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Resumen 

 

El objetivo fue proponer políticas de inversión privada para la mejora del desarrollo 

económico de los pobladores de la región Lambayeque. La problemática se centró 

en las brechas no cubiertas de desarrollo económico porque las políticas de 

inversión privada no han solidas que estimulen a los inversionistas privados. La 

metodología comprendió el enfoque cuantitativo de tipo no experimental y diseño 

transversal; la muestra no probabilística estuvo representada por un acervo 

documentario del periodo 2016-2020. Se concluye que el desarrollo económico 

global no ha sido óptimo para los pobladores de la región; y entre  los resultados 

sobre las dimensiones de crecimiento económico se encontró  que el producto bruto 

interno se ha  desarrollado con incrementos diferencialmente, excepto en el año 

2020 que disminuyó; y en el socio económico se confirmó que, la población 

económicamente activa desocupada, el analfabetismo, la pobreza y el déficit de 

hogares con cuatro servicios básicos  aumentaron en el año 2020; por estas 

razones, se  esbozó  la propuesta de una política de inversión privada cuyo 

propósito es optimizar la gestión y regulación del gobierno regional y gobiernos 

locales en la ejecución de inversiones para mejorar el desarrollo económico. 

 

Palabras clave: Política de inversión privada, desarrollo económico, empleo, 

pobreza, educación. 
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Abstract 
 

The objective was to propose private investment policies to improve the economic 

development of the residents of the Lambayeque region. The problem focused on 

the uncovered gaps in economic development because private investment policies 

have not been solid enough to stimulate private investors. The methodology 

included the non-experimental quantitative approach and cross-sectional design; 

the non-probabilistic sample was represented by a documentary collection from the 

2016-2020 period. It is concluded that global economic development has not been 

optimal for the inhabitants of the region; and among the results on the dimensions 

of economic growth, it was found that the gross domestic product has developed 

with differential increases, except in the year 2020, which decreased; and in the 

socio-economic, it was confirmed that the economically active unemployed 

population, illiteracy, poverty and the deficit of households with four basic services 

increased in the year 2020; For these reasons, the proposal for a private investment 

policy was outlined, whose purpose is to optimize the management and regulation 

of the regional government and local governments in the execution of investments 

to improve economic development. 

 

Keywords: Private investment policy, economic development, employment, 

poverty, education. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En  unos  países de América Latina y el Caribe,  se encuentran limitaciones al  

crecimiento económico y desarrollo económico por no tener un plan de inversiones 

de largo plazo; originando que su población no tenga un mejor nivel de vida por la 

escasez de infraestructura en los sectores de  transporte, que comprende vías o 

carreteras, trenes, vías de agua fluviales, aeropuertos y puertos; energía, que 

incluye distribución de electricidad, distribución y transmisión  de gas natural; 

telecomunicaciones, con sus servicios de teléfono fijo, celular, satelital y de 

conectividad a internet; agua potable y saneamiento; las trabajos de riego los 

sectores agrícolas (CEPAL, 2016). 

El país no revela un crecimiento de desarrollo económico por diversos factores 

y entre ellos se puede indicar a la corrupción y la delincuencia; en lo que respecta 

a la primera, esta se vincula principalmente al poder político, como el tráfico de 

influencias, cobranza de porcentajes sobre contratos y licitaciones fraudulentas, 

fraudes, descuentos compulsivos, entes no confiables; también, en 

el mismo informe menciona, que el procedimientos de ejecución de obras 

públicas esta afectado por actos de colusión con empresas privadas para 

favorecerlas en la adjudicación de contratos, o por consultorías a cambio 

de recibir un beneficio económico a forma de soborno (COMEX PERÚ,2019). 

La investigación va a estar enfocado en la región Lambayeque; esta región se 

divide en tres provincias: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, con un total de 38 

distritos y cuenta una población de 1,197,260 habitantes en el año 2017; asimismo 

el INEI ha proyectado para el año 2020 una población de 1,310,785 habitantes.  En 

los últimos años se ha venido incrementado la inversión privada de la región 

Lambayeque permitiendo un crecimiento de la economía; sin embargo este 

crecimiento no ha sido suficientes para un mejor desarrollo económico de sus 

habitantes; y esto se ha visto reflejado porque la brechas en el sector de trabajo, 

salud, educación y servicios básicos públicos no se han optimizado; y así se tiene 

que a la fecha exista una población económicamente inactiva de 32.70%; la 

pobreza está en 10.20% del total de la población; hogares con acceso a 4 servicios 

básicos es 76.8% faltando cubrir la brecha de 23.20%, falta de una infraestructura.  

Asimismo se observa que en la región en estudio se ha venido incentivado la 

inversión privada; pero está no ha respondido de manera positiva en todos los 
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inversionistas porque las instituciones públicas no cuentan con buenas políticas 

sólidas que estimulen a los inversionistas a situar sus capitales en el mercado de 

la producción nacional; a esto se suma la corrupción, la burocracia, tasa de 

impuestos altos, regulación laboral restrictiva, crimen y robos, mano de obra poca 

capacitada, poco acceso a financiamiento, regulación tributaria e inestabilidad del 

gobierno; restricciones de fondo de capital, debido a su pequeña estructura  no les 

admiten a la gran a la mayor parte de ella a financiarse en el mercado financiero;  

los inversionistas privados pequeños y medianos observan que los requerimientos 

en regulaciones y tasas de impuestos en la municipalidad no compensan   con los 

servicios públicos que brindan; los procedimientos para la constitución de las 

empresas privadas siguen siendo uno de factores críticos dentro del incentivo de 

inversión, los empresarios que se dedican a las obras de construcciones declaran 

que existe considerable burocracia y corrupción para la entrega de licencias de 

construcción, demorando la iniciación de obras;  por último se evidencia que los 

empresarios del sector turismo exigen mayor  orden vehicular, mejorar la limpieza 

pública y tener una buena planificación de las  obras de saneamiento en la región. 

La problemática expuesta anteriormente, ha sido la motivación para realizar el 

presente trabajo de investigación; enunciando el problema general en la siguiente 

pregunta: ¿Cómo la política de inversión privada contribuye a la mejora del 

desarrollo económico de los pobladores de la región Lambayeque? 

Se justifica por conveniencia; porque va a constituir una propuesta de políticas de 

inversión privada enfocada a mejorar el desarrollo económico de los habitantes de 

la región Lambayeque.   

Se justifica de forma teórica; ya que permite realizar estudio de las diferentes 

teorías de diversos autores con relación a las variables de investigación que 

incumben a la variable independiente como es la inversión privada y la otra variable 

dependiente que es el desarrollo económico, que será útil para el desarrollo de la 

investigación, utilizando como instrumento de medición de análisis documental, 

teniendo en cuenta ciertos aspectos que ha permitido delinear una propuesta entre 

las variables de investigación , y este análisis se ha efectuado en la región 

Lambayeque. En la justificación práctica, este estudio puede servir como 

predecesor para la aplicación de nuevos trabajos de investigación, asimismo como 

es una investigación relacionada al sector se puede aplicarlo en otras regiones, 
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mediante el diseño de la propuesta de políticas de inversión privada en donde se 

contribuya en la mejora del desarrollo económico de los pobladores de la región 

Lambayeque. El aporte es proponer mejoras y crear procedimientos de políticas. 

Con respecto al aspecto social, la investigación intenta brindar un aporte para 

las pequeñas, medianas y grandes empresas y a los pobladores de la región 

Lambayeque, así como a las demás regiones a nivel nacional; mediante los 

resultados de la investigación se ha orientado a corregir los puntos débiles, 

fortaleciendo y proponiendo nuevas políticas de inversión privada que serán en 

beneficios de la población de la región Lambayeque. 

En la utilidad metodológica, las políticas de inversión privada que se propone 

aportan las instrucciones teóricos y prácticos que permita la mejora del desarrollo 

económico de la región Lambayeque. 

Con respecto a la pertinencia, la implementación de la propuesta de política de 

inversión para la empresa privada es muy necesario e importante que les permita 

obtener incentivos tributarios y económicos a fin de mejorar el nivel de vida de los 

habitantes de la región.   

Esta investigación ha sido factible porque se ha contado con bastante 

información estadística documental 2016-2020 de la región en temas de inversión 

privada y desarrollo económico en el Banco Central de Reserva (BCR), Instituto 

nacional de estadísticas (INEI), Ministerio de economía y finanzas (MEF) y Cámara 

de comercio de Lambayeque. 

Sostenibilidad: la propuesta de políticas de inversión privada tendrá un impacto 

positivo en el futuro de las inversiones de las empresas privadas. 

En este sentido el objetivo general del estudio es, proponer una política de 

inversión privada para mejorar el desarrollo económico de los pobladores de la 

región Lambayeque; y como objetivos específicos son analizar el desarrollo   

económico de los pobladores de la región Lambayeque, identificar el desarrollo 

económico según las dimensiones de crecimiento económico y socioeconómico, 

diseñar propuestas de políticas de inversión privada, validación  a través de juicio 

de expertos la política de inversión privada para la mejora del desarrollo económico 

de los pobladores de la región Lambayeque. 

En relación con la hipótesis, no se ha planteado la hipótesis por ser un estudio 

descriptivo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el marco de la teoría se ha recogido experiencias basado en antecedentes 

relacionado a la problemática de la investigación, los mismos que han contribuido 

a mostrarse de acuerdo con los aportes metodológicos que requieren de mayor 

estudio investigativo. 

En los antecedentes que se han expuesto de manera internacional que tienen 

mayor similitud a mi investigación se ha encontrado que las referencias a nivel 

internacional, son estudios  que guardan significativa correspondencia con la 

investigación en estudio, que servido de soporte primero en un análisis de la teoría 

y la estadística de resultados, aportes a partir realidades distintas; entre estos 

tenemos a Ollagüe (2017), en su proposición de un prototipo empresarial de alianza 

público - privada (APP), mediante las municipalidades afín de  promover el progreso 

socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador; el objetivo general fue formular 

un prototipo empresarial a través de  alianzas público-privada (APP), mediante de  

las municipalidades para el progreso socioeconómico de la provincia; es de tipo no 

experimental; concluye que la generación de empresas bajo el prototipo  

presentado, va a reforzar con el cambio de distribución de la riqueza al progresar 

las capacidades de la localidad con la asignación de los recursos económicos que 

se utilizarán hacia la edificación de la infraestructura a fin que maniobren las EPM-

APP, comenzando a partir de este instante va generando ingresos a la colectividad 

optimando los índices económicos como el PIB que aumentará porque habrá más 

factores colaborando en los ingresos por producción. 

Albújar (2016), en la medición del impacto en la economía de la inversión en 

infraestructura público-privada en países en vías de desarrollo, en aplicación a la 

economía peruana, es tipo no experimental; manifiesta: que la infraestructura 

pública y público-privada posee resultados relevantes referentes el PIB per cápita. 

Producto del al alto índice de carencia de infraestructura, se han elaborado 

diferentes procesos para así de esta manera el sector privado aumente su 

intervención en la reconstrucción de infraestructura, existiendo una de estas 

herramientas las Asociaciones Público-Privadas. La intervención privada en obras 

de infraestructura adquiere mayor trascendencia es una de las razones por la cual 

el presupuesto del estado tiene que formularse de acorde al costo de la realidad. 
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Esto comenzó a inicios de los periodos del 90, a escaso tiempo de 

implementación contrastado con las economías de otros países como la británica, 

en que el modelo APP es utilizado en gran escala. 

Ramírez (2018), en España; en su investigación desarrollo económico territorial 

desde el gobierno intermedio: la experiencia del gobierno provincial de Los Ríos, 

Ecuador; teniendo como objetivo general, contribuir con juicios y aspectos 

calificativos, una guía teórica que defienda y avale éxito al procedimiento de 

desarrollo económico territorial que conlleva avance al Gobierno de la  Provincia, 

mediante  los programas de impulso  productivo rural correspondidos a la 

agricultura y ganadería; concluyendo, en la ciudad de Los Ríos se están ejecutando 

una sucesión de estrategias y políticas  con la  finalidad de admitir que la ciudad se 

desarrolle desde el beneficio de sus adecuados recursos económicos y mediante 

la intervención e  inserción de todos los elementos de su comunidad. La primera 

dificultad evidenciada adentro de la ciudad de los Ríos está referida a la inexistencia 

de una ordenanza que avale y reglamente, de forma jurídica, el desempeño del plan 

en ordenar el territorio planteado y muestre una privación a los accesos de los 

servicios básicos, principalmente con el servicio de la comunicación. 

Brito y Iglesias (2017), en Ecuador, en su artículo  de Inversión privada, gasto 

público e imposición tributaria en América Latina, indica que los efectos de la 

presión tributaria posee resultados relevantes adversos en la inversión ya que el 

impuesto aplicado al gasto puede gozar de incuestionable superioridad al impuesto 

relativo a la renta en relación al estimular la inversión privada; asimismo el gasto 

público es incompetente de reactivar la inversión privada, referente todo cuando es 

financiado con recursos tributarios. La razón de incrementar la intervención estatal 

en la actividad económica del país y privilegiar la recaudación tributaria, debe 

adquirir efectos nocivos referentes a la inversión privada. 

