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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el efecto de las 

políticas consideradas en el Plan Nacional de Electrificación Rural en los niveles de cobertura 

de electrificación rural en las provincias de la Región Cusco en el periodo 2015 – 2021. Para 

este efecto, se siguió una metodología basada en una investigación básica, de enfoque 

cuantitativo y de nivel descriptivo- explicativo con una estimación de diferencia en diferencias; 

Se utilizó como población la Región del Cusco y como muestra se consideró a las 13 provincias 

de la Región del Cusco. Para la recopilación de datos se utilizó la técnica de recopilación 

documental y como instrumento se empleó la ficha de recopilación de fuente secundaria. En 

ese sentido, los resultados encontrados en la investigación permitieron evidenciar que: En 

promedio, los niveles de cobertura de la electrificación rural de las provincias del departamento 

del Cusco en el año 2015 fueron de 75.24 por ciento. Entonces, a partir del año 2016 las 

provincias beneficiarias del plan nacional de electrificación rural mejoraron su cobertura en 

promedio en 2.97 puntos porcentuales comparado con las provincias que no son beneficiarias, 

significativo al 90% de intervalos de confianza. 

Palabras clave: Políticas públicas, electrificación rural. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine the effect of the policies considered in the 

National Rural Electrification Plan on the levels of rural electrification coverage in the 

provinces of the Cusco Region in the period 2015 - 2021. For this purpose, it was followed a 

methodology based on basic research, with a quantitative approach and a descriptive-

explanatory level with a difference-in-differences estimate; The Cusco Region was used as the 

population and the 13 provinces of the Cusco Region were considered as the sample. For data 

collection, the documentary collection technique was used and the secondary source collection 

form was used as an instrument. In that sense, the results found in the research showed that: 

On average, the coverage levels of rural electrification in the provinces of the department of 

Cusco in 2015 were 75.24 percent. Thus, starting in 2016, the beneficiary provinces of the 

national rural electrification plan improved their coverage on average by 2.97 percentage points 

compared to the provinces that are not beneficiaries, significant at 90% confidence intervals. 

Keywords: Public policies, rural electrification.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Situación problemática 

En el contexto internacional, el 13% de la población carece de acceso a servicios 

eléctricos, lo que conlleva a comunidades que dependen exclusivamente de fuentes alternativas 

para cocinar y calentar sus alimentos. Además, la contaminación del aire en entornos cerrados, 

provocada por el uso de combustibles para la energía doméstica, ocasionó aproximadamente 

4.3 millones de muertes en 2012, afectando principalmente a mujeres y niñas, en 2015, solo el 

17.5% del consumo total de energía provino de fuentes renovables (Organización de las 

Naciones Unidas, 2021). 

Las Naciones Unidas han consensuado los objetivos del desarrollo sostenible, y 

específicamente el séptimo objetivo considera que para el año 2030 se debe garantizar el acceso 

a servicios energéticos que sean fácilmente accesibles, confiables y modernos. Asimismo, se 

busca aumentar la proporción de energía proveniente de fuentes renovables en comparación 

con otras fuentes de energía, con la meta de duplicar la tasa actual para mejorar la eficiencia 

energética. Además, es crucial fortalecer las colaboraciones internacionales que faciliten el 

acceso a investigación y tecnología en el ámbito de la energía limpia. Esto incluye el impulso 

de fuentes renovables, eficiencia energética y tecnologías avanzadas con bajos niveles de 

contaminación derivada de combustibles fósiles. La promoción de inversiones destinadas a 

ampliar y mejorar la infraestructura energética y las tecnologías limpias es esencial. Asimismo, 

se busca expandir los servicios modernos y sostenibles para que más personas a nivel mundial 

puedan beneficiarse de ellos, especialmente en países en desarrollo, donde los problemas 

energéticos son más acuciantes. 

En el contexto peruano se promulgó la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación 

rural, el principal objetivo de esta iniciativa fue establecer un marco normativo que promoviera 
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y desarrollará de manera eficiente y sostenible la electrificación en zonas rurales, espacios 

aislados y áreas fronterizas del país (Congreso de la República, 2015). Esta medida se declaró 

de necesidad nacional y utilidad pública, reconociendo la importancia de electrificar estas 

regiones para contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible. El propósito fundamental fue 

mejorar la calidad de vida de la población en estas áreas, combatiendo la pobreza y 

desincentivando la migración de la población rural hacia las ciudades. La electrificación se 

percibe como un factor clave para impulsar el progreso económico y social, generando un 

impacto positivo en la vida cotidiana de las comunidades, al tiempo que fomenta la 

permanencia de la población en sus lugares de origen (Congreso de la República, 2015). 

