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RESUMEN 

 

La investigación “Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular y 

su Influencia en el Crecimiento Socioeconómico de la Población de la Región Cusco, 

Período 2007-2021” tuvo por objetivo determinar la conexión entre la Realización de 

Planes Públicos en Enseñanza General y el Incremento de la Retribución Económica y el 

Cumplimiento de Requerimientos Comunitarios de los moradores de la localidad de 

Cusco, durante los años 2017 al 2021. 

Respecto a la metodología, mi investigación es del tipo práctica, es explicativa, 

no-experimental, ya que no hubo ninguna intervención de la variable autónoma, y el 

enfoque del estudio es cuantitativo. Respecto a la muestra, no se considera ninguna 

población encuestada, se consideró el total de los Proyectos Gubernamentales en 

Educación General, que se ejecutaron desde el 2017 al 2021, y los presupuestos 

ejecutados que se detallan en la página oficial del MEF. 

Finalmente, en las conclusiones, se comprueba que, existe una correlación positiva 

entre los Proyectos Gubernamentales Realizados en el Ámbito de Enseñanza Regular y el 

Acrecentamiento Financiero de la Región Cusco, demostrada por el análisis de 

coeficientes estimados (t). Ante una óptima Realización de Proyectos Gubernamentales 

en Enseñanza General, el Crecimiento Económico tiende a crecer en un 47%, denotado por 

el coeficiente de determinación (R cuadrado = 0.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Proyectos Estatales, Educación General, Crecimiento 

Socioeconómico, Gasto público, Inversión pública. 
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ABSTRACT 

 

The research "Public Investment Projects in Regular Basic Education and its 

Influence on the Socioeconomic Growth of the Inhabitants of the Cusco Area, Period 

2007-2021" aimed to calculate the correlation between Public Projects in Primordial 

Education and Socioeconomic Development of the inhabitants of the Cusco Area, Period 

2017-2021. 

Concerning the method, this is an tested analysis, is an Evaluation research, non- 

experimental, cause there is no intervention or manipulation of the independent variable, 

and is quantitative. Regarding the sample, the total of Government Projects in Education 

executed between 2017 and 2021 were considered and the budgets. 

Finally, regarding the conclusions, I found out that exists a convinced association 

among the Government Projects in Education and the Financial rise of the Cusco Region, 

between 2017-2021, demonstrated by the analysis of estimated coefficients (t). Given an 

increase in Government Spending in Education, Economic Expansion tends to grow by 

47%, denoted by the coefficient of determination (R squared = 0.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: State Projects, General Education, Socioeconomic Growth, Public 

Spending, Public Investment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis se divide en cinco apartados, los cuales se detallarán a continuación: 

 

El primer apartado describe el tema de la tesis, la interrelación entre el 

Acrecentamiento Socioeconómico de la Población y la Adquisición Estatal en Enseñanza 

Regular, partiendo de la condición reciente de la inversión pública en educación a nivel 

patrio; así mismo se presenta el planteamiento de las incógnitas, la razón de la 

investigación, y el propósito del estudio. 

En la siguiente sección, comentamos las principales investigaciones en jerarquía 

internacional, realizadas en Perú y en Cusco; detallamos los argumentos primordiales 

sobre los que se apoya la sugerencia metodológica; y las bases teóricas que respaldan la 

investigación: Teoría del Gasto Público (Smith, 1776); la “Ley de Wagner” (Wagner, 

1883); y las teorías sobre el gasto público de Keynes (1936) y Bailey (2001); las teorías 

del Crecimiento Económico de Harrod (1939), Domar (1946), Solow (1956), Corden 

(1971), Schumpeter (1934) y Stiglitz (1988); las teorías del Desarrollo Humano de 

Picazzo (2011) y Sen (1976). Además, desarrollamos los conceptos que permiten 

comprender el trabajo, explicamos las teorías, y la información recolectada con el 

propósito de aclarar las interrogantes de indagación. 

En el tercer apartado, se describe el entorno de investigación, la clase de 

indagación y la horizontalidad de la tesis, la entidad principal que se está analizando, los 

elementos de estudio y la muestra estudiada; seguidamente se propone y detalla 

los métodos de conseguir la información del asunto en estudio, la operación de datos que 

lleva a la determinación de las conclusiones, las cuales se determinan gracias al método 

correlacional que mide dos variables considerando el diseño no experimental de la 

presente indagación. 
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En la cuarta parte, se presentan las respuestas al sondeo explicadas a través de 

tablas y figuras, seguidamente se desarrolla el modelo econométrico final para la 

selección de hitos que actúan en el acrecentamiento socioeconómico. Finalmente, se 

describen los descubrimientos más sobresalientes de la exploración, se comparan con la 

literatura existente, y se discuten sus implicancias. 

El último acápite presenta las inferencias de la investigación, contribuciones y 

sugerencias para próximas averiguaciones similares al tema que se indagó. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Situación Problemática 

 

En el ámbito educativo, el país destina solamente el 3.5% de su PBI, 

posicionándose en el postrero lugar de Sudamérica (Cruz, 2017). Aunque el acceso a la 

educación mejoró en las décadas de 1980 y 1990, la inversión se mantuvo alrededor del 

2%, ya que se distribuía el mismo monto de dinero entre un mayor número de alumnos, 

lo que provocó una caída en los salarios de los profesores; ocasionando que el sueldo de 

los educadores se desplome. Durante los siguientes 20 años, esta cifra continuó por debajo 

del 3%, lo que resultó en un rendimiento académico deficiente, llevando al país a ocupar 

la última posición en aptitud académica durante varios años. 

En 2015, Perú se posicionó en el postrero puesto de 65 naciones evaluadas en el 

informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), realizado 

por la OCDE, siendo la nación con la más alta fracción de escolares de 15 años que no 

alcanzaron el grado básico en sapiencia (68%), comunicación verbal (60%) y aritmética 

(74.6%) (OCDE, 2007). Además, la brecha en infraestructura es de más 152 mil millones 

de soles y que, con el actual ritmo de inversión, le tomaría al país unos 10 años para tener 

colegios bien equipados y con servicios básicos. En la región Cusco, los bajos niveles de 

ejecución reflejan que existen recursos para poder mejorar la infraestructura educativa, 

pero no se están utilizando óptimamente y este no es un problema nuevo o reciente. Esto 

se debe a las bajas capacidades técnico-operativas en las unidades ejecutoras para sacar 

adelante estos proyectos de inversión. Esto hace que consecuentemente se aprueben 

proyectos de pre-inversión de baja calidad, lo que conlleva a retrasos, sobrecostos y obras 

paralizadas. 

Asimismo, cae la aptitud en aprehensión lectora y álgebra, se suma la 

complicación que enfrentan los estudiantes de zonas lejanas para completar la educación 
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básica en la edad adecuada, especialmente aquellos provenientes de áreas rurales 

amazónicas. 

Finalmente, Hanushek (2016) indica que el PBI del Perú deja de incrementar dos 

puntos porcentuales año a año, debido a la pobre aptitud de sus recursos humanos. Esto 

afecta al 47% de la PEA, que no encuentra empleo; donde el 69% son trabajadores que 

apenas han completado el nivel básico, un 16% tiene educación universitaria y un 15% 

ha alcanzado formación técnica. 

Todas estas consideraciones sugieren que el gobierno nacional debe centrarse en 

acrecentar las cualidades de los empleados y el desempeño académico de los escolares 

sin requerir mayores inversiones, con el objetivo de aumentar la eficiencia laboral, lo que 

a su vez contribuiría a mejores trabajos y un bienestar social (Tovar, 2015). Esto nos lleva 

a fundar una relación entre el crecimiento socioeconómico de la población y el avance de 

planes públicos en el ámbito educativo en el marco de esta investigación. 

1.2. Formulación del Problema 

 

a) Problema General 

 

¿La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular, influye en el Crecimiento Socioeconómico de la población de la región de Cusco 

durante el período 2017-2021? 

b) Problemas Específicos 

 

- ¿Cómo influye la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, en el Crecimiento Económico de la región de 

Cusco durante el período 2017-2021? 

- ¿Cómo influye la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, en la Educación de la población de la región 

de Cusco durante el período 2017-2021? 
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- ¿Cómo influye la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, en la Salud de la población de la región de 

Cusco durante el período 2017-2021? 

- ¿Cómo influye la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, en el Acceso a Servicios Básicos de la 

población de la región de Cusco durante el período 2017-2021? 

- ¿Cómo influye la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, en el Nivel de Empleo de la población de la 

región de Cusco durante el período 2017-2021? 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

a) Conveniencia 

 

Es fundamental establecer si el desarrollo de los planes gubernamentales en el 

ámbito de Enseñanza Básica Regular impacta en el crecimiento socioeconómico de los 

moradores de la localidad de Cusco. Esto permitirá adoptar medidas que prioricen el 

crecimiento socioeconómico a través de un gasto público eficiente. 

b) Relevancia Social 

 

La investigación analiza cómo la adquisición en enseñanza afecta el 

acrecentamiento económico - social. De este modo, el estudio aporta al ámbito social al 

esclarecer si dicha inversión ha mejorado el bienestar social de los moradores. 

c) Implicancia Práctica 

Esta indagación pone de manifiesto la relevancia de evaluar la manera correcta de 

invertir en educación básica general. Esto facilitará el desarrollo de estrategias para la 

proyección, institución y estimación de programas estatales que impulsen el desarrollo 

socioeconómico de los moradores de la localidad de Cusco. 

d) Valor Teórico 
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En el estudio se utilizó enfoques teóricos filosóficos relacionados al crecimiento 

socioeconómico, como las teorías desarrolladas por Harrod (1939), Domar (1946), Solow 

(1956), Corden (1971), Schumpeter (1934), y Stiglitz (1988); y las teorías de Gasto 

Público, desarrolladas por autores como Smith (1776), Wagner (1883), y Keynes (1936), 

para contrastar la realidad y comprobar las hipótesis de las teorías mencionadas. 

e) Utilidad Metodológica 

 

En la presente investigación, se mide la interrelación estadística entre dos 

variantes continúas empleando el método de mínimos cuadrados. 

La técnica empleada facilitará el establecimiento del nexo en medio de las 

variantes estudiadas y contribuirá al campo de la macroeconomía, proporcionando 

información sobre si la adquisición en enseñanza realmente impacta en el 

acrecentamiento socioeconómico de la populación. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular en el Crecimiento Socioeconómico de la población de la 

Región Cusco, Período 2017-2021. 

b) Objetivos Específicos 

 

- Precisar la influencia de la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública 

en Educación Básica Regular en el Crecimiento Económico de la Región 

Cusco, Período 2017-2021. 

- Determinar la influencia de la Ejecución de los Proyectos de Inversión 

Pública en Educación Básica Regular en la Educación de la población de 

la Región Cusco, Período 2017-2021. 
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- Delimitar la influencia de la Ejecución de los Proyectos de Inversión 

Pública en Educación Básica Regular en la Salud de la población de la 

Región Cusco, Período 2017-2021. 

- Precisar la influencia de la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública 

en Educación Básica Regular en el Acceso a Servicios Básicos de la 

población de la Región Cusco, Período 2017-2021. 

- Establecer la influencia de la Ejecución de los Proyectos de Inversión 

Pública en Educación Básica Regular en el Nivel de Empleo de la 

población de la Región Cusco, Período 2017-2021. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Bases Teóricas 

 

2.1.1. Teorías relacionadas a Proyectos de Inversión pública 

 

2.1.1.1. Teoría del Gasto Público 

Teóricos como Smith (1776) desarrollaron el rol del estado y la atribución de la 

riqueza, en donde el mercado puede llegar a manejar de mejor manera los recursos y que 

el estado debería de ocuparse de ciertas actividades básicas asegurando el equilibrio del 

presupuesto público; en su contraparte Wagner (1883) menciona que el acrecentamiento 

de una establecida economía va en paralelo al incremento de la adquisición realizada por 

el sector público; de allí que parte la Ley de “creciente expansión de las actividades 

públicas y especialmente de actividades estatales” o “Ley de Wagner” la misma que 

indica que un incremento del gasto se da a partir de la coacción de bonanza económica 

que van ejerciendo los residentes al demandar experiencia de salud, felicidad y 

prosperidad; es por ello que el estado se ve obligado a incrementar la inversión en ámbitos 

como: educación, sanidad, costumbres, entre otros. A ello se suma una evolución en la 

mecanización de la manufactura, acompañada con la exigencia de que la bolsa financiera 

sea regulada evitando fallas en la economía como monopolios; a partir de ello, se puede 

indicar que el gasto público parte ineludiblemente del crecimiento que se da en la 

economía (Aparco & Flores, 2019). 

Paparas et al. (2019) indican que fue Wagner quien postuló la participación del 

estado como agente estabilizador antes que lo desarrolle Keynes, quien considera que tal 

participación es con el propósito de estabilizar la economía, asimismo, en situaciones de 

recesión el incremento en el gasto público conlleva a la estabilizar económica. Bajo estas 

premisas es que parte la política fiscal, aquella que llega a incidir en el crecimiento de 

una economía, pues este tipo de políticas llega a incentivar a la demanda agregada; es por 
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ello que las teorías al respecto señalan que el gasto público puede llegar a hacer frente al 

desempleo, además de llegar a contener la inflación; bajo esta situación es que Wagner 

(1883) ponía en cuestionamiento el hecho de hacer crecer la adquisición estatal ya que las 

rentas necesarias para llegar a la subvención se llegarían a convertir en una carga que llega 

a afectar el consumo además del ahorro; ello se daría en caso el país o la economía se 

encuentre en un emergencia temporal nacional bajo el hecho que el gasto llegue a ser una 

exitosa alternativa por poder hacer frente a dicha contingencia, por lo que el gasto público 

debe de preservarse por parte del estado en esta posición, porque, si no se lleva a cabo esta 

acción, la carga impositiva se mantendría de manera permanente (Ramírez & López, 

2021). 

Es así que para dichos teóricos el gasto público y los niveles en los que se da no 

parte de una determinación “abstracta” y por ello no debe de sobrepasarse la proporción 

existente de ingresos y gastos de forma permanente, sin embargo, una justificación o 

explicación del acrecentamiento constante de la adquisición gubernamental es el progreso 

de la sociedad; ya que, la presión generada por una sociedad caracterizada por ser 

progresiva conlleva a un cambio en las acciones públicas, por lo que la limitación para tal 

incremento será su financiamiento; pero Wagner (1883) indica que el querer progresar en 

una sociedad llega a superar tal limitación; es así que el incremento en los niveles de gasto 

implica que los servicios de orden y administración se amplíen así como los servicios de 

salud o educación además de una regulación mejor al sector privado con el fin de llegar a 

la eficiencia económica. Acorde a Bailey (2001) el progreso de la sociedad y el incremento 

de ingresos están acorde a un proceso de inevitable expansión del gasto para poder llegar 

a atender necesidades de servicios básicos como salud o educación. 

A partir de lo descrito, se muestra una serie de coincidencias entre ambos teóricos: 

Wagner y Keynes (1936) respecto al rol que posee el Estado, y tales ideas no son del todo 
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opuestas pues acorde a Peacock y Wiseman (1961) para Wagner el gasto público y su 

incremento se asocia con los niveles de producción; mientras que para Keynes este 

incremento es parte de una intervención por pate del estado que dependerá de la coyuntura 

del mercado con el fin de fijar la fase productiva. 

2.1.1.2. Proyecto de Inversión Pública (PIP) 

La financiación estatal es entendida como una propuesta técnica de acción 

económica que se da con el fin de solucionar una necesidad usando un grupo de métodos 

disponibles destinados a la resolución de problemas sociales por medio de uso de recursos 

materiales, humanos, tecnológicos, etc (Cuenta General de la República, 2010). 

Las inversiones a nivel público se encuentran alineados con el “gasto público” 

sobre todo en “economías modernas”; esto no solo es por la magnitud que poseen, que en 

muchas ocasiones suelen darse por debajo de los montos relacionados a gastos de un 

“Estado de Bienestar”, sino por su gran impacto en la dinámica económica. Cabe resaltar 

que el gasto público llega a ocupar un rol importante para las políticas de oferta, las 

mismas que llegan a influir en la renta (Díaz, 2015). 

Los PIP’s representan una mediación transitoria que llegan a financiarse de 

manera parcial o total de los recursos públicos; suele destinarse a formar capital fijo, 

natural, humano, intelectual o institucional. Como principal propósito es el de recuperar, 

mejorar, crear o ampliar la capacidad de producir servicios o bienes; por lo que el 

propósito de un PIP es el cierre de brechas prioritarias, por lo que estas inversiones se 

encuentran enlazadas a una serie de metas fijadas en el PMI correspondiente a la 

jurisdicción a cargo (MEF, 2020). 

