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Resumen 

La presente investigación tiene por título “Presupuesto y ejecución del gasto público 

durante el estado de emergencia sanitaria en el Instituto del Mar del Perú, Lima 

2016-2020”, tuvo como objetivo determinar el nivel de relación entre presupuesto 

público y la ejecución del gasto público en la DGIRP del Instituto del Mar del Perú 

en el contexto del estado de emergencia sanitaria, durante el periodo 2016-2020. 

Se realizó una investigación de tipo aplicada, correlacional, descriptiva no 

experimental retrospectivo, con un enfoque cuantitativo. Se utilizó la técnica del 

análisis de contenido cuantitativo, para ello se importaron datos del software 

Melissa V3.0, aplicativo generador de reportes en Excel del marco y ejecución 

presupuestal de ingresos y gastos – SIAF. Los datos extraídos con detalles de la 

meta presupuesta en estudio sirvieron para realizar el análisis en el software SPSS 

y medir el grado de relación que tienen las variables y sus dimensiones. Con los 

datos examinados y la comparación de los mismos la investigación finaliza 

mencionando que la variable presupuesto en la DGIRP se relaciona con la 

ejecución del gasto durante el periodo 2016-2020. 

Palabras clave: Ejecución presupuestal, IMARPE, presupuesto. 
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Abstract 

This research is entitled "Budget and execution of public spending during the state 

of health emergency in the Instituto del Mar del Perú, Lima 2016-2020", its objective 

was to determine the level of relationship between public budget and the execution 

of public spending in the DGIRP of the Institute of the Sea of Peru in the context of 

the state of sanitary emergency, during the period 2016-2020. An applied, 

correlational, descriptive, non-experimental retrospective research was carried out, 

with a quantitative approach. The quantitative content analysis technique was used, 

for this, data from the Melissa V3.0 software was imported, an application that 

generates reports in Excel of the framework and budget execution of income and 

expenses - SIAF. The data extracted with details of the budget goal under study 

was used to perform the analysis in the SPSS software and measure the degree of 

relationship between the variables and their dimensions. With the data examined 

and the comparison thereof, the investigation ends by mentioning that the variable 

budget in the DGIRP is related to the execution of the expenditure during the period 

2016-2020. 

Keywords: Budget execution, IMARPE, budget.
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I. INTRODUCCIÓN

El Instituto del Mar del Perú - IMARPE es una entidad técnica especializada que 

está vinculada al Ministerio de la Producción, cuya misión principal es la 

investigación de los recursos del mar del Perú para luego con los datos resultantes 

asesorar al Estado Peruano para el uso adecuado y racional de los recursos 

pesqueros y marinos así como en la conservación de los ecosistemas acuáticos, 

su biodiversidad y uso sostenible. 

La entidad tiene cinco direcciones a su cargo y cada una de ellas la responsabilidad 

del desarrollo de actividades que están incluidas en su Plan Operativo Institucional 

(POI) por consiguiente es preciso la asignación de presupuesto para que puedan 

realizarlas y así obtener información sobre el diagnóstico de las poblaciones de los 

recursos pesqueros. La dirección en estudio es la Dirección General de 

Investigación de Recursos Pelágicos (DGIRP) cuyo alcance de estudio son la 

anchoveta, la caballa y el jurel, cuya información es de suma importancia para que 

el Estado pueda determinar políticas en función de su impacto en la población, por 

lo tanto la asignación presupuestal a la entidad. 

El flujo económico va ser importante para la DGIRP que pueda seguir con sus 

actividades y funciones que tiene como entidad, el estado de emergencia sanitaria 

debido al Covid-19, iniciado en marzo del 2020, hizo que varias actividades que la 

tiene la dirección como meta presupuestaria no pudieron realizarse en ese año 

debido a la implementación de los protocolos seguridad, de la misma manera la 

ejecución del gasto se investigó y se estableció la relación entre ambas variables 

se tomó como base los datos desde el 2016 al 2020 y luego se estableció esta 

relación. 

Para poder complementar el presente estudio, se revisó la Ley N°28411 que es la 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que es un instrumento del cual 

se sirven las entidades para poder lograr su objetivos y metas contenidas en su 

Plan Operativo Institucional (POI) que en líneas generales es la expresión 

cuantificada de los gastos a atender durante el año fiscal de cada entidad donde se 

reflejan también los ingresos con los que se financian estos gastos es así que 

después de haber pasado las fases del proceso presupuestario.  
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Cifuentes-Faura (2020), hace un análisis de la crisis del impacto y de las medidas 

económicas en Europa y en el mundo, que surgió en China para posteriormente 

expandirse por todo el mundo y ser declarado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como una emergencia sanitaria y siendo declarado como pandemia a 

nivel internacional, además la crisis sanitaria trajo consigo una crisis económica es 

así que la Unión Europea tuvo que dictaminar medidas para apalancar estabilidad 

financiera en los países miembros a esto le añadimos la caída de los mercados 

financieros mundiales trayendo consigo crisis en los créditos, ahora bien en 

América Latina donde la población está parte del sector informal de la economía, 

realizaron hicieron esfuerzos para optimizar sus procesos y gestión de finanzas 

publicas de tal manera poder puedan incrementar sus ingresos a través de la 

recaudación y al igual que los países europeos hacer frente ante avance del mal. 

En la situación de nuestro país el inicio de la pandemia y con ello la implementación 

de los protocolos de seguridad y la restricción en la movilización de las personas 

tanto terrestres como aéreas hicieron que nuestra actividad económica se viera 

afectada tal y como se vio en construcción, pesquería, agricultura y turismo debido 

a se vieron paralizadas en cumplimiento de los mecanismos de seguridad 

implementados, por último las municipalidades también no solamente se vieron 

afectadas en su presupuesto sino también en su ejecución. 

Ante lo manifestado se planteará el problema general: ¿Qué relación existe entre 

presupuesto y la ejecución del gasto público en la DGIRP del Instituto del Mar del 

Perú durante del estado de emergencia sanitaria, durante periodo el 2016-2020? 

Asimismo, se plantean los problemas específicos: PE1: ¿Qué relación existe entre 

el presupuesto y la dimensión de la ejecución del PIM en la DGIRP del Instituto del 

Mar del Perú durante del estado de emergencia sanitaria, en el periodo 2016-2020? 

Y la PE2: ¿Qué relación existe entre las modificaciones presupuestarias y la 

ejecución del gasto en la DGIRP del Instituto del Mar del Perú durante del estado 

de emergencia sanitaria, en el periodo 2016-2020? 