Ante esta situación el Ministerio de Energía y Minas aprobó el “Plan Nacional de 

Electrificación Rural”, La electrificación rural persigue como objetivo fundamental la 

consecución de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos en cuanto a los servicios 

básicos de electricidad en sus hogares. Este enfoque contribuye significativamente a cerrar las 

brechas existentes en la disparidad de infraestructuras entre las zonas más alejadas, permitiendo 

que los beneficiarios accedan al mercado, al consumo y al desarrollo. La mejora en la 

infraestructura eléctrica posibilita que aquellos que se benefician de la electrificación rural 

logren una inclusión social más efectiva, con la meta de reducir los niveles de pobreza. A pesar 

de los notables avances en materia de electrificación en el Perú, persisten rezagos en 

comparación con otros países de la región. Es esencial continuar trabajando para superar estos 

desafíos y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a los servicios eléctricos, 

impulsando así un desarrollo más equitativo y sostenible en el país (Ministerio de Energía y 

Minas, 2016). 

En el Perú, la electrificación rural presenta características específicas que la distinguen, 

tales como la lejanía y la limitada accesibilidad de las localidades, el bajo nivel de consumo, la 

dispersión de las viviendas y el reducido poder adquisitivo de los habitantes. A estas 
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condiciones se suma la insuficiencia de la infraestructura vial, resultando en la existencia de 

comunidades aisladas con acceso limitado a servicios sociales básicos como educación y salud. 

Esta compleja situación hace que la ejecución de proyectos de electrificación rural sea poco 

rentable, lo cual desincentiva la inversión por parte del sector privado. En consecuencia, la 

responsabilidad recae en gran medida en el Estado para llevar a cabo estos proyectos. Es crucial 

abordar estas barreras, tanto económicas como logísticas, para superar los desafíos y garantizar 

que las comunidades rurales más remotas puedan acceder a servicios eléctricos esenciales y 

mejorar su calidad de vida. En cambio, estos proyectos tienen una alta rentabilidad social, ya 

que integra a los pueblos a la modernidad, educación, comunicación con el mundo, mejoras en 

salud, amplia el horizonte de vida, facilita las labores domésticas a las amas de casa, y además 

sirve para promocionar proyectos de uso productivo, como bombeo de agua potable y regadío, 

panaderías, pequeñas soldadoras, aserraderos, entre otras pequeñas industrias (MEM, 2015). 

En el Perú en el año 2017, tras la realización del censo se obtuvo que la cobertura de 

electrificación fue de 92.4% a nivel nacional, siendo de 96.4% en zona urbana y de 79.2% en 

zona rural. Sin embargo, para el 2022 los niveles de cobertura de electrificación llegaron al 

93.5%, siendo de 96.2% en zona urbana y de 82.9% en zona rural, el incremento de debe gracias 

a la culminación de proyectos de electrificación rural. Como se aprecia la brecha urbana/ rural 

para el año 2017 fue de 17.2% y para el 2022 fue de 13.3%, en un periodo de 5 años la brecha 

urbano rural disminuyó en 4.9% (CEPLAN,2023). 

En el Perú se vino ejecutando el programa de electrificación rural mediante el 

Ministerio de energía y Minas, el cual toma en cuenta las siguientes opciones: extensión de 

redes del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional o los Sistemas Aislado a partir de los 

cuales se desarrollan los Sistemas Eléctricos Rurales, uso de fuentes de energía solar a través 

de la implementación de los Sistemas Fotovoltaicos de uso doméstico o comunal, en áreas 

geográficas con potenciales solares como en zonas de sierra y selva, uso de la energía hidráulica 
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a través de la construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas y sus sistemas eléctricos 

asociados, instalación de pequeños grupos electrógenos y uso de fuente de energía eólica como 

alternativa final (Ministerio de Energía y Minas, 2016). 

Bajo este contexto, se encuentra la región del Cusco que no es ajena a esta problemática 

y también presenta brechas de electrificación, es así que, en 2015, el 91.9% de población tuvo 

alumbrado eléctrico por red pública (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 

2016) , mientras que, para el año 2021, el 98.2% de personas que residen en el área urbana del 

Cusco tienen acceso al servicio de energía eléctrica mediante red pública, es decir, se registró 

una mejora; sin embargo, el porcentaje es más reducido para el caso rural, en el que solo el 

82.1% de población cuenta con acceso a energía eléctrica por red pública, corroborando una 

brecha superior en el ámbito rural (INEI, 2022). Por parte de la ejecución presupuestal pública, 

en 2015, las municipales locales ejecutaron un 88.4% del presupuesto correspondiente a la 

categoría presupuestal “Acceso y uso de la electrificación rural”, mientras que, en 2021, el 

porcentaje de ejecución presupuestal correspondiente a esta categoría se redujo a 75.9% (MEF, 

2023). 