Rivas y Puebla (2016), México, en su artículo inversión extranjera directa y 

crecimiento económico, manifiestan que en las inversiones privadas extranjeras 

existe un correspondencia directa con las variables de desarrollo económico en 

diversos sectores; sin embargo estas carecen de políticas económicas que 

fomenten la inversión extranjera directa dentro  del  contexto nacional así como 

internacional; igualmente indica que se observa baja la productividad laboral, 

competitividad, no progreso del estado tecnológico, e inclusive no existe progresos 
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significativos del capital humano y la calidad de vida; frente a todo esto indica que 

la Inversión privada Extranjera Directa puede crear en un país al aumento del 

rendimiento económico en procesos de aspectos como a paso de crecimiento. 

Orgaz y Moral (2016), España, en su artículo manifiesta el turismo como fuerza 

potencial para el desarrollo económico de zonas fronterizas en vías de desarrollo; 

manifiesta que la inversión privada del sector turismo de provincia de Dajabón no 

viene siendo un instrumento que garantice el progreso económico sostenible, 

mediante  el origen de empleos y empresas que impulsen, a su tiempo, la mejora 

en la calidad de vida de los habitantes, asimismo, el turismo debe optimizar el 

mantenimiento de los recursos del área geográfica, ya que no se está 

implementado políticas de inversión bajo una planificación conjunta de todos los 

agentes locales que pueda maniobrar como una oportunidad socioeconómica y 

cultural para la provincia. 

En relación a los antecedentes a nivel nacional se tiene a  Marchetti (2016), en 

Políticas de inversión pública y privada en el desarrollo económico y social del Perú: 

2006 – 2015; buscó establecer el efecto generaban las estrategias de inversión 

pública y privada en el progreso económico y social en el Perú, utilizando unos 

métodos de forma analítica regresiva y ex post facto, delineación mixta, descriptivo 

y explicativo, no experimental; concluyendo  las estrategias de inversión fundadas 

en el tipo neoliberal fundamental de la exportación ejecutadas entre los periodos 

2006 al 2015 no favorecieron en la mejora de los indicadores del bien social, lo que 

genero un ambiente de indecisión, descontento y problemas sociales sucedidos en 

diferentes regiones del país. Además, aseveró que estas estrategias no alcanzaron 

la variación industrial que hubiera creado mayor empleo inclusivo y de eficacia, 

delimitando que el sector industrial fue el que más disminuyó. 

Wong (2015), en su estudio manifiesta el problema del desarrollo 

socioeconómico y empresarial en Lima Norte; el objetivo fue examinar las 

importantes características socioeconómicas y empresariales en las que se 

fundamenta el crecimiento  económico y desarrollo social en Lima Norte; la 

investigación es descriptiva ya que describen los datos o entes tratados; concluye 

que las primordiales particularidades socioeconómicas y empresariales en las que 

se fundamenta el crecimiento económico y  desarrollo socioeconómico, y lo más 

relevantes está en lo económico, social, educación y salud. En el desarrollo 
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empresarial, sus dimensiones lo componen todas sus actividades; como 

actividades económicas y jurídicas y por último su política de propiedad. Referente 

a la Población Económicamente Activa, la Tasa de actividad de la PEA se mantiene 

similar en los ocho distritos de la zona. 

Farto (2016), estudio desarrollo económico localizado contra desarrollo territorial. 

Bosquejo de una economía política del territorio en el orden global; su estudio fue 

analizar el Desarrollo económico y el desarrollo territorial; es de tipo descriptivo, 

concluye: que estructuras públicas deben tener una orientación emprendedora, 

guiadas hacia un modelo de crecimiento económico cuyo objetivo debe ser el 

aumento de las libertades/ capacidades en los territorio; corresponden legitimar 

constitucionalmente una vida digna para las personas , perfeccionada con la 

garantía constitucional de equilibrio presupuestario y con el derecho de retorno de 

toda inversión y esfuerzo público dirigido al sector de mercado. 

Valdez (2018), en el estudio El efecto de la apertura comercial y la inversión 

extranjera directa en el crecimiento económico del Perú, 2007-2016; fue el de 

establecer el resultado esa apertura comercial y de la inversión extranjera directa; 

teniendo una orientación cuantitativa, ex post-facto de forma correlacional; 

asimismo utilizó el diseño no experimental, las variables no se maniobraron y fue 

de corte longitudinal, que se efectuó en los años 2007-2016; concluyendo  en 

relación a la hipótesis específica que la apertura comercial se relaciona fuertemente 

en el crecimiento económico en los años  2007-2016, asimismo que  se evidencia 

consecuencia reveladora y positivo (p=0.004<0.05; r=0.8152), también, la apertura 

comercial expone en 66.4% de la diversificación del crecimiento económico 

peruano en los años de estudio realizados. Asimismo, esta consecuencia apoya en 

la teoría de la literatura como a la empírica que detallan y exponen los resultados 

positivos del comercio de su aporte y relación con el crecimiento económico. 

Sánchez y Cedano (2020), en artículo Impacto del riesgo político en la inversión 

privada en el Perú, periodo 1992-2018, expresa que  para el periodo del mes de 

abril del 1992 a abril  del año 2018, la variable  del riesgo político no ha sido 

concluyente para manifestar el desarrollo de la inversión privada; la inversión 

privada es insensible ante esta forma de riesgo; las consecuencias revelan que en 

plazo largo, la inversión privada obedece a las variables como el PBI real, el tipo de 

cambio real y, principalmente, la fluctuación del costo del cobre;  en el plazo corto 
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la inversión privada estriba fundamentalmente del PBI real.  

    En lo que respecta a nivel regional se tiene a: Puicon et al. (2020), en el artículo 

de investigación Crecimiento económico y empleo en la región Lambayeque 

durante el periodo 2001 -2015; los efectos de la apreciación del tipo econométrico 

de línea de corrección de error, se halló que el crecimiento económico del 

departamento de Lambayeque ha sido positivamente relevante; y frágil en a la 

altura de empleo por inexistencia de políticas apropiadas de formalización laboral 

en las empresas. La región Lambayeque exhibe resultados de un crecimiento no 

continuado y ha demostrado sensibilidad a factores externos, principalmente la 

industria y agricultura, dañadas en unos casos por el fenómeno “El Niño”, y la 

carencia de agua que no ha obstaculizado poder alcanzar los máximos niveles de 

producción y otros por la inapropiada de políticas de inversión. 

    Los aportes de manera teórica que benefician la estabilidad científica del 

instrumento de este estudio están sustentados en las teorías de las variables; 

respecto a la teoría de la inversión privada, refiere BCR (2011), es el dispendio de 

bienes financieros para obtener objetos durables o los instrumentos de la 

producción, llamados objetos de equipo, y que el sector privado efectuará en el 

lapso varios años. 

    Se precisa como inversión privada al hecho por lo que una persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera, consigna recursos propios a un movimiento 

económico con el propósito de compensar la necesidad de sus consumidores y 

lograr el regreso por su inversión. Necesariamente, el derecho a la libre iniciativa 

privada es uno de los factores primordiales de la inversión privada, que está 

determinado como el derecho que tienen persona natural o jurídica a dedicarse a 

la actividad económica, sea de comercio. Producción y servicios (Gallerano,2019). 

En el largo plazo, la inversión del sector privado viene hacer unas de las más 

significativas de factores de crecimiento económico por contribuir a la generación 

del monto acumulado de capital. En el corto plazo, las variaciones de la inversión 

exponen una relación reveladora de las diversificaciones en el producto y demanda 

agregada (BCRP, 2018). 

La política de inversión privada es el lineamiento general que guía el proceso de 

las inversiones de las empresas con capitales privados que asumen riesgos de la 

cartera de fondos de sus inversiones (IPE, 2016). 
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Políticas de inversión privada en el Perú: a comienzos de los noventa, el Estado 

Peruano inicio el procedimiento en elaboración e implementación de política de 

promoción de la inversión privada. Este proceso se realizó teniendo en cuenta los 

fundamentos que están en el D.L. N° 757, Ley marco para desarrollo de la inversión 

privada de 1991 y, la Constitución de 1993. La constitución política se han incluido 

disposiciones como: fomento de la independiente iniciativa privada; independiente 

competitividad y la equidad de trato a la totalidad de las actividades económicas; la 

oportunidad y la liberación de admitir acuerdos de permanencia entre los 

inversionistas privados y el Estado; la equidad entre inversionistas nacionales y 

extranjeros; papel suplementario del Estado; avalar el derecho a la propiedad 

privada; reconocer al Estado y a las personas de derecho público apelar al arbitraje 

internacional o nacional para arreglar potenciales controversias. 

El marco jurídico referente la inversión privada en el Perú ha dado un claro 

crecimiento a lo largo del periodo, el igual que propicio la intervención del sector 

privado por intermedio de diversas modalidades, y entre ellos tenemos: 

Constitución política del Perú de 1993; D.L. 662 que se refiere a la estabilidad 

jurídica a la inversión extranjera, D.L. 674, se refiere a la promoción de la inversión 

privada en las empresas del Estado, D.L. 757 Ley marco para el crecimiento de la 

inversión privada, D.L. 1012 relacionado a las Obras por Impuestos, Ley 29230 

relacionado al marco de APP inversión pública y privada. 

La inversión privada se precisa en la intervención de una persona natural o 

jurídica, nacional o del exterior, invierte recursos a una actividad económica 

determinada con la intención de satisfacer una escasez de sus consumidores y 

lograr el retorno de su inversión (CEPAL, 2011). 

En correspondencia con los beneficios que crea la inversión privada, es que el 

objetivo del inversor privado es tener en cuenta las carencias reconocidas de los 

consumidores, y así de esta manera hacer sus clientes, y con ello obtener fuentes 

de ingreso y de empleo. Para poner en marcha una empresa se juntan Desarrollo 

Económico Regional y Local con la creatividad, empuje, conocimientos y recursos, 

además con la capacidad de trabajo, para transformarse en un generador primordial 

del desarrollo socioeconómico de su localidad (CEPAL, 2011). 

Un propicio ambiente de inversión facilita el arribo de la inversión privada que 

viene hacer la base fundamental para el incremento y la disminución de la pobreza, 
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de allí que sea indefectible la creación de este. Corresponde sostener que el asunto 

de las empresas afronta a un cumulo de riesgos, como variaciones en la demanda 

por sus bienes, fluctuaciones del precio en el exterior de los insumos que estos 

utilizan, entre demás factores, pero al ser inseparables a la inversión la entidad es 

quien los asume, la trascendencia de proporcionarles un escenario propicio para 

que puedan determinar sus inversiones (CEPAL, 2011). 

    En la clasificación del sector de la inversión, se supone que el sistema económico 

se divide en tres partes de importancia que son: el Sector Privado, el Sector Público 

y el Sector Externo. Con la finalidad de diferenciar las disposiciones de inversión, 

son totalmente diferentes en los tres casos. 

El Sector Privado es la parte de los movimientos económicos mandada por 

componentes económicos privados, regularmente se determina por el seguimiento 

del grandioso beneficio individual. La mayor eficacia de cada uno puede no 

concordar con una inmejorable rentabilidad en el aspecto social. 

La inversión privada comprometida a partir de la perspectiva social tiene 

impedimentos a nivel organizativo. Existen personas que piensan que la inversión 

privada es una acción interesada para satisfacer a ciertos empresarios, así 

asimismo numerosas personas malinterpretan la expresión; profesan que se trata 

de algún aspecto sentimental (Gosselin, 2013). 

Entre las dificultades más constantes tenemos a limitaciones financieras: Las 

entidades corresponderían poseer bienes especiales predestinados a la inversión 

privada socialmente comprometida. Muchas de los entes económicos que creen en 

la inversión privada social logren resultados positivos (superávit) o no. Una fracción 

de estos entes económicos comete la equivocación de derrochar inclusive si los 

capitales no son bastantes para enfrentarse diariamente a sus necesidades.  

La definición de una empresa  privada, es un ente con propósitos de lucrar que 

es una característica de los inversionistas particulares. También, el socio 

mayoritario no precisamente es una persona, también puede ser otra entidad, 

siempre y cuando esta no pertenezca al Estado. Es decir, un ente privado debe 

estar administrada por un sujeto o por una institución que no integre en la 

composición del gobierno (Westreicher.2016). 

De forma habitual la clasificación de las empresas se da en tres importantes 

rubros: de servicios, comerciales e industriales. 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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    Las empresas de servicios son las que producen un servicio para la mayor parte 

de una población en establecida, con el esfuerzo del hombre, sin que el producto 

objeto del servicio posea naturaleza corpórea.  