Al respecto a lo planteado anteriormente se establece el objetivo general: 

Determinar qué relación existe entre presupuesto y la ejecución del gasto público 

en la DGIRP del Instituto del Mar del Perú durante el estado de emergencia 

sanitaria, en el periodo 2016-2020 y los objetivos específicos: OE1: Determinar qué 

relación existe entre el presupuesto y la dimensión de la ejecución del PIM en la 
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DGIRP del Instituto del Mar del Perú durante del estado de emergencia sanitaria, 

en el periodo 2016-2020 y el OE2: Determinar qué relación existe entre las 

modificaciones presupuestarias y la ejecución del gasto en la DGIRP del Instituto 

del Mar del Perú durante del estado de emergencia sanitaria, en el periodo 2016-

2020. Se formuló la hipótesis general: Existe de relación entre presupuesto y la 

ejecución del gasto público en la DGIRP del Instituto del Mar del Perú en el durante 

del estado de emergencia sanitaria, en el periodo 2016-2020. Así también, las 

hipótesis específicas: HE1: Existe relación existe entre el presupuesto y la 

dimensión de la ejecución del PIM en la DGIRP del Instituto del Mar del Perú 

durante del estado de emergencia sanitaria, en el periodo 2016-2020 y la HE2: 

Existe relación entre las modificaciones presupuestarias y la ejecución del gasto en 

la DGIRP del Instituto del Mar del Perú durante del estado de emergencia sanitaria, 

en el periodo 2016-2020. 

Se justifica la presente investigación teóricamente, tomando en cuenta la 

importancia del análisis de la ejecución presupuestal durante el periodo del 2016-

2020 y específicamente su comportamiento en el 2020 ante el impacto de la 

COVID-19 y cómo esta afectó a la entidad y los esfuerzos que realizaron los 

directivos y personal administrativo quienes utilizando las herramientas de gestión 

administrativa para cumplir la misión de la entidad que es la de proporcionar de 

forma constante y oportuna datos estadísticos al Ministerio de la Producción 

(PRODUCE) para establecer las políticas del sector. 

La investigación se justifica metodológicamente porque tiene como objetivo 

presentar datos estadísticos que permitió establecer procesos y sistemas de trabajo 

como los que se realizaron tanto en las habilitaciones presupuestarias como en el 

proceso de compras. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el presente estudio, dentro del contexto nacional hacemos énfasis en el análisis 

realizado por Carhuamaca y Torres (2020), respecto a la ejecución del presupuesto 

de un proyecto de vivienda multifamiliar realizado durante el estado de emergencia 

por la COVID-19, donde hace un una investigación y  análisis profundo del impacto 

en el sector construcción tomando en cuenta que la este sector representa el 6% 

del PBI, por otra parte, los cambios que se implementaron tanto en el rubro como 

en otras actividades en el reinicio de las labores habrían provocado el cambio de 

en la productividad y por ende impacto el incremento del PBI, por consiguiente este 

impacto dinamiza la economía lentamente ya que la pandemia ha afectado a 

muchos sectores vinculantes y que lamentablemente en estado ha tenido uno de 

los mayores desafíos el de hacer frente a una de las mayores barreras que es la 

burocracia, además, activar y ejecutar correctamente los protocolos en las 

actividades operativas que se vayan iniciando va ser importante y va a mejorar la 

ejecución presupuestaria que va beneficiar al desarrollo del país. 

Vargas, Fernández, Quiroz y Cacho (2020), hace un desarrollo respecto a la falta 

de estrategias en la gestión, en temas presupuestales, de las municipalidades de 

Incahuasi, Cañaris de la zona alto andina, del departamento de Lambayeque en el 

2020, todo esto frente al escenario que nos presenta la pandemia debido a la 

COVID-19. Basándose en los cambios que exigen y norma la modernización del 

estado, concluyen que estás municipalidades carecen de estrategias para afrontar 

la pandemia no solamente en servicios públicos sino también en la incapacidad de 

ejecutar el presupuesto asignado además de una deficiente o débil coyuntura 

intergubernamental por lo tanto urge la implementación de políticas públicas para 

los ciudadanos. 

Uno de los elementos importantes en la ejecución presupuestal son las compras, 

Calixtro (2020), desarrolla una investigación, en plena pandemia por la COVID-19, 

de las Contrataciones del Estado de acuerdo a la normativa actual que invita a 

reflexionar desde el punto de vista jurídico los desafíos que debe de enfrentar el 

país. Las contrataciones directas son parte de este análisis así como su uso ágil 

para poder ser usado en situaciones excepcionales que amerita las circunstancias 

pero siempre cumpliendo los procedimientos de tal manera  evitar la corrupción y el 

mal uso tanto de los bienes como de los servicios que se adquieren. 



5 
 

Según (Gutiérrez, et.ál. 2021), en su investigación exponen la afectación de las 

actividades y proyectos que tienen presupuesto asignado, en muchos casos con 

órdenes servicio que se venían desarrollando en el país como es el caso de las 

obras públicas ya adjudicadas y otras en proceso y ahora que se ha levantado el 

estado de emergencia el estado tiene la difícil tarea de reactivar la economía y para 

ello deberá reiniciar la ejecución de las actividades de las mismas ante la cuales 

las entidades públicas se valieron de dispositivos legales para poder regular la 

reactivación. Un papel importante jugó la OSCE así como los Gobiernos Locales y 

Regionales que han emitido sus directivas internas a fin de poder reactivas sus 

procesos bajo la modalidad de Adjudicación Directa. El trabajo de los 

investigadores es acerca de la labor que viene realizando el Sistema Nacional de 

Control con su órgano principal que es la Contraloría General de la República así 

como el Órgano de Control Interno de cada entidad. 

De la Villa (2020), hace un análisis de los determinantes del crecimiento económico 

de países como Perú, Chile y México durante los años 2006-2020, el estudio se 

concentra en determinar los principales factores que tuvieron en común estas 

economías y que afectaron la caída del PBI durante el segundo trimestre del 2020. 

El trabajo realizado por el investigador busca explicar el motivo por el cual el Perú 

fue el más afectado en comparación de estos dos países, que tienen características 

afines en la región.  

Quispe (2016), nos menciona en su artículo científico la importancia que tiene la 

evaluación y el análisis de la ejecución presupuestal para poder cumplir con las 

metas institucionales dentro del gasto asignado en el PIA, PIM de acuerdo a las 

categorías presupuestales que le fueron asignadas a la Municipalidad de Taraco 

(2014-2015). En el estudio el autor evalúa al detalle el nivel de cumplimiento del 

marco presupuestal y correlación con el cumplimiento de las metas asignadas al 

pliego. 

Yactayo (2019), nos permite visualizar el comportamiento de la ejecución 

presupuestaria en ESSALUD entre los años 2008-2013 destacando su importancia 

en la gestión de un gasto responsable que le permita, a la entidad, poder 

incrementar la producción de las actividades ser usados de manera eficiente y 

racional de los recursos económicos que le fueron asignados, todo ello vinculado 
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al derecho que tiene el ciudadano para recibir una atención adecuada que le 

permita mantener o mejorar su calidad de vida. 

Rodriguez (2017), hace una investigación, en su tesis, acerca de la evaluación de 

la ejecución presupuestaria de la Policía Nacional del Perú y de la forma como este 

proceso va repercutir en las políticas públicas en referencia a la seguridad 

ciudadana. El análisis de este proceso en esta institución es un tema poco 

estudiado y menos aun lo que implica su importancia el hecho que las conclusiones 

de la misma se vean directamente relacionados en la seguridad del país, es por ello 

que el monitoreo constante del gasto de vital importancia para el Estado. 

El uso del SIAF-SP como herramienta de gestión es muy usado en las entidades 

públicas, Tapia (2017), realizó una investigación sobre inadecuada programación 

de gastos en la administración del MINEDU y del MININTER asimismo hace una 

evaluación la incidencia de la ejecución presupuestal con el SIAF-SP, cuyos errores 

conllevan a retrasos en la formulación tanto Financiera como Presupuestal. 