Esto evidencia que el porcentaje de ejecución del gasto en electrificación rural en Cusco 

se ha reducido, mientras que, aún persiste una brecha en la cobertura de electricidad en la zona 

rural lo cual podría deberse a un ineficiente uso de los recursos públicos para dotar de servicios 

básicos a las zonas rurales aunado a la complejidad de dotar electrificación a las zonas más 

alejadas o dispersas de Cusco. Considerando que la electricidad es fundamental en la vida de 

las personas porque la electrificación no solo incrementa la eficiencia en las tareas del hogar, 

sino que también facilita el acceso a los medios de comunicación, contribuyendo 

significativamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es importante 

señalar que la brecha existente obstaculiza aún la mejora sustancial de la calidad de vida en la 

población rural. A pesar de los beneficios evidentes, la disparidad en el acceso a la 
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electrificación entre las zonas urbanas y rurales limita el alcance completo de estos avances, lo 

cual se traduciría en efectos sociales adversos y limitado progreso para dichas poblaciones. 

 Ante esta realidad, se propone en investigar la influencia de la política pública en la 

electrificación rural de la región de Cusco para identificar el efecto del gasto público en acceso 

y uso de electrificación rural y los resultados de cobertura de este servicio en las distintas 

provincias de Cusco. 

1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

P.G. ¿Cuál es el efecto de las políticas consideradas en el Plan Nacional de 

Electrificación Rural en los niveles de cobertura de electrificación rural en las provincias de la 

Región Cusco en el periodo 2015 – 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

P.G.1. ¿Cómo son los niveles de cobertura de electrificación rural en las provincias de 

la Región Cusco, en el periodo 2015 al 2021? 

P.G.2. ¿Cómo se implementó las políticas consideradas en el Plan Nacional de 

Electrificación Rural en las provincias de la Región Cusco, en el periodo 2015 al 2021? 

P.G.3. ¿Cómo es el nivel de cobertura de electrificación rural en las provincias de la 

Región Cusco del año 2015 versus con el año 2021? 

1.3.Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación teórica 

Este estudio se fundamentó en la necesidad de comprender el impacto de las políticas 

públicas en el cierre de las brechas de electrificación en una región específica. Desde una 

perspectiva teórica, se buscó analizar cómo las decisiones gubernamentales y los recursos 
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asignados han influido en la expansión de la infraestructura eléctrica en áreas rurales, 

sustentándose en teorías de desarrollo y políticas públicas, proporcionando un marco 

conceptual sólido para abordar la problemática específica de la electrificación rural. Es así que 

el presente estudio incrementó el conocimiento existente acerca de las variables en cuestión y 

proporcionó resultados que podrán ser útiles como antecedentes para futuras investigaciones, 

contribuyendo a la comunidad académica y científica. 

1.3.2. Justificación metodológica 

Se desarrolló tomando en cuenta en el método científico, asimismo, la metodología de 

la investigación se basó en un enfoque cuantitativo explicativo que empleará datos de fuentes 

secundarias y un modelo de regresión lineal robusto y válido, por lo tanto, dicha metodología 

podrá ser adaptada o replicada en próximos estudios relacionados. 

1.3.3. Justificación social 

Se aborda una problemática de relevancia social significativa al centrarse en la 

electrificación rural en la Región Cusco. La falta de acceso a la electricidad en áreas rurales 

impacta directamente en la calidad de vida de las comunidades, afectando la educación, la salud 

y el desarrollo económico. Al entender cómo las políticas públicas han abordado esta cuestión, 

la investigación contribuirá a la formulación de estrategias más efectivas en la mejora de la 

calidad de vida de la población rural. Además, al destacar las brechas existentes, la 

investigación busca generar conciencia pública sobre la importancia de políticas inclusivas y 

equitativas. 

1.3.4. Justificación personal 

Esta investigación surge de la convicción de que el acceso a servicios básicos, como la 

electricidad, es fundamental para el progreso de las comunidades rurales. Se busca contribuir 

al conocimiento en el campo de las políticas públicas y desarrollo, ofreciendo resultados que 
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puedan informar a los responsables de la toma de decisiones y a la sociedad en general. 