Para el MEF (2018) la normativa en la que se enmarca los PIP es en el protocolo 

del “Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)”; ante 

ello se realizaron una serie de iniciativas como la de MIM Perú, 2012; la cual señala que 
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toda inversión realizada por parte del sector público debe enfocarse a acrecentar el 

bienestar social de sus pobladores y con ello contribuir al desarrollo del mismo; es a través 

de estas inversiones que los funcionaros, autoridades del Estado como ministerios, 

gobiernos locales o regionales responden a los requerimientos de la población y con ello 

a lo que debe ser priorizado para lograr el progreso de la comunidad para acrecentar la 

riqueza de los habitantes con el uso adecuado de recursos financieros con los que cuenta 

una la entidad pública respectiva. 

Acorde a Medianero (2008) los proyectos públicos buscan solucionar una 

problemática social, que en ocasiones implica la solución a una serie de necesidades 

básicas que no están satisfechas, a su vez los proyectos constan del uso y transformación 

de recursos por medo de ciertas actividades; todo proyecto de cualquier naturaleza nace 

del interés de solucionar necesidades de la sociedad lo que a su vez implicará una serie 

de intercambio de costos entre beneficios. Las inversiones exigen la reducción de algún 

beneficio presente con el fin de haber un mayor beneficio a futuro; bajo este panorama es 

que es el Estado quien está a cargo de afrontar Los requerimientos de elementos 

materiales e inmateriales como sanidad, enseñanza, investigación, transporte, 

saneamiento, electricidad, seguridad, etc.; por ello es fundamental que se ejecuten y 

formulen adecuadamente proyectos en la etapa de pre-inversión para garantizar su 

sostenibilidad y sea un proyecto de provecho para la sociedad. 

Es por tal motivo que los PIP se enfocan en alcanzar las metas y objetivos 

anticipados en los objetivos de progreso concertado de las entidades de cada localidad, 

por lo que debe estar correctamente ajustado, revisado sobre todo en la parte del 

presupuesto participativo que se da cada año (MIM, 2012). También es imprescindible 

tener en cuenta que: 



23 
 

 

- Un PIP debe surgir de la necesidad de resolver un conflicto dentro de un 

organismo que tiene ciertas responsabilidades. Esta necesidad puede manifestarse 

en más de un “ejercicio presupuestal”, y debe estar claramente descrita en el 

análisis de pre-inversión, donde se detalla la agenda a seguir. 

- No se consideran un PIP determinadas participaciones que se destinen únicamente 

al desarrollo de actividades diarias dentro del marco de obligaciones de cada 

entidad; tampoco se clasifica como PIP determinados activos que: “son realizados 

en el marco de inversiones programadas en un proyecto considerado viable; y que 

se asocie a operaciones de instalaciones físicas para que una entidad funciones 

correctamente; o que no implique la ampliación de capacidades para proveer 

servicios” (DGPI - MEF, 2011, pág. 4). 

Proyectos Gubernamentales por sectores: Los proyectos gubernamentales 

abarcan una serie de funciones como los de ejecución pública en infraestructura que se 

enfocan en la construcción de infraestructura y también a la producción o adquisición de 

“bienes de naturaleza inventariable”, los cuales son fundamentales para llevar a cabo estos 

servicios; por su parte la inversión pública en comercio se orientan al fomento del 

comercio externo e interno; por lo cual viene a ser el conglomerado de acciones que se 

desarrollan para promocionar al comercio externo e interno. También se da la adquisición 

estatal en turismo que busca fomentar el desarrollo secundario, con el fin de garantizar el 

bienestar completo de los pobladores, que se pueda producir un trabajo merecedor, todo 

ello contribuye y garantiza la valoración y se pueda conservar el patrimonio histórico, 

nacional, cultural y natural. A su vez la inversión pública agropecuaria son acciones que 

se desarrollan para lograr los objetivos de gobierno, direccionado a reforzar y posibilitar 

el desarrollo del sector agropecuario, a su vez se enfocan en la programación y 

planificación del agro para mejorar la producción y con ello la rentabilidad; también se 
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da la inversión en trabajo enfocada en orientan el crecimiento formal de una labor. Se 

incluye al grupo de acciones con un fin y son: para la coordinación, orientación, control 

y supervisión de la política nacional referente a la interacción individual y colectiva de la 

labor y fomento del empleo, las inversión pública en saneamiento son actividades que se 

dan tienen el fin de abastecer con agua potable, como también el cuidado del 

alcantarillado sanitario y pluvial, con ello aportar a la optimización de las condiciones 

sanitarias, todo ello está incluido el planteamiento y promoción de las organizaciones que 

brindan servicios de: “agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas”. Y las 

inversiones en ambiente es parte del grado máximo de incorporación de las acciones que 

se orientan al cuidado de “recursos naturales, la recuperación y control de la 

contaminación ambiental”. Todo ello es la agrupación de acciones que permiten proteger 

los recursos. Por su parte la inversión pública en salud incluye la colección más grande 

de servicios y acciones prestadas en asuntos de salud destinados a optimizar el bienestar 

de las poblaciones. También, es el grupo de acciones dirigidas a promover el bienestar de 

la población y prevenir daños y riesgos (Decreto Supremo Nº 068-2008-EF, 2008). 

La inversión pública en educación: Correspondiente al alcance del elevado 

grado de acción y servicio en la enseñanza en todo el país, garantizando la formación 

intelectual, profesional, civil y moral de los individuos para participar efectivamente en 

la evolución de desarrollo (Decreto Supremo Nº 068-2008-EF, 2008). Acorde con 

Salomón et al. (2022) a nivel nacional, el Perú es un país que posee un gasto público muy 

bajo en educación, comparado con países que poseen un desarrollo similar; sin embargo, 

pese a ser este gasto insuficiente el estado ha mostrado voluntad de elevar tal gasto que 

muchas veces suele limitarse por el contexto fiscal del país. 

El sector educativo se establece como un sector clave que es de prioridad para 

cada nivel de gobierno, acorde con el Art. 82 de la “Ley Orgánica de Municipalidades”, 
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respecto a sus funciones y competencia; los gobiernos locales deben de participar en la 

planeación, diseño, evaluación, ejecución de los proyectos educativos realizados en su 

jurisdicción; además deberá de cooperar para diversificar la currícula y monitorear 

constantemente a los centros educativos; con el finde equipar, construir y mantener 

infraestructura adecuada para la educación; es así que cada nivel de gobierno y las 

Instituciones educativas deben de realizar sus instrumentos de planificación con 

programas, proyectos y planes (Miranda, 2011). 

La implementación de políticas locales a nivel educativo corresponde a decisiones 

referidas al actuar del gobierno local en base a la educación impartida en el distrito, 

corresponde a lineamientos enfocados a la intervención por parte del Estado dentro de sus 

compromisos con la sociedad para poder alcanzar resultados educativos planificados en 

base a la atención prioritaria de problemáticas del aspecto educativo; por su parte las 

medidas de las políticas gubernamentales en esta área corresponde al conjunto de 

proyectos, acciones y programas válidas para la correcta implementación de políticas; y 

para poder programarse resultados a corto o largo plazo es necesario la priorización de 

ciertas políticas en base a aspectos de factibilidad, urgencia y puesta en funcionamiento 

(Miranda, 2011). 

2.1.1.3. Presupuesto Público 

Al Financiamiento Estatal se le considera como una herramienta perteneciente a 

la gestión gubernamental, el mismo que debe ser usado bajo un entorno de transparencia 

y responsabilidad fiscal, su función es la asignación de recursos públicos considerando 

una serie de prioridades que está a cargo del actuar del Estado y por ende estas se dan 

dentro del marco de las políticas públicas fijadas. La nación cuenta con un "Sistema 

Nacional de Presupuesto", que es un componente del régimen de Gestión Financiera del 

Ámbito Estatal. Su misión se centra en gestionar el proceso presupuestario de cada 
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entidad pública, por lo que maneja una serie de normativas y reglas para su correcto 

funcionamiento, además de garantizar la asignación correcta de recursos que ayuden a 

manejar correctamente la economía. 

Bernal (2008) señala que los ciclos del procedimiento presupuestario implican la 

estimación de ingresos y costos, que se reflejan en el importe en un año para alcanzar los 

propósitos del año. Se consideran los encajes del importe para las actividades a lo largo 

de los ciclos anuales, permitiendo así la recaudación de recursos para diligencias, planes 

y edificaciones mediante compromiso de coste. 

Ejecución de Ingresos (fondos públicos): El gasto de recursos se da en el caso 

de la adquisición de medios para el financiamiento por parte del Estado. En este sentido 

Bernal (2008) afirma que dichos medios se usan para financiar los programas, los mismos 

que tienen la siguiente división: 

- Estimación. Con un intervalo de tres meses en el ejercicio fiscal, haya una 

proyección de ingresos por medio de los movimientos en materia de gestión 

turbaría, así como otras instituciones autorizadas para captar, recaudar y lograr los 

recursos públicos. 

- Determinación. Esta ley prescribe o define con exactitud el monto, concepto, 

capacidad y persona jurídica o natural que debe pagar o reembolsar fondos 

públicos a las organizaciones relacionadas o entidades del ente gubernamental. 

- Cobro. Procedimiento por medio del cual se efectiviza el conocimiento de las 

reservas estatales. El diseño del cronograma de rentas se realiza en concordancia 

al monto aprobado en la asignación presupuestaria del pliego. 

Presupuesto asignado: De acuerdo con Mendoza et al. (2018), este presupuesto 

constituye un instrumento que posibilita la programación, la estructuración, la conducción 
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y un adecuado seguimiento del capital gubernamental, su cumplimiento es indispensable 

para la gestión y programación del gasto e ingresos con el objetivo de financiar de manera 

eficiente. Al analizar el presupuesto general estatal y sus componentes, se estima el acervo 

financiero, su administración le corresponde al Gobierno conjuntamente con sus 

entidades por medio del MEF. 

Ejecución de gastos. Se preocupa por el uso del fondo público de tal manera que 

el Estado, a través de diversas instituciones o especificaciones presupuestarias, logre los 

objetivos, deberes y responsabilidades señalados en los diversos planes que el gobierno 

estatal ha formulado. 

Incluye el uso de fondos públicos, por lo que también comprende pagos por gastos 

corrientes, capital o inversión pública, también las deudas públicas (Bernal, 2008). El 

modo de pago es el siguiente: 

- Cronograma de gastos: Anticipa el nivel más alto de compromiso presupuestario 

para este período (generalmente trimestral). 

- Cumplimiento de obligaciones: Se expresan documentos de confirmación de 

compromisos (servicios, órdenes de compra, contratos, planillas de 

remuneraciones, entre otros). 

- Establecer devengos: Confirmar el “cumplimiento de las obligaciones” del 

compromiso de pago. La ejecución de los gastos incluye etapas: compromiso, 

devengo y desembolso. Andía (2013) afirma que el desembolso del presupuesto 

es la fase de determinación de flujos de rentas y salidas fijados en “el presupuesto 

anual” para planificarlos de acuerdo con la asignación de egresos, con el 

compromiso de ajustar el cronograma de inicio. 

Andía (2013) afirma que esta etapa incluye las acciones que se detallan a 

continuación: 
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- Compromiso: El acto de acordar para realizar un gasto aprobado por un monto 

que afecta todo o parte de un préstamo presupuestario. 

- Devengado: Se refiere al hecho corroborativo de las obligaciones de pago en 

consecuencia de algún cargo declarado o aprobado, esto es posterior a la 

confirmación por un especialista a cargo de acuerdo al derecho del acreedor 

o los ejercicios de interés. 

- Pago: Hace referencia a la actividad que concreta los importes de las 

obligaciones ya sea parcial o total, para la formalidad de este acto se requiere 

el reconocimiento del mismo y la documentación correspondiente. 

2.1.2. Teorías referidas al Crecimiento Socioeconómico 

 

2.1.2.1. Teoría de Crecimiento Económico 

Durante el planteamiento de teorías sobre el desarrollo económico en el año 1930, 

surgieron los postulados de acrecentamiento financiero neoclásico con las investigaciones 

de Harrod (1939), Domar (1946), Solow (1956) y Corden (1971). Según las 

investigaciones de Schumpeter (1934), existe una clara distinción entre incremento 

monetario y progreso económico. 

El autor argumenta que el acrecentamiento del valor de la moneda es un proceso, 

mientras que el progreso económico se refiere a una transformación significativa que 

implica la aplicación de nuevos procedimientos, maneras o mezclas de fabricación de 

elementos materiales e inmateriales en mayor cantidad y variedad, junto con el progreso 

de las entidades manufactureras. 

Stiglitz (1988) argumenta que el progreso conlleva una transformación social, un 

desplazamiento de lo cotidiano: esto abarca cambios en formas de pensamiento, 

relaciones interpersonales, enfoques hacia la educación y la salud, así como en los 

sistemas productivos, hacia alternativas más innovadoras y contemporáneas (pág. 51). 
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Es así que, Stiglitz (1988) añade que el crecimiento económico del producto a 

partir del enfoque de la escuela de pensamiento es considerado como un elemento que 

forma parte del proceso del desarrollo; pero existen otros elementos que lo constituyen 

como los cambios políticos, sociales e institucionales, además de los indicadores 

demográficos, sociales y de sanidad que son incluidos dentro de los componentes y 

propósitos del mencionado procedimiento. 

Desde su publicación en Estados Unidos, La creación de una sociedad del 

aprendizaje se ha convertido en una herramienta fundamental para aquellos que abogan 

por políticas gubernamentales que incentiven la ciencia y la tecnología. Joseph E. Stiglitz 

y Bruce C. Greenwald nos demuestran, de forma muy persuasiva, que el enorme 

crecimiento de nuestro nivel de vida ha sido resultado de cómo hemos aprendido a 

aprender. Se ha constatado que el desarrollo de la calidad de vida es el resultado de los 

avances en el conocimiento y la tecnología, no de la acumulación de capital. 

Para Stiglitz y Greenwald, al menos para los países en vías de desarrollo, los 

gobiernos deberían enfocarse en los elementos que crean una sociedad del aprendizaje. 

Algunas de las políticas que tradicionalmente habían defendido los economistas, de 

hecho, lo impedían. El objetivo es mostrar el potencial que tienen tanto la economía del 

aprendizaje como la economía de la innovación para revolucionar no solo la teoría 

económica sino también la economía política. 

Considerando el enfoque de los postulados de acrecentamiento financiero 

neoclásico tradicional, su fin es de instituir las cualidades necesarias y reconocer los 

agentes para que la economía se alce, mediante un periodo de tiempo, el sendero de 

crecimiento del producto de la economía. Por tanto, las teorías del crecimiento difieren 

de las del desarrollo económico, debido a que se avalúan los agentes de ofrecimiento y 

requerimientos para el desenvolvimiento de las compañías que brindan elementos 
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materiales e inmateriales; pero los postulados de acrecentamiento resaltan la 

metamorfosis y el grado de los agentes de ofrecimiento. 

2.1.2.2. Teoría del Desarrollo Humano 

Como señala Picazzo et al. (2011) en su postulado el “desarrollo humano” que se 

originó en los años noventa, tuvo como finalidad de indagar una serie de factores que 

afectan a las sociedades de un país. Organizaciones como la CEPAL utilizan esta 

información para evaluar los niveles de vida de ámbitos determinados. Este enfoque 

introdujo criterios para determinar las cualidades de progreso y entender el 

acrecentamiento de los Gobiernos. Además, a partir de esta teoría, se han generado nuevos 

prototipos que modifican la percepción del entorno, dando lugar a postulados que abordan 

el desarrollo desde perspectivas que trascienden lo meramente económico y productivo, 

uno de los autores que tuvo mayor contribución en dicha teoría fue Amartya Sen, dado 

que junto a otros teóricos tuvieron aportes sobre los programas desarrollados por el 

“Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD)” llegando a desarrollar 

una serie de parámetros que ayuden a cuantificar dicho desarrollo es así que se origina el 

“Índice de Desarrollo Humano - IDH” el mismo indicador tiene aspectos relacionados a 

la salud, ingresos y educación, aspectos que llegan a garantizar una adecuada condición 

de vida en las personas al ser aspectos básicos que requieren para desarrollarse a lo largo 

de su vida. 

Las teorías desarrolladas por Sen (1976) fueron las que dieron inicio a la “teoría 

del desarrollo humano” dando un enfoque distinto para abordar y medir el desarrollo 

desde un punto de vista holística basada en el hacer y ser de la persona, específicamente 

centrada en sus capacidades y bienestar, donde las entidades, sobre todo las públicas 

poseen un rol clave para alcanzar este desarrollo (Sen & Nussbaum, 1993). 
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Las concepciones propuestas por Sen (2000), van definiendo al desarrollo dentro 

de procesos expansivo de libertades objetivas que son disfrutadas por las personas, tal 

libertad corresponde a la capacidad de los sujetos para poder conseguir una serie de 

combinaciones de funcionamientos que hace posible que las personas realicen una serie 

de actividades para sus familias y para sí mismos dentro de un entorno económico, social, 

político, cultural o medioambiental. 