Del mismo modo Vargas (2017), nos muestra en su trabajo de investigación acerca 

de la influencia del SIAF-SP en el gasto del presupuesto y en la gestión financiera 

de las diferentes metas presupuestarias del sector salud del Gobierno Regional de 

Puno durante el 2014-2015. De esta manera en sus conclusiones destacan la 

deficiente ejecución en muchas partidas genéricas esencialmente en insumos 

médicos y farmacéuticos, así como mantenimiento de infraestructura a esto le 

podemos añadir el desconocimiento en el proceso de la información financiera por 

medio del SIAF-SP. 

Dentro de las investigaciones internacionales revisadas en el contexto internacional 

sobre la variable ejecución del gasto público, García (2020), realiza un análisis en 

la economía española acerca impacto económico y su relación acerca de la 

previsibilidad y concluye que los administradores tienen responsabilidad como 

parte de su conducta diligente. Y este carácter debe de desarrollarse en ocasiones 

como la crisis económica, sanitaria y también social derivada por el COVID-19. 

López y Onrubia (2020), concluyen que los países se enfrentan a una dura 

compensación en temas económicos, que les llevará a empeorar del 

comportamiento económico en el corto, medio y probablemente a largo plazo, todo 

esto por concentrarse en controlar la curva de infecciones a causa de la COVID-19.  

En ese contexto los investigadores concluyen que la política económica será el de 
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minimizar los costes sociales y económicos que provocará la crisis sanitaria y las 

extremas medidas que se tomaron para contenerla. 

Lago (2020), también comenta respecto a las cuentas públicas en el año 2019 en 

España que significó un retroceso con un déficit del 2.8% del PBI y las perspectivas 

para el 2020 no son las mejores todo esto por el impacto de las medidas sobre la 

política económica y social se adoptó para hacer frente al COVID-19. Nos hace un 

análisis en paralelo entre los años 2019 y 2020 donde en este último año cayó 

drásticamente la elaboración (ejecución) presupuestal en los dos primeros meses 

del año y que se proyectaba a ser tan desfavorable como lo fue en el 2019 según 

la Comisión Europea.  

Pazmiño, Merchan, y Jiménez (2020), responden ante la posibilidad de reformular 

el debate eterno entre el estado o el sector privado sean los asuman un papel más 

destacado en la economía del futuro de los países. Los gobiernos, en esta 

pandemia, han apoyado tanto a la minoría vulnerable como a las grandes mayorías, 

esto hizo reforzar a los gobiernos que ellos plantean la posibilidad de un nuevo 

estatismo, esto pasa mientras el sector privado deberá resurgir después de salir del 

endeudamiento en el que se encuentra. 

Sin embargo, Ramos (2020), en su profundo análisis acerca de las contrataciones, 

que en la necesidad de lograr mayor dinamismo en la ejecución del presupuesto 

público, lleva a realizar estos procesos omitiendo la formalidad de los expedientes 

de contratación sin que estos sigan los criterios de necesidad, oportunidad y 

eficiencia como tampoco la racionalización que todo gasto público requiere. El 

COVID-19 no solamente el estado de emergencia sanitaria sino también a 

reformular el ámbito de seguridad, económico y jurídico promulgando Reales 

Decretos leyes para aplacar con medidas concretas el impacto de la pandemia. 

Espada (2014), menciona una política fiscal por parte de los gobiernos que solo se 

enfoca en el control cuantitativo no es garantía para que éstos manejen 

adecuadamente su economía, es por ello que se debe de poner énfasis en la 

calidad en las finanzas públicas como parte de una forma de hacer gobierno, por 

otra parte, para poder medir la calidad de las finanzas es necesario construir 

indicadores que permitan vincular y relacionar los aspectos tanto cuantitativos como 

cualitativos, en síntesis, al referirnos a la calidad de gasto público es tomar los 
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elementos que garanticen el uso racional de los recursos públicos de tal manera 

que eleven el crecimiento de la economía de los países de América Latina. 

Engl, Dineiger y García (2016), analizan los esfuerzos de los algunos países de 

América Latina y el Caribe con respecto a la optimización sus sistemas de gestión 

de finanzas públicas todo ello con el objetivo de aumentar sus ingresos mediante 

una eficiente recaudación pública así como trasparentar los gastos, por esta razón, 

la gestión de los países están orientándose a los resultados y ésta obliga a justificar 

adecuadamente las políticas públicas y tener la certeza su impacto en la vida de 

las personas. Asimismo, la fiscalización, auditoria y revisión de los resultados de la 

gestión de los diferentes gobiernos que está vinculado con lo mencionado 

anteriormente, a medida que este cambio se va realizando, los países de la región 

necesitan de instituciones no solamente eficientes sino también honestas que 

tengan como objetivo principal el bienestar de sus habitantes. 

Otro caso de una adecuada de gestión interna del gasto público, es la nos menciona 

Paredes (2017), en su estudio en la optimización de la gestión en la DIVAD. Él 

plantea en la construcción de un cuadro de mando integral (CMI) como modelo de 

gestión, cuya teoría fue desarrollada por Davis Norton y Rober Kaplan, de esta 

manera, la aplicación en este organismo público conjuntamente con el análisis 

PEST y FODA permitirán tener un control mediante el seguimiento de los 

indicadores que da esta herramienta, en síntesis, una adecuada y correcta 

aplicación permitirá el control del gasto público. 

Asimismo Patiño (2017), nos muestra la importancia del Presupuesto por 

Resultados (PpR) como respuesta a mejorar la ejecución del gasto público de 

manera eficiente y eficaz en las entidades públicas del país colombiano, agregando 

a lo anterior detalla que esta herramienta ha sido implementada en varios países 

de la región sin embargo no se ha logrado avanzar mucho en las administraciones 

municipales del vecino país, para concluir, el estudio y análisis relaciona el PpR con 

la ejecución responsable y óptima con el presupuesto asignado al Municipio. 

Entre las bases teóricas tenemos el establecimiento del estado de emergencia, 

como se cita en la plataforma digital Gobierno del Perú (2020), “Es una decisión 

amparada por el capítulo IV, artículo 137 de la Constitución Política del Perú y su 

plazo ha sido fijado mediante los Decretos Supremos 044-2020-PCM, 051-2020-

PCM y 064-2020-PCM.” (párr. 4). 
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Ferrer (2020), hace una evocación de la forma de cómo se inició la pandemia por 

la COVID-19, iniciándose en diciembre del 2019 donde se reportó algunos casos 

de algunos pacientes que fueron hospitalizados debido a nueva enfermedad 

determinada por neumonía e insuficiencia respiratoria, esto a raíz del nuevo 

coronavirus (SARS-COV-2), iniciado, de acuerdo a los estudios, en la provincia de 

Hubei en el país de China. La OMS, el 11 de febrero de 2020, nombró a este agente 

como COVID-19. La enfermedad comenzó a expandirse incontrolablemente a nivel 

mundial primero en Asía para luego expandirse a Medio Oriente y Europa, debido 

a esto, el 11 de marzo, la COVID-19 la OMS hace un comunicado declarándolo 

como pandemia. 