Las empresas comerciales vienen hacer las que adquieren bienes con el 

propósito de venderlos después, de las mismas características que los obtuvieron, 

incrementando al precio de adquisición un tanto por ciento denominado margen de 

utilidad. 

    Las empresas industriales son aquellas que convierten la materia prima en 

productos terminadas. La inversión privada en la región Lambayeque es la que 

efectúan las personas y empresas de la ciudad con capitales particulares que son 

destinadas a la producción con la finalidad de obtener una ganancia. Empresas 

privadas en la región Lambayeque son organizaciones que tiene finalidad de lucro 

y que sus propietarios son inversionistas privados de la ciudad (Cruz, 2016). 

El desarrollo económico se entiende al acrecimiento constante de la prosperidad 

de una población, quien depende del incremento sostenido de la producción 

adicionada en el tiempo (Uriarte, 2019). 

En el aspecto de desarrollo económico, los bienes y servicios se hallan en forma 

creciente a la trascendencia de la sociedad. Existen dos factores decisivos a ser 

apreciados para tener conocimiento del desarrollo económico es: el bienestar y el 

crecimiento. El bienestar es la capacidad que poseen las personas a fin de 

satisfacer de forma apropiada sus necesidades básicas.  El crecimiento es el 

proceso donde la economía realiza la producción de los bienes y servicios para 

compensar esas necesidades (CEPAL, 2011). 

    El desarrollo económico se puede conceptualizar como la potencialidad que 

poseen  los países para generar riqueza con el propósito de fomentar y conservar 

la bonanza o prosperidad económica y social de su población especular al 

desarrollo económico como consecuencia de los diversos impulsos cualitativos en 

un sistema económico proporcionado por los porcentajes de crecimiento que se 

han conservado elevadas durante el tiempo y que esto han permitido mantener los 

procedimientos  de acumulación del capital. Ciertamente que los impulsos 

cualitativos no están dados únicamente si se aplican la totalidad de acumulaciones 

cuantitativas de una sola variable; pueden ser inclusive de carácter externamente 

y no obedecer de las circunstancias internas de un país (Castillo, 2011). 
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El desarrollo económico es una transformación de desarrollo y cambio 

organizado de la economía de un territorio, en la que se logran determinar tres 

dimensiones: con relación al económico que se identifica por el método de 

producción y admite a los empresarios locales utilizar de forma eficaz los elementos  

productivos, asimismo crear economías de grandes escalas  e incrementar la 

productividad a un grado competidor en el lugar de compradores y clientes  

(mercado); en lo sociocultural, el método de relaciones económicas y sociales, los 

entes locales y los valores utilizan de fundamento a la transformación de desarrollo; 

por último la extensión política y administrativa, donde las decisiones locales 

generan un ambiente propicio a la fabricación y promueven el desarrollo (Tello, 

2011). 

Las Características del desarrollo económico son: incremento del PBI: 

El producto bruto interno es un indicador económico principal, que indica el valor 

monetario de los bienes y servicios finales fabricados en un territorio (país) en un 

periodo económico. La existencia de un constante desarrollo económico el PBI se 

incrementa. 

Incremento del ingreso per cápita: constituye el producto bruto interno dividido por 

la cantidad total de habitantes de una nación; y viene hacer el ingreso que obtiene 

una persona para poder subsistir. En los diferentes países con fuerte incremento 

demográfico, el PBI debe aumentar un porcentaje grande, para alcanzar el 

desarrollo económico. 

Importancia de la producción industrial: frecuentemente la actividad de las 

industrias posee un resultado multiplicador sobre la economía, de forma que esta 

estas actividades son las que más influye en el desarrollo económico. 

Menor peso de la producción primaria: esta producción es el primordial recurso 

de ingresos en diversos países. La mencionada producción, cimentada en el 

empleo de los recursos naturales (agricultura y minería), aunque encarna los 

importantes recursos de ingreso de divisas en numerosos países, está más 

involucrada a factores que limitan, varios de ellos impensados (desastres 

climáticos). 

Además, los precios del exterior(internacionales) en muchas oportunidades se 

establecen por la coacción de los competidores y compradores, generando 

incertidumbre en la mercantilización. 
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Cambios en la estructura social: en las economías más desarrolladas se origina 

un mayor crecimiento de la clase media, donde están las grandes cantidades de 

personas que soportan el sistema económico-productivo fundado en el consumo 

constante de bienes y servicios, a través dispositivos de líneas de crédito. 

Cambios tecnológicos en los procesos productivos: las entidades están 

obligadas en optimizar la eficacia de sus procedimientos de producción, con el 

propósito de disminuir los costos por unidad. Los progresos tecnológicos son 

anexados con prisa, es de fácil de recuperación la inversión en un mediano plazo. 

Mayor acceso a la salud y educación: el desarrollo económico beneficia el 

crecimiento económico a toda la sociedad y si eso va escoltado de estrategias 

apropiadas en términos de gestión de capitales, es posible fortificar las 

infraestructuras de salud y educación, logrando que sea asequible a todos los 

pobladores. 

Igualdad de oportunidades: a más oportunidades a la educación y estímulos de 

desarrollo, las personas realizan capacitación, logrando mejorar sus oportunidades 

de obtener empleo, si eso va escoltado de estrategias que promuevan la 

generación de fuentes de trabajo. El nivel educativo presenta menos desigualdades 

y mejoran sus posibilidades cuando hay desarrollo económico. 

Carencia de necesidades básicas insatisfechas: tomando la información de los 

censos del país se logra valuar este índice, que descubre las escaseces mínimas 

de los servicios. 

Acceso al crédito: para fomentar el desarrollo económico es indispensable en la 

actualidad tener oportunidad al crédito bajo ciertas modalidades de plazo e 

intereses. 

    Roldan (2017), los elementos que intervienen en las potencialidades de un país 

para lograr su desarrollo y son los siguientes: 

    Recursos naturales: oportunidades a materiales es su estado primario y a las 

fuentes de energía. 

    Estabilidad política:  tranquilidad de que los gobernantes en cumplir el tiempo de 

su gobierno o mandato. 

Administración estatal eficiente: la administración pública alcanza al cumplimiento 

de sus objetivos. 

    Control de corrupción: previsión y sanción de acciones como los cohechos a 
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jefes públicos con favores a canje de dinero. 

     Población participativa: población comprometida en intervenir en las 

disposiciones económicas y políticas que se proporcionan en el país. 

     Acceder a la educación y necesidades básicas cubiertas. es el inicio que permite 

alcanzar un mejor grado de capital humano. 

Inversión en innovación y desarrollo: el gobierno predestina dineros para apoyo, 

por ejemplo, fomento de nuevas ideas de negocios.  

     Apertura al comercio exterior: Gestiones como tratados comerciales que 

favorezcan el incremento del comercio de servicios y bienes con diferentes 

regiones. 

Cuidado del medio ambiente: el gobierno y el sector privado realizan 

planeaciones teniendo en consideración un desarrollo constante y sostenible.  

Seguridad jurídica: el gobierno garantiza el resguardo de los derechos de la 

población. No ha existido formula única para lograr y sostener el desarrollo. Los 

diversos países que lograron alcanzaron, han aplicado un enfoque de largo periodo. 

Por lo tanto, han invertido primariamente en su población para de inmediato 

desarrollar su crecimiento económico y social. 

Elementos del desarrollo económico: se necesita de los pactos entre 

instituciones de los representantes públicos y privados de un país que tengan un 

mismo objetivo y política de desarrollo para establecer los factores básicos de 

crecimiento, estos son: la congregación e intervención de la población   local; 

cualidad proactiva del gobierno; presencia de unidades de liderazgo en la localidad; 

participación público-privada; preparación de una política de territorio de desarrollo; 

incentivo de microempresas y capacitación de recursos individuos; la 

institucionalidad hacia el desarrollo económico local. (Amate y Guarnido, 2011). 

Según Tello (2011), los factores del desarrollo económicos se encuentran 

formados por todos estos: Económica: El progreso que no tenga recursos 

económicos e inversiones o infraestructura, no se alcanzará, esté estado de 

integración reconoce que los procesos se financien considerando asimismo el 

cimiento material del crecimiento Social: con el fin de crear progreso es preciso 

conseguir que la población se integre y tome los conocimientos de desarrollo como 

suyos. Pero, en la vida real, estos atrevimientos se han limitado a los recursos para 

escuelas y hospitales existiendo la insuficiencia de crear y desarrollar las 



15  

capacidades personales como son la salud o la educación y otras situaciones de 

unificación a la sociedad. En lo ambiental: la eficacia y el uso razonable de los 

recursos son en un estado necesario en el progreso. No consigue imaginar como 

una sociedad desarrollada que ha perdido su capital en aras de generar escenarios 

económicos transitorios.   

    La función del estado en el crecimiento económico, de acuerdo con lo que 

determina el artículo 59° de nuestra Constitución, es: se convierte en obligaciones 

que el Estado debe efectuar con aras a corregir fallas del mercado, impulsar la 

organización y funcionamiento eficaz del mismo y avalar el progreso eficientemente 

de las empresas. Impulsar la riqueza y avalar la libertad de trabajo. Además, el 

Estado su función de vigilar, proponer coyunturas de progreso a las áreas que 

soportan cualquier tipo de disconformidad. 

     Esto se convierte en deberes que el Estado debe plasmar con la intención de 

corregir fallas del mercado, suscitar el funcionamiento eficientemente del propio y 

avalar el crecimiento muy eficientemente de las empresas. 

 En nuestro país hay diferentes políticas que constituyen en el marco legal para el 

gobierno nacional; asimismo, los gobiernos regionales y locales promuevan el 

crecimiento económico. Estas capacidades no son extrañas distintas de otras, 

también que deben correlacionarse entre estas para lograr el objetivo habitual de 

fomentar la inversión privada descentralizada (CEPAL, 2011). 

     Este plan de crecimiento económico despliega la guía o dirección de la 

promoción económica del Plan de Desarrollo Establecido. Esta herramienta de 

planeación comprende la visión, objetivos estratégicos de largo plazo, diagnóstico, 

objetivos específicos de mediano plazo de la localidad, asimismo como el 

acumulado de programas, proyectos y acciones. Resumiendo, este comprende, un 

plano de riqueza y plantea cómo beneficiarse de ellas para crear desarrollo y 

bienestar. 

     La perspectiva del crecimiento económico es integral y se fundamenta en una 

razón de mercado. La planificación debe fomentar acciones productoras 

sostenibles y que sean rentables en términos económicos y sociales. Se determina 

las oportunidades que brinda el mercado con las potencialidades de la localidad en 

un buen plan de crecimiento económico (CEPAL, 2011). 

El desarrollo económico local (DEL) fortificar el potencial económico de una zona 
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local así optimizar el futuro económico y la calidad de vida para todos. Es un método 

a través de él los sectores públicos, privado y no-gubernamental obran 

conjuntamente y generan óptimos escenarios para el desarrollo económico y origen 

de trabajo. 

El desarrollo económico local sus objetivos: el desarrollo del sistema productivo 

local, el incremento de la producción y un nivel de vida mejor y de trabajo de los 

pobladores, con el propósito de generar puestos de trabajo calificados para los 

trabajadores, lograr una estabilidad económica local y crear una economía local 

diferenciada (Sánchez y Reyes, 2010). 

    El desarrollo económico local se utiliza de manera progresiva por las 

comunidades para fortificar el potencial económico de la localidad, optimizar el 

escenario de inversión y aumentar la productividad y la competitividad de negocios 

locales, empresarios y trabajadores. La destreza de los pueblos así alcanzar un 

mejor nivel de calidad de vida, generando coyunturas económicas y combatiendo 

la pobreza obedece a su capacidad de comprender las técnicas de DEL, y su 

potencial para realizar estratégicamente la persistentemente variable y más 

competitiva economía de mercado. 

    Ejecución del desarrollo económico local: Los acuerdos exitosos de entes 

privados, asimismo como los acuerdos productivos público-privadas generan 

bienestar en las poblaciones locales. La empresa privada, a pesar de, requerir un 

escenario empresarial positivo para proporcionar bienestar. La municipalidad tiene 

una función fundamental en generar un escenario propicio en el progreso y la 

victoria empresarial. Por su entorno, el desarrollo económico local necesita de la 

relación entre el sector empresarial, los beneficios de la comunidad y el gobierno 

municipal. El DEL es íntegramente elaborado principalmente por el gobierno local 

con cooperación con representantes del sector público y privado. La ejecución es 

realizada por los sectores público, privado y no-gubernamental de responsabilidad 

con sus potencialidades y fortalezas (Swinburn et al., 2006). 

Componentes del desarrollo económico en el sector: Se tienen que establecer 

los elementos que favorecen el sector económico y socio cultural, también las 

estrategias institucionales planteadas para este propósito. Toda población tiene 

escenarios que hacen que sus habilidades sean el origen de su desarrollo 

económico local, y estas circunstancias son la que atraerán, crearan y retendrán la 
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inversión. Las propiedades económicas, sociales y físicos son los que dirigen y 

realizan las políticas del desarrollo económico local. 