Se puede agregar, que esta teoría otorga la libertad de ampliar el enfoque cuando 

se evalúan las ventajas de los individuos, produciéndose el éxito en la sociedad; por esta 

razón Sen (2000) señala que consiste en la libertad que se basa en lograr capacidades 

específicas para tener un determinado estilo de vida (p.75). Las capacidades pueden verse 

condicionadas por factores económicos, sociales y culturales, etc; por lo cual para 

garantizar una amplia gama de capacidades en los individuos y de esa forma optimizar su 

calidad de vida, pero debe ser necesario establecer políticas que comprendan los 

requerimientos individuales de las personas, es así que estas libertades acordes al autor se 

clasifican en dos: 

Por un lado están las libertades “constitutivas” están referidas a aquellas libertades 

individuales básicas que son base del propósito del desarrollo humano, ya que están 

referidas a la vida de las personas, esto también implica de las potencialidades de las 

personas; son aquellas que hacen posibles que las personas llegan a tener una vida 

adecuada y con calidad; de esta manera se habla de capacidades elementales o básicas, 

que permitan evitar situaciones de desnutrición, hambre o de muerte, a ello se suma la 

posibilidad de adquirir capacidades culturales y sociales básicas como la lectura, cálculo, 

escritura, participación del sistema de gobierno, etc; es por ello que todo programa de 

desarrollo deberá garantizar la expansión y adquisición de este tipo de libertades. 
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A diferencia de lo anterior, las libertades constitutivas mediante las estructuras 

económicas, políticas y sociales ayudan en diferentes formas a la institución de la libertad 

de la sociedad y las personas que la integran, estás libertades se traducen en la oportunidad 

y derechos; se pueden evidenciar por medio de prestaciones económicas, en salud, la 

libertad en el sector político, a su vez el resguardo dentro de la sociedad y por la 

normativa; estando todo ello incluido en el sector edificado por la sociedad. Conforme a 

Amartya Sen, instrumentalizar la libertar tiene como propósito de participar en aquellos 

aspectos que proporcionen derechos y oportunidades para el aumento permanente de la 

libertad de los individuos, de tal manera que se potencie el desarrollo, siendo eficiente en 

todas las clases de libertades, las mismas que se relacionan, en consecuencia, una clase 

tiende a impactar en otras y así se expanden (Sen A. , 2000, pág. 56). 

De la misma manera, las oportunidades de un individuo se condicionan por la 

correlación con su entorno, sumado a ello se encuentra la intervención de las entidades y 

gobiernos, que son determinantes; es por ello que tales alternativas dependen de la política 

y contextos sociales porque den ser una intranquilidad constante (Sen & Dréze, 2002, 

pág. 6). 

A partir de ello es que surgen distintos enfoques que calculan el bienestar de la 

persona, en su mayoría, para un análisis en conjunto, es decir evaluar la condición de vida 

de sociedades para futuras decisiones o políticas suele usarse enfoques más objetivos que 

permitan conocer las necesidades básicas que garanticen una adecuada vida, es por ello 

que los indicadores como el IDH permiten tener un panorama general de las urgencias 

mostradas por una determinada población. 

Las preocupaciones y el interés de los individuos determinan los indicadores del 

estado de la calidad de vida, dado que se basan en las teorías de desarrollo que se aplican 

por instituciones oficiales para implementar políticas enfocadas a mejorar el factor salud, 
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que comprende las condiciones asociadas a si misma; el factor laboral, que añade aspectos 

respecto a este sector como el salario, jornada laboral, libertad laboral y peligro de 

quedarse sin empleo; el factor educación se vincula con el desempeño y capacidades de 

acceso, pues de ello depende la eficacia de este sector y la condición en que se encuentre; 

sin mencionar al medio ambiente que comprende la calidad de aire y las condiciones que 

represente como el estado del agua, contaminación auditiva y demás; el factor vivienda 

se asocia a aspectos de calidad de vida, costos para el inmueble, su implementación, 

espacios y otros; la naturaleza psicosocial involucra las relaciones sociales que desarrolla 

el ser humano, como: la familia, compromisos y amigos, además del esparcimiento y 

recreación (Blanco & Chacón, 1985). 

2.1.2.3. Desarrollo Socioeconómico 

La descripción de "estatus socioeconómico" se compone generalmente de dos 

elementos. El primero es la faceta de la sociedad, que incluye características como la 

profesión, el nivel de instrucción, el dominio diplomático, el reconocimiento y la 

identidad de cada persona, así como los antecedentes de la familia. El segundo elemento 

es el aspecto económico, que se relaciona con los salarios de las personas y, en algunos 

casos, con el lugar donde residen. Según Santrock (2004), el estatus socioeconómico se 

define como “la agrupación de personas con ocupaciones, niveles educativos y 

características económicas similares” (p. 583). 

Según Reyes (2009), lo económico-social está vinculado al avance, entendido 

como la posición social que se presenta en un contexto específico, donde las verdaderas 

exigencias de la populación se complacen mediante un empleo sustentable y ecuánime de 

la riqueza de la naturaleza. Esta definición también implica que la comunidad tiene 

accesibilidad a asistencia básica, como formación, sanidad, alimentación y domicilio, 

respetando las costumbres y civilizaciones dentro del marco estatal. Se espera que, a 
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través de esto, los pobladores tengan conformidad para complacer sus requerimientos y 

conseguir trabajo. Por lo tanto, el Estado debe ser capaz de proporcionar privilegios y 

posibilidades de crecimiento a una gran parte de su población (Pico, 2003). 

Asimismo, el desarrollo de una región específica está influenciado por una 

miscelánea de acciones en las que las áreas financieras y colectivas juegan un papel 

crucial en el acrecentamiento financiero y pueden ser cuantificados (Aguilar, 2018). 

Desde una perspectiva microeconómica, la tranquilidad de un individuo u hogar está 

determinado por varios componentes que afectan su posición económico-social, la cual 

puede ser evaluada. Por lo tanto, la posición económico-social se considera una medida 

multifacética, que se fundamenta principalmente en el nivel de instrucción y la profesión 

de la familia y en especial el jefe de hogar, llegando a hacer referencia, en algunos casos, 

al prestigio o estatus que una persona tiene en una sociedad (Hollingshead, 1975). Lo 

mencionado implica que el elemento financiero se refleja en los salarios necesarios para 

saciar determinados requerimientos, mientras que la faceta colectiva se centra en las 

particularidades que definen la categoría o estatus de una persona en la ciudadanía. Por 

ello, esta faceta final examina factores como el medio externo, los víveres, la sanidad, el 

nivel de instrucción de los integrantes del hogar, la calidad de la vivienda y el impulso de 

empleo, entre otros. 

Lograr un avance financiero implica fortalecer las competencias para generar 

patrimonio, ya sea a nivel personal, local o patrio. En cualquier caso, esto está vinculado 

a un crecimiento de la renta, lo que a su vez se relaciona con la progresión financiera, 

contribuyendo a la tranquilidad y la integridad (Mora, 2006). En este sentido, el presente 

análisis define el avance colectivo como un proceso que busca mejorar el nivel de vida 

de la ciudadanía. Una nación tiene buenas condiciones de vida cuando sus moradores 

pueden complacer sus requerimientos y amplificar sus conocimientos y aptitudes para 
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prosperar. Este aspecto está fuertemente relacionado con la posición financiera, que 

implica un alto poder de compra y, por ende, una mayor accesibilidad a prestaciones 

sociales y elementos materiales (Ojeda, 2010). 

2.1.2.4. El Nivel Socioeconómico y la Educación 

Un estatus económico - social bajo se vincula por lo general con los percances que 

se originan de la falta de recursos, básicamente en sectores como la enseñanza debido a que 

un estudiante que se encuentra en esta condición, presenta altas deficiencias en el 

rendimiento escolar en distinción de otro alumno que posee un grado medio o alto, de 

igual forma aplica en sus condiciones de salud. 

Hablar del “nivel socioeconómico”, se refiere a los sujetos que se hallan en un 

estatus social en específico, la cual se basa en definiciones como accesibilidad a empleo, 

logros académicos, puesto laboral (empleador vs. empleado) e ingreso, inclusive al 

prestigio en correlación con otros individuos (Marks et al., 2000), el mismo que puede 

medirse a nivel individual, comunitario o familiar. Por esta razón, para instituir el nivel 

económico social de un hogar, se consideran factores como la riqueza de sus miembros, 

el grado de enseñanza alcanzado de los progenitores, el prestigio del jefe de familia, las 

profesiones de los miembros, su estatus social en la sociedad y el distrito que habitan. 

(Okioga, 2013). Debido a que cada aspecto puede analizarse de manera individual, una 

variación entre tales aspectos entre familias una misma jurisdicción puede causar que 

cada una de ellas forme parte de un nivel socioeconómico distinto. 

Cardona et al. (2007) citaron a Adam Smith, quien refiere la relevancia de la 

destreza y la habilidad para ejecutar el trabajo, hasta las últimas investigaciones que se 

realizaron actualmente, las mismas que se dirigen en considerar el gasto en enseñanza 

como elemento principal para amplificar capacidades y habilidades de las personas, 

además de favorecer al crecimiento económico de un Estado. Por ello, el recurso humano 
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se define como el entendimiento en capacitación y calificación, destreza, condiciones de 

salud, y demás, dentro de una industria en específico. No obstante, a pesar de que el 

postulado del capital humano aportó al análisis económico del acrecentamiento y avance 

del Estado, surgieron postulados críticos como las hipótesis de señalización; a partir de 

esta corriente, la educación formal se define como una simple manera de señalizar la 

idoneidad de los individuos acorde a su desempeño. 

Varios estudios señalan que las criaturas de estatus socioeconómico bajo, en 

naciones sub desarrollados y desarrollados, presentan niveles bajos en cuanto a matrícula; 

por lo tanto, menores éxitos académicos y altos niveles de deserción, a causa que los niños 

que provienen de hogares de estatus socioeconómico bajo poseen una mayores 

complicaciones para solucionar problemas algebraicos y obtener nuevas aptitudes; tal 

condición explica el análisis de manera individual ciertos aspectos que moldean el estatus 

socioeconómico de un hogar, como son: en nivel de enseñanza alcanzado de los 

progenitores, ingresos familiares y el domicilio de residencia de una familia, las mismas 

que pueden ser actividades que contribuyan a su desarrollo o que les permitan una mejor 

educación. (Broer, Bai, & Fonseca, 2019). Las familias que cuentan con un ingreso por 

debajo del promedio, son aquellas que evidencian mayor dificultad de acceso a bienes 

necesarios para la optimización del desarrollo de las capacidades, competencias, y 

destrezas de sus miembros; a diferencia de las familias que mantienen ingresos altos, lo 

que les permite la capacidad de inversión en el material y actividades necesarias para que 

los menores tengan las mejores opciones educativas y un desarrollo de calidad (Li & Qiu, 

2018). 

Para que una familia tenga un ingreso promedio, es decir aquel que le alcance para 

una buena calidad de vida, los dos progenitores se ven en la obligación de laborar, en 

consecuencia, los menores no tienen un control o no encuentran la ayuda que necesitan 



37 
 

 

en sus hogares. En el caso que los ingresos económicos no sean los suficientes, las 

necesidades obligan a los menores a trabajar y desistir de la formación académica. 

Según Madrid (2019) con correlación a la ubicación de las instituciones, se tiene 

que aquellas consideradas prestigiosas buscan posicionarse en zonas urbanas y son 

particulares porque contemplan a la población con mayor ingreso económico, en cambio 

los centros educativos nacionales se localizan en zonas rurales, debido a esta disparidad 

los estudiantes de colegios privilegiados y rurales no tienen conexión alguna. 

Los problemas conductuales en las instituciones también guardan correlación con 

la diferencia de ingresos familiares, puesto que en instituciones educativas con mayor 

incidencia de pobreza, hay más conflictos debido a los cuales existe una distorsión del 

ambiente adecuado para el aprendizaje a diferencia de los colegios privilegiado que 

ponderan una mayor calidad educativa además de otros elementos inmateriales como por 

ejemplo emocionales, médicos o servicios odontológicos, estos aspectos reafirman la 

calidad educativa, y con ello se eleva el desempeño escolar de sus alumnos. 

De acuerdo a los estudios de Okioga (2013), se afirma que los sectores laborales 

son condicionantes para el ingreso percibido, siendo este último un determinante para los 

niveles sociales y económicos de las familias. Si una sociedad tiene las particularidades 

de competitividad e inestabilidad, la formación técnica y academia será un elemento 

primordial para mejorar las casualidades laborarles de buena remuneración. 

En familias con bajos niveles económicos y sociales, hay un marcado déficit en 

los aspectos de alimentación, hacinamiento, servicios básicos, los mismos que traen 

consecuencias desfavorables en la vitalidad y estado emocional de los miembros de estos 

hogares (Jama & Cornejo, 2016). Por el contrario, en familias con altos niveles 

económicos y sociales, la esperanza de vida es mayor, esto se hace evidente en la edad de 
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los miembros más longevos, porque tienen las posibilidades de acceder a servicios 

sanitarios completos y una alimentación integral saludable (Liu & Zhang, 2019). 

Los niveles educativos son condicionantes para mantener una buena salud porque 

los individuos que se hallan en posición de escasez o perciben ingresos bajos, no tienen 

conocimiento sobre parámetros alimenticios que cuenten con los requerimientos 

nutricionales adecuados que prevengan enfermedades o condiciones degenerativas (Adler 

& Snibbe, 2003). De igual forma, la formación educativa ayuda a forjar comportamientos 

que posibiliten la gestión emocional y racional en casos de enfermedades dentro de la 

vejez de la persona (Agualongo & Garcés, 2020). 

2.2. Marco Conceptual 

 

Desarrollo Económico: De acuerdo al Banco Mundial. (1991), es el avance 

sustentable de los niveles de vida, que contempla aspectos que incluyen la educación, 

sanidad, consumo y el amparo de los recursos del medio ambiente (Banco Mundial, 1991). 

Desarrollo Social: Analiza sobre la igualdad de las personas que integran una 

comunidad, con énfasis en la problemática de segregación y un adecuado reparto de los 

beneficios (Kliksberg, 2002). 

Educación Básica Regular: Conforme a la INEI (2013), se encuentra 

direccionada a la población que comprenden las fases de la infancia y la adolescencia y 

se encuentren cursando la etapa educativa en concordancia con los aspectos físicos, 

afectivos y cognitivos, el servicio de enseñanza comprende los niveles preescolar, básico 

y superior; los que pueden darse de manera escolarizada y no escolarizada con el objetivo 

de dar respuesta a la variedad de familias en los aspectos sociales, culturales lingüísticos 

y ecológicos dentro del país (INEI, 2013). 
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La Enseñanza General incluye los grados de Educación Preescolar, Educación 

Media y Preparatoria. Esta modalidad está destinada a infantes y púberes que, en el 

momento adecuado, atraviesan el adiestramiento en función de su desarrollo corporal, 

emocional y cognoscitivo, desde su alumbramiento. 

La Enseñanza General comprende: 

a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Preescolar es el primer grado de la 

Enseñanza Básica, dirigido a niños de 0 a 2 años de manera no escolarizada y a aquellos 

de 3 a 5 años de forma escolarizada. 

b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Media es el segundo nivel de la 

Enseñanza Básica y se extiende por seis años. Su objetivo es ofrecer una educación 

integral a los infantes. 

c) Nivel de Educación Secundaria: La Preparatoria es el tercer nivel de la 

Enseñanza Básica y tiene una duración de cinco años. Proporciona a los alumnos un 

adiestramiento a formación empírico, doctrinal y tecnológica, reforzando su 

identificación individual y comunitaria, y ahondando los estudios alcanzados en la 

Educación Media. (Artículo 36° de la Ley General de Educación Nº 28044). 

Empleo: Tiene que ver con la producción de un sujeto, lo que se puede traducir 

como la contribución del trabajador a su medio laboral en provecho de la persona que lo 

emplea con una retribución de por medio la que es el salario (Neffa, 1999). 

Ingresos: Es la fracción monetaria que percibe una persona como recompensa al 

proceso productivo (MEF, 2018). 

Gasto Público: Se refiere a los pagos que realiza la entidad gubernamental para 

adquirir recursos necesarios para la fabricación de objetos materiales e inmateriales para 

los moradores de una localidad, así como para adquirir objetos materiales que se 

consumen gratuitamente por los habitantes. También incluye la entrega de dinero a 
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compañías o personas, sin que esto implique la creación de objetos materiales e 

inmateriales (Soto, 2013). 