En el diario Gestión (2020), y en algunos diarios de circulación nacional, el 6 de 

marzo del 2020, se reportaba en el Perú el primer caso en el Perú. Se trataba de 

un piloto de avión de 25 años de edad que previamente había estado en España, 

Francia y República Checa. 

Es dentro de esta coyuntura que el estado peruano decreta el Estado de 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días calendario mediante 

la emisión del Decreto Supremo N°008-2020-SA. 

Esta acción sirvió para implementar y poner en marcha las medidas de prevención 

y control para evitar la propagación de la COVID-19. Su aplicación obligatoria fue 

simultáneamente en puertos, aeropuertos, centros educativos, en espacios 

públicos y privados, así como en los medios de transporte público y centros 

laborales del país. 

El 15 de marzo del 2020 se emite el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, por el 

cual se declara el Estado de Emergencia Nacional por un plazo de 15 días 

calendario, restringiéndose el traslado y salida de personas (cuarentena) a 

consecuencia de propagación del COVID-19. 

Mediante este Decreto Supremo quedan restringido el acceso a los servicios 

públicos y bienes y servicios estatales, la suspensión de los Derechos 

Constitucionales así como la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de 

tránsito de los ciudadanos y entre otras medidas se impuso la restricción de la 

actividad comercial, actividades culturales, establecimientos y demás actividades 

recreativas y también los servicios en hoteles y restaurantes. 
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Andía Valencia (2017), describe el proceso presupuestario clasificando en cinco 

fases: la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. La fase 

de programación tiene por objetivo establecer los objetivos institucionales a lograr 

durante el año fiscal, así como proponer metas presupuestales, determinar la 

demanda global de los gastos y desarrollar los procesos para la estimación de los 

gastos. 

La fase de la formulación tiene como fin estructurar funcional y programáticamente 

el pliego y deberá estar diseñada a partir de las categorías presupuestales y 

considerando las fuentes de financiamiento que será remitida al Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). 

La fase de la aprobación tiene un contexto legal por el cual el MEF eleva al Consejo 

de Ministros para su aprobación y posterior inclusión en la Ley del Presupuesto del 

Sector Público para luego ser aprobado por el Congreso de la República, esto da 

inicio al PIA. 

En esta fase se realiza el flujo tanto de los ingresos y egresos de la entidad que 

fueron previstos al inicio de año en el presupuesto anual y consta de tres 

subprocesos: la fase de ejecución del gasto público (etapa de compromiso, 

devengado y pago), las modificaciones presupuestales y el control presupuestario. 

El análisis detallado en cada fase del proceso presupuestario y su impacto en la 

ejecución será el tema de la investigación donde se identificarán los factores que 

están la baja ejecución de acuerdo a la proyección inicialmente programado. 

Pérez (2012), analiza respecto de la medición y la competitividad como parte del 

sistema corporativo de información donde los datos puedan ser analizados para 

facilitar la toma de decisiones preventivas, correctivas, así como de mejora de una 

con ello no solo llevar el control financiero sino también mejorar los procesos 

internos de la empresa, entidad u organización que tenga como principal objetivo 

la reducción de costes. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, cuyo objetivo de acuerdo a lo mencionado 

por Vargas (2009), es aquel estudio que tiene como fin la utilización o 

aplicación de los conocimientos adquiridos, mientras se van adquiriendo otros, 

para luego poner en funcionamiento y normalizar la práctica resultado de la 

investigación. 

El diseño de la investigación es del tipo no experimental, transversal 

descriptivo correlacional y de acuerdo a lo indicado por Salkind (1998), es la 

tiene como propósito establecer relación entre dos o más cosas sean 

variables o resultados. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Presupuesto público (cuantitativo) 

Categoría: Independiente 

Definición conceptual: Andía (2017), define al presupuesto público como el 

instrumento de gestión que el Estado tiene a través de sus entidades de poder 

obtener sus objetivos y metas que son parte de sus respectivos POI, de igual 

manera éstos son parte de Plan Estratégico de toda entidad, por lo tanto, 

podemos concluir que todo presupuesto público contiene los gastos y sus 

objetivos y metas. 

Definición operacional: Para el presente estudio se establece la fuente de 

financiamiento del presupuesto en la DGIRP siendo estas provenientes de los 

recursos ordinarios, que son establecidos por el MEF a la entidad en su 

conjunto y por consiguiente a dirección que es materia de investigación y que 

a su vez contiene dentro de su estructura programática; la función, el 

programa y el subprograma y dentro de su clasificación económica: la 

categoría de gasto y la genérica de gasto, datos que fueron analizados en el 

proceso presupuestario. 

 

Variable 2: Ejecución del gasto público (cuantitativo) 

Categoría: Dependiente 

Definición conceptual: Andía (2017), indica que la “ejecución del gasto 

público” es la fase donde se formaliza el flujo de los ingresos y egresos que 
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fueron establecidos en el presupuesto anual, tomando como referencia la 

programación de ingresos y gastos de acuerdo al marco de las asignaciones 

de gasto. Este proceso inicia el 01 de enero y termina el 31 de diciembre. 

Definición operacional: En el sector público lo podemos definir al gasto 

como un conjunto procesos por el cual las entidades del estado realizan como 

parte del gasto corriente, gasto del capital y servicio de deuda con cargo al 

presupuesto asignado a cada pliego. Para nuestra investigación se estableció 

como la fase o etapa operativa que contiene proceso de ejecución 

presupuestaria del devengado esto es la contabilización del gasto realizado 

en función del presupuesto asignado. 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

La población en el siguiente estudio fue constituida por el presupuesto 

asignado al Instituto del Mar del Perú – IMARPE, durante el periodo 2016-

2020. 

La muestra del estudio es la Dirección de Investigación de Recursos Pelágicos 

(DGIRP), una de las cinco direcciones del IMARPE. 

El método de muestreo es no probabilístico o dirigido y se seleccionó los datos 

de la muestra anteriormente mencionada por cumplir las características del 

estudio, por consiguiente los datos extraídos de nuestra base es la unidad de 

análisis. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo al método del tipo de investigación del presente trabajo, se va 

utilizar el análisis del contenido cuantitativo. Hernández (2014), nos dice que: 

“Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera 

objetiva y sistemática” (p. 251). 

3.5. Procedimientos 

Siendo una investigación retrospectiva se extrajo datos correspondientes de 

las dos variables, es decir del presupuesto y de la ejecución del gasto público 

así como también de las dimensiones del que están compuestos de los años 

del 2016 al 2020. Estos fueron importados del aplicativo Melissa 3.0, software 

que vincula el registro en el SIAF con tablas del Excel de tal manera que 

podamos analizar en tiempo real los datos del gasto en cada fase de ejecución 

de cada meta presupuestaria con su respectiva específica de gasto. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Para el análisis de datos de la investigación y poder obtener la información del 

presupuesto asignado y de su ejecución durante del periodo en estudio, se 

utilizó como herramienta de procesamiento de datos; el programa Excel, 

seguidamente para el análisis inferencial se usó el software SPSS para medir 

primero la prueba de normalidad y luego medir la correlación entre las 

variables así como de sus respectivas dimensiones considerando el cuadrado 

de Pearson y así comprobar el nivel de relación existente. 