    Enríquez (2016), el crecimiento económico, es el incremento cuantitativo de la 

utilidad y el importe de los servicios y bienes finales hechos en el régimen 

económico regional, nacional o internacional en un tiempo establecido, 

generalmente en un año y se calcula mediante del porcentaje de crecimiento del 

Producto Interno Bruto. 

Pérez (2021), socio económico es todo relacionado a componentes sociales y 

económicos. Lo social, está afín con la sociedad (personas que conviven en un 

centro poblado o comunidad conllevando reglas), lo económico obedece a 

la economía (la gestión de productos insuficientes para el sosiego de las 

necesidades materiales del ser humano). El nivel socioeconómico es un indicador 

que nace del estudio del salario o del dinero que recibe un trabajador; por su labor 

de trabajo; y de su formación académica. Un nivel socioeconómico alto, revela 

buena calidad de vida y coloca en clase alta. Por el inverso, un nivel 

socioeconómico bajo se relaciona a una baja calidad de vida y lo sitúa en el estrato 

inferior de la sociedad. 

    Sánchez (2016), indica que es la variación anual con cálculo comúnmente 

utilizado para analizar los incrementos o disminuciones que sufre la producción de 

una economía en tiempos determinados. 

    El Producto bruto interno, es la sumatoria del monto de los bienes y servicios 

fabricados en un período de tiempo en un país, son los bienes y servicios finalmente 

terminados porque sus importes concentran el precio de los bienes altos e 

intermedios. Por ende, incluir los bienes finales llevaría a una duplicidad de 

contabilización, (Instituto peruano de economía, 2016). 

    Los componentes de Producto Bruto Interno es consumo: gasto privado de los 

ciudadanos. 

Inversión: gasto en empresas de diferentes departamentos. 

Gasto público: gasto que el Estado financia los bienes y servicios públicos. 

Exportaciones: importe de bienes que se venden fuera del país. 

Importaciones: productos que se adquieren en el exterior de un país para ser 

consumido (Diario gestión,2018). 

     La Población Económicamente Activa (PEA) está conformada por la población 

https://definicion.de/social/
https://definicion.de/dinero
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ocupada, grupo de personas que tienen la edad mínima establecida (Perú 14 años), 

ofertan su fuerza laboral aprovechable en la producción de bienes y/o prestación 

de servicios en una etapa determinado a cambio de remuneración o beneficios; y 

por personas desocupadas, todas las personas en edad de trabajar desocupadas, 

que estuvieron en búsqueda  de  trabajo en un período reciente determinado, y que 

están actualmente aptos  para trabajar en caso de que existiera la oportunidad de 

hacerlo. Es decir, la sumatoria de las personas con trabajo y las personas sin 

trabajo equivale a la fuerza de trabajo (INEI 2020). 

La educación es la generación y desarrollo progresivo e histórico de sentido de 

vida y potencialidad de adaptación a cualquier labor, por el cual el ser humano se 

persevera y aplica en los periodos de su vida, de forma particular y colectiva; a su 

propia gestión o la administración de los demás, de entidades públicas, privadas o 

en la gestión del Estado. Numerosos son los logros  que el ser humano  consigue 

con su trabajo para el sustento en componente de la vida; suministrar seguridad 

económica, psicológica, física y social; integrase y sentirse dentro de la comunidad 

y del progreso material, tecnológico científico; restablecimiento de su 

autovaloración y auto concepción, y colocar a demostración sus potenciales físicas 

, cognitivas, intelectuales, emocionales informativas y sociales, y finalmente, 

plasmar su integridad en lo mejor de su vida (León, 2007). En la educación tener 

en cuenta las secuelas del analfabetismo que se manifiestan en tres aspectos: 

político, económico y social, todos ellos apretadamente relacionados. Visión 

socioeconómico, se muestra la permanencia de pobreza, creando el retraso del 

desarrollo científico y tecnológico. 

Coll (2020), manifiesta que la pobreza como lo define la ONU; es el estado 

determinado por una carencia rigurosa de miserias humanas básicas. La pobreza 

encierra, estas circunstancias, el acceso a agua potable, alimentos, salud, 

instalaciones sanitarias, vivienda y educación, así como la información.  

Los servicios básicos en una comunidad son trabajos de infraestructuras 

fundamentales para una existencia saludable; optimizar y aumentar la prestación 

de los servicios básicos es un elemento fundamental para que el país tenga un 

buen desarrollo. Este estudio, es de utilidad examinar el escenario presente de los 

servicios básicos de electrificación, servicios higiénicos, abastecimiento de agua y 

recolección domiciliaria de basura (INEI 2015). 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

       La investigación es de enfoque cuantitativo; Hernández et al. (2018), 

considera que este estudio contiene una agrupación de procesos sistemáticos, 

prácticos y críticos en la investigación, que involucra la recolección y el análisis 

de los datos cuantitativos, para efectuar deducciones, a la totalidad de la 

información obtenida y conseguir un alto entendimiento de los objetos bajo 

estudio. En esta de investigación se han tomados datos estadísticos de la 

inversión privada y el desarrollo económico de la región Lambayeque. 

      La investigación es de tipo no experimental transversal, porque se han 

observado los fenómenos o acontecimientos tal como se han dado en su 

contexto natural y luego fueron analizados; significa que los datos obtenidos de 

inversión privada y desarrollo económico no han sido alterados y los 

documentos analizados para este estudio se ha dado en un momento 

determinado, que comprende el periodo 2016-2020(Hernández et al.,2018). La 

investigación responde a un diseño descriptivo con propuesta.  La investigación 

descriptiva, según (Niño, 2011), consiste en la descripción del entorno del 

objeto en estudio, en sus fragmentos, sus diferentes clases o la 

correspondencia que se consiguen organizar entre diversos instrumentos, con 

el fin de aclarar la autenticidad, reconocer el enunciado o demostrar hipótesis. 

Se concibe como el hecho de incorporar por intermedio de palabras, diferentes 

particularidades de fenómenos, hechos, cosas, situaciones y personas. 

Efectivamente, la investigación que se ha desarrollado es descriptiva, porque 

se ha descrito a la inversión privada con sus políticas y el desarrollo económico 

de pobladores de la región Lambayeque. 

      Caballero (2014), la investigación es de tipo propositiva porque se cimenta 

en una necesidad dentro de la entidad, después de almacenada y examinada 

la información, se ha formulado una propuesta, para descollar la problemática 

y las carencias encontradas; por eso se ha identificado, investigado, 

profundizado y se abordado el problema con una solución sintetizada, en el 

contexto de la realidad. Es de tipo propositiva porque se ha realizado el 

diagnostico de las variables y se planteado una propuesta innovativa de política 

de inversión privada que aborda la situación encontrada para la mejora del 
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desarrollo económico de los pobladores de la región Lambayeque. 

Esquema: 

M – O- P 

Donde:  

M: Acervo documentario      O: Desarrollo económico     P: Políticas de 

inversión privada. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable Independiente: Política de inversión privada 

Definición conceptual    

Es el lineamiento general que guía el proceso de las inversiones de las empresas 

con capitales privados que asumen riesgos de la cartera de fondos de sus 

inversiones (IPE,2016). 

Definición operacional 

Representa un elemento primordial en las instrucciones de inversión de las 

empresas con capitales privados y que se analizaran las variaciones de la 

inversión privada y el número de empresas privadas de la región a través del 

análisis documental. 

La variable independiente no fue aplicada por ser un estudio descriptivo. 

Variable dependiente: Desarrollo económico 

Definición conceptual 

(Rosales y Urriola, 2012), expone que: Las capacidades emprendedoras de 

zonas locales consiguen ser impulsadas y activadas para dar valor a los recursos 

de productos habituales como actividades de artesanía, agricultura, y mediana y 

pequeña industria; y no tradicionales como protección al medio ambiente, 

energías renovables, cultura local, cuidado del patrimonio, y turismo creando 

nuevas actividades productivas y empleos. 

Definición operacional 

Es un elemento fundamental en la mejora de la población; para medirlo se realizó 

a través del análisis documental de periodo 2016-2020 en sus dimensiones de 

crecimiento económico y socioeconómico utilizando indicadores el Producto 

bruto interno, población económicamente activa, educación, pobreza y servicios 

básicos. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Vara (2012), población, es el conjunto de sujetos o cosas que poseen una o 

más propiedades en común, se hallan en un espacio o territorio y varían en el 

lapso del tiempo; la población está conformada por el acervo documentario de 

inversión privada y desarrollo económico de la región Lambayeque existente en 

la Cámara de comercio, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Banco Central de Reserva. 

Hernández et al. (2014), la muestra es la esencia de un subgrupo de la 

población; en el presente estudio la muestra comprende el periodo 2016-2020 

por el motivo que la unidad de análisis se concentra en los datos de la inversión 

privada y desarrollo económico de la región Lambayeque extraídos del INEI, 

Cámara de Comercio y la página de consulta del MEF y Banco Central de 

Reserva. 

Martínez de Sánchez (2009), el muestreo se refiere a una de las técnicas del 

método cuantitativo, fundamentalmente de la estadística y que la archivología lo 

emplea con diferentes fines a los de cualquier otra ciencia social. En el estudio, 

el muestreo está representado por toda la muestra que comprende el periodo 

2016-2020 de la variación de la inversión privada, empleo, educación, pobreza y 

servicios básicos. El muestreo es el proceso de extraer una muestra a partir de 

una población (Vara, 2012). 

Criterios de inclusión: está conformado por el acervo documentario de datos 

de inversión privada y desarrollo económico del año 2016 al año 2020. 

Criterios de exclusión:  quedaron excluidos el acervo documentario los datos 

de inversión privada y desarrollo económico de los años no comprendidos de los 

años 2016 al año 2020 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se aplicó la técnica del análisis documental que consiste en el desarrollo de 

una búsqueda exhaustiva de un conjunto de bibliografías de contenido 

conceptual y contextual de los componentes y variables apreciadas en el estudio; 

afín de realizar una descripción cuantitativa que ha permitido explicar la 

naturaleza de las variables de políticas de inversión privada y desarrollo 

económico. En esta línea, Carrasco (2016), indica aquellos métodos, que 

permiten lograr y compilar información que se hallan en documentos conexos 
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con el problema y objeto de investigación. 

El instrumento que se ha aplicado es la guía de análisis documental que fue 

utilizado para la revisión de la información y documentación pertinente 

relacionada directamente   con la inversión privada y desarrollo económico de la 

Región Lambayeque; estos datos fueron extraídos del INEI, Cámara de 

Comercio, MEF y Banco Central de Reserva. 

El instrumento se ha construido en base al concepto de cada variable, por lo 

tanto, se ha sometido a la validez de contenido por juicio de expertos, quienes 

emitieron una opinión sobre el instrumento bajo los criterios de pertinencia, 

relevancia y claridad de cada ítem respecto a la dimensión de las variables, ello 

sustentado en la experiencia y conocimiento sobre el tema de investigación 

(Escobar y Cuervo, 2008). Por lo tanto, para la investigación se ha validado los 

instrumentos con tres expertos que ostentan el grado de Doctor en gestión 

pública y tienen experiencia en el tema de estudio. La confiabilidad no se ha 

aplicado a este estudio por que los datos han sido validados por juicio de 

expertos. 

3.5. Procedimientos 

Para el desarrollo de esta investigación y cumplir con los propósitos 

determinados, se ha procedido efectuar las sucesivas fases para el análisis y la 

evaluación de los documentos fundados en datos estadísticos respecto a la 

inversión privada y desarrollo económico. Primero, se ha identificado el 

problema, luego en el segundo, se identificado y recogido la información 

referente a la bibliografía, información documental y estadística de las variables 

de forma sistemática para el periodo 2016-2020, que ha contribuido a este 

estudio a contar con información detallada y concisa. Tercero, después de 

obtenida la información, se procedió a examinar la información a través de un 

reporte estadístico, a fin de revelar los valores de cada indicador, para luego se 

procedió a realizar en análisis estadístico correspondiente sobre la conducta de 

la variable Desarrollo económico. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Los datos obtenidos se efectuaron a través de la aplicación de las técnica e 

instrumento que se  mencionaron anteriormente y acudiendo a las fuentes; se 

procedió a constituir la información para el análisis y descripción de los datos 
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cuantitativos y cualitativos en correspondencia con los objetivos específicos que  

admita expresar el análisis de la actual situación de la inversión privada y el 

desarrollo económico de la región Lambayeque, se analizaron por tablas y 

figuras estadísticas descriptivos utilizando programas del Excel,  lo cual ha 

servido para ordenar, tabular y presentar los datos con sus respectivas 

descripciones e interpretaciones.  