Gasto Devengado: Se refiere a la validación de los compromisos de retribución 

generadas por un consumo que ya ha sido reconocido de forma anticipada. Este proceso 

oficializa la admisión de objetos materiales e inmateriales solicitados por la entidad 

gubernamental o ente normalizador pertinente, y se documenta conforme a los escritos de 

respaldo adecuados (Béjar, 2013). 

Inversión Pública: La Financiación Gubernamental consiste en la utilización de 

los recursos fiscales por parte de las entidades del gobierno para mejorar el bienestar de 

la comunidad que atienden. Esto incluye aspectos como ciencia, construcción, 

prestaciones, estímulos para el avance y la invención y crecimiento de programas de la 

producción (Andía, 2013). 

Proyecto de Inversión Pública: Se centra en fortalecer las capacidades del 

Gobierno para que este pueda ofrecer mejor atención a la populación, a través de 

actividades provisionales, que buscan desarrollar competencias y habilidades en 

diferentes sectores, lo que puede resultar en una consecuencia afirmativa en el nivel de 

vida de las comunidades. 

2.3. Antecedentes Empíricos de la Investigación 

 

2.3.1. Antecedentes Internacionales 

 

Vargas (2022) en su exploración “Análisis socioeconómico de la financiación 

estatal en el sector de la educación del Ecuador, Período 2015- 2020” realizado en 

Guayaquil – Ecuador, tuvo por objetivo demostrar la correspondencia de la inversión 

pública en correlación a los indicadores del desarrollo económico del país de Ecuador, 

este estudio pretende ser un referente para futuras investigaciones regionales, ya que se 

observaron índices de crecimiento que se encuentran por debajo del promedio. Para 
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cumplir con el objetivo mencionado se empleó aspectos vinculados a la educación, de 

ello se establecerá una correlación de la norma estatal con los hitos económicos – sociales 

patrios, tales como el PBI, IDH o índice de Gini. En el primer objetivo específico se toma 

un periodo de 6 años para hacer evidente la intervención de la financiación estatal en la 

enseñanza básica. Esta inversión es el 12 y 14% de la totalidad del presupuesto estatal, el 

resultado de esto fue que en la concesión de importe para la instrucción se fue reduciendo. 

Aunque, se obtuvo que los gastos de superior incidencia fueron en el sector educativo 

seguido del sector salud, entonces se infiere que, pese al bajo presupuesto, se anteponen 

las necesidades educativas por parte del estado. De la correspondencia de las variables 

socioeconómicas y el sector educativo, el resultado demuestra que hay una tendencia 

positiva para la educación, porque a mayor nivel educativo se da un incremento 

considerable de la empleabilidad en el sector laboral, sin embargo, existe una deficiencia 

en la producción por lo que es pertinente que el estado intervenga para potenciar la 

productividad. En lo que pobreza respecta, hay zonas en las que no hay una correcta 

distribución de servicios, que genera un déficit en el estilo de vida de los residentes. Para 

el diagnóstico de la repercusión positiva de la financiación estatal para el progreso 

público, a partir de los indicadores económicos, si no hay cambios en el crecimiento 

económico no habrá una mejora para el desarrollo de la economía, se resalta que debe 

existir un desarrollo integral para incrementar el desarrollo económico a nivel nacional. 

De los indicadores del desarrollo humano, hay un promedio del desarrollo que se 

mantiene en la media, además el país ecuatoriano se encuentra sobre varios países de 

Latinoamérica, con el 4 y 5% del PBI, el avance en la formación, longevidad y el 

consistente nivel de ingresos per cápita que mejora los niveles de vida de las personas. 

Reyes y Martín (2019) en el estudio “Educación en países andinos 1995-2015: 

Estudio comparativo sobre inversión realizada y responsabilidad social” realizado en 
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Venezuela tuvo por objetivo el análisis de la inversión educativa en los Países Andino, 

que están conformados por Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador en 

contraposición con el Caribe y América latina, con el propósito de enfatizar aspectos 

concernientes a la responsabilidad social durante los años de 1995- 2015. Esta 

investigación es descriptiva- documental, de acuerdo a las referencias de bases de datos 

reconocidas. De ello se obtuvo que, los países que conforman lo Andino evidencian un 

aumento de gasto en el ámbito educativo en correlación a los del Caribe y América Latina, 

cabe resaltar que, en el sector educativo, para los países de Ecuador, Bolivia y Venezuela 

se ponderan la economía y la política social. Se llegó a la conclusión, la inversión en el 

sector educativo conlleva a la mejoría de la oferta, es así que las universidades son 

importantes para el capital humano; a diferencia de los demás países que conforman los 

países andinos, Perú es la nación que no asigna presupuesto a la formación de forma 

persistente y es un país que tiene a la volatibilidad. Con un 5% a confiabilidad del 95%, 

Bolivia es el país que invierte más Enel sector educativo; Perú y Ecuador tienen los 

menores niveles de inversión educativa, aunque Ecuador y Venezuela mantienen un 

incremento potencial de inversión educativa en el 2015; n base a la data oficial del Banco 

Mundial, la Unesco y CEPAL. 

2.3.2. Antecedentes Nacionales 

 

Altamirano y Carrasco (2018) en su indagación “Impacto del sector educación en 

el desarrollo socio – económico del Perú durante el período 1990 – 2016” realizado en 

Pimentel – Chiclayo, tuvo por objetivo determinar el efecto del ámbito instructivo sobre 

el progreso social y financiero del Perú entre los años 1990 al 2016. Para esta 

investigación se tomó una muestra en base a la data estadística de los gastos para el sector 

educativo, el IDH, y las tasas brutas de las matrículas para todos los niveles educativos, 

la cifra de conocimiento y la Renta per cápita durante la temporada ya referida. La 
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metodología para efectos de este estudio fue el VAR, y los datos se obtuvieron por medio 

del análisis documental. Las variables mencionadas anteriormente tuvieron un 

incremento positivo constante, cabe resaltar que la educación es el único sector que ha 

disminuido de un 3.64 en el 2015 a un 3.54 en el año 2016. Del ensayo de raíz unitaria en 

asociación con las medidas y el PBI, se infiere que hay una distribución promedio en las 

variables analizadas; de lo anterior se concluye que el área de enseñanza tuvo un impacto 

del 1.06% en el desarrollo financiero y colectivo en el país peruano entre los años 1990- 

2016. 

Jiménez (2020) en su estudio “Efectos de la inversión en educación sobre el 

desarrollo económico local en la provincia de Huamanga” realizado en la urbe de Lima, 

con el fin de establecer el aporte de la inversión en el sector educativo para el desarrollo 

económico de Huamanga. Se optó por una averiguación aplicada, con perspectiva 

numeral, correlacional, que carece de una variable independiente con corte longitudinal, 

los datos para el estudio se contemplaron a partir del 2008 al año 2019. De los resultados 

obtenidos se tiene lo siguiente, hay considerables deficiencias en la construcción de las 

entidades de enseñanza, en virtud de que el 20% de estas necesitan reparaciones en el 

total de su infraestructura, no obstante, hay un aumento de las entidades educativas dentro 

de la ciudad de Ayacucho, particularmente en Huamanga con el 26.9%. En conclusión, 

hay una correspondencia significativamente positiva con nivel fuerte para el avance 

financiero de Huamanga, con un resultado de Pearson de 0.00 con coeficiente correlativo 

de 0.96. 

Mendoza y Pérez (2019) en su estudio “Influencia del gasto en educación pública 

en el crecimiento económico de la Región Central del País: 2001-2018” realizado en 

Cerro de Pasco tuvo por objetivo analizar el gasto en la formación para el acrecentamiento 

financiero, con énfasis en el gasto público y los elementos que lo componen. La presente 



44 
 

 

investigación fue explicativa no experimental, longitudinal, se optó por el diseño de panel. 

Los resultados indican lo siguiente, el crecimiento de la economía regional en la zona 

central del país peruano con correlación al gasto educativo en el nivel inicial y primario, 

tuvo un aumento del 10% del total de gasto para la educación, esto ayudó en un 3.13% en 

el auge económico, en el supuesto del nivel superior el aumento del 10% representa un 

crecimiento económico favorable de 1.84%; si se toma en cuenta que el gasto educativo 

de esta parte del país peruano, se observa un 0.426 con correlación al gasto total, entonces 

un aumento de 10% representaría un 4.26% de impacto positivo en el crecimiento de la 

economía regional. Se resalta que el crecimiento de la economía regional se especifica a 

partir de los gastos en los niveles educativos básicos regulares. 

2.3.3. Antecedentes Locales 

 

Patiño (2018) en su estudio “El Impacto de los proyectos productivos en la 

condición socio económica de los pobladores del distrito de Ccorca-Cusco” realizado 

Cusco tuvo por objetivo determinar el impacto de los proyectos de producción sobre la 

situación social y económica de los pobladores que residen en Ccorca. Este estudio es ex 

postfacto comparativo- causal, con la pretensión de análisis de los grupos experimentales 

y de control, siendo los primeros beneficiaros y los últimos no respectivamente; se vio 

por conveniente las siguientes dimensiones, la intervención de la comunidad, el área 

salud, la enseñanza, vivienda e ingresos económicos; a partir de los resultados obtenidos, 

se obtuvo una disparidad significativa con el 48.4% en correlación a la condición social 

y económica de ambos grupos, donde se favorece a los beneficiarios. Entonces al observar 

un aprovechamiento considerable de los proyectos productivos con un impacto positivo 

en las condiciones sociales y económicas del distrito, debe haber una pugna para la 

incrementación de estos en las zonas rurales posibilitando la autosuficiencia económica 
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de sus pobladores, ya que este tipo de proyectos ponderan el desarrollo de la económica 

de las comunidades y sus pobladores potenciando las capacidades y habilidades para ello. 

Vizcarra (2019) realizó un estudio, que lleva por título “Análisis de la inversión 

pública en el gobierno local de Ccatca con correlación a los efectos económicos y sociales 

en la población 2011-2015”, tuvo por objetivo determinar los efectos socio económicos 

a partir de los créditos presupuestados y liquidados entre los años 2011-2015 por la 

autoridad de la localidad de Ccatca; este estudio es descriptivo, no experimental, de tipo 

sincrónico y cuantitativo; los resultados indican que, en los años referidos hubo una 

ejecución para la educación con S/. 26.035.189, para el deporte y cultura se manejó un 

total de S/. 7,843,941, en el sector de transportes se tuvo la cifra de S/. 7.380.795, con 

cifras de S/. 6.631.930 y S/. 4.950.883 están los sectores agropecuarios y de saneamiento 

respectivamente; de lo anterior se observa la priorización de los proyectos de mayor 

impacto socioeconómico. Los pobladores del distrito en cuestión refieren que, debe haber 

una inversión para el sector agropecuario en un 52.10%, un 14.3% indica que se deben 

ponderar los proyectos en materia educativa, mientras que con un 1.6% y 16.2% expresan 

el interés por el área de sanidad, con la intención de una mejora en el nivel de vida de las 

personas de la demarcación. Cabe mencionar que la Municipalidad de Ccacta hizo una 

mayor inversión en su capital más no en las diferentes comunidades que se encuentran 

dentro de Ccacta. 
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CAPITULO III: HIPÓTESIS E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis 

 

a) Hipótesis General 

 

La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

influye de manera positiva en el Crecimiento Socioeconómico de la población de la 

Región Cusco, Período 2017-2021. 

b) Hipótesis Específicas 

 

- La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular influye de manera positiva en el Crecimiento Económico de la 

Región Cusco, Período 2017-2021. 

- La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular influye de manera positiva en la Educación de la población de la 

Región Cusco, Período 2017-2021. 

- La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular influye de manera positiva en la Salud de la población de la 

Región Cusco, Período 2017-2021. 

- La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular influye de manera positiva en el Acceso a Servicios Básicos de la 

población de la Región Cusco, Período 2017-2021. 

- La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular influye de manera positiva en el Nivel de Empleo de la población 

de la Región Cusco, Período 2017-2021. 

3.2. Identificación de Variables e Indicadores 

 

- Variable Dependiente: Crecimiento Socioeconómico 
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o Indicadores: Crecimiento Económico, Educación, Salud, Acceso a 

Servicios Básicos, Empleo 

- Variable Independiente: Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular 

o Indicadores: Presupuesto Asignado, Presupuesto Ejecutado 

3.3. Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustada 
 

Variable Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

Socioeconómico 

 

Crecimiento Económico 

Producto Bruto Interno (PBI) por habitante. 

Participación del VAB en el PBI 

Ingreso Promedio Mensual Proveniente del 

Trabajo. 

 

 

 

Educación 

Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población 

de 3 a 5 Años de Edad 

Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población 
de 6 a 11 Años de Edad 

Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población 

de 12 a 16 Años de Edad 
Promedio de años de estudio alcanzado 

Tasa de Analfabetismo 

 

 

Salud 

Número de Establecimientos de Salud 

Número de Habitantes por Cada Médico 

Tasa bruta de mortalidad 

Porcentaje de Población con Acceso a Seguro de 

Salud 

 

 

Acceso a Servicios 

Básicos 

Porcentaje de Hogares con Acceso a Agua 

Porcentaje de Hogares con Acceso a 

Saneamiento Básico 

Porcentaje de Hogares con Servicio de Luz 
Eléctrica 

Porcentaje de Hogares con Acceso a Internet 

 

Empleo 

Porcentaje de la Población Económicamente 

Activa (PEA) Ocupada 
Tasa de Desempleo 

 

 

Variable 

Independiente 

Ejecución de los 

Proyectos de 

Inversión Pública 

en Educación 

Básica Regular 

 

Presupuesto Asignado 

Cantidad de presupuesto asignado PIA, PIM, 

categoría Educación Básica Regular 

Número de Proyectos, categoría Educación 

Básica Regular 

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución presupuestaria. (Devengado), 

categoría Educación Básica Regular 

Nota: Elaboración Propia 

https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/5-hab-x-medico_1.xlsx
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

 

4.1. Ámbito de Estudio: Localización Política y Geográfica 

 

La localidad de Cusco tiene una extensión de 71,986.5 km², lo que equivale al 

5.6% de la superficie total del país, convirtiéndola en la quinta localidad más grande de 

Perú. En su territorio se encuentran la Cordillera del Oriente y Central de la Sierra, así 

como cuatro importantes divisorias de aguas: Apurímac, Vilcanota, Urubamba y 

Mapacho. 

Cusco se localiza en la parte sureste del Perú y limita: 

 

- Por el norte, con las localidades de Junín y Ucayali. 

 

- Por el este, con las localidades de Madre de Dios y Puno. 

- Por el sur-oeste, con la localidad de Arequipa. 

- Por el oeste, con las localidades de Apurímac y Ayacucho. 

 

La ciudad de Cusco, situada a 3,300 metros sobre el nivel del mar, es la capital del 

departamento. Este departamento está compuesto por 13 provincias: Acomayo, Anta, 

Calca, Canas, Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, 

Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. Además, cuenta con 112 distritos, 87 

sociedades nativas y 573 sociedades campesinas. 

Ilustración 1: Mapa de la Región Cusco 
 

Nota: Gobierno Regional de Cusco. 
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4.2. Tipo y Nivel de Investigación 

 

El arquetipo de la indagación es aplicado, porque tuvo por objetivo resolver un 

determinado problema, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento 

para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo científico. 

La horizontalidad de la indagación es explicativa, pues tiene correlación causal; 

la investigación buscó describir o acercarse a un problema, e intentó encontrar las causas 

del mismo. 

El diseño que se empleó es no-experimental, debido a que se desarrolló la 

investigación observando los fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su 

contexto natural. 

4.3. Unidad de Análisis 

Para este estudio los sujetos son los Proyectos Gubernamentales en Educación 

Básica General ejecutados por el Ministerio de Educación en el período del 2007 al 2021, 

y la población de la región de Cusco. 

4.4. Población de Estudio 

 

Para este estudio se analiza a la población de la región de Cusco. 

 

4.5. Tamaño de Muestra 

 

Para la investigación no se ha determinado el tamaño de la muestra, porque no se 

encuestó a la población en el estudio. 

En este sondeo, se consideraron los Proyectos Gubernamentales en Educación 

Básica General del Banco de Proyectos del MEF y los importes gastados como universo 

de estudio. 

4.6. Técnicas de Selección de Muestra 

 

En este trabajo, no se utilizaron métodos de elección de muestra, ya que no se 

llevó a cabo un cuestionario. 
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4.7. Técnicas de Recolección de Información 

 

La recopilación de datos se basó en el procedimiento de selección de escritos, 

enfocada en la exploración, análisis y apreciación de datos complementarios. 