3.7. Aspectos éticos 

La finalidad de la presente investigación es absolutamente legítimo tanto de 

la información obtenida donde se usaron herramientas de uso legal y con el 

permiso y  la autorización de la entidad estudiada para su uso y publicación, 

asimismo la metodología usada cumple con los aspectos genuinos 

respetando la autoría. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivos 

Información presupuestaria del IMARPE 

En la tabla 1 podemos observar las fases de la programación presupuestaria; en 

ella vemos el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en la primera columna, 

las Modificaciones Presupuestarias (MP) en la segunda columna y en la última 

columna el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de toda la entidad del 

Instituto del Mar del Perú desde el año 2016 al 2020. Cabe mencionar que estos 

datos son de toda la entidad (IMARPE) donde el PIA es el presupuesto asignado 

por el MEF al inicio del año fiscal, las MP son las habilitaciones y transferencias 

presupuestarias y el PIM es el resultado de la suma algebraica del PIA y de las MP 

Tabla 1: Información presupuestaria del IMARPE desde el 2016 al 2020 

AÑO 
Presupuesto 

Institucional de Apertura 
(PIA) 

Modificaciones 
Presupuestarias (MP) 

Presupuesto 
Institucional 

Modificado (PIM) 

2016 89,388,615 7,432,979 96,821,594 

2017 111,062,138 1,800,324 112,862,462 

2018 93,667,316 3,839,547 97,506,863 

2019 90,193,387 16,058,987 106,252,374 

2020 92,030,815 -2,584,754 89,446,061 

 

 

 

Figura 1: Evolución del proceso presupuestario del IMARPE desde el 2016-2020. 
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Información presupuestaria de la DGIRP 

En la tabla 2 se observa la fase de programación de la DGIRP compuesta 

información del PIA, MF y el PIM de la meta presupuestaria en estudio desde el 

año 2016 al 2020, cabe mencionar al igual que el cuadro anterior; el PIA es el 

presupuesto asignado al inicio del año fiscal, las MF son las modificaciones y 

habilitaciones presupuestarias que se realizan durante ese año y el PIM que es la 

resultante de la suma del PIA y el PIM, es necesario considerar que las MF con 

montos en negativo son las reducciones presupuestales de los montos ya 

asignados. 

Tabla 2: Información presupuestaria de la DGIRP desde el 2016 al 2020. 

AÑO 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura (PIA) 

Modificaciones 
Presupuestarias (MF) 

Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) 

2016 5,454,704 1,091,110 6,545,814 

2017 5,190,176 239,913 5,430,089 

2018 4,842,791 -654,048 4,188,743 

2019 4,656,410 -226,879 4,429,531 

2020 4,628,157 -900,580 3,727,577 

 

Adicionalmente en la figura 2, gráficamente se observa la evolución del proceso 

presupuestario de la DGIRP, tomando como base el PIA donde el 2016 hubo una 

ampliación en S/.1.091.110, sin embargo el 2017 la ampliación fue S/.239.913 

siendo 78.01% menos, en el 2018 hubo una reducción presupuestal significativa de 

-S/.654,048, en el 2019 la reducción fue de – S/.226.879, lo que es peor en el 2020 

la reducción presupuestal fue – S/.900.580 el monto más alto del periodo de 

estudio. 
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Figura 2: Evolución del proceso presupuestario de la DGIRP desde el 2016-2020 

 

Ejecución del devengado 

En la tabla 3, adicionalmente a los datos anteriormente mencionados, se observa 

la ejecución del devengado de unidad ejecutora y el saldo presupuestal de la 

DGIRP del IMARPE, para luego ver el porcentaje de ejecución en función al PIA y 

al PIM. 

Tabla 3: Ejecución del devengado y saldo presupuestal del 2016 al 2020 

AÑO 

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 

(PIA) 

Modificaciones 
Presupuestarias 

(MP) 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

(PIM) 

Ejecución 
Devengado 

UE 

Saldo 
Presupuestal 

% Ejec. 
PIM 

% Ejec. 
PIA 

2016 5,454,704 1,091,110 6,545,814 6,479,427 66,387 98.99% 118.79% 

2017 5,190,176 239,913 5,430,089 5,290,969 139,120 97.44% 101.94% 

2018 4,842,791 -654,048 4,188,743 4,105,935 82,808 98.02% 84.78% 

2019 4,656,410 -226,879 4,429,531 4,366,859 62,672 98.59% 93.78% 

2020 4,628,157 -900,580 3,727,577 3,680,178 47,399 98.73% 79.52% 

 

En la figura 3 tenemos la evolución de la ejecución del presupuesto en función al 

PIA y al PIM, donde vemos que la ejecución del PIM se mantiene con un promedio 

de 98.35 % de ejecución, al contrario de lo indicado ocurre con la ejecución en 

función al PIA que tiene dos picos de decrecimiento en el 2018 y el 2020, siendo 

de 79.52% en este último año.  
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Figura 3: Porcentaje de ejecución del presupuesto en función al PIA y al PIM 

 

4.2. Análisis inferencial 
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En la tabla 4 se realizó la prueba de normalidad de los datos del proceso 
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durante el periodo 2016 al 2020 en la DGIRP del IMARPE. 
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estos con valor de significancia > 0.05 lo cual indican que los datos son normales y 

se procederá a usar la prueba paramétrica de Pearson. 

Validación de hipótesis 

Prueba de Hipótesis General 

Ho: No existe relación entre el presupuesto y la ejecución del gasto público en la 

DGIRP del Instituto del Mar del Perú durante del estado de emergencia sanitaria, 

en el periodo 2016-2020. 

H1: Existe relación entre el presupuesto y la ejecución del gasto público en la 

DGIRP del Instituto del Mar del Perú durante del estado de emergencia sanitaria, 

en el periodo 2016-2020. 

Tabla 5: Correlaciones entre el PIA y la Ejecución del devengado 

Presupuesto Institucional 

de Apertura (PIA) 

Ejecución del 

Devengado 

Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) 

Correlación de Pearson 1 ,955* 

Sig. (bilateral) ,011 

N 5 5 

Ejecución del Devengado Correlación de Pearson ,955* 1 

Sig. (bilateral) ,011 

N 5 5 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Interpretación: En la tabla 5 se visualiza la existencia de correspondencia entre la 

variable PIA y la ejecución del devengado, en función al PIA, en la DGIRP del 

Instituto del Mar del Perú, el nivel de significancia es de 0.011 siendo este valor 

p<0.05 por otra parte mencionar que el coeficiente de correlación de Pearson es 

0.955, que indica que la correlación es muy fuerte, por lo tanto se rechaza la Ho y 

se acepta la H1. 

Prueba de hipótesis específica 1 (PE1) 

Ho: No existe relación entre el presupuesto y la dimensión de la ejecución del PIM 

en la DGIRP del Instituto del Mar del Perú durante del estado de emergencia 

sanitaria, en el periodo 2016-2020. 