3.7. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos que se han considerado en el estudio fueron:  

El principio de autonomía; Hernández et al. (2014), revelan que la evaluación y 

parcialidad en el proceso de la toma de decisiones, está relacionado a los 

investigadores. El respeto a la autonomía se estableció aplicando y explicando de 

forma libre el análisis documental de inversión privada y desarrollo económico, 

logradas de las diversas fuentes sin la influencia de otros. 

El principio de solidaridad: según Hernández et al. (2014), este principio determina 

que la investigación favorece el bienestar de los ciudadanos y en atención a sus 

reclamos más apreciadas de la sociedad; para este estudio se analizaron datos la 

inversión privada para establecer cómo esta favorece al desarrollo económico de los 

pobladores de la región Lambayeque. 

Confidencialidad: Se asocia al principio ético, existiendo un secreto profesional, de 

tal forma de mantener confidencial de la información obtenida de las variables en 

estudio; certificando seguridad a los participantes de la investigación. En la 

confidencialidad se ha aplicó el anonimato de la identificación de las personas 

colaboradoras, así como a la reserva de la información que fue entregada por los 

mismos (Noreña, 2012). 

Objetividad: En esta investigación, se da a conocer la realidad de la información 

coleccionada que se expondrá de la forma como es, sin llegar a ser manipulada para 

no alterar el comportamiento de las variables (Carrasco, 2007). 

Originalidad: las herramientas que se utilizaron en esta investigación se efectuaron 

en base a la investigación, siendo el origen y motivo del desarrollo del trabajo, porque 

se utilizaron documentos e información real y original (Carrasco, 2007).  
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IV. RESULTADOS 
En la determinación de los resultados se procedió de manera ordenada y 

rigurosa a examinar los datos obtenidos de las diferentes fuentes mediante las 

tablas y figuras que a continuación detallo. 

4.1. Análisis del desarrollo   económico de los pobladores de la región 

Lambayeque. 

      En el periodo 2016 al 2020, el desarrollo económico de los habitantes de 

la región Lambayeque ha venido mejorando por la inversión privada; pero este 

avance no ha sido suficiente porque no se ha cubierto la brechas en el entorno 

económico que comprende el producto bruto interno, stock de capital por 

trabajador, per cápita mensual, gasto real por  hogar, y acceso al crédito;  

infraestructura que comprende acceso a electricidad, agua, desagüe, telefonía; 

salud comprende desnutrición crónica, cobertura de personal médico; 

educación comprende analfabetismo, colegios con tres servicios básicos; 

laboral comprende nivel de ingresos por trabajo, población económicamente 

activa; e instituciones comprende inseguridad, criminalidad, homicidios, 

ejecución de la inversión pública; y así se tiene que a diciembre 2020 existe 

una población económicamente desempleada de 31.83 miles de personas; la 

pobreza está en 19.50% del total de la población; el analfabetismo se encuentra 

en 5.20% del total de  la población; hogares con acceso a 4 servicios básicos 

es 74.40% de la población faltando cubrir la brecha de 25.60%.  

Los factores por no haber avanzado el desarrollo económico de la región; se 

debe a que no existen políticas sólidas de inversión privada que incentive a los 

inversionistas a situar sus capitales en el mercado; a esto se suma la 

corrupción, la burocracia, tasa de impuestos altos, crimen y robos, mano de 

obra poca capacitada, poco acceso a financiamiento e inestabilidad del 

gobierno; procedimientos complejos para la constitución de las empresas, los 

empresarios que se dedican a las obras de construcciones declaran que existe 

considerable burocracia y corrupción para la entrega de licencias de 

construcción, demorando el inicio de obras;  por último se evidencia que los 

empresarios del sector turismo exigen mayor  orden vehicular, mejorar la 

limpieza pública y tener una buena planificación de las  obras de saneamiento 

en toda la región. 
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Según el IPE, Lambayeque es la sexta región más competitiva del país; el 

nivel de    competitividad se relaciona con el desarrollo económico. 

 

Figura 1. Nivel económico competitivo 

 

 

Nota: Instituto peruano de economía (IPE) 

 

El resultado de la figura 1 muestra que el nivel económico competitivo de la 

región Lambayeque es regular porque se encuentra en el sexto lugar de todas las 

25 regiones del país; y esto ha originado que el crecimiento del ingreso promedio 

mensual por trabajo y el gasto público se ha incrementado; pero sigue siendo no 

muy optimo al promedio nacional y al de sus regiones comparables. 
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4.2. Identificación del desarrollo económico según las dimensiones de 

crecimiento económico y socioeconómico. 

Tabla 1.  

Resultados del Producto Bruto Interno (PBI) 

Años               Producto bruto interno 

2016 11,080,412 

2017 11,371,483 

2018 11,835,620 

2019 12,114,059 

2020 11,328,570 

    Nota. Banco Central de Reserva del Perú. 

 

En la tabla 1 del análisis al crecimiento económico se ha determinado que el 

Producto Bruto Interno (PBI) ha venido incrementándose progresivamente en los 

años 2016 al 2019 con aumentos diferenciales en los años 2017 al 2019 de 

291,071; 464,137; 278,439 millones de soles respectivamente; y en el año 2020 

ha sido más relevante la disminución con 785,489 millones de soles; el resultado 

también demuestra que en el año 2016 ha sido el más bajo en producción con 

S/ 11,080,412 millones de soles y el año 2019 ha tenido la más alta producción  

con 12,114,059 millones de soles; es importante mencionar que la mayor 

producción en la región ha sido el comercio, manufactura, agricultura ganadería, 

telecomunicaciones y transportes;  por lo expuesto, esto indica que cuando las 

empresas privadas no realiza muchas inversiones, esto trae como consecuencia 

que la producción de bienes y servicios disminuye. 

 

 

 

 

 

 



27  

 

 

 

 

Tabla 2.  

Resultados de la población económicamente activa (PEA). 

AÑOS   PEA ACTIVA 

PEA 

OCUPADA 

          PEA 

DESEMPLEADA 

2016 653.70  634.0 19.74 

2017 651.60 628.4 23.18 

2018 676.50  654.9 21.62 

2019 683.50  664.9 18.59 

2020 601.12 569.29 31.83 

               Nota. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

 

Del análisis de la tabla 2, se ha determinado que la PEA desocupada es 

sostenidamente variable con aumentos y disminuciones en los años 2016 al 

2020 con 19.74; 23.18; 21.62; 18.59; 31.83 miles de personas respectivamente; 

observándose que en el año 2020 se ha tenido mayor desocupación; asimismo 

el resultado demuestra que la población económicamente activa mayor ha sido 

en el año 2019 con 683.50 miles de personas; la población económicamente 

activa ocupada más alta ha sido en el año 2019 con 664.9 miles de personas;  

esto indica que la PEA desempleada tiene una relación directa con las 

inversiones de las empresas porque cuando estas no realizan inversiones,  el 

producto bruto interno disminuye  por lo que el empleo también se reduce.  
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Tabla 3.  

Resultados de la educación 

Años Analfabetismo 

2016 5.80% 

2017 6.50% 

2018 6.10% 

2019 6.10% 

2020 5.20% 

  Nota. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

 

En la tabla 3, se ha obtenido que el analfabetismo es sostenidamente variable 

con incrementos y disminuciones durante los años 2016 al 2020 con 5.8%, 

6.50%,6.10%, 6.10%, 5.20% de la población respectivamente; en los resultados 

obtenidos se puede observar que en el año 2017 la tasa del índice del 

analfabetismo ha sido la más alta con 6.50% del total de la población y el año 

2020 ha sido el índice más bajo con 5.20% de analfabetismo de la totalidad de 

la población;    en términos generales se puede apreciar que cuando existe mayor 

producción va generar mayores ingresos y por lo tanto la población va tener más 

posibilidades de invertir en la educación. 
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Tabla 4.  

Resultados de la pobreza. 

Años Pobreza 

2016 14.80% 

2017 18.50% 

2018 12.00% 

2019 10.20% 

2020 19.50% 

Nota: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

 

En el análisis de la tabla 4, se puede observar que la pobreza es sostenidamente 

variable con aumentos y disminuciones en los años 2016 al 2019 con 14.80%, 

18.50%, 12.00%, 10.20% del total de la población respectiva; y en el año 2020 

el incremento de la pobreza ha sido muy relevante con un índice de 19.50% de 

la población lambayecana; asimismo se ha obtenido como resultado que el año 

2019 la pobreza a tenido el índice más bajo con 10.20% de la totalidad de la 

población;    por lo tanto, se ha comprobado que cuando existe menor empleo 

por la disminución de inversiones se va incrementar la pobreza. 
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Tabla 5.  

Resultados de cuatro servicios básicos. 

Años Servicios básicos 

2016 74.70% 

2017 75.90% 

2018 75.40% 

2019 76.80% 

2020 74.40% 

Nota: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

 

En la tabla 5, se observa que los hogares con cuatro servicios básicos son 

sostenidamente variables en los años 2016 al 2020 con 74.70%, 75.90%, 

75.40%, 76.80%, 74.40% de la población respectivamente; encontrándose que 

en el año 2020 disminuyeron los hogares que tienen acceso a cuatro servicios 

básicos; por lo tanto, se indica que el acceso de los servicios básicos de la 

población tiene relación con mayores ingresos que percibe producto de mayor 

empleo. 

4.3. Diseñar propuestas de políticas de inversión privada. 

   En el presente estudio se ha encontrado que se ha venido implementando 

políticas de inversión privada desde la década del 90; pero estas no han sido 

eficientes y optimas porque no fueron realizadas de acorde a la realidad que vive 

nuestra región como el caso de la falta de incentivos tributarios, incentivos al 

emprendimiento, la seguridad, corrupción y estabilidad política; por esto se ha 

diseñado políticas de inversión privada en la región Lambayeque que ayude a 

mejorar el desarrollo económico de la población. 

4.4. Validar, a través de juicio de expertos las políticas de inversión privada para 

la mejora del desarrollo económico de los pobladores de la región Lambayeque. 

      El diseño de las políticas de inversión privada se ha sometido a la validación 

de juicios de expertos que son profesionales en área de gestión pública y   

privada.
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V. DISCUSIÓN 

     El objetivo de la investigación estuvo encaminado en la elaboración de políticas 

de inversión privada para mejorar el desarrollo económico de los pobladores de la 

región Lambayeque, propuesta que pretende contribuir en mejorar el desarrollo 

económico de los pobladores, esencialmente a través de las políticas de inversión 

de las empresas privadas de la región. Estas políticas de inversión privada forman 

parte de las políticas implementadas en nuestro país; sin embargo, estas políticas 

aplicadas no han sido suficientemente adecuadas y por otras razones de 

corrupción, delincuencia y deficitaria infraestructura pública que no ha permitido 

cubrir la brecha en el empleo, en la pobreza, el analfabetismo, hogares con acceso 

a cuatro servicios básicos. En ese sentido, para este objetivo se realizó un 

diagnóstico del desarrollo económico de la región, en donde se aplicaron datos 

estadísticos del instituto nacional de estadísticas, IPE, y banco central de reserva 

que se cotejaron con ficha de observación y revisión documental. Como hallazgo 

se evidenció que la región de Lambayeque muestra un nivel no óptimo de desarrollo 

económico por no tener políticas de inversión privadas adecuadas. Esto coinciden 

con el estudio de Cedeño( 2020), que se centró en comparar la realización de la 

estrategia del sector de industrias de bebidas y  alimentos adecuándose con  las 

políticas públicas y privadas del Estado para el crecimiento y desarrollo económico, 

en la que pudo predecir que a partir de  la perspectiva de los grupos empresariales 

en conexión con el Estado, se consigue agrandar la cantidad de innovaciones en 

una economía al proporcionar parapetos de mercado que confirman la rentabilidad 

de los nuevos productos que son impulsados a través de la ejecución de políticas 

públicas y privadas reguladas, produciendo las ventajas que ofrece el Estado para 

que todos los sectores combinados a la producción en el Ecuador logren trasladar 

sus productos al mercado universal. 

Además se bosquejó un escenario de fortalecimiento de las políticas 

institucionales del sector industrial en alimentos, donde se fomenta la reciprocidad 

de coordinación y cooperación entre las políticas públicas y privadas del Estado y 

las demandas  sectoriales, perfeccionando su capacidad de producción y 

estimulando a enaltecer la calidad de producción para que se logre la competición 

en el mercado universal como local, con productos varios que brinda el sector 

productivo ecuatoriano para impulsar el crecimiento económico y producción 
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nacional. En este contexto es importante recalcar lo que dice Rodríguez (2020), 

que  el bajo nivel de impulsar negocios porque la Municipalidad de Cochabamba, 

no promueve políticas y estrategias para la formalización de negocios locales, y 

tampoco  para la asociatividad  ni  cooperativo, aspecto que beneficia al aspecto  

de la  informalidad e escasos emprendimientos locales, lo cual indica la calidad de 

ello;  aspecto que coincide con Tabi (2016), quien subraya que el desarrollo de 

políticas de fomento de negocios es una estrategia muy significativa para una 

municipalidad productiva, porque establecerá inversiones, generación de nuevas 

empresas en el distrito, constituyendo así el mercado laboral y especialización en 

el capital humano, encontrándose en la actualidad en un nivel muy bajo en la 

organización y ejecución en la Municipalidad de Cochabamba. 