Los datos utilizados en la investigación provienen de fuentes secundarias como el 

Portal de Transparencia del MEF, la ENAHO, la Estadística de la Calidad Educativa 

(ESCALE), la ENDES, y el INEI. 

4.8. Técnicas de Análisis e Interpretación de la Información 

 

Luego de recopilar las referencias se sistematizó, clasificó y procesó con el fin de 

elaborar cuadros estadísticos y gráficos. 

Así mismo, para determinar si existe una correlación entre las variables, es 

imprescindible recurrir a técnicas de aplicación estadística, como el software estadístico 

SPSS, así como Microsoft Office, para la redacción del trabajo y el manejo de los datos. 

4.9. Técnicas para Demostrar la Verdad o Falsedad de las Hipótesis Planteadas 

Con el fin de realizar la contrastación de la hipótesis, se aplicó el método 

correlacional, mediante el cual se midieron dos variables. Este método entiende y evalúa 

la correlación numérica entre dos variables, sin influencia de ningún sujeto ajeno. 

 

Siguiendo este enfoque, la investigación adopta un diseño no experimental, 

caracterizado por la observación de los sucesos en su entorno consustancial, sin actuación 

ni manejo deliberado de las variables. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Procesamiento, Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

 

La metodología utilizada para alcanzar los propósitos será un enfoque práctico y 

aclaratorio, el cual facilita el análisis del impacto que tienen los Proyectos 

Gubernamentales en Educación Básica General sobre el Acrecentamiento Económico - 

Social de la localidad de Cusco, durante el periodo 2007-2021. Para ello, se utilizarán 

datos provenientes del Portal Consulta Amigable del MEF, así como del Portal del INEI. 

Para alcanzar plenamente los objetivos, además del método práctico y aclaratorio, 

se propone utilizar el método racional y de interrelación (causa-efecto). Este enfoque 

permite analizar el efecto de la Ejecución de los Proyectos Gubernamentales en 

Educación Básica General sobre el Acrecentamiento Económico – Social de la localidad 

de Cusco, utilizando un modelo econométrico de regresión lineal. La información 

obtenida se consolidó en el paquete estadístico SPSS. 

- Variable Dependiente: Acrecentamiento Económico – Social 

 

- Variable Independiente: Ejecución de los Proyectos Gubernamentales en 

Educación Básica General 

Modelo Econométrico: 

 

 

Donde: 

 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 

- Y = Acrecentamiento Socioeconómico 

 

- α = Intersección 

 

- β = Coeficientes 

 

- x = Ejecución de los Proyectos Gubernamentales en Educación Básica 

General 
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Análisis de correlación del PBI per cápita y la Ejecución de los Proyectos de 

Inversión Pública en Educación Básica Regular en la región de Cusco periodos 2007 

al 2021. 

Tabla 2: PBI per cápita y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en Educación 

Básica Regular 

 
Coeficientesa 

 

 
Cocientes no tipificados 

Cocientes 

tipificados 
 

t 

 

Sig. 

95.0% Grado de Seguridad 

para B Modelo  

B 
Variante 
Errata 

Beta Mínimum Máximum 

(Variable 

Estática) 
8869,506 1478,345 

 
6,000 ,000 5615,690 12123,321 

PIA 5,710E-6 ,000 4,757 ,722 ,485 ,000 ,000 

Num_Proyec 72,962 17,899 ,769 4,076 ,002 33,567 112,357 

Devengado -4,113E-6 ,000 -4,485 -,681 ,510 ,000 ,000 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 3: Variables Excluidas PBI per cápita y Ejecución de Proyectos de Inversión 

Variantes eliminadasa 

Prototipo Beta t Sig. 
Relación 
inexacta 

Cálculo de Dependencia 

Flexibilidad 

1 PIM 19,812b ,296 ,773 ,093 8,141E-6 

a. Variable dependiente: PBI_per_capita 

b. Variantes consideradas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

Tabla 4: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustada 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,795a ,632 ,532 1,847.122 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos indica que existe correlación significativa bilateral, 

especialmente en correlación a la Cantidad de Proyectos Gubernamentales en Educación 

Básica General, ya que el nivel de significancia es 0,002. Al realizar el ajuste del modelo, 

el estadístico “p-valor” tiene valores que son estadísticamente significativos en 

correlación a las variables PIA, Número de Proyectos y Devengado; sin embargo, la 

variable PIM pierde poder explicativo en el modelo, ya que el nivel de significancia es 
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0,773, por tanto, esta última no debe ser considerada. Además, el R-cuadrado es 0,632; lo 

cual nos indica que el prototipo aclara el 63,2% de la conducta del Producto Interno Bruto 

per cápita. 

Análisis de correlación de la Participación del VAB en el PBI y la Ejecución de los 

Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular en la región de Cusco 

periodos 2007 al 2021. 

Tabla 5: Participación del VAB en el PBI y la Ejecución de los Proyectos de Inversión 

Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 

Cocientes no 

Modelo 
tipificados 

Cocientes 

tipificados 
 

t 

 

Sig. 

95.0% Grado de 

Seguridad para B 
  

Variante 

Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

3,435 ,144  23,886 ,000 3,118 3,751 

PIA -1,252E-9 ,000 -8,008 -1,628 ,132 ,000 ,000 

Num_Proyec ,010 ,002 ,796 5,651 ,000 ,006 ,014 

Devengado 9,720E-10 ,000 8,136 1,654 ,126 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Participación_VAB_PBI 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 6: Variables Excluidas Participación del VAB en el PBI y Ejecución de 

Proyectos de Inversión 

Variantes eliminadasa 

Prototipo Beta t Sig. 
Relación 

inexacta 

Cálculo de 
Dependencia 

  Flexibilidad 

1 PIM 43,495b ,901 ,389 ,274 8,141E-6 

a. Variable dependiente: Participación_VAB_PBI 

b. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 7: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustada 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,892a ,795 ,739 ,17967 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos indica que existe correlación significativa bilateral, 

especialmente en correlación a la Cantidad de Proyectos Gubernamentales en Educación 

Básica General, ya que el grado de significancia es 0,000. Al realizar el ajuste del modelo, 
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el estadístico “p-valor” tiene valores que son estadísticamente significativos en 

correlación a las variables PIA, Número de Proyectos y Devengado; sin embargo, la 

variable PIM pierde poder explicativo en el modelo, ya que el nivel de significancia es 

0,389, por tanto, esta última no debe ser considerada. Además, el R-cuadrado es 0,795; 

lo cual nos indica que el prototipo aclara el 79,5% de la Participación del VAB en el PBI. 

Análisis de correlación del Ingreso Promedio Mensual Proveniente del Trabajo y la 

Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular en la 

región de Cusco periodos 2007 al 2021. 

Tabla 8: Ingreso Promedio Mensual Proveniente del Trabajo y Ejecución de Proyectos 

de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 

 
Modelo 

Cocientes no 

tipificados 

Cocientes 

tipificados 
 

t 

 

Sig. 

95.0% Grado de 

Seguridad para B 

B 
Variante 
Errata 

Beta Mínimum Máximum 

(Variable 

Estática) 
547,041 112,871 

 
4,847 ,001 298,614 795,468 

PIA 1,049E-6 ,000 12,179 1,738 ,110 ,000 ,000 

Num_Proyec 5,036 1,367 ,740 3,685 ,004 2,028 8,043 

Devengado -7,877E-7 ,000 -11,970 -1,708 ,116 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Ingr_Prom_Mens_Trab 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 9: Variables Excluidas Ingreso Promedio Mensual Proveniente del Trabajo y 

Ejecución de Proyectos de Inversión 

Variantes eliminadasa 

Prototipo Beta t Sig. 
Relación 
inexacta 

Cálculo de Dependencia 

Flexibilidad 

1 PIM 24,556b ,345 ,737 ,109 8,141E-6 

a. Variable dependiente: Ingr_Prom_Mens_Trab 

b. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. Estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

Tabla 10: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustada 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,764a ,584 ,470 141.02688 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, 

PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 
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El estadístico “p-valor” nos indica que existe correlación significativa bilateral, 

especialmente en correlación a la Cantidad de Proyectos Gubernamentales en Educación 

Básica General, ya que el grado de significancia es 0,004. Al realizar el ajuste del modelo, 

el estadístico “p-valor” tiene valores que son estadísticamente significativos en 

correlación a las variables PIA, Número de Proyectos y Devengado; sin embargo, la 

variable PIM pierde poder explicativo en el modelo, ya que el nivel de significancia es 

0,737, por tanto, esta última no debe ser considerada. Además, el R-cuadrado es 0,584; lo 

cual nos indica que el prototipo aclara el 58,4% del comportamiento del Ingreso Promedio 

Mensual Proveniente del Trabajo. 

Al observar que la variable excluida para todos los indicadores de Crecimiento 

Económico es la variable PIM, se continúa analizando el modelo incluyendo las variables 

PIA, Número de Proyectos y Devengado. 

Análisis de correlación de la Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 3 

a 5 Años de Edad y la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación 

Básica Regular en la región de Cusco periodos 2007 al 2021. 

Tabla 11: Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 3 a 5 Años de Edad y 

Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular. 

Coeficientesa 

 
Modelo 

Cocientes no tipificados 
Cocientes 

tipificados 
 

t 

 

Sig. 

95.0% grado de 

seguridad para B 

B Variante Errata Beta Mínimum Máximum 

(Variable 

Estática) 
62,840 7,677 

 
8,185 ,000 45,942 79,738 

PIA 3,729E-8 ,000 8,429 ,908 ,383 ,000 ,000 

Num_Proyec ,103 ,093 ,296 1,112 ,290 -,101 ,308 

Devengado -2,713E-8 ,000 -8,027 -,865 ,405 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Tasa_Asist_Esc_3_5_años 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” denota que no se halla interrelación representativa 

bilateral entre las variantes, ya que el nivel de significancia es mayor a 0,05 en todos los 

casos. Por tanto, la Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 3 a 5 Años de 
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Edad no depende de los Proyectos Gubernamentales en Educación Básica General, y 

podemos retirar este indicador del modelo. 

Análisis de correlación de la Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 6 

a 11 Años de Edad y la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación 

Básica Regular en la región de Cusco periodos 2007 al 2021. 

Tabla 12: Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 6 a 11 Años de Edad y 

Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 

 
Modelo 

Cocientes no 

tipificados 

Cocientes 

tipificados 
 

t 

 

Sig. 

95.0% grado de seguridad 

para B 

B 
Variante 

Errata 
Beta Mínimum Máximum 

(Variable 

Estática) 
93,344 1,482 

 
62,969 ,000 90,082 96,607 

PIA 1,319E-8 ,000 15,714 1,664 ,124 ,000 ,000 

Num_Proyec -,008 ,018 -,119 -,438 ,670 -,047 ,032 

Devengado -1,006E-8 ,000 -15,690 -1,661 ,125 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Tasa_Asist_Esc_6_11_años 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos denota que no se halla interrelación representativa 

bilateral entre las variantes, ya que el nivel de significancia es mayor a 0,05 en todos los 

casos. Por tanto, la Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 6 a 11 Años de 

Edad no depende de la Realización de Proyectos Gubernamentales en Educación Básica 

General, y podemos retirar este indicador del modelo. 

Análisis de correlación de la Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 12 

a 16 Años de Edad y la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación 

Básica Regular en la región de Cusco periodos 2007 al 2021. 
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Tabla 13: Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 12 a 16 Años de Edad y 

Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 

 
Modelo 

Cocientes no 

tipificados 

Cocientes 

tipificados 
 

t 
 

Sig. 

95.0% grado de 

seguridad para B 

B 
Desv. 
Error 

Beta Mínimum Mínimum 

(Variable 

Estática) 
79,137 2,223 

 
35,602 ,000 74,245 84,030 

PIA 3,714E-9 ,000 2,605 ,313 ,760 ,000 ,000 

Num_Proyec ,074 ,027 ,654 2,738 ,019 ,014 ,133 

Devengado -2,790E-9 ,000 -2,561 -,307 ,764 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Tasa_Asist_Esc_12_16_años 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 14: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustada 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,641a ,411 ,250 2,77733 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos denota que se halla interrelación representativa 

bilateral, especialmente en relación a la Cantidad de Proyectos Gubernamentales en 

Educación Básica General, ya que el grado de significancia es 0,019. Además, el R- 

cuadrado es 0,411; lo cual nos indica que el prototipo aclara el 41,1% de la conducta de 

la Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 12 a 16 Años de Edad. 

Análisis de correlación del Promedio de Años de Estudio Alcanzado y la Ejecución 

de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular en la región de 

Cusco periodos 2007 al 2021. 
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Tabla 15: Promedio de Años de Estudio Alcanzado y Ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 

Cocientes no tipificados 
Modelo 

Cocientes 
tipificados  

t 
 

Sig. 

95.0% grado de 
seguridad para B 

  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

9,176 ,134 
 

68,225 ,000 8,880 9,472 

PIA 1,148E-9 ,000 12,698 1,596 ,139 ,000 ,000 

Num_Proyec ,005 ,002 ,667 2,923 ,014 ,001 ,008 

Devengado -8,710E-10 ,000 -12,614 -1,585 ,141 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Prom_Años_Est_Alcaz 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 16: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustada 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,681a ,463 ,317 ,16805 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos denota que se halla interrelación significativa 

bilateral, especialmente en correlación la Cantidad de Proyectos Gubernamentales en 

Educación Básica General, ya que el grado de significancia es 0,014. Además, el R- 

cuadrado es 0,463; lo cual nos indica que el prototipo aclara el 46,3% del comportamiento 

del Promedio de Años de Estudio Alcanzado. 

Análisis de correlación de la Tasa de Analfabetismo y la Ejecución de los Proyectos 

de Inversión Pública en Educación Básica Regular en la región de Cusco periodos 

2007 al 2021. 

Tabla 17: Tasa de Analfabetismo y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular 

Coeficientesa 

Cocientes no tipificados 
Cocientes 
tipificados 

 

T 

 

Sig. 

95.0% grado de seguridad 
para B 

Modelo  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

13,183 1,095  12,034 ,000 10,772 15,594 

PIA -1,034E-8 ,000 -16,186 -1,766 ,105 ,000 ,000 

Num_Proyec -,019 ,013 -,377 -1,437 ,179 -,048 ,010 

Devengado 7,837E-9 ,000 16,050 1,751 ,108 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Tasa_Analfabetismo 

Nota: Programa Estadístico SPSS 
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El estadístico “p-valor” nos denota que no se halla interrelación significativa 

bilateral entre las variantes, ya que el nivel de significancia es mayor a 0,05 en todos los 

casos. Por tanto, la Tasa de Analfabetismo no depende de los Proyectos Gubernamentales 

en Educación Básica General, y podemos retirar este indicador del modelo. 

Análisis de correlación del Número de Establecimientos de Salud y la Ejecución de 

los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular en la región de 

Cusco periodos 2007 al 2021. 

Tabla 18: Número de Establecimientos de Salud y Ejecución de Proyectos de Inversión 

Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 

Cocientes no tipificados 
Cocientes 
tipificados 

 

t 

 

Sig. 

95.0% grado de seguridad 
para B 

Modelo  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

279,783 225,080  1,243 ,240 -215,615 775,182 

PIA 2,228E-6 ,000 16,783 1,851 ,091 ,000 ,000 

Num_Proyec 1,840 2,725 ,175 ,675 ,514 -4,158 7,838 

Devengado -1,672E-6 ,000 -16,489 -1,819 ,096 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: N°_Establ_Salud 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos denota que no se halla interrelación significativa 

bilateral entre las variables, ya que el nivel de significancia es mayor a 0,05 en todos los 

casos. Por tanto, el Número de Establecimientos de Salud no depende de la Ejecución de 

los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, y podemos retirar este 

indicador del modelo. 

Análisis de correlación del Número de Habitantes por Cada Médico y la Ejecución 

de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular en la región de 

Cusco periodos 2007 al 2021. 
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Tabla 19: Número de Habitantes por Cada Médico y Ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 
Cocientes no 

Modelo 
tipificados 

Cocientes 
tipificados  

t 
 

Sig. 

95.0% grado de seguridad 
para B 

  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

965,574 94,297 
 

10,240 ,000 758,028 1173,120 

PIA -1,327E-6 ,000 -18,854 -2,631 ,023 ,000 ,000 

Num_Proyec -3,315 1,142 -,596 -2,904 ,014 -5,828 -,802 

Devengado 9,985E-7 ,000 18,570 2,592 ,025 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: N°_Habit_Cada_Médico 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 20: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustada 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,751a ,565 ,446 117,819 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

El estadístico “p-valor” nos denota que se halla interrelación significativa bilateral 

en correlación a las variables PIA, Número de Proyectos y Devengado, pues el grado de 

representación es menor a 0,05 en todos los casos. Además, el R-cuadrado es 0,565; lo 

cual nos indica que el prototipo aclara que el 56,5% del comportamiento del Número de 

Habitantes por Cada Médico. 