H1: Existe relación entre el presupuesto y la dimensión de la ejecución del PIM en 

la DGIRP del Instituto del Mar del Perú durante del estado de emergencia sanitaria, 

en el periodo 2016-2020. 
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Tabla 6: Correlaciones entre el PIM y la Ejecución del devengado 

 

Presupuesto 

Institucional Modificado 

(PIM) 

Ejecución del 

Devengado 

Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) 

Correlación de Pearson 1 ,994** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 5 5 

Ejecución del Devengado Correlación de Pearson ,994** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 5 5 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: En la tabla 6 se detalla de correspondencia entre la variable PIM y 

la ejecución del devengado, en función al PIM, en la DGIRP del Instituto del Mar 

del Perú, el nivel de significancia es de 0.001 siendo este valor p<0.05 por otra parte 

mencionar que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.994, que indica que la 

correlación es muy significativa, por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

Prueba de hipótesis específica 2 (PE2) 

Ho: No existe relación entre las modificaciones presupuestarias y la ejecución del 

gasto en la DGIRP del Instituto del Mar del Perú durante del estado de emergencia 

sanitaria, en el periodo 2016-2020. 

H1: Existe relación entre las modificaciones presupuestarias y la ejecución del 

gasto en la DGIRP del Instituto del Mar del Perú durante del estado de emergencia 

sanitaria, en el periodo 2016-2020 
 
Tabla 7: Correlaciones entre las Modificaciones Presupuestarias y la ejecución del gasto 

 

 

Modificaciones 

Presupuestarias 

Ejecución del 

Devengado 

Modificaciones 

Presupuestarias 

Correlación de Pearson 1 ,993** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 5 5 

Ejecución del Devengado Correlación de Pearson ,993** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 5 5 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: En la tabla 7 se detalla de correspondencia entre la variable 

Modificaciones Presupuestarias y la ejecución del gasto público, en la DGIRP del 

Instituto del Mar del Perú, el nivel de significancia es de 0.001 siendo este valor 

p<0.05 por otra parte mencionar que el coeficiente de correlación de Pearson es 

0.993, que indica que la correlación es muy significativa, por lo tanto se rechaza la 

Ho y se acepta la H1. 

V. DISCUSIÓN

La finalidad de la investigación realizada en el presente trabajo es la de “determinar 

la relación entre presupuesto y la ejecución del gasto público en la DGIRP del 

Instituto del Mar del Perú durante el estado de emergencia sanitaria, en el periodo 

2016-2020.”, la importancia del presente estudio nos lleva al análisis del 

comportamiento de la ejecución presupuestal durante este periodo tanto en macro, 

es decir, al Instituto del Mar del Perú como entidad así como en micro, en este caso 

a la Dirección General de Investigación de Recursos Pelágicos (DGIRP) que es el 

meta presupuestaria en estudio, agregando a lo anterior se ve el impacto que tuvo 

el estado de emergencia por Covid-19 en la ejecución presupuestaria de la DGIRP. 

De acuerdo a lo señalado por Lago (2020) sobre retroceso de la consolidación de 

las cuentas públicas en el 2019 en España, que tuvo un déficit de 2.8% del PIB, 

que en su momento fue superior a lo proyectado por los especialistas del país 

ibérico, en contraste con el 2020 las proyecciones son todavía peores para el 2020, 

esto es debido al impacto debido a las políticas en el ámbito económico y social 

que se ha planteado para aplacar los efectos de la pandemia por Covid-19. El 

presupuesto 2020 comenzó sin alteraciones sin embargo no se avanzó 

significativamente (ejecución) tal y como ocurrió en el caso de peruano para luego 

en ambos casos, como en varios países, tuvieron que reformular su proyección de 

elaboración para soportar el embate de la pandemia y establecer políticas 

económicas y sociales una vez que se haya superado la crisis de la salud pública. 

En ese mismo contexto Espada (2014) hace un énfasis en su estudio respecto a la 

calidad en las finanzas públicas enfocándose específicamente en los indicadores 

tomándose en forma transparente y sistemático tanto a nivel del gasto como a nivel 

de ingresos para luego con la posición fiscal y la sustentabilidad poder trabajar tanto 

en la composición, eficiencia y la efectividad del gasto todo ello soportándose 
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estructuralmente en la eficiencia del sistema de impuestos, ahora bien es 

importante analizar la eficiencia y la necesidad de las actividades que realiza el 

sector público en sus diferentes niveles de gobierno concluyendo que el gasto 

publico podría ser mucho menor y más eficiente, tal y como se puede concluir al 

analizar la ejecución del gasto público en el 2020.  

Ahora viendo en el caso peruano, Bravo y Jara (2020) hacen un estudio del impacto 

en la producción industrial en el mundo y cómo esto ha repercutido en el Perú, 

donde la producción de China, en sus dos primeros meses, se contrajo en un 13.5% 

reflejándose específicamente en manufacturas exportadoras. Perú se vio afectado 

tanto así que cuando se realizaron las primeras compras de materiales y equipos 

de bioseguridad éstas no se pudieron concretar no solamente por la falta de 

insumos sino por el aspecto logístico que implicaba enviar éstos pedidos debido a 

la paralización de los medios de transporte como medida para reducir la 

propagación del Covid-19, por otra parte la producción total en el Perú descendió a 

40% si lo comparamos con el mes de abril del 2019 siendo esto la suma el efecto 

de la paralización de los diversos sectores productivos del país. 

Andía (2020) nos da detalles acerca del presupuesto público como instrumento de 

gestión que tiene el estado para que las entidades puedan cumplir con sus objetivos 

y metas, mediantes sus actividades, todas ellas contenidas en el POI de cada pliego 

complementando lo anterior podemos complementar que es la cuantificación de los 

gastos que se van a realizar durante el ejercicio fiscal que primeramente fue 

establecido en el Plan Estratégico de cada entidad a continuación el POI es la 

consecuencia de la realización de las metas presupuestarias, al igual que el anterior 

concepto, para ejecutarse para el año fiscal ahora bien las actividades de la 

dirección están dentro del programa I: diagnóstico de las poblaciones de los 

recursos pesqueros para el ordenamiento como base para su sostenibilidad y la 

seguridad alimentaria. 

De lo mencionado anteriormente y lo que se ha observado en la investigación de 

los ingresos que recibe el IMARPE las fuentes de financiamiento para desarrollar 

sus actividades de investigación son los siguientes; Recursos Ordinarios (RO), 

Recursos Directamente Recaudados (RDR) , Recursos por Donaciones y 

Transferencias (RDT). Los ingresos de la DGIRP son RO y RDR tal como se 

observa en el anexo 2, a esto vamos añadir que los RO son exclusivamente para 
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cumplir con el cumplimiento del pago del personal y obligaciones sociales, la 

adquisición de bienes y servicios, así como la compra de activos no financieros. 

Las actividades de la DGIRP están contenidas en el Plan Estratégico Institucional 

(PEI) y se detallan en el anexo 3, estas actividades se mantienen desde el 2016 a 

la fecha y cada una de ellas tiene su presupuesto asignado que está dentro de los 

RO y que se ejecutan de acuerdo a la programación anual que tiene la dirección y 

que alimentan la base de información que es derivada posteriormente al Ministerio 

de la Producción que posteriormente servirá para definir políticas relativas a la 

pesca de tal modo que se realice de forma ordenada y responsable. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2020) establece el proceso presupuestario 

que debe de seguir toda entidad tiene las siguientes fases: programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación, por importancia de la 

investigación se ha centrado en la fase de la programación presupuestal y su 

ejecución. 

