.7%, registrando 

mayor tasa de desempleo en el área urbano y rural. El 2015 con un resultado de 

4.5%, significando el aumento más alto en la última década generando un elevado 

número de desempleados en la región, afectando la calidad de empleos e 

incentivando la informalidad de las empresas. En el 2016 se registró un 4%, 

acumulando un retroceso, disminuyendo en cierta parte el desempleo. Por lo 

tanto, estos resultados nos indican que no hay igual de oportunidades para todos, 

existe diferencia en conseguir empleo entre la mujer y el hombre concluyendo que 

mayores oportunidades tiene el hombre. Asimismo, también que muchas de las 

oportunidades de trabajos son informales, no cuentan con los beneficios 

necesarios así lo demuestran los resultados en la región Ancash con respecto al 

país en el periodo 2010. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se identificó el Producto Bruto Interno de la región Ancash en el periodo 2012 – 

2016, durante el análisis de estudio encontramos que el sector Pesca tuvo mayor 

crecimiento de 54.70%, es el que más contribuyó al crecimiento del PBI en la 

región y el país. Sin embargo, no es un sector generador de empleo por 

excelencia y el sector que menos ha contribuido al crecimiento del PBI es el 

sector construcción; siendo un generador de empleo relevante de manera que su 

declinación de -23.90%, y lento crecimiento ha contribuido al aumento del 

desempleo en la región. 

El sector agropecuario su máximo crecimiento es los años fue de 6.30%, no ha 

tenido un crecimiento relevante sin embargo es el que más ha contribuido a la 

generación de puestos de trabajo. (Tabla 1). 

 

Se identificó la fluctuación de la tasa de inflación de la región Ancash en el 

periodo 2012- 2016, tuvo variación en lo que se refiere al precio de un periodo a 

otro, manteniendo de manera significativa. Es decir, los primeros dos periodos se 

mantuvieron dentro del rango meta fijado por el BCR (1% y 3%) con 2.80% y 

2.86% respectivamente. Siendo el 2015 el más relevante con una variación de 

4.4% como consecuencia del encarecimiento de los precios de los alimentos, 

combustibles, alquileres, etc. Por lo tanto, la economía de la región tuvo una 

variación, pero no fueron tan relevantes, porque el último año la inflación 

descendió a 3.23%. Asimismo, en algunos años la inflación estuvo dentro del 

rango meta fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, como también se 

apreciaron aumentos superando el rango meta según el BCR y eso trajo como 

consecuencia el aumento de los precios del consumidor también teniendo como 

resultados que en algunos años la región no estuvo pasando por una situación 

inestable desde el punto de vista de la variación de precios (Tabla 2). 

Se identificó el tipo de cambio en la región Ancash en el periodo 2012 – 2016, en 

el periodo 2012 fue el peor año del dólar, perdió su valor y cerró en su nivel más 

bajo en más de 16 años con un precio de S/ 2.6, las causas fueron por el 

retroceso de la divisa provocado por el fortalecimiento de la moneda local. En el 

periodo 2013 se pudo apreciar que el dólar obtuvo su primera alza en 4 años de 
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S/. 2.8, pero afectando su primera caída del sol peruano después de 4 años, 

estando al vaivén de los mercados globales ante mayores signos de recuperación 

en la economía estadounidense. En el periodo 2014 solo se generó un mínimo 

aumento en el dólar. Se efectuaron cambios en el 2015, esto significó que la 

moneda local de deprecio perdieron valor respecto al dólar, por lo tanto, la menor 

oferta de dólares generó una elevación del tipo de cambio de S/. 3.20. En el 

último año de la investigación el año 2016 aumentó en S/. 3.40, fue porque la 

demanda de dólares fue mayor que la oferta de los mismos y el Banco Central de 

Reserva del Perú ha intervenido menos de lo que hubiera sido necesario para 

mantenerlo. Asimismo, también podemos apreciar que en el transcurrir de los 5 

años el dólar fue aumentando su precio con respecto a los años anteriores 

influenciado por la depreciación de la moneda peruana perdiendo valor frente al 

dólar, también que en la región y a nivel local se estuvo importando más que 

exportando (Tabla 3). 

Se identificó la tasa de desempleo en la región Ancash periodo 2012- 2016, 

teniendo en cuenta que el periodo 2015 fue donde hubo mayor desempleo con 

una variación de 4.5% en la región teniendo como consecuencia, los cambios 

constantes de los gobernantes, la corrupción, la informalidad de empleos con 

respecto al año anterior que tuvo una variación de 3.7% siendo la mayor tasa de 

desempleo en el área urbana y rural, además en el periodo 2012 las mujeres 

fueron las más afectadas que los varones con una variación de 4.4% y por último 

se registró en el periodo 2016 una variación de 4% disminuyendo una parte del 

desempleo en la región. Concluyendo que se analizó el entorno económico de la 

región Ancash periodo 2012- 2106 teniendo en cuenta el PBI, tasa de inflación, 

tipo de cambio y la tasa de desempleo, en donde lo más resaltante del PBI fue el 

sector pesca y el sector minero, en la tasa de inflación mantuvo una estabilidad ya 

que hubo variación de precios pero no afecto en demasía, con respecto al tipo de 

cambio si hubo un incremento significativo del dólar y por último la tasa de 

desempleo fue en aumento hasta el periodo 2015 debido a la informalidad de 

empleo dentro de la región. Asimismo, que el desempleo en los ingresos de la 

población en la región Áncash se ha ido generando por la caída del sector 

construcción por efecto del fenómeno de la corrupción dados en la región y a nivel 
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nacional. Procurar la estabilidad política y el uso eficiente de los recursos en las 

obras públicas para generar mayor demanda de empleo en nuestra región (Tabla 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