Análisis de correlación de la Tasa bruta de mortalidad y la Ejecución de los 

Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular en la región de Cusco 

periodos 2007 al 2021. 

Tabla 21: Tasa bruta de mortalidad y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular 

Coeficientesa 
Cocientes no 

Modelo 
tipificados 

Cocientes 
tipificados 

 

t 

 

Sig. 

95.0% grado de seguridad 
para B 

  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

8,231 ,632 
 

13,032 ,000 6,841 9,622 

PIA -3,141E-9 ,000 -6,744 -,930 ,372 ,000 ,000 

Num_Proyec -,028 ,008 -,763 -3,672 ,004 -,045 -,011 

Devengado 2,369E-9 ,000 6,657 ,918 ,378 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Tasa_Mortalidad 

Nota: Programa Estadístico SPSS 
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Tabla 22: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustado 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,744a ,554 ,432 ,78919 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

El estadístico “p-valor” nos denota que no se halla interrelación significativa 

bilateral, especialmente en correlación la Cantidad de Proyectos Gubernamentales en 

Educación Básica General, ya que el grado de significancia es 0,004. Además, el R- 

cuadrado es 0,554; lo cual nos indica que el prototipo aclara que el 55,4% del 

comportamiento de la Tasa bruta de mortalidad. 

Análisis de correlación del Porcentaje de Población con Acceso a Seguro de 

Salud y la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular en la región de Cusco periodos 2007 al 2021. 

Tabla 23: Porcentaje de Población con Acceso a Seguro de Salud y Ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 
Cocientes no 

Modelo 
tipificados 

Cocientes 
tipificados  

t 
 

Sig. 

95.0% grado de 
seguridad para B 

  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

52,666 6,398  8,231 ,000 38,583 66,748 

PIA 7,225E-8 ,000 16,302 2,112 ,058 ,000 ,000 

Num_Proyec ,217 ,077 ,619 2,797 ,017 ,046 ,387 

Devengado -5,454E-8 ,000 -16,105 -2,086 ,061 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Poblac_Acceso_Seg_Salud 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

Tabla 24: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustado 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,703a ,495 ,357 7,99446 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos denota que se halla interrelación significativa 

bilateral, especialmente en correlación a la Cantidad de Proyectos Gubernamentales en 

Educación Básica General, ya que el nivel de significancia es 0,017. Además, el R- 
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cuadrado es 0,495; lo cual nos indica que el prototipo aclara que el 49,5% del Porcentaje 

de Población con Acceso a Seguro de Salud. 

Análisis de correlación del Porcentaje de Hogares con Acceso a Agua y la Ejecución 

de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular en la región de 

Cusco periodos 2007 al 2021. 

Tabla 25: Porcentaje de Hogares con Acceso a Agua y Ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 
Cocientes no 

Modelo 
tipificados 

Cocientes 
tipificados 

 

t 

 

Sig. 

95.0% grado de seguridad 
para B 

  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

78,813 3,567  22,096 ,000 70,963 86,664 

PIA 4,169E-8 ,000 16,870 2,186 ,051 ,000 ,000 

Num_Proyec ,113 ,043 ,577 2,611 ,024 ,018 ,208 

Devengado -3,136E-8 ,000 -16,606 -2,152 ,054 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Hogares_Acceso_Agua 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 26: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustado 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,704a ,495 ,357 4,45670 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

El estadístico “p-valor” nos denota que se halla interrelación significativa 

bilateral, especialmente en correlación a la Cantidad de Proyectos Gubernamentales en 

Educación Básica General, ya que el nivel de significancia es 0,024. Además, el R- 

cuadrado es 0,495; lo cual nos indica que el prototipo aclara que el 49,5% de la conducta 

del Porcentaje de Hogares con Acceso a Agua. 

Análisis de correlación del Porcentaje de Hogares con Acceso a Saneamiento Básico 

y la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

en la región de Cusco periodos 2007 al 2021. 
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Tabla 27: Porcentaje de Hogares con Acceso a Saneamiento Básico y Ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 
Cocientes no 

Modelo 
tipificados 

Cocientes 
tipificados 

 

t 

 

Sig. 

95.0% grado de seguridad 
para B 

  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

35,591 6,001 
 

5,931 ,000 22,382 48,800 

PIA 1,055E-7 ,000 22,803 3,287 ,007 ,000 ,000 

Num_Proyec ,192 ,073 ,526 2,644 ,023 ,032 ,352 

Devengado -7,970E-8 ,000 -22,552 -3,250 ,008 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Hogares_Acceso_San_Básic 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 28: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustado 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,769a ,592 ,481 7,49830 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos denota que se halla interrelación significativa bilateral 

en correlación a las variables PIA, Número de Proyectos y Devengado, ya que el grado 

de representación es menor a 0,05 en todos los casos. Además, el R-cuadrado es 0,592; 

lo cual nos indica que el prototipo aclara que el 59,2% de la conducta Porcentaje de 

Hogares con Acceso a Saneamiento Básico. 

Análisis de correlación del Porcentaje de Hogares con Servicio de Luz Eléctrica y la 

Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular en la 

región de Cusco periodos 2007 al 2021. 

Tabla 29: Porcentaje de Hogares con Servicio de Luz Eléctrica y Ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 
Cocientes no 

Modelo 
tipificados 

Cocientes 
tipificados  

t 
 

Sig. 

95.0% grado de 
seguridad para B 

  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

73,234 6,185 
 

11,841 ,000 59,621 86,846 

PIA 6,470E-8 ,000 16,449 1,957 ,076 ,000 ,000 

Num_Proyec ,127 ,075 ,410 1,702 ,117 -,037 ,292 

Devengado -4,844E-8 ,000 -16,117 -1,917 ,082 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Hogares_Acceso_Luz_Elect 

Nota: Programa Estadístico SPSS 
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El estadístico “p-valor” nos denota que no se halla interrelación significativa 

bilateral entre las variantes, ya que el nivel de significancia es mayor a 0,05 en todos los 

casos. Por tanto, el Porcentaje de Hogares con Servicio de Luz Eléctrica n no depende de 

la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, y 

podemos retirar este indicador del modelo. 

Análisis de correlación del Porcentaje de Hogares con Acceso a Internet y la 

Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular en la 

región de Cusco periodos 2007 al 2021. 

Tabla 30: Porcentaje de Hogares con Acceso a Internet y Ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 
Cocientes no 

Modelo 
tipificados 

Cocientes 
tipificados 

 

t 

 

Sig. 

95.0% grado de seguridad 
para B 

  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

,918 5,413  ,170 ,868 -10,997 12,832 

PIA 7,095E-8 ,000 21,080 2,451 ,032 ,000 ,000 

Num_Proyec ,081 ,066 ,305 1,237 ,242 -,063 ,225 

Devengado -5,398E-8 ,000 -20,993 -2,441 ,033 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Hogares_Acceso_Internet 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 31: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustado 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,611a ,373 ,202 6,76351 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos denota que se halla interrelación significativa bilateral 

en correlación a las variables PIA, y Devengado, ya que el nivel de significancia es 0,032 

y 0,033 respectivamente. Además, el R-cuadrado es 0,373; lo cual nos indica que el 

prototipo aclara que el 37,3% del comportamiento del Porcentaje de Hogares con Acceso 

a Internet. 
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Análisis de correlación del Porcentaje de la Población Económicamente Activa 

(PEA) Ocupada y la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación 

Básica Regular en la región de Cusco periodos 2007 al 2021. 

Tabla 32: Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada y 

Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

Coeficientesa 
Cocientes no 

Modelo 
tipificados 

Cocientes 
tipificados 

 

t 

 

Sig. 

95.0% grado de seguridad 
para B 

  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

657,150 22,148  29,671 ,000 608,404 705,897 

PIA 2,540E-7 ,000 16,068 2,145 ,055 ,000 ,000 

Num_Proyec ,765 ,268 ,612 2,853 ,016 ,175 1,355 

Devengado -1,907E-7 ,000 -15,785 -2,107 ,059 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Poblac_Econom_Act_Ocup 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Tabla 33: Parámetros estimados de la regresión lineal ajustado 

Síntesis del prototipo 
Prototipo R R² R² preciso Falla típica del tanteo 

1 ,724a ,524 ,394 27,67246 

a. Variantes incluidas en el prototipo: (Var. estática), Devengado, Num_Proyec, PIA 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos denota que se halla interrelación significativa bilateral 

en correlación a las variables PIA, Número de Proyectos y Devengado, ya que el grado 

de representación es mayor a 0,05 en todos los casos. Además, el R-cuadrado es 0,524; 

lo cual nos indica que el prototipo aclara que el 52,4% del comportamiento del Porcentaje 

de la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada. 

Análisis de correlación de la Tasa de Desempleo y la Ejecución de los Proyectos de 

Inversión Pública en Educación Básica Regular en la región de Cusco periodos 2007 

al 2021. 
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Tabla 34: Tasa de Desempleo y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular 

Coeficientesa 

Cocientes no tipificados 
Cocientes 
tipificados 

 

t 

 

Sig. 

95.0% grado de seguridad 
para B 

Modelo  

Variante 
Errata 

 

Mínimum Máximum  B Beta 

(Variable 
Estática) 

3,792 ,792 
 

4,790 ,001 2,050 5,534 

PIA -6,283E-11 ,000 -,153 -,015 ,988 ,000 ,000 

Num_Proyec -,009 ,010 -,288 -,973 ,351 -,030 ,012 

Devengado 1,224E-11 ,000 ,039 ,004 ,997 ,000 ,000 

a. Variable dependiente: Tasa_Desempleo 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

El estadístico “p-valor” nos denota que no se halla interrelación significativa 

bilateral entre las variantes, ya que el grado de representación es mayor a 0,05 en todos 

los casos. Por tanto, la Tasa de Desempleo no depende de la Ejecución de los Proyectos 

de Inversión Pública en Educación Básica Regular, y podemos retirar este indicador del 

modelo. 

Nueva Matriz de Operacionalización de Variables. 

 

Tabla 35: Nueva Matriz de Operacionalización de Variables. 
 

Variable Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

Socioeconómico 

 

Crecimiento Económico 

Producto Bruto Interno (PBI) por habitante. 

Participación del VAB en el PBI 

Ingreso Promedio Mensual Proveniente del Trabajo. 

 

Educación 

Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 

12 a 16 Años de Edad 
Promedio de años de estudio alcanzado 

 

Salud 

Número de Habitantes por Cada Médico 

Tasa bruta de mortalidad 

Porcentaje de Población con Acceso a Seguro de 

Salud 

 

Acceso a Servicios 

Básicos 

Porcentaje de Hogares con Acceso a Agua 

Porcentaje de Hogares con Acceso a Saneamiento 

Básico 
Porcentaje de Hogares con Acceso a Internet 

Empleo 
Porcentaje de la Población Económicamente Activa 

(PEA) Ocupada 

 

 

Variable 

Independiente 

Ejecución de 

Proyectos de 

Inversión Pública 

en Educación 

Básica Regular 

 

Presupuesto Asignado 

Cantidad de presupuesto asignado PIA, categoría 

Educación Básica Regular 

Número de Proyectos, categoría Educación Básica 

Regular 

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución presupuestaria. (Devengado), categoría 

Educación Básica Regular 

Nota: Teorías referidas a Proyectos de Inversión y Crecimiento Socioeconómico 
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Análisis de Escalamiento Multidimensional (PROXSCAL) 

 

Tabla 36: Medidas de ajuste y stress 

Medidas de estrés y de ajuste 
Estrés bruto normalizado ,00000 

Estrés-I ,00000ª 

Estrés-II ,00000ª 

S-Estrés ,00000ᵇ 

Dispersión contada para (D.A.F.) 1,00000 

Coeficiente de congruencia de 
Tucker 

1,00000 

PROXSCAL minimiza el estrés bruto normalizado 

a. Factor de escalamiento óptimo = 1,000. 

b. Factor de escalamiento óptimo = 1,000. 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

De las medidas de ajustes y Stress, el Stress bruto normalizado (0.00000) es igual 

a cero, el cual indica un buen ajuste al que el Stess-I, Stress-II, ya que tienden a cero. La 

dispersión de explicada y el coeficiente de Tucker (1,00000) es igual a 1, lo cual indica 

un mejor ajuste. 

Ilustración 2: Gráfico Escalamiento Multidimensional (PROXSCAL) 

 

Nota: Programa Estadístico SPSS 

 

Mediante la técnica de análisis de Escalamiento Multidimensional (EM), se han 

agrupado  a  las  variables  en  dos  subgrupos;  el  primer  grupo  del  Crecimiento 
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Socioeconómico y el N° de Proyectos Gubernamentales en Educación Básica General, y 

el segundo grupo de Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, 

integrado por el PIA y el Devengado. 

Ponderaciones del Modelo. 

 

Tabla 37: Dimensiones, indicadores y ponderaciones del Crecimiento Socioeconómico 
 

Dimensión Indicador Ponderación 

Crecimiento 

Económico 

(20.11%) 

Producto Bruto Interno (PBI) por habitante. 6.32% 

Participación del VAB en el PBI 7.95% 

Ingreso Promedio Mensual Proveniente del Trabajo. 5.84% 

Educación 

(8.74%) 

Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 12 

a 16 Años de Edad 
4.11% 

Promedio de años de estudio alcanzado 4.63% 

Salud 

(-6.24%) 

Número de Habitantes por cada Médico -5.65% 

Tasa bruta de Mortalidad -5.54% 

Porcentaje de Población con Acceso a Seguro de Salud 4.95% 

Acceso a 

Servicios 

Básicos 

(14,6%) 

Porcentaje de Hogares con Acceso a Agua 4.95% 

Porcentaje de Hogares con Acceso a Saneamiento 

Básico 
5.92% 

Porcentaje de Hogares con Acceso a Internet 3.73% 

Empleo 

(5.24%) 

Porcentaje de la Población Económicamente Activa 

(PEA) Ocupada 
5.24% 

Nota: Teorías referidas a Proyectos de Inversión y Crecimiento Socioeconómico 

 

En la tabla 38, se observa las ponderaciones de los indicadores analizados en el 

modelo, cuyos valores surgen a partir del resultado del R-cuadrado; seguidamente 

sumamos los valores correspondientes de los indicadores para hallar el valor total de cada 

dimensión. 

De esta manera, obtenemos los valores de los indicadores de la variable 

dependiente Crecimiento Socioeconómico y podemos incluirlos en el modelo final. 

Tabla 38: Dimensiones, indicadores y ponderaciones de la Realización de los Proyectos 

Gubernamentales en Educación Básica General 
 

Dimensión Indicador Ponderación 

Presupuesto 

Asignado (50%) 

Cantidad de presupuesto asignado PIA, categoría Educación 

Básica Regular 
25% 

Número de Proyectos, categoría Educación Básica Regular 25% 

Presupuesto 

Ejecutado (50%) 

Ejecución presupuestaria. (Devengado), categoría Educación 

Básica Regular 
50% 

Nota: Teorías referidas a Proyectos de Inversión y Crecimiento Socioeconómico 

https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/28-seguro-salud_1.xlsx
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En la tabla 39, se observa las ponderaciones respecto a la variable independiente 

Proyectos Gubernamentales en Educación Básica General. Cada una se ha considerado 

un 50% de influencia en el modelo para Presupuesto Asignado y Ejecutado, y de igual 

forma se ha asignado el 25% correspondiente para cada indicador de la dimensión 

Presupuesto Asignado. 

Modelo Econométrico Final: 

0.20𝐶𝐸 + 0.08𝐸𝐷 − 0.06𝑆 + 0.14𝑆𝐵 + 0.05𝐸 = 𝛼 + 0.5𝑃𝐴 + 0.5𝑃𝐸 

Donde: 

 

- α = Intersección 

 

- CE = Crecimiento Económico 

 

- ED = Educación 

 

- S = Salud 

 

- SB = Servicios Básicos 

 

- E = Empleo 

 

- PA = Presupuesto Asignado, categoría Educación Básica Regular 

 

- PE = Presupuesto Ejecutado, categoría Educación Básica Regular 

 

5.2. Pruebas de Hipótesis 

 

HE1: La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular influye de manera positiva en el Crecimiento Económico de la Región Cusco, 

Período 2017-2021. 