Asimismo, Ollague (2017), indica que los sectores públicos y el privado vinieron 

asociándose de manera coyuntural desde varios tiempos atrás en la búsqueda de 

zonas que permitan la unión de carácter estratégica con intenciones a obtener 

propósitos habituales que trasciendan en prosperidad para las entidades en donde 

tienen autoridad. Diversos de los mayores progresos en la historia que se han 

obtenido y relación con la asociación del sector público y el privado para alcanzarlo, 

mediante el conocimiento o por el financiamiento y que actualmente se llama 

especialización, en los diversos casos, esa unión ha tenido logros que influyó 

propiciamente en el desarrollo socioeconómico de los pueblos. 

Para alcanzar el segundo objetivo que corresponde a identificar el desarrollo 

económico según las dimensiones de crecimiento económico y socioeconómico; se 

ha encontrado que el Producto Bruto Interno (PBI) de la región ha tenido un 

incremento progresivamente en los años 2016 al 2019 con aumentos 

diferencialmente en los años 2017 al 2019 de 291,071; 464,137; 278,439 millones 

de soles; y en el año 2020 disminuye 785,489 millones de soles; sin embargo este 

aumento progresivamente de la producción no han sido suficientes para cubrir 

brechas en la educación, trabajo, servicios básicos y disminución de la pobreza. 

Así se tiene que, respecto al crecimiento económico, esto es producto de no 

haber obtenido la producción de bienes y servicios finales durante el periodo 2016 

al 2020 en la región; tiene relación con lo que indica Cedeño(2020)  que manifiesta 

el nivel de crecimiento y desarrollo económico en el sector industrial  en los años 

2010 – 2015, determino un aumento de 4,2% en el año 2010, llegando a un 0,7% 
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en 2015, que señaló la necesidad de tener mejor coordinación y participación entre 

el Estado y el sector industrial, contando que tiene una mayor participación sectorial 

del 38% centralmente de la sección productivo nacional. Por tal razón, el nivel de 

crecimiento y desarrollo económico en el sector industrial tiene la tarea conjunta 

con el gobierno de adaptar las medidas necesarias para adherirse al índice de 

participación que ésta tiene en la economía ecuatoriana, ya que el descenso de 

crecimiento en dicho periodo pudo generar consecuencias previsibles en el aporte 

al PIB del Ecuador, afectando de manera directa al desarrollo económico y 

productivo nacional. En esa misma línea Vilcanqui (2019), manifiesta que la 

inversión privada de los sectores de construcción incide, directamente y 

fuertemente, en el producto bruto interno de la ciudad de Moquegua, desde el 2013 

al 2017, con una preferencia en crecimiento, positivamente y forma constante. Los 

elementos de la inversión privada: capital, licencias tramitadas y mano de obra 

calificada incidieron de manera significativamente en el aumento del PBI regional. 

Andrade (2013), dice que la inversión extranjera directa, es la  senda correcta 

para  un buen desarrollo y crecimiento de la economía del país, estos ingresos se 

disponen como la herramienta transcendental para el avance económico de la 

nación; además ayuda a que se logren varios  beneficios en el país aceptador, entre 

los primordiales se hallan: alto desarrollo tecnológico en las técnicas de producción 

de bienes y servicios; alineación y progreso del capital humano; impulso y 

perfeccionamiento empresarial, persistir en la innovación de productos y servicios 

(investigación y desarrollo), fomento de nuevas plazas de trabajo, recaudación 

tributaria, entre otros varios aspectos de fomentación. 

Valdez (2018), indica que la inversión extranjera directa y la apertura comercial 

inciden en el crecimiento económico del Perú en los periodos 2007-2016; además 

el 72.7% de la diversificación del crecimiento económico es manifestado por las 

dos variables que es la independiente y dependiente. Es ineludible indicar que, en 

promedio, el crecimiento económico peruano acrecentaría un 0.034 % por año si 

se acrecienta la IED en una unidad por año y manteniéndose constantemente la 

apertura comercial; de la misma manera, si se aumenta en una unidad la apertura 

comercial anualmente y se conserva constantemente la IED por lo tanto se aprecia 

que el crecimiento económico acrecentaría en 0.24 % al año. 

Martínez (2018) en el “Foro Incentivos a las inversiones en el Ecuador”, indicó 
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que se está trabajando para conseguir escenarios propicios en la inversión privada; 

ser transparente y riña contra la corrupción; también, de una correspondencia entre 

política fiscal y productiva. Manifestó que se ha realizado una reorganización en el 

funcionamiento total de la banca pública para proporcionar prestamos en el tiempo 

durante este año y el 2019, alrededor de 1,300 millones de dólares. 

Sánchez y Cedano (2020), manifiesta que el impacto del riesgo político en la 

inversión privada en el Perú, periodo 1992-2018, enuncia que  para el tiempo que 

comprende del mes de abril del 1992 a abril  del año 2018, la variable  del riesgo 

político no ha sido concluyente para revelar el desarrollo de la inversión privada; la 

inversión privada es insensible frente a esta forma de riesgo; las consecuencias 

revelan que en el  plazo largo, la inversión privada acata a las variables como el 

PBI real, el tipo de cambio real y, esencialmente, la fluctuación del precio del cobre;  

en el corto periodo la inversión privada depende primordialmente del PBI real. 

En cuanto a la población económicamente activa (PEA) se ha determinado que 

la PEA desocupada desde el año 2016 al 2020 ha tenido variaciones de aumentos 

y disminuciones 19.74; 23.18; 21.62; 18.59; 31.83 miles de personas 

respectivamente; esto se relaciona con el estudio de Rodríguez ( 2021),  el nivel 

bajo de mercado laboral, es resultado de las escasas decisiones de creación del 

empleo justo, la quebrantable colaboración interinstitucional y la escasa de políticas 

locales que protejan el mercado laboral en los sectores estimulados por la 

Municipalidad de Cochabamba, teniendo  en cuenta que las políticas son 

esenciales para la organización de los diversos actores sociales. 

En esa misma línea Alva (2019), resume que la inversión extranjera directa y la 

población económicamente activa ocupada en el Perú en  el periodo 2013-2018, 

ha obtenido un buen resultado positivo alto, porque, los consecuencias logrados 

reportan un 85.51% de correlación positiva entre los 2 indicadores, manifestando 

que los flujos de ingresos de capital extranjero al país, no solo incrementó el PBI, 

sino además obtuvo un crecimiento uniforme y constante en la población 

económicamente activa ocupada, beneficiando a toda la población, en el que se 

observó que se disminuye los índices de desempleo, cedido por las entradas de las 

entidades extranjeras. 

En cuanto a la importancia del crecimiento económico, Chávez (2017), señala 

que, lo principal del acrecentamiento se encuentra en el resultado directo que tiene 
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en el bienestar en los sujetos. En cuanto la discrepancia sea más elevada con 

relación a la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento de la 

economía, esta será más elevada el incremento del bienestar general en el estado. 

   Existe un vínculo de forma positiva entre la baja precariedad y el aumento 

económico. El acrecentamiento económico promueve un aumento del trabajo. El 

Perú colocará a disposición varios recursos con la finalidad de que estos consigan 

completar las necesidades que poseerían los ciudadanos (mayor bienestar). Es una 

manera que se amontona admitiendo aumentar el grado en la calidad de vida 

formando de manera sencilla los procedimientos de distribución de la renta, al 

aumentar los ingresos públicos que facilitan emplear gastos altos poseyendo como 

propósito el bienestar de la población. 

Saravia (2019), la inversión privada en promedio representa el 80% del total de 

la inversión, mientras que la inversión pública sencillamente con el 20%, en 

consecuencia, se muestra que la primera de ellas es muy importante en el 

crecimiento de la economía, estableciendo efectos multiplicadores positivos, como 

el desarrollo económico al promover acrecentamiento del empleo, desarrollo de 

industrias contiguas y vinculadas con la inversión principal. 

Álvarez (2018), concluye que existe correspondencia en  la inversión extranjera 

directa y la población económicamente activa ocupada en el Perú en el periodo 

2012-2017, ha sido muy positivo, porque los resultados conseguidos nos muestra 

un 85.0% de correspondencia, revelando que el flujo de ingreso de capital 

extranjero IED al país, no solo incrementó el PBI, sino que además ha  generado 

un crecimiento firme en la población económicamente activa ocupada, beneficiando 

a la población nacional, ya que disminuyó los índices de desempleo, debido al alto 

ingreso de las empresas del exterior. 

Rivas y Puebla (2016), en su artículo Inversión extranjera directa y crecimiento 

económico, manifiestan que en las inversiones privadas extranjeras existe un 

correlación directa con las variables de desarrollo económico en numerosos 

sectores; sin embargo estas no cuentan con políticas económicas que promuevan 

la inversión extranjera directa internamente  del  contexto nacional así como 

internacional; de la misma manera indica que se observa baja rendimiento laboral, 

competitividad, no avance del estado tecnológico, e inclusive falta  progresos 

reveladores del capital humano y la calidad de vida; de lo expuesto a todo esto 
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muestra que la inversión privada extranjera directa puede establecer en un país al 

engrandecimiento del rendimiento económico en procesos de aspectos de 

crecimiento. 

Orgaz y  Moral (2016), en su artículo  el turismo como instrumento potencial para 

el desarrollo económico de zonas fronterizas en vías de desarrollo; manifiesta que 

la inversión privada del sector turismo de provincia de Dajabón no está siendo un 

instrumento que avale el avance económico sostenible, por medio  del inicio de 

empleos y empresas que promuevan, en su debido tiempo, el avance en la calidad 

de vida de los habitantes, de esta manera, el turismo debe perfeccionar el 

sostenimiento de los recursos del área geográfica, ya que no se está efectuado 

políticas de inversión con una planificación vinculada de todos los agentes locales 

que pueda manejar como  oportunidad socioeconómica y cultural para la provincia. 

Puicon et al. (2020), las consecuencias de la valoración del modelo econométrico 

de vector de corrección de error, se encontró que el crecimiento económico del 

departamento de Lambayeque ha tenido un impacto positivo; y frágil en el nivel de 

empleo por falta de políticas adecuadas de formalización laboral en las empresas 

locales. La región Lambayeque presenta resultados de un crecimiento no 

prolongado y ha confirmado sensibilidad a factores externos, esencialmente la 

agricultura y la industria, malogradas en casos por el fenómeno “El Niño”, la sequía 

que no ha imposibilitado que se logre alcanzar los máximos niveles de producción 

y otros por la inadecuada de políticas de inversión. 

Con respecto a la educación se encontrado que el analfabetismo en la región 

durante el año del 2016 al 2020 ha sido variable con incrementos y disminuciones 

que comprende los índices de 5.8%, 6.50%,6.10%, 6.10%, 5.20% de la población 

respectivamente. Este estudio se ha relacionado con la investigación de Jiménez 

(2020), donde indica que se ha demostrado que la inversión pública y privada en 

educación favorece al progreso de las circunstancias del desarrollo económico local 

de la provincia de Huamanga, 2020, porque la prueba de correlación de Pearson 

expresó un nivel de significancia menor a 5%. Con ello, se propuso el criterio para 

acceder la hipótesis de investigación. Asimismo, se ha indicado, el promedio de los 

coeficientes de correlación equivalente a 0,96 y 0,76, que estas contribuciones son 

positivas en un nivel grande. Por resultante, se admitió la hipótesis específica de 

esta investigación y se reveló que la inversión educativa pública y privada favorece 
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significativamente al desarrollo económico local en la provincia de Huamanga. 

En la ciudad de Lima, (De la Vega, 2019) indica que la inversión privada y el 

consumo viene hacer una las principales razones de crecimiento económico del 

Perú en el actual año. En la entrevista a Morisaki gerente de estudios económicos 

Asbanc, señala que los retos a corregir la problemática de inversión privada inician   

desde una renovación fiscal; una laboral (mayor informalidad y por consiguiente 

baja producción); de salud y educación; entidades sólidas, disputa segura de la 

corrupción, e inserción financiera. 

En cuanto al estudio de la pobreza se observa que ésta es sostenidamente 

variable en los años 2016 al 2019 con 14.80%, 18.50%, 12.00%, 10.20% del total 

de la población respectivita; no obstante, que en el año 2020 como efecto de la 

pandemia se incrementó a 19.50% de la población respectivamente. El estudio se 

relaciona con la investigación de García (2021), el nivel de riesgo de pobreza es 

mayor en un 55%, por cuanto los pobladores no poseen grandes oportunidades 

para una educación superior, no poseen con un trabajo continuo, tampoco reciben 

beneficios sociales, por otro lado, poseen con un seguro y campañas médicas 

concedidas por el Estado de forma restringida, no poseen fácil acceso a internet, el 

servicio de luz no es posible las 24 horas. Asimismo, Silva (2020), manifiesta que 

el crecimiento económico es una posición ineludible para el desarrollo de la 

población, porque ayuda a la disminución rápida de la pobreza, por ello se necesita 

de una combinación de crecimiento y políticas sociales que favorezcan a la mejora 

de la calidad de vida de la población. 