VII. Recomendaciones 

Se sugiere al Presidente Regional procurar la estabilidad política y el uso eficiente 

de los recursos provenientes del canon minero. Reactivar el sector agropecuario, 

es decir si queremos en el corto plazo amortiguar el crecimiento del desempleo 

que permita activar el sector agropecuario y el sector manufacturero. Además, los 

gobernantes deberán crear un plan de desarrollo y crecimiento para el beneficio 

de la región Ancash limitando el gasto presupuestario promoviendo la inversión 

pública. 

Se sugiere al Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, que es importante 

reflexionar en la conveniencia de incrementar temporalmente los arancéleles 

(impuestos de las exportaciones e importaciones), en coordinación con el gremio 

de la producción industrial: la SIN. Por lo tanto, el directorio del (BCR) debe 

retomar al manejo profesional de la regla de intervenciones esterilizadas en el 

mercado cambiario, para no dejar que se sigan encareciendo las exportaciones 

no tradicionales (paltas, espárragos, mangos, etc.) Que este directorio deje de 

usar el tipo de cambio como instrumento antiinflacionario. Finalmente, en lugar de 

pensar en reducir la inversión pública, hay que promover la realización de una 

reforma tributaria que cambie la estructura de la tributación para que pague más 

quien más tiene. El país lo necesita; los pobres necesitan más escuelas, postales 

médicas, carreteras, puentes, agua y desagüe. En el momento de hacer un giro 

en el estilo de crecimiento, para que este ocurra con justicia social. 

Se sugiere al Gobierno Regional que el incremento del gasto público del Sector 

Construcción en inversiones genera a que el empleo aumente, al aumentar el 

empleo, el ingreso disponible de la población aumenta, al aumentar el ingreso 

disponible, mueve la variable consumo, al aumentar el consumo a nivel macro de 

la demanda agregada aumenta, al aumentar la demanda agregada, la producción 

de las empresas empiezan a producir, generando un aumentando el PBI, al 

aumentar el PBI, el empleo aumenta y nuevamente el ingreso disponible tiende a 

subir, generando más riqueza y aumentando los impuestos y si el estado aumenta 

los impuestos tiene más posibilidades de seguir invirtiendo en la región Ancash. 

Se sugiere que futuros investigadores utilicen indicadores macroeconómicos que 

permitan comparar con el presente estudio y establecer diferencias entre estos, 
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realizando una investigación más detallada e indagando donde se apliquen más 

un estudio sobre el análisis del entorno económico de la Región Ancash. 
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Título de 
investigación 

Problema de 
investigación 

Objetivos Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Escala 
de 
medición 

 
El entorno 
económico de 
la Región 
Ancash en el 
periodo 2012 
- 2016 

 
¿Cómo se ha 
desarrollado 
el entorno 
económico de 
la región 
Ancash en el 
periodo 2012 
– 2016? 
 

Objetivo General 
Analizar el entorno 
económico de la 
región Ancash en el 
periodo 2012 – 2016. 
 

Objetivos Específicos 
Analizar el desarrollo 
del Producto Bruto 
Interno de la región 
Ancash en el periodo 
2012 – 2016. 
Identificar la 
fluctuación de la tasa 
de inflación de la 
región Ancash en el 
periodo 2012 – 2016. 
Identificar el tipo de 
cambio de la región 
Ancash en el periodo 
2012 – 2016. 
Identificar la tasa de 
desempleo de la 
región Ancash en el 
periodo 2012 -2016. 

Entorno 
económi
co 

Según Jones 
(2009) afirma 
que es el 
ambiente en el 
que se trasladan 
las personas, las 
familias, las 
empresas, el 
gobierno, por lo 
tanto  bien hacer 
los fenómenos 
económicos que 
interviene dentro 
de un país y 
donde interactúa 
cada una de 
estas unidades 
generando 
agregados 
macroeconómic
os (p.23). 

Es un 
conjunto de 
variables y 
fenómenos 
que 
interactúan 
en el 
ambiente 
económico. 
Por lo tanto 
mediremos 
indicadores 
del entorno 
económico 
que son el 
PIB, tasa de 
inflación, tipo 
de cambio y 
tasa de 
desempleo. 

Producto 

Bruto 

Interno 

 
 
Razón 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razón 

 

Tasa de 

inflación 

 
 

Tipo de 

cambio 

Tasa de 
desempleo 

Anexo 1: MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 