A través del análisis de coeficientes estimados (t), se ha determinado que, la 

correlación entre la Realización de los Proyectos Gubernamentales en Educación Básica 

General y el Acrecentamiento Financiero de los moradores de la localidad de Cusco es 

positiva. Es decir, ante una óptima Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, el Crecimiento Económico tiende a crecer. 
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Debemos resaltar que la investigación corrobora que una óptima inversión en 

Educación Básica Regular conlleva a un crecimiento económico de la población; sin 

embargo, el hecho de que casi el 50% de la PEA ocupada esté conformada por personas 

solo con educación secundaria implica que la mayor parte de los trabajadores en la ciudad 

son mano de obra no calificada, que está muy pegada al sueldo mínimo. Esta variable se 

vuelve muy sensible hacia la gran masa salarial. 

Hay que ocuparse del sistema secundario, que sea sólido para tener una base para 

estudiar carreras más pertinentes. La escuela secundaria, sobre todo, debe dar la base para 

que los jóvenes puedan seguir las carreras que requiere el mundo del trabajo. 

Debemos trabajar en políticas que articulen mejor el nivel secundario con el 

mundo del trabajo. En Lima Metropolitana, gracias al modelo de Certificación Múltiple, 

promovido por la Dirección Regional de Lima Metropolitana, los estudiantes que 

culminan el quinto año de secundaria en una IE con secundaria técnica, podrán de manera 

gradual y progresiva certificar los aprendizajes logrados en un Cetpro, IESTP o 

instituciones externas a las escuelas, como las universidades. Este tipo de políticas pueden 

ayudar a los jóvenes a insertarse en el mundo laboral. 

HE2: La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular influye de manera positiva en la Educación de la población de la Región Cusco, 

Período 2017-2021. 

A través del análisis de coeficientes estimados (t), se ha determinado que, la 

correlación entre la Realización de los Proyectos Gubernamentales en Educación Básica 

General y el Avance de la Enseñanza de los moradores de la localidad de Cusco es 

positiva, ya que las variables autónomas del modelo tienen una conexión continua con la 

variable endógena. Es decir, ante una óptima Ejecución de los Proyectos de Inversión 

Pública en Educación Básica Regular, mejora la Educación. 
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En la investigación se comprueba que la correcta Ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública en Educación Básica Regular, conlleva a aumentar el Promedio de 

Años de Estudio Alcanzado, así como la Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población 

de 12 a 16 Años de Edad; sin embargo, no tiene impacto directo en la tasa de 

analfabetismo en el Cusco. La erradicación del analfabetismo comienza con la inversión 

en una educación pública de calidad. 

La investigación resalta que la infraestructura educativa es importante para la 

calidad de la educación, ya que influye en la motivación de los estudiantes y docentes, la 

tasa de deserción y los resultados académicos. 

HE3: La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular influye de manera positiva en la Salud de la población de la Región Cusco, 

Período 2017-2021. 

A través del análisis de coeficientes estimados (t), se ha determinado que, la 

correlación entre la Realización de los Proyectos Gubernamentales en Educación Básica 

General y los indicadores de Sanidad de los moradores de la localidad de Cusco es 

inversa. Es decir, ante una óptima Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, los indicadores de Salud tienden a disminuir. 

Como resultado de la investigación, el indicador Número de Establecimientos de 

Salud no depende directamente de la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular; sin embargo, el Número de Habitantes por Cada Médico y la 

Tasa bruta de mortalidad si dependen directamente de la variable independiente, debido 

a que acceder a una Educación primaria y secundaria, le da la oportunidad a la población 

de acceder a una educación superior en medicina, y por ello se formarán más 

profesionales de la salud. Además, la educación y la promoción de salud en los 

respectivos centros educativos, a través de asistencia social y nutrición (Programa 
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Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma), son herramientas y un vehículo que, al 

ser desarrollada en conjunto con la participación activa de las personas, se transforma en 

promoción de la salud. Todo ello, permite reducir la Tasa bruta de mortalidad. 

HE4: La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular influye de manera positiva en el Acceso a Servicios Básicos de la población de 

la Región Cusco, Período 2017-2021. 

Por medio del análisis de coeficientes estimados (t), se ha determinado que, la 

correlación entre la Realización de los Proyectos Gubernamentales en Educación Básica 

General y el Acercamiento a Servicios Mínimos de los moradores de la localidad de 

Cusco es positiva, ya que las variables autónomas del modelo tienen una conexión 

continua con la variable endógena. Es decir, ante una óptima de la Ejecución de los 

Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, mejora la Educación. 

La investigación reveló que La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública 

en Educación Básica Regular repercute directamente en el Porcentaje de Hogares con 

Acceso a Agua, Hogares con Acceso a Saneamiento Básico y Hogares con Acceso a 

Internet; pero no influye en el Porcentaje de Hogares con Servicio de Luz Eléctrica. 

Un gran porcentaje de instituciones educativas en el Perú carecen de suministro 

de agua potable y de servicio de desagüe. Esto afecta el normal desarrollo de las 

actividades académicas, así como la salud de la comunidad educativa por falta de los 

servicios básicos. Asimismo, la Contraloría General constató que la mitad de las 

instituciones educativas carecen del servicio de internet, y reportan no tener suministro 

de servicio eléctrico, ocasionando deficiencias en la calidad educativa. Por ello, la 

correcta ejecución de Proyectos Educativos conllevará a reducir estas deficiencias. 
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HE5: La Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica 

Regular influye de manera positiva en el Nivel de Empleo de la población de la Región 

Cusco, Período 2017-2021. 

A través del análisis de coeficientes estimados (t), se ha determinado que, la 

correlación entre la Realización de los Proyectos Gubernamentales en Educación Básica 

General y la Situación de Trabajo de los moradores de la localidad de Cusco es positiva. 

Es decir, ante una óptima Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación 

Básica Regular, el Crecimiento Económico tiende a crecer. 

Respecto al indicador Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada, se 

puede ver que si tiene relación directa con la Ejecución de los Proyectos de Inversión 

Pública en Educación Básica Regular. Esto también se puede ver plasmado en los 

indicadores del año 2017 en adelante, en los cuales se observa que el mayor porcentaje 

de PEA Ocupada alcanza el nivel de educación Primaria y Secundaria, 18,7% y 40,3% 

respectivamente; y el 21% de la PEA Ocupada alcanzó el Nivel de educación Superior 

universitaria (INEI, 2013). 

El indicador Tasa de Desempleo no tiene relación directa con la Ejecución de los 

Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular. El desempleo se puede 

disminuir de dos maneras: flexibilizando el mercado laboral o aumentando la 

productividad laboral; sin embargo, en este estudio la influencia de la Educación Básica 

Regular no es relevante para la generación de nuevos puestos de trabajo. 

5.3. Presentación de Resultados 

 

A través del análisis de coeficientes estimados (t), se ha determinado que, en la 

mayoría de las variables ante una óptima Realización de los Proyectos Gubernamentales 

en Educación Básica General, el Crecimiento Económico de la Región Cusco tiende a 
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crecer, ya que las variables autónomas del modelo tienen una conexión continua con la 

variable endógena. 

Sin embargo, en el caso del Acceso a la Salud, la correlación es negativa, ya que 

ante un incremento del Presupuesto Asignado la Cantidad de Moradores por cada Doctor 

tiende a disminuir. Esto se explica porque el gasto en Educación Básica General permite 

el incremento de profesionales en Medicina y se reduce el Número de Moradores por cada 

Doctor. También la Tasa de Mortandad disminuye. 

5.4. Discusión de Resultados 

 

Teniendo en cuenta los hallazgos relevantes del estudio realizado, se puede 

observar que las conclusiones tienen correlación con algunos de los antecedentes 

considerados. 

Vargas (2022) en su estudio “Análisis socioeconómico de la inversión pública en 

el sector de la educación del Ecuador, Período 2015- 2020” realizado en Guayaquil – 

Ecuador comprueba que la interrelación entre el gasto gubernamental en enseñanza y los 

hitos del trabajo es positiva, ya que el aumento en los niveles educativos conduce a una 

mejora en el trabajo. En este estudio, se comprobó además que existe una correlación 

positiva entre la Realización de los Proyectos Gubernamentales en Educación Básica 

General y el nivel de empleo de los moradores de la localidad de Cusco. 

Por otro lado, Vargas (2022) muestra que los hitos de progreso, como la 

participación en el PIB, el aumento en la media de años de escolaridad, la expectativa de 

vida y la estabilidad de la retribución per cápita que permiten a la población alcanzar un 

estatus estable, se han sostenido gracias al gasto gubernamental. En el adjunto “Proyectos 

de Inversión Pública en Educación Básica Regular y su Influencia en el Crecimiento 

Socioeconómico de la Población de la Región Cusco, Período 2007-2021”, se verifica la 

variación de diferentes indicadores: alta participación del VAB en el PBI (7.95%), mayor 
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media de años de escolaridad (4.63%), reducción de la tasa bruta de mortalidad (-5.54%), 

constancia de la retribución media mensual procedente del empleo (5.84%); a causa del 

Gasto Gubernamental en Educación. 

Reyes y Martín (2019) en el estudio “Educación en países andinos 1995-2015: 

Estudio comparativo sobre inversión realizada y responsabilidad social” realizado en 

Venezuela evidencia que, durante el período estudiado -1995 a 2015-, Perú muestra no 

sólo bajos los niveles de inversión en educación, sino la serie de datos con mayor 

variabilidad. En el siguiente informe, al comparar los rangos de este indicador con la 

realidad de la localidad de Cusco, se demuestra los bajos niveles. A pesar que este nivel 

de inversión fue creciendo a partir del 2015, llegando al mayor monto de inversión en el 

año 2017 (11,910,717,094), aún existe una mayor dinámica de inversión en educación en 

Perú frente a otros Países Andinos. 

Altamirano y Carrasco (2018) en su estudio “Impacto del sector educación en el 

desarrollo socio – económico del Perú durante el período 1990 – 2016” realizado en 

Pimentel – Chiclayo, infieren que el sector educativo tuvo un impacto del 1.06% en el 

desarrollo financiero y colectivo en la nación peruana entre la época de 1990 al 2016, 

analizando la correlación de las variables gastos para el sector educativo, el IDH, las tasas 

brutas de las matrículas para todos los niveles educativos, la cifra de instrucción y el PBI 

per cápita durante la época ya referida. En el trabajo anexado “Proyectos de Inversión 

Pública en Educación Básica Regular y su Influencia en el Crecimiento Socioeconómico 

de la Población de la Región Cusco, Período 2007-2021”, se verifica un impacto del sector 

educativo en un 6.32% en el incremento del PBI per cápita. 

En el estudio de Jiménez (2020) denominado “Efectos de la inversión en 

educación sobre el desarrollo económico local en la provincia de Huamanga” realizado 

en  la  ciudad  de  Lima,  se  evidencia  que  el  gasto  en  enseñanza  se  relaciona 



76 
 

 

significativamente con el avance financiero de la comunidad, determinado por un 

coeficiente de correlación igual a 0,96. En el presente estudio, se verifica que el gasto en 

enseñanza primaria influye un 20,11% en el acrecentamiento financiero de la localidad 

de Cusco. 

También, Pérez y Mendoza (2019) en su aporte “Influencia del gasto en educación 

pública en el crecimiento económico de la Región Central del País: 2001-2018” realizado 

en Cerro de Pasco, concluyen que el acrecentamiento financiero del área central del país 

aumenta en 42,6% cuando se incrementa un 10% del gasto total en educación, pues 

mejora el acopio de riqueza. En la investigación anexa “Proyectos de Inversión Pública 

en Educación Básica Regular y su Influencia en el Crecimiento Socioeconómico de la 

Población de la Región Cusco, Período 2007-2021”, se comprueba que cuando el gasto 

en enseñanza primaria incrementa, el acrecentamiento financiero aumenta un 20,11%, 

resaltando el impacto en el indicador denominado participación del VAB en el PBI, pues 

se genera mayor valor agregado a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso 

productivo. 

Patiño (2018) en su estudio “El Impacto de los proyectos productivos en la 

condición socio económica de los pobladores del distrito de Ccorca-Cusco” realizado en 

Cusco, comprueba que la repercusión de los planes de producción es mayor en los 

indicadores educación, ingresos económicos y vivienda para los grupos beneficiarios. En 

el presente estudio, los indicadores más afectados por la inversión en educación son 

crecimiento económico, educación y acceso a servicios, coincidiendo con la investigación 

de Patiño (2018). 

Por último, Vizcarra (2019) señala en el “Análisis de la inversión pública en el 

gobierno local de Ccatca con correlación a los efectos económicos y sociales en la 

población 2011-2015”, concluye que el 14,3% de la población de Ccatca opina que es 
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responsabilidad del gobierno primar planes de crecimiento en el área de enseñanza, y es 

justamente este sector en el que más se ha invertido durante el periodo 2011 al 2015, 

llegando a la suma de S/. 26,035,189. En la siguiente figura “Proyectos de Inversión 

Pública en Educación Básica Regular y su Influencia en el Crecimiento Socioeconómico 

de la Población de la Región Cusco, Período 2007-2021”, también se deduce que el gasto 

debe ser mayor en el área de enseñanza, así como en otros sectores que generen avance 

financiero y colectivo, pues en el periodo de 2007 al 2021 se ha invertido S/. 

19,507,981,366. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

influye directamente en el Crecimiento Socioeconómico de la población de la 

Región Cusco, Período 2017 – 2021. Esta afirmación se sostiene por la influencia 

directa en el Crecimiento Económico, la Educación, Salud, Acceso a Servicios 

Básicos y el Empleo de la población de la Región Cusco. 

La educación y el crecimiento socioeconómico están estrechamente relacionados, 

ya que la educación es un factor clave para el desarrollo económico de un país y 

para el desarrollo socioeconómico de sus habitantes. La educación de calidad es 

fundamental para: Disminuir la pobreza y la desigualdad, Aumentar la 

productividad, ingresos y calidad de vida de las personas, y Construir una fuerza 

laboral calificada y flexible. 

Por otro lado, el nivel socioeconómico de un estudiante puede afectar 

significativamente su rendimiento académico. Los alumnos que provienen de 

hogares con ingresos económicos reducidos y con un nivel educativo más bajo, 

suelen tener un desempeño académico inferior, afectando directamente su 

educación. 

2. La ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, 

conlleva al Crecimiento Económico, repercutiendo directamente en la 

Participación del Valor Agregado Bruto en el Producto Bruto Interno (PBI), PBI 

por habitante, e Ingreso Promedio Mensual. Demostramos que, los niveles de 

educación son un factor importante en el desarrollo económico de una región, ya 

que generan más conocimiento y oportunidades de empleo, lo que se traduce en 

mejores ingresos promedio per cápita. 
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3. Una eficiente ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación 

Básica Regular, mejora los indicadores de la Educación de la población de la 

Región Cusco. Directamente repercute en el Promedio de años de estudio 

alcanzado, y la Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la Población de 12 a 16 Años 

de Edad. 

Por ello, podemos concluir que, la infraestructura de buena calidad puede cambiar 

el entorno de aprendizaje, y contribuir a una mayor inclusión, seguridad y 

prácticas pedagógicas efectivas. Para asegurar que la infraestructura apoye 

eficazmente el aprendizaje, las autoridades deben tener en cuenta tres conceptos: 

Ser inclusiva, garantizando el acceso a los niños más vulnerables debido a su 

situación económica y/o social, género o discapacidad; ser adecuada, garantizando 

que se cumplan las condiciones básicas de seguridad, como la temperatura, 

calidad del aire, iluminación e higiene, junto con la resistencia a los choques 

externos como inundaciones y terremotos; y ser efectiva, facilitando diferentes 

prácticas pedagógicas para lograr los objetivos de aprendizaje de habilidades del 

siglo 21, como la colaboración y el trabajo en equipo, a través de espacios 

flexibles. 

4. La ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, 

repercute de manera inversa en los indicadores de Salud. El Número de Habitantes 

por Cada Médico, y Tasa bruta de mortalidad disminuyen, debido a que, 

mejorando la educación, se formarán más profesionales de la salud. Además, la 

promoción de salud se considera parte fundamental en las escuelas, ya que se 

asiste a los niños mediante Programas de Alimentación y Nutrición Saludable, de 

Inmunizaciones, de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual 

y VIH SIDA, de Salud Bucal, etc. 
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5. Una eficiente ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación 

Básica Regular, impulsa el Acceso a Servicios Básicos. En la investigación se 

encontró una relación directa entre la variable Proyectos de Educación y 

Porcentaje de Hogares con Acceso a Saneamiento Básico, Hogares con Acceso a 

Agua, y Hogares con Acceso a Internet. Esto se debe a que, cuando se 

implementan todos estos servicios en las diversas escuelas y colegios, sobre todo 

de zonas rurales, posibilita que la población de su entorno más próximo también 

acceda a estos servicios básicos, por el desarrollo de la zona. 