El diseño de la investigación que se usó es el descriptivo correlacional donde los 

datos fueron retrospectivos observándose el comportamiento de las variables, para 

ello iniciaremos con el análisis de la variable presupuesto, que tiene dentro de sus 

componentes detallados en la tabla 2: el PIA, las MP y el PIM. Para el PIA se 

visualiza que sigue un modelo de regresión lineal decreciente, es decir en lo que va 

desde el año 2016 al 2020 esta ha disminuido año tras año, ahora bien con respecto 

a las MF la tendencia de regresión también es negativa, en este punto debo poner 

énfasis que en el 2016 el incremento del PIA fue de S/. 1.091.110 siendo este el 

pico más alto de incremento presupuestal del periodo de estudio y el más bajo fue 

el 2020 con una reducción presupuestal del – S/. 900.580, finalmente y como 

resultante de lo anteriormente mencionado el PIM sigue una tendencia decreciente 

donde el punto más alto fue el 2016 con un presupuesto de S/.6.545.814 y el más 

bajo fue el 2020 con S/.3.727.577. Los datos correspondientes al 2020 en lo que 

respecta a las dos de las dimensiones del presupuesto, MP y PIM, presentan los 

puntos más bajos entendible por el estado de emergencia por Covid-19, donde la 

reducción de presupuesto fue por orden de PRODUCE para transferir estas 

partidas a otras entidades a fin de mitigar el impacto de la pandemia, esta 

información se observó en documentos enviados a la Oficina de Planeamiento 

(OGPP) y ésta a su vez remitida a las diferentes direcciones del IMARPE. 
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Ahora en el análisis descriptivo se vio a la variable ejecución del gasto público y a 

sus tres dimensiones; el primero es en analizar fue la ejecución del PIA, donde los 

datos fueron la resultante de ejecución presupuestal dividida entre el PIA, en otras 

palabras es la ejecución del presupuesto en función al PIA, en la figura 3 vemos 

una tendencia de regresión negativa donde el valor más alto fue en el 2016 con 

118.79% y el más bajo fue el 2020 con 79.52%. El segundo en analizar es la 

ejecución del PIM, es decir la ejecución del presupuesto en función al PIM, donde 

vemos una tendencia ligeramente creciente donde el valor más alto fue el 2016 con 

98.99% y el más bajo el 2017 con 97.44%. Y por último se analizó la variable saldo 

presupuestal, dato que nos da referencia al monto no ejecutado por la dirección y 

por consecuente es devuelto a las arcas del estado al cierre del año fiscal, estos 

valores siguen una tendencia decreciente con valor máximo de S/. 139.120 que se 

devolvió y el monto menor de S/. 47.399 en el 2020. 

En el análisis inferencial realizado con los datos del estudio se hizo la prueba de 

normalidad, resultando que estos estos valores fueron normales y aplican para 

proceder con la prueba paramétrica de Pearson. Los resultados de correlación se 

hicieron de acuerdo a la operacionalización de las variables descritas en el anexo 

2 de donde se observó lo siguiente; primero al realizar la correlación entre el PIA y 

la ejecución del devengado resulta que la correlación es significativa (p-

valor=0.955) y positiva por lo tanto a mayor presupuesto mayor será ejecución de 

devengado por lo tanto la dirección está cumpliendo con realizar el gasto que están 

vinculadas en las actividades de la dirección, descritas en el anexo 5. 

El segundo análisis inferencial  que se hizo fue la del PIM y la ejecución del 

devengado, en ella una correlación significativa  (p-valor=0.994), ese dato nos da 

indica que la relación es directa y positiva de tal manera para que pueda darse ese 

resultado las modificaciones presupuestarias juegan un papel importante, esto 

gracias a las coordinaciones entre la dirección y la oficina de presupuesto de tal 

manera que realizaron las transferencias presupuestarias de forma adecuada y que 

se ha gastado casi todo lo asignado. 

Las actividades de la dirección, de cual hicimos referencia anteriormente, están 

contenidas en el POI y los datos proporcionados, al estado, son de mucha 

importancia y sirven de insumo para elaborar proyectos para posteriormente 

establecer decretos referidos a la pesca. En el anexo 7, por ejemplo, se detalla que 
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el mayor gasto se realizó en la actividad: Evaluación indirecta y observaciones a 

bordo de la flota comercial (Programa Bitácora de Pesca), con el 44.14% del 

presupuesto devengado de todas actividades realizadas en el 2019, que tiene como 

objetivo evaluar las poblaciones de peces y estimar su abundancia y obtener 

indicadores en la dinámica de las flotas, así como esta actividad hay otras 

actividades que de acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron sin 

inconvenientes en ese año, sin embargo en el 2020 la situación cambio debido al 

estado de emergencia, donde el cumplimento de los protocolos de seguridad y 

establecimiento restricciones de movilidad hicieron que la frecuencia de las 

actividades se redujeron tal y como ese visualiza en el anexo 7, en referencia al 

gasto realizado por actividad durante ese año. 

En el último análisis se realizó la correlación entre las modificaciones 

presupuestarias y la ejecución del gasto y el resultado de la relación es 0.001 un 

valor que es menor a 0.05 el cual significa que existe correlación entre esta variable 

y la ejecución presupuestaria, con ello podemos visualizar la importancia que tiene 

este proceso en la ejecución del devengado donde juega un papel importante los 

funcionarios que realizan el proceso de modificaciones y habilitaciones 

presupuestarias, como ejemplo tenemos el anexo 8, donde se detalla las 

específicas de gasto de los cuales se van realizar el procedimiento. Por lo tanto 

este proceso realizado de forma adecuada y correcta permite tener un mayor grado 

de ejecución que es el fin de toda entidad. 
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VI. CONCLUSIONES

6.1. La finalidad de la investigación es determinar el nivel de relación entre el 

presupuesto y la ejecución del gasto público en la DGIRP durante estado de 

emergencia sanitaria en el periodo 2016-2020, de acuerdo al análisis 

realizado de esta variable con las dimensiones de la ejecución del gasto 

público se concluye que existe relación en ellas siendo estas relaciones 

directas y positivas y están en función de la realización de las actividades de 

las dirección. 

6.2. Se concluye que el presupuesto modificado, monto resultante de una correcta 

modificación o habilitación presupuestaria, tiene correlación directa y positiva 

con la ejecución del gasto público, es decir que el presupuesto con el que 

cuenta la dirección después de este proceso es utilizado íntegramente. 

6.3. Al realizar la correlación de las habilitaciones presupuestarias con la ejecución 

del gasto público, se concluye que existe relación significativa entre ambas 

que nos lleva a entender la importancia que tiene este proceso dentro del 

objetivo de toda entidad, que es de la de gastar eficazmente el monto 

asignado para el cumplimiento de sus metas y actividades. 
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VII. RECOMENDACIONES

7.1. La investigación acerca de la ejecución presupuestal en el Instituto del Mar 

del Perú es un tema que no se ha estudiado, sin embargo es pertinente 

mencionar que es de mucha importancia no solamente para la entidad sino 

también para otras para la elaboración de políticas que el estado puede 

proponer o diseñar tomando en cuenta que el presupuesto sea gastado 

eficientemente en por lo mencionado que se recomienda profundizar en dicha 

investigación con el fin de considerar que factores pueden afectar la ejecución 

del gasto público en un proceso normal, es decir sin factores externos que 

distorsionen el proceso de ejecución presupuestaria. 