El crecimiento económico posee un papel muy importante en la disminución de 

la pobreza. En los niveles de pobreza, concurre una clara evidencia empírica 

relacionado de que un crecimiento económico llega totalmente asociado con una 

mayor disminución de la pobreza; por ello se puede afirmar que a través de la 

inversión (pública y privada) se puede avanzar en la disminución de la pobreza y 

engrandecer el nivel de la calidad de vida de la población especialmente en las 

regiones. 

Con respecto a los servicios básicos, se observa que los hogares con cuatro 

servicios básicos son sostenidamente variables en los años 2016 al 2020 con 

74.70%, 75.90%, 75.40%, 76.80%, 74.40% de la población respectivamente; 

coinciden con Lozano (2021), que manifiesta que con los proyectos privados 
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desarrollados se consiguió conseguir un mejor nivel de cobertura en servicios 

básicos, en la que las familias consiguen hacer uso de los mismos, también se 

mejoró sus condiciones de vida, los mismos que se termina en un mejor bienestar, 

como parte de equidad social que debe poseer todo ciudadano peruano. De la 

misma forma, el accesos de los servicios con que poseen las familias conciben que 

se forme externalidades muy positivas en las comunidades, donde los niveles de 

acceso sanitario no se ve restringido, asimismo los grupos poblaciones estimados 

vulnerables, como los niños, personas adultas mayores y mujeres en etapa de 

gestión, quienes han registrado un mayor número de morbilidad y mortalidad, no 

simplemente en la provincia, ni la región San Martín, sino en todo el recinto 

nacional, lo que es necesidad optimizar el acceso a las prestaciones sanitarias, 

estimado que el ofrecimiento del servicio debe ser oportuna, integral y con un 

sentido humano. Asimismo, Cajas et al. (2020), quienes remarcan que predominan 

falta de iniciativas a nivel local para cultivar el turismo como estrategia de desarrollo 

económico local; concordando lo indicado se complementa con Kabanova et al. 

(2018), que indican que predominan barreras administrativas en la organización 

pública que crea baja calidad de los servicios en los municipios. 

IPE (2021), la inversión en infraestructura viene hacer la principal fuerza de 

crecimiento económico y una posición necesaria que conlleve a tener mejor la 

calidad de vida de los ciudadanos. Pese a ello, el Perú tiene poca inversión de 

infraestructura en relación con otros países similares. Por eso se pronostica que la 

brecha en infraestructura de largo plazo del país va a ascender a US$ 110 mil 

millones. Esta problemática se da por la restringida capacidad del Estado para 

realizar inversión en infraestructura y de la utilización ineficaz de los recursos 

disponibles. 

Peña (2018), El desarrollo restringido de los distritos en los lugares fronterizos 

nos llevó a análisis con escenarios de inequidad social, servicios de salud y 

educación escasos y deficientes, carencia de infraestructura, equipos, recursos 

humanos con referentes competencias para el logro de calidad en la gestión del 

desarrollo local; y el objetivos de la investigación fue la Identificación de los 

principales elementos de la gestión de las políticas del desarrollo económico local 

que involucran en el Desarrollo Local de la Municipalidad de Matapalo. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La región Lambayeque presenta un nivel no muy óptimo de  desarrollo 

económico de sus habitantes; porque no se ha cubierto la brechas en el entorno 

económico, en la que se puede evidenciar que a diciembre 2020 existe una 

población económicamente desempleada de 31.83 miles de personas; la 

pobreza está en 19.50% del total de la población; el analfabetismo se encuentra 

en 5.20% del total de  la población; hogares con acceso a 4 servicios básicos es 

74.40% de la población faltando cubrir la brecha de 25.60%; y a esto se suma la 

corrupción, la burocracia, tasa de impuestos altos, crimen y robos que hacen que 

dificultan las inversiones privadas. 

2. En la identificación de dimensiones de crecimiento económico y socio 

económico del desarrollo económico se ha encontrado que el producto bruto 

interno, ha venido aumentando progresivamente desde los años 2016 al 2019 

con incrementos diferencialmente en los años 2017 al 2019 y en el año 2020 

disminuye 785,489 millones de soles; asimismo se observa que la PEA 

desocupada, el analfabetismo, la pobreza, los hogares y el déficit de la población 

con cuatro servicios básicos  vienen disminuyendo; pero en el año 2020 se ha 

incrementado; lo que significa que existe una correlación entre el crecimientos 

económico y el socio económico porque se ha determinado que a mayor 

productividad va existir mejor el desarrollo económico que mejora la calidad de 

vida de los habitantes de la región. 

3. El presente estudio ha diseñado propuesta de nuevas políticas de inversión 

privada porque las actuales no están contribuyendo de manera óptima para 

alcanzar el cierre de brechas del empleo, pobreza, educación y servicios básicos 

de la población; para ello se inició con el diagnóstico del desarrollo económico 

encontrando la realidad problemática para luego plantear acciones que se debe 

aplicar para mejorar en la calidad de vida de los pobladores de la región 

Lambayeque. 

4. La validación de la propuesta ha comprendido la evaluación de criterios de la 

estructura y rigurosidad de su contenido mediante juicio de expertos quienes 

examinaron en forma estricta la originalidad, metodología factible, coherencia, 

pertinencia y la interrelación entre los diversos componentes del estudio.  
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 VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere al gobierno regional y gobiernos locales de Lambayeque 

fomentar la inversión privada con implementación de normas en donde las 

empresas nacionales y extranjeras puedan competir con iguales condiciones y 

mejorar la transparencia en los procesos de licitaciones, afín que exista mayor 

rapidez y eficiencia en la ejecución de proyectos que generen mayor 

productividad, mayor empleo, disminuir la pobreza, mejorar la educación y los 

servicios básicos de la población. 

 

2. Se sugiere al gobierno regional y gobiernos locales de Lambayeque 

fomenten el emprendimiento en las instituciones educativas nacionales y 

privadas implementado un curso de emprendedores para que se capacite a 

emprendedores y propietarios de empresas privadas en aspectos en creación, 

desarrollo y especialización en el manejo del negocio. 

 
3. El diseño de las nuevas políticas de inversión se debe aplicar y perfeccionar 

para que estimulen mayor inversión privada y de esta manera contribuya a 

mejorar el desarrollo económico de la población dándole un mejor nivel de vida 

con la generación del empleo, para así disminuir la pobreza, disminuir el 

analfabetismo, mejores servicios básicos y aumentar la recaudación tributaria 

que sirva al gobierno local hacer más infraestructura que conlleva que se tenga 

mayor acceso al transporte de la producción de las diferentes empresas al 

mercado local y nacional . 

 
4. El gobierno regional y gobiernos locales deben proponer al gobierno central 

política de inversión privada de rebaja de las tasas tributarias, laborales y tasa 

de interés de los préstamos para incentivar la formalización de las empresas, 

que luego se tendrá como resultado mayor producción de bienes y servicios. 

 

 

 

 



 

VIII. PROPUESTA 
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 La propuesta de Política de inversión privada para la mejora del desarrollo 

económico de los pobladores de la región Lambayeque se ha efectuado en base al 

análisis del crecimiento económico y socioeconómico para que conlleve  a  propiciar 

un clima favorable tanto para las empresas privadas nacionales y extranjeras afín 

que se incremente el crecimiento económico con la finalidad de   aumentar el 

empleo , disminuir la pobreza, bajar el índice de analfabetismo y  mejorar los 

servicios básicos; y  que todo esto lleve a optimizar las condiciones de nivel de vida 

de los pobladores de la región;  es necesario establecer los lineamientos de 

políticas adecuadas para que la inversión privada se mantenga en constante 

crecimiento. Para lograr esto se darán lineamientos de políticas con la finalidad de 

conseguir en el mediano y largo plazo los resultados esperados de optimizar el 

desarrollo económico de la población lambayecana; y para ello se tiene que se debe 

alcanzar los objetivos:  

Optimizar la gestión y regulación por parte del gobierno regional y gobiernos 

locales en la ejecución de inversiones: mercado abierto, optimizar la transparencia, 

mayor celeridad y eficiencia, priorizar proyectos, eliminación de las barreras 

burocráticas, fortalecer la simplificación administrativa, combatir la corrupción, 

fortalecer políticas contra crimen y robo. 

Mejorar la regulación por parte del gobierno central en materia tributaria, laboral 

y legal: Regulación tributaria, regulación laboral restrictiva, mejorar el marco legal. 

Fomentar el emprendimiento en las instituciones educativas: Incentivar el 

emprendimiento en los colegios, institutos técnicos y universidades, fomentar la 

creación de un instituto de emprendedores, planificación de los proyectos. 

Promocionar el turismo y el financiamiento de la inversión privada: Incentivar el 

turismo; y disminuir la tasa de intereses y mayor plazo 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 
 

 
 

 

 

Variable 
independiente 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

  

   Políticas de 

Inversión 

privada 

 

La política de inversión 

privada es el lineamiento 

general que guía el proceso 

de las inversiones de las 

empresas con capitales 

privados que asumen 

riesgos de la cartera de 

fondos de sus inversiones. 

(IPE,2016) 

Las políticas de inversión 

privada representan un 

elemento fundamental en los 

procedimientos de inversión 

de las empresas con 

capitales privados y que se 

va a ser medido la variación 

de la inversión privada y el 

número de empresas 

privadas de la región a través 

del análisis documental. 

 

 

    Inversión Privada en 

la Región 

Lambayeque 

 

 

Variación anual en 

millones de soles de la 

inversión privada en el 

periodo 2016-2020 

 

 

Número de empresas 

comerciales, 

industriales y servicios 

periodo 2016-2020  

    Empresas privadas 

en la región 

Lambayeque 

 



 

 
 

 

 

 

Variable 
dependiente 

 
Definición 
conceptual 

Definición  
operacional 

 Dimensiones Indicadores 
 

Técnicas e 
instrumentos 

de recolección 
de datos 

 
 
 

 
 
 
 
 
Desarrollo  
económico 

El desarrollo económico 

es la etapa de evolución y 

cambio ordenado de la 

economía de una 

localidad, en que se logran 

identificar al menos dos 

dimensiones: económico y 

social; que combina 

económica y social de 

manera individual o 

familiar en 

correspondencia con otras 

personas (Tello, 2011, 

p.63). 

El desarrollo económico es un 

elemento fundamental en el 

progreso de la población; para 

medirlo se realizará a través 

del análisis documental de 

periodo 2016-2020 en sus 

dimensiones de crecimiento 

económico y socioeconómico 

utilizando indicadores el PBI, 

PEA, educación, pobreza y 

servicios básicos. 

 

. 

 

 

Crecimiento 

económico 

 

 

Producto bruto interno 

(PBI) 

 

 

 
 
    Técnica:  
     
    Análisis documental 

     
    Instrumentos: 
 
     Ficha de análisis 

documental que 

será utilizado para 

revisar la 

información y 

documentación del 

INEI, BCRP, INEI, 

Cámara de 

comercio 

 

Socio económico 

 

 

-  -Población económicamente 

activa (PEA) 

-   -Educación 

-   -Pobreza. 

-   -Servicios básicos. 



 

 
 

 

Anexo 2. Instrumento para la recolección de datos de la variable dependiente 

Variable Dimensión indicador Muestra Instrumento Método Lugar de 
ubicación de la 
fuente 

Aspectos 
estudiados 

 
 
Desarrollo 
económico 

Crecimiento 

económico 

-Producto bruto 
interno (PBI) 

Acervo 
documentario 
periodo 2016-
2020 

Ficha de 
análisis 
documental 

Análisis- 
síntesis 

Página oficial del 
Banco central de 
reserva del Perú, 
Instituto nacional 
de estadística, 
Ministerio de 
economía y 
finanzas, Cámara 
de comercio de 
Lambayeque 

Evolución del 
Producto bruto 
interno 

 

Socio 

económico 

 

- Población 

económicamente 

activa (PEA) 

-Educación 

-Pobreza. 

- Servicios básicos 

Acervo 
documentario 
periodo 2016-
2020 

Ficha de 
análisis 
documental 

Análisis- 
síntesis 

Página oficial del 
Banco central de 
reserva del Perú, 
Instituto nacional 
de estadística, 
Ministerio de 
economía y 
finanzas, Cámara 
de comercio de 
Lambayeque 

Evolución de la 
población 
económicamente 
activa, educación 
pobreza, 
servicios 
básicos. 