6. La ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, 

influye de manera positiva en el Nivel de Empleo, especialmente en el indicador 

Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada, ya que el 

mayor porcentaje de PEA Ocupada alcanza el nivel de educación Primaria y 

Secundaria, 18,7% y 40,3% respectivamente. Esto se explica porque, es 

importante tener aptitudes mínimas como leer y escribir para poder ejercer una 

profesión u oficio, y en la búsqueda de empleo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero. Al Gobierno Regional de Cusco, sugiero continuar con los esfuerzos de 

optimizar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, 

ya que esta variable explica el 17.53% del Crecimiento Socioeconómico de la población 

de la Región Cusco. 

Segundo. A la población de la Región de Cusco, recomiendo aprovechar la 

ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, para 

acceder a un incremento del Ingreso Promedio Mensual Proveniente del Trabajo, y por lo 

tanto crecer a nivel Económico. 

Tercero. Al Gobierno Regional de Cusco, priorizar la ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública en Educación Básica Regular, ya que se correlaciona significativamente 

con el Promedio de años de estudio alcanzado de la población de la Región Cusco. 

Cuarto. A la población de la Región de Cusco, recomiendo acceder a un Seguro 

de Salud, ya que es una variable determinante en el Crecimiento Socioeconómico, pues 

permite reducir la tasa de mortalidad y obtener mejor atención en Salud. 

Quinto. Al Gobierno Regional de Cusco, sugiero optimizar la ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, debido a que se relaciona 

directamente de manera positiva con el Porcentaje de Hogares con Acceso a Saneamiento 

Básico, y mejora las condiciones de vida de la población de la Región Cusco. 

Sexto. A la población de la Región Cusco, recomiendo aprovechar la ejecución 

de Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular, debido a que, 

accediendo a una mejor educación, pueden ser admitidos en un trabajo formal, pues esta 

variable explica el 5.24% del Porcentaje de la Población Económicamente Activa 

Ocupada. 
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ANEXOS 

 

a. Matriz de Consistencia 

Título: “Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular y su Influencia en el Crecimiento Socioeconómico de la Población de la Región 

Cusco, Período 2007-2021” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Variable Indicadores METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La Ejecución  de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en Educación Básica 

Regular, influye en el 

Crecimiento 

Socioeconómico   de  la 

población de la región de 

Cusco durante el período 

2017-2021? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la influencia de 

la Ejecución  de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en Educación 

Básica Regular en el 

Crecimiento 

Socioeconómico   de  la 

población de la Región 

Cusco, Período 2017-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ejecución   de los 

Proyectos  de  Inversión 

Pública en Educación 

Básica Regular influye de 

manera positiva en el 

Crecimiento 

Socioeconómico    de  la 

población de la Región 

Cusco, Período 2017-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

Socioeconómico 

 

Crecimiento 

Económico 

Producto Bruto Interno (PBI) por 

habitante. 
Tipo y Nivel de 

Investigación: 

Aplicada, Explicativa – No 

Experimental 

 

Unidad de Análisis: 

Ejecución de los Proyectos de 

Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, y la 

población de la región de 

Cusco. 

 

Población: Proyectos de 

Inversión Pública en 

Educación Básica Regular del 

Banco de Proyectos del 

Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). 

Tamaño de Muestra: Para la 

investigación no se ha 

determinado el tamaño de la 

muestra, porque no se encuestó 

a la población en el estudio. 

 

Técnicas de Selección de 

Muestra: No se ha utilizado 

técnicas de selección de 

muestra en la investigación, 

debido a que no se aplicó una 

encuesta. 

Participación del VAB en el PBI 

Ingreso Promedio Mensual 

Proveniente del Trabajo 

 

 

 

 

Educación 

Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la 

Población de 3 a 5 Años de Edad 

Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la 

Población de 6 a 11 Años de Edad 

Tasa Bruta de Asistencia Escolar de la 

Población de 12 a 16 Años de Edad 

Promedio de años de estudio 

alcanzado 
Tasa de Analfabetismo 

 

 

Salud 

Número de Establecimientos de Salud 

Número de Habitantes por Cada 

Médico 
Tasa bruta de mortalidad 

Porcentaje de Población con Acceso a 

Seguro de Salud 

 

 

Acceso a 

Servicios 

Básicos 

Porcentaje de Hogares con acceso a 

agua 

Porcentaje de Hogares con acceso a 

saneamiento básico 

Porcentaje de Hogares con servicio de 

luz eléctrica 

Porcentaje de Hogares con Acceso a 

Internet 

 

Empleo 

Porcentaje de  la Población 

Económicamente Activa  (PEA) 
Ocupada 

Tasa de Desempleo 

https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/5-hab-x-medico_1.xlsx
https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/5-hab-x-medico_1.xlsx
https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/28-seguro-salud_1.xlsx
https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/28-seguro-salud_1.xlsx
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Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas  Variable  Indicadores Técnicas de Recolección de 

Información: Para la 

recolección de información se 

utilizó la técnica de 

recopilación documental, 

basada en la recuperación, 

análisis, crítica e interpretación 

de datos secundarios. 

Instrumento: instrumentos de 

fuentes secundarias como: el 

Portal de Transparencia MEF, 

la Encuesta Nacional de 

Hogares ENAHO, la 

Estadística de la Calidad 

Educativa ESCALE, la 

Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar ENDES, y el 

Instituto Nacional de 

Estadística e Informática INEI. 

¿Cómo influye la Ejecución 

de los Proyectos de 

Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, 

en el Crecimiento 

Económico de la región de 

Cusco durante el período 

2017-2021? 

Precisar la influencia de la 

Ejecución de los Proyectos 

de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular 

en el Crecimiento 

Económico de la Región 

Cusco, Período 2017-2021. 

La Ejecución de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en Educación 

Básica Regular influye de 

manera positiva en el 

Crecimiento Económico de 

la Región Cusco, Período 

2017-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de los 

Proyectos de 

Inversión Pública 

en Educación 

Básica Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Asignado 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de presupuesto asignado 

PIA, PIM, categoría Educación 

Básica Regular 
¿Cómo influye la Ejecución 

de los Proyectos de 

Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, 

en la Educación de la 

población de la región de 

Cusco durante el período 
2017-2021? 

Determinar la influencia de 

la Ejecución de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en Educación 

Básica Regular en la 

Educación de la población 

de  la  Región  Cusco, 
Período 2017-2021. 

La Ejecución de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en Educación 

Básica Regular influye de 

manera positiva en la 

Educación de la población 

de la Región Cusco, Período 
2017-2021. 

¿Cómo influye la Ejecución 

de los Proyectos de 

Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, 

en la Salud de la población 

de  la  región  de  Cusco 

durante el período 2017- 

2021? 

Delimitar la influencia de la 

Ejecución de los Proyectos 

de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular 

en la Salud de la población 

de la Región Cusco, 

Período 2017-2021. 

La Ejecución de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en Educación 

Básica Regular influye de 

manera positiva en la Salud 

de la población de la Región 

Cusco, Período 2017-2021. 

 

 

Número de Proyectos, categoría 

Educación Básica Regular 

¿Cómo influye la Ejecución 

de los Proyectos de 

Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, 

en el Acceso a Servicios 

Básicos de la población de la 

región de Cusco durante el 
período 2017-2021? 

Precisar la influencia de la 

Ejecución de los Proyectos 

de Inversión Pública en 

Educación Básica Regular 

en el Acceso a Servicios 

Básicos de la población de 

la Región Cusco, Período 
2017-2021. 

La Ejecución de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en Educación 

Básica Regular influye de 

manera positiva en el 

Acceso a Servicios Básicos 

de la población de la Región 
Cusco, Período 2017-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Ejecutado 

 

 

 

 

 

 

Ejecución presupuestaria. 

(Devengado), categoría Educación 

Básica Regular 
¿Cómo influye la Ejecución 

de los Proyectos de 

Inversión Pública en 

Educación Básica Regular, 

en el Nivel de Empleo de la 

población de la región de 

Cusco durante el período 

2017-2021? 

Establecer la influencia de 

la Ejecución de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en Educación 

Básica Regular en el Nivel 

de Empleo de la población 

de la Región Cusco, 

Período 2017-2021. 

La Ejecución de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en Educación 

Básica Regular influye de 

manera positiva en el Nivel 

de Empleo de la población 

de la Región Cusco, Período 

2017-2021. 
Nota: Elaboración Propia 
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b. Instrumentos de Recolección de Información 

 

Portal de Transparencia MEF, la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, la 

Estadística de la Calidad Educativa ESCALE, la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar ENDES, y el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. 

c. Medios de Verificación 

Programa EXCEL y programa SPSS. 

 

d. Otros 

Estructura de evaluación del modelo econométrico de regresión lineal. 

Se utilizó la técnica de mínimos cuadrados ordinarios y posteriormente se sometió 

a una serie de pruebas estadísticas tales: 

Prueba de relevancia de los coeficientes estimados (t), bondad de ajuste del 

modelo (coeficiente de determinación, R2), escala multidimensional PROXSCAL (Stress 

bruto normalizado), y prueba de congruencia (coeficiente de Tucker). 



 

94 

 

 

Base de Datos 

Indicadores de Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular Ejecutados en la Región Cusco, período 2007-2021 

 
Variable Independiente: Proyectos de Inversión Pública en Educación Básica Regular 

 

Año 

Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado 

Cantidad de presupuesto 

asignado PIA, categoría 

Educación Básica Regular 

Cantidad de presupuesto 

asignado PIM, categoría 

Educación Básica 

Número de Proyectos, categoría 

Educación Básica Regular 

Ejecución presupuestaria. 

(Devengado), categoría 

Educación Básica Regular 

2007 253,500,389 275,694,812 11 268,921,936 

2008 287,080,181 274,992,010 15 272,669,769 

2009 264,510,867 322,743,174 76 302,487,156 

2010 273,409,474 339,282,685 52 326,713,974 

2011 313,606,902 414,858,370 61 395,725,263 

2012 310,196,254 395,521,335 103 384,528,797 

2013 371,981,382 475,429,706 113 448,263,552 

2014 451,963,240 554,206,806 96 508,109,754 

2015 431,126,416 640,973,427 87 609,233,729 

2016 446,813,234 677,648,366 71 637,172,575 

2017 9,141,840,704 12,346,459,119 66 11,910,717,094 

2018 691,151,561 842,518,452 77 812,270,325 

2019 826,125,725 879,652,767 73 854,159,099 

2020 819,352,120 878,943,693 61 870,595,502 

2021 850,866,602 917,399,682 49 906,412,841 

Nota: Elaboración Propia 
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Indicadores de Crecimiento Económico de la Población de la Región Cusco, Período 2007-2021 

 

Variable Dependiente: Crecimiento Socioeconómico 

 

AÑO 

Crecimiento Económico 

PBI per cápita 
Participación del VAB en el 

PBI 

Ingreso Promedio Mensual 

Proveniente del Trabajo 

2007 S/8,985.00 3.41% S/584.74 

2008 S/9,579.00 3.34% S/650.59 

2009 S/11,162.00 3.87% S/756.50 

2010 S/12,565.00 4.04% S/775.75 

2011 S/14,116.00 4.28% S/888.37 

2012 S/14,314.00 4.11% S/973.55 

2013 S/16,645.00 4.54% S/1,045.15 

2014 S/16,540.00 4.43% S/1,081.23 

2015 S/16,666.00 4.37% S/1,025.57 

2016 S/17,106.00 4.37% S/1,144.60 

2017 S/16,602.00 4.20% S/1,064.71 

2018 S/16,433.00 4.06% S/1,189.02 

2019 S/16,417.00 4.03% S/1,234.10 

2020 S/14,241.00 3.96% S/963.12 

2021 S/15,034.00 3.72% S/1,057.02 

Nota: Elaboración Propia 

Indicadores de Educación de la Población de la Región Cusco, Período 2007-2021 

 

Variable Dependiente: Crecimiento Socioeconómico 

 

AÑO 

Educación 

Tasa Bruta de 

Asistencia Escolar de 

la Población de 3 a 5 
Años de Edad 

Tasa Bruta de 

Asistencia Escolar de 

la Población de 6 a 11 
Años de Edad 

Tasa Bruta de 

Asistencia Escolar de 

la Población de 12 a 
16 Años de Edad 

Promedio de años de 

estudio alcanzado 

Tasa de 

Analfabetismo 

2007 62.40% 91.10% 78.60% 9.3 12.10% 

2008 64.80% 95.20% 76.70% 9.2 14.30% 

2009 64.60% 94.80% 81.90% 9.3 12.40% 

2010 66.60% 95.50% 84.10% 9.3 12.66% 

2011 64.90% 94.50% 87.61% 9.72 11.00% 

2012 57.05% 93.83% 84.00% 9.81 10.76% 

2013 75.16% 91.57% 84.57% 9.73 11.38% 

2014 70.94% 91.05% 86.14% 9.50 12.74% 

2015 85.68% 91.29% 88.28% 9.50 11.53% 

2016 82.41% 92.21% 86.61% 9.67 10.12% 

2017 85.98% 93.61% 84.36% 9.59 10.89% 

2018 84.48% 93.04% 85.26% 9.72 10.61% 

2019 87.15% 96.11% 87.11% 9.74 9.86% 

2020 75.10% 96.78% 84.15% 9.70 8.78% 

2021 77.30% 92.85% 86.19% 9.74 9.48% 

Nota: Elaboración Propia 
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Indicadores de Salud de la Población de la Región Cusco, Período 2007-2021 

 

Variable Dependiente: Crecimiento Socioeconómico 

 

AÑO 

Salud 

Número de 

Establecimientos 

de Salud 

Número de Habitantes 

por Cada Médico 

Tasa bruta de 

mortalidad 

Porcentaje de Población 

con Acceso a Seguro de 

Salud 

2007 278 1,008 7.15% 47.80% 

2008 284 837 7.19% 56.30% 

2009 285 741 7.23% 64.83% 

2010 299 799 7.25% 67.70% 

2011 304 748 7.19% 73.72% 

2012 314 707 6.00% 70.88% 

2013 318 670 4.20% 70.94% 

2014 323 627 4.40% 72.15% 

2015 820 592 4.60% 76.50% 

2016 765 558 6.76% 77.25% 

2017 799 530 5.90% 76.67% 

2018 852 501 5.90% 77.51% 

2019 903 478 6.00% 82.26% 

2020 940 458 6.00% 82.34% 

2021 1001 481 6.10% 85.12% 

Nota: Elaboración Propio 

 

Indicadores de Acceso a Servicios Básicos de la Población, Región Cusco, Período 2007-2021 

 

Variable Dependiente: Crecimiento Socioeconómico 

 

AÑO 

Acceso a Servicios Básicos 

Porcentaje de 

Hogares con Acceso a 

Agua 

Porcentaje de 

Hogares con Acceso a 

Saneamiento Básico 

Porcentaje de 

Hogares con Servicio 

de Luz Eléctrica 

Porcentaje de 

Hogares con Acceso a 

Internet 

2007 80.30% 41.60% 78.10% 2.20% 

2008 80.30% 41.60% 78.10% 3.40% 

2009 80.60% 44.00% 70.30% 3.55% 

2010 87.70% 43.70% 72.80% 4.63% 

2011 86.30% 47.40% 81.90% 5.94% 

2012 85.20% 48.50% 80.60% 9.60% 

2013 93.20% 57.50% 88.80% 9.02% 

2014 92.80% 64.20% 91.10% 11.36% 

2015 91.12% 53.99% 91.86% 10.83% 

2016 91.94% 60.38% 91.85% 11.74% 

2017 93.21% 62.02% 95.00% 11.04% 

2018 94.35% 61.85% 93.55% 13.86% 

2019 93.87% 65.75% 94.45% 16.33% 

2020 96.47% 73.36% 96.44% 11.93% 

2021 94.06% 66.91% 95.54% 33.45% 

Nota: Elaboración Propia 

https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/5-hab-x-medico_1.xlsx
https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/5-hab-x-medico_1.xlsx
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Indicadores de Empleo de la Población de la Región Cusco, Período 2007-2021 

 

Variable Dependiente: Crecimiento Socioeconómico 

 

AÑO 

Empleo 

Porcentaje de la Población 

Económicamente Activa 

(PEA) Ocupada 

 

Tasa de Desempleo 

2007 648.70 4.10% 

2008 684.53 3.90% 

2009 701.89 4.20% 

2010 692.80 2.60% 

2011 715.52 2.80% 

2012 734.65 1.90% 

2013 726.34 4.50% 

2014 732.91 3.20% 

2015 752.87 1.70% 

2016 736.69 3.30% 

2017 755.11 2.80% 

2018 736.50 2.90% 

2019 769.87 1.50% 

2020 726.98 3.70% 

2021 792.29 3.60% 

Nota: Elaboración Propia 