7.2. Se recomienda a la entidad modificar algunos de sus procedimientos internos 

en lo que concierne en el aspecto de habilitaciones presupuestarias, esto es 

debido a lo observado en esa fase del proceso de la ejecución presupuestaria, 

donde se requirió de mucha adaptación a nuevas formas de realizar las 

actividades, de tal modo para que éstas se demoraron en realizarse y por 

consecuencia la ejecución se vio afectada. 

7.3. Se recomienda realizar el seguimiento del control de gestión presupuestaria 

de forma exhaustiva teniendo en cuenta el monto mensual proyectado, por 

parte de la dirección en estudio así como de las otras direcciones, y el 

presupuesto ejecutado en fase devengado de tal manera que se pueda tener 

un control del porcentaje de ejecución, a continuación el dinero no ejecutado 

en algunas de las de las específicas de gasto de las actividades puedan ser 

usados en otras que se las requieran de tal manera que el gasto sea eficiente 

y eficaz y sea eso no solamente en beneficio de la entidad sino también en la 

del país gracias a los datos que aporta al PRODUCE las investigaciones para 

elaborar las políticas en referencia a la pesca en el Perú. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Presupuesto y ejecución del gasto público durante estado de emergencia sanitaria en el Instituto del Mar del Perú, Lima 2016-2020 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

¿Qué relación existe entre 
presupuesto y la ejecución del gasto 
público en la DGIRP del Instituto del 
Mar del Perú durante del estado de 
emergencia sanitaria, en el periodo el 
2016-2020? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

PE1: ¿Qué relación existe entre el 
presupuesto y la dimensión de la 
ejecución del PIM en la DGIRP del 
Instituto del Mar del Perú durante del 
estado de emergencia sanitaria, en el 
periodo 2016-2020? 

PE2: ¿Qué relación existe entre las 
modificaciones presupuestarias y la 
ejecución del gasto en la DGIRP del 
Instituto del Mar del Perú durante del 
estado de emergencia sanitaria, en el 
periodo 2016-2020? 

Determinar qué relación existe entre 
presupuesto y la ejecución del gasto 
público en la DGIRP del Instituto del 
Mar del Perú durante el estado de 
emergencia sanitaria, en el periodo 
2016-2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1: Determinar qué relación existe 
entre el presupuesto y la dimensión de 
la ejecución del PIM en la DGIRP del 
Instituto del Mar del Perú durante del 
estado de emergencia sanitaria, en el 
periodo 2016-2020 

OE2: Determinar qué relación existe 
entre las modificaciones 
presupuestarias y la ejecución del gasto 
en la DGIRP del Instituto del Mar del 
Perú durante del estado de emergencia 
sanitaria, en el periodo 2016-2020. 

Existe de relación entre presupuesto y 
la ejecución del gasto público en la 
DGIRP del Instituto del Mar del Perú en 
el durante del estado de emergencia 
sanitaria, en el periodo 2016-2020. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HE1: Existe relación existe entre el 
presupuesto y la dimensión de la 
ejecución del PIM en la DGIRP del 
Instituto del Mar del Perú durante del 
estado de emergencia sanitaria, en el 
periodo 2016-2020 

HE2: Existe relación entre las 
modificaciones presupuestarias y la 
ejecución del gasto en la DGIRP del 
Instituto del Mar del Perú durante del 
estado de emergencia sanitaria, en el 
periodo 2016-2020 

Variable 1: Presupuesto 

Dimensiones Indicadores 

Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) 

Montos asignados (PIA) durante el 
2016 - 2020 

Proceso de Modificaciones 
Presupuestarias (MP) 

Montos modificados (MP) durante el 
2016 - 2020 

Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) 

Montos resultantes (PIM) durante el 
2016 - 2020 

Variable 2: Ejecución del gasto 

Dimensiones Indicadores 

Ejecución del PIA 
Monto ejecutado en función al PIA 
durante el 2016-2020 

Ejecución del PIM 
Monto ejecutado en función al PIM 
durante el 2016-2020 

Saldo Presupuestal 
Monto no ejecutado durante el 2016-
2020 
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ANEXO 2 
 

MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Presupuesto y ejecución del gasto público durante estado de emergencia sanitaria en el Instituto del Mar del Perú, Lima 2016-2020 
 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE 1 
Presupuesto 

El presupuesto público es el 
instrumento de gestión que el Estado 
tiene a través de sus entidades de 
poder obtener sus objetivos y metas 
que son parte de sus respectivos 
Planes Operativos Institucionales 
(POI), de igual manera éstos son parte 
de Plan Estratégico de toda entidad, 
por lo tanto, podemos concluir que 
todo presupuesto público contiene los 
gastos con sus respectivos objetivos y 
metas. 

Son los ingresos provenientes de 
los recursos ordinarios, que son 
establecidos por el MEF que a su 
vez contiene, dentro de su 
estructura programática: la 
categoría de gasto y la genérica 
de gasto. 

 Presupuesto 
Institucional de 
Apertura (PIA) 

 Proceso de 
Modificaciones 
Presupuestarias 
(MP) 

 Presupuesto 
Institucional 
Modificado (PIM) 

 Montos asignados 
(PIA) durante el 
2016 – 2020. 

 Montos 
modificados (MP) 
durante el 2016 – 
2020. 

 Montos resultantes 
(PIM) durante el 
2016 – 2020. 

De razón, el 
presupuesto 
está definido 
en soles 
(moneda). 

VARIABLE 2 
Ejecución del gasto 
público 

La ejecución del gasto público es la 
fase donde se formaliza el flujo de los 
ingresos y egresos que fueron 
establecidos en el presupuesto anual, 
tomando como referencia la 
programación de ingresos y gastos de 
acuerdo al marco de las asignaciones 
de gasto. Este proceso inicia el 01 de 
enero y termina el 31 de diciembre. 

El gasto público es parte de un 
conjunto procesos por el cual la 
entidad realiza como parte del 
gasto corriente, gasto del capital y 
servicio de deuda con cargo al 
presupuesto asignado a cada 
pliego. Para nuestra investigación 
se estableció como la fase o 
etapa operativa que contiene 
proceso de ejecución 
presupuestaria del devengado 
esto es la contabilización del 
gasto realizado en función del 
presupuesto asignado. 

 Ejecución del PIA 

 Ejecución del PIM 

 Saldo Presupuestal 

 Monto ejecutado 
en función al PIA 
durante el 2016-
2020. 

 Monto ejecutado 
en función al PIM 
durante el 2016-
2020. 

 Monto no 
ejecutado durante 
el 2016-2020 

De razón, el 
gasto público 
está definido 
en soles 
(moneda). 

 

 
 



ANEXO 3 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Presentación del software Melissa para el procesamiento y extracción de datos del SIAF 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA DGIRP 
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ANEXO 6 

SALDO PRESUPUESTAL EN LA DGIRP 2016-2020 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

Formato de habilitaciones y modificaciones presupuestarias 