 

  

Anexo 3. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



92 

 

 

Anexo 4. Matriz de consistencia 

Problema 
de 
investigación 

Objetivos 
de investigación 

Variables Población y  
muestra 

Enfoque / 
nivel(alcance)/ 
diseño 

Técnicas 
instrumentos 

 
¿En qué medida 
la propuesta de 
políticas de 
inversión privada 
mejora el 
desarrollo 
económico de los 
pobladores de la 
región 
Lambayeque 

Objetivo general 
Proponer política de 

inversión privada para 

mejorar el desarrollo 

económico de los 

pobladores de la región 

Lambayeque 

 

Objetivos específicos 

- Diagnosticar la 

inversión privada de la 

región Lambayeque. 

- Analizar el desarrollo 

económico de los 

pobladores de la región 

Lambayeque. 

-Diseñar propuestas de 

políticas de inversión 

privada. 

Variable 
independiente 
 

      Inversión privada 

 
 
 
 
Variable 
dependiente 
 
 
Desarrollo 
económico 

Población  

Acervo documentario 2016-2020 de 

inversión privada y desarrollo 

económico de la región Lambayeque 

existente en la Cámara de comercio, 

el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), página de 

consulta del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF) y Banco Central 

de Reserva. 

Muestra. 

Será igual a la población debido a 

que la unidad de análisis se centra 

en los datos de la inversión privada 

y desarrollo económico de la región 

Lambayeque extraídos del INEI, 

Cámara de Comercio y la página de 

consulta del MEF y Banco Central de 

Reserva. 

 

 

Enfoque: cuantitativo 

Tipo Básico 

Diseño no Experimental 

descriptivo con propuesta 

 

 
 
Técnica Análisis 

documental 

Instrumento 

Guía de análisis 

documental 

 



 

 

Anexo 05: Propuesta de política de inversión privada para la mejora del desarrollo 

económico de los pobladores de la región Lambayeque. 

I. Introducción 

En este estudio se va establecer propuestas de política de inversión privada 

que propicie un clima favorable tanto para las empresas privadas nacionales y 

extranjeras afín que se incremente el crecimiento económico para poder  aumentar 

el empleo , disminuir la pobreza y mejorar la educación y servicios básicos que 

conlleve a optimizar las condiciones de nivel de vida de los pobladores de la región; 

a  pesar de este esfuerzo significativo por parte del gobierno central, regional y local 

a las empresas privadas; se tiene condiciones adversas que se vienen enfrentado, 

es necesario establecer los lineamientos de políticas adecuadas para que la 

inversión privada se mantenga en constante crecimiento. Para lograr esto se darán 

lineamientos de políticas con la finalidad de conseguir en el mediano y largo plazo 

los resultados esperados de optimizar el desarrollo económico de la población 

lambayecana. 

El alcance de la propuesta de política de inversión privada va a comprender 

su aplicación a la región de Lambayeque.   

II. Problemática 

La inversión privada es uno de los principales motores para el crecimiento 

económico y una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de la región Lambayeque. Se ha encontrado que no se ha logrado 

cubrir la brecha en el empleo, en la pobreza, el analfabetismo, hogares con acceso 

a cuatro servicios básicos debido que no se cuentan con políticas de inversión 

adecuadas que incentiven a las empresas privadas realizar inversiones.  

A lo largo del tiempo, en la región Lambayeque, la inversión privada se ha 

caracterizado por tener un comportamiento similar al crecimiento económico y a la 

contribución del desarrollo económico en aumentos y disminuciones en 

determinados periodos debido a que las políticas no han sido sólidas, perjudicando 

el desenvolvimiento de las inversiones originando que se vayan a otras regiones. 

Asimismo, se ha encontrado restricciones a la inversión privada porque existe 

alto costo y poco mecanismo de financiamiento para las pequeñas empresas, 



 

brecha deficitaria en infraestructura pública, instituciones débiles, delincuencia, 

corrupción y un marco legal no muy adecuado a la inversión privada. 

III. Justificación  

Con esta propuesta de políticas  la inversión privada para la región 

Lambayeque se pretende a incentivar a las empresas nacionales y extranjeras del 

sector privado a que realicen sus inversiones que traerá como resultado a generar 

mayor empleo, mayor producción, aumentar el ingreso per cápita de cada persona; 

y que todo esto contribuye a la  disminución de la pobreza,  bajar el índice de 

analfabetismo,  tener más ciudadanos con cuatro servicios básicos que se refleja 

en la mejora  del desarrollo económico de todos sus pobladores. 

Además, se justifica porque esta propuesta de políticas de inversión para el sector 

privado va a permitir como predecesor para aplicarlo en otras regiones que será en 

beneficios de la población de nuestro país y también para el estado porque le 

permitirá obtener mayor recaudación tributaria y mayor empleo. 

I. Objetivos   

Objetivo general 

Proponer política de inversión privada para la mejora del desarrollo económico de 

los pobladores de la región Lambayeque 

Objetivo especifico 

Optimizar la gestión y regulación por parte del gobierno regional y gobiernos locales 

en la ejecución de inversiones. 

Mejorar la regulación por parte del gobierno central en materia tributaria, laboral y 

legal. 

Fomentar el emprendimiento en las instituciones educativas. 

Promocionar el turismo y el financiamiento de la inversión privada. 

II. Fundamentos 

La propuesta a presentar como políticas de inversión privada es mejorar la calidad 

de vida de los pobladores de la región de Lambayeque, ya que en la actualidad se 

ha observado que los inversionistas del sector privados no han sido optima por 

motivos que esas políticas necesitan fortalecerse teniendo en cuenta la realidad 

que vive la región y el país.  

La presente propuesta será de gran utilidad social, dado que al implementar la 

política de inversión privada para mejorar el desarrollo económico de la región 



 

Lambayeque bajo condiciones de calidad soportadas por la normativa legal vigente, 

se genere beneficios sociales como la dinamización del empleo, disminuir la 

pobreza, mejor educación y mejores servicios básicos. 

III. Propuestas de política de inversión privada 

A continuación, se presentan las propuestas de política de inversión privada para 

cada objetivo que debe realizar el gobierno central, gobierno regional y gobierno 

local para fomentar un clima favorable en las inversiones del sector privado. 

3.1. Optimizar la gestión y regulación del gobierno regional y gobiernos 

locales en la ejecución de inversiones. 

Instrumentos 

Impulsar un mercado abierto competitivo de inversión privada para las empresas 

nacionales y extranjeras afín que puedan competir en iguales condiciones de oferta 

en los procesos de licitaciones y que garanticen el otorgamiento del proyecto a la 

mejor opción de empresa privada. 

Optimizar la transparencia en los procesos de licitaciones cuando se traten de 

proyectos mixtos, en la que se exponga información pública permanente sobre el 

uso de recursos públicos del proyecto afín de optimizar el proceso de concesiones 

e implementación. 

Mayor celeridad y eficiencia en la ejecución de los proyectos para evitar retraso que 

es ocasionado por el formalismo; de esta manera se incentiva a los inversionistas 

privados a invertir en el área pública. 

Priorizar proyectos de infraestructura pública que se cumpla rigurosamente, pero 

con consecuencias sobre el no cumplimiento y que reporten mayor valor a los 

ciudadanos e invitar al sector privado a trabajar precisamente en ellos. Entre los 

proyectos que se debe priorizar es la inversión en infraestructura porque incide 

directamente en la productividad y competitividad del país debido a que con ello se 

tenga mayor acceso a mercados para que exista mayor dinamismo en el 

intercambio de recursos y mejor servicio. Las brechas para cerrar son en agua y 

saneamiento, telecomunicaciones, transporte, energía, salud, educación; los 

cuales tendrán impacto significativo en la economía que genera empleo y 

productividad. 

Eliminación de las barreras burocráticas como la excesiva regulación y la indecisión 

política del gobierno regional y gobiernos locales proponiendo un estándar de texto 



 

único de procedimientos administrativos (TUPA), afín de garantizar condiciones 

favorables para que el sector privado invierta mucho más en nuevos proyectos 

públicos y privados; así como destrabar los grandes proyectos de inversión que son 

los de mayor impacto en el PBI. 

Fortalecer la simplificación administrativa de manera que las gestiones o requisitos 

solicitados por las entidades públicas deben ser simples y racionales para que no 

genere sobrecostos, y además permita incentivar la formalidad de los negocios con 

la finalidad que ellos puedan tener acceso al crédito bancario, beneficios tributarios; 

exportar y también puedan licitar con el estado. 

Combatir la corrupción mediante el fortalecimiento de las instituciones con personal 

horrado, con valores, y aplicar sanciones más severas en casos de incumplimiento 

de la normatividad. 

Fortalecer políticas contra crimen y robo; para que las empresas del sector privado 

tengan mayor seguridad evitando las extorsiones de los delincuentes. 

Impulsar la inversión extranjera directa mediante la implementación de una agencia 

de promoción de inversiones para promover los atributos y beneficios que brinda la 

región entre los potenciales inversionistas y que también sirva de apoyo con 

información en instrucciones legales, cultura empresarial mercado de los factores, 

condiciones básicas de la vida cotidiana como la seguridad, el sistema de salud o 

el colegio o universidades para sus hijos.  

 

3.2. Optimizar regulación por parte del gobierno central en materia tributaria, 

laboral y legal. 

Instrumentos 

El gobierno Regional debe solicitar al gobierno central lo siguiente: 

Regulación tributaria para tener mayor formalización de negocios, disminuir el 

impuesto al igv, impuesto a la renta anual y la tasa de las detracciones a las 

personas naturales o jurídicas que recién inician un negocio. 

Regulación laboral restrictiva de nuestro mercado laboral, para disminuir los altos 

costos que enfrentan económicamente y legales las empresas privadas, en el 

momento de efectuar la contratación y despido de trabajadores, como el caso de 

las indemnizaciones y la contingencia de reponerlo en el trabajo; ocasionando un 

acrecentamiento de los contratos laborales a plazo fijo o temporales, que conlleva 



 

a la afectación de la productividad de los trabajadores. 

Mejorar el marco legal a través de la implementación de dispositivos legales que 

garanticen la estabilidad jurídica y el clima de inversiones en el país que 

actualmente no es muy sólido. 

 

3.3. Fomentar el emprendimiento en las instituciones educativas. 

Instrumentos 

Incentivar el emprendimiento en los colegios, institutos técnicos y universidades de 

la región implementado un curso de emprendedores para capacitarlos en el 

conocimiento de creación de negocios, marketing, aspectos legales, aspectos 

tributarios. Asimismo, a estos niños, jóvenes y adultos se les debe fortalecer su 

autoestima, cultivar su creatividad, y buscar que sean sociables afín que ellos no 

tengan miedo a emprender un negocio o cometer errores.  

Fomentar la creación de un instituto de emprendedores en cada provincia y distritos 

para capacitar a emprendedores y dueños de pequeñas empresas en aspectos 

fundamentales de creación, desarrollo y especialización en el negocio. 

La planificación de los proyectos tiene que ser integral y basada en acuerdos afín 

de disminuir o eliminar la variabilidad alta de los procesos que originan retrabajo y 

pérdidas económicas para los inversionistas privados. 

3.4. Promocionar el turismo y el financiamiento de la inversión privada. 

Instrumentos 

Incentivar el turismo mediante la construcción de carreteras y ampliar los asfaltados 

de los caminos rurales, mayor seguridad a los visitantes con el apoyo de la 

intervención de la policía nacional en los sitios turísticos de la región. Asimismo, 

mejorar el nivel cultural y educativo turística de los ciudadanos y mayor control de 

los hoteles de alojamiento para que brinden un buen servicio al visitante turista. 

Disminuir la tasa de intereses y mayor plazo de amortización de los préstamos 

para las personas naturales y jurídicas que tiene negocios. 
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Anexo 06: Producto bruto interno- región Lambayeque 

 

Actividades 2016 2017 2018 2019 2020 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

908,579 914,714 1,025,465 1,066,100 1,210,274 

Pesca y Acuicultura 55,096 41,966 39,353 38,603 30,321 

Extracción de Petróleo, Gas y 
Minerales 

32,592 32,614 33,833 34,572 31,119 

Manufactura 1,121,279 1,119,451 1,210,582 1,215,645 1,067,807 

Electricidad, Gas y Agua 127,661 120,185 126,664 132,499 131,179 

Construcción 939,801 1,048,099 978,536 896,847 930,155 

Comercio 2,105,715 2,134,161 2,199,986 2,257,708 1,927,190 

Transporte, almacén., Correo y 
Mensajería 

886,807 904,280 959,764 982,854 764,690 

Alojamiento y Restaurantes 295,491 297,874 311,837 324,993 162,266 

Telecom. y Otros Servicios. de 
Información 

663,412 710,267 746,413 809,878 879,377 

Administración Pública. Lam y Defensa 764,005 784,275 815,803 863,328 887,698 

Otros Servicios 3,179,974 3,263,597 3,387,384 3,491,032 3,306,494 

Valor Agregado Bruto 11,080,412 11,371,483 11,835,620 12,114,059 11,328,570 

Nota: Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