Además, la investigación brinda la posibilidad de crear conciencia sobre la importancia de 

abordar las brechas en electrificación y trabajar hacia soluciones que promuevan la equidad y 

el desarrollo sostenible en la Región Cusco. 

1.4.Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

O.G. Determinar el efecto de las políticas consideradas en el Plan Nacional de 

Electrificación Rural en los niveles de cobertura de electrificación rural en las provincias de la 

Región Cusco en el periodo 2015 – 2021 

1.4.2. Objetivos específicos 

O.E.1. Describir los niveles de cobertura de electrificación rural en las provincias de la 

Región Cusco, en el periodo 2015 al 2021. 

O.E.2. Describir la implementación de las políticas consideradas en el Plan Nacional 

de Electrificación Rural en la Región Cusco, en el periodo 2015 al 2021. 

O.E.3. Describir cómo fueron los niveles de cobertura de electrificación rural en las 

provincias de la Región Cusco en el año 2015 comprado con el año 2021.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.Bases teóricas 

2.1.1. Teoría de la Economía Pública 

Dentro de la economía publica se examina los efectos que tiene el manejo de un 

gobierno en la economía de mercado, específicamente mediante el impuesto y gasto; en 

consecuencia, incluye los posibles déficits presupuestarios y la forma de financiarlos, así como 

las intervenciones gubernamentales realizadas con los ingresos y gastos presupuestarios allí 

donde se reciben. Aunque las intervenciones públicas pueden adoptar formas muy diversas, 

todas ellas deben tratar de lograr una asignación eficaz de los recursos y una redistribución de 

la renta con el fin de satisfacer las demandas sociales y mejorar el bienestar (Gonzales et al., 

2017). 

Dentro de la economía pública se examinan los efectos del manejo gubernamental en 

una economía de mercado. Se focaliza específicamente en dos herramientas principales que 

utiliza el gobierno: los impuestos y el gasto público. Se aborda la cuestión de los posibles 

déficits presupuestarios y cómo financiarlos, así como las intervenciones gubernamentales que 

se llevan a cabo con los ingresos y gastos presupuestarios. Se destaca que las intervenciones 

públicas pueden adoptar diversas formas, pero todas deben tener como objetivo lograr una 

asignación eficaz de los recursos y una redistribución de la renta. Esto se hace con la intención 

de satisfacer las demandas sociales y mejorar el bienestar general de la población. En resumen, 

se busca equilibrar el funcionamiento del mercado y abordar las necesidades sociales a través 

de la gestión fiscal y presupuestaria del gobierno (Gonzales et al., 2017). 

2.1.1.1. Funciones del gobierno 

La economía de mercado se sostiene que las decisiones están descentralizadas y la 

producción debería reflejar las preferencias individuales de los clientes, en realidad, existen 
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situaciones en las cuales el gobierno necesita intervenir para controlar o regular el mercado. A 

pesar de la libertad que caracteriza a las actividades económicas en un mercado, hay casos en 

los cuales la intervención gubernamental se considera necesaria para garantizar un 

funcionamiento más equitativo, eficiente o para abordar problemas específicos que podrían 

surgir en el mercado. La idea es que, a pesar de la preferencia por la libre competencia y la 

toma descentralizada de decisiones, hay circunstancias en las cuales la intervención 

gubernamental es vista como justificada y beneficiosa para la economía en su conjunto. A 

menudo se sostiene que, en una economía de mercado, las decisiones están descentralizadas y 

la composición de la producción debe reflejar las preferencias de los clientes individuales. En 

realidad, el mercado puede realizar todas las actividades económicas libremente, pero, en 

determinados casos se requiere que el gobierno intervenga para controlar o regular el mercado 

(Urrunaga et al., 2014): 

• Intervención en el mercado cuando existan fallas: función de asignación. Debido a 

las imperfecciones del mercado, como las externalidades y los bienes públicos, los 

equilibrios privados no coinciden con las distribuciones socialmente ideales. En 

consecuencia, el gobierno debe facilitar que los productos y servicios se proporcionen 

adecuadamente. Las imperfecciones del mercado, como las externalidades y los bienes 

públicos, los equilibrios privados no siempre coinciden con las distribuciones 

socialmente ideales. Como respuesta a esta disparidad, se sostiene que el gobierno tiene 

un papel importante en facilitar la adecuada provisión de productos y servicios. En este 

contexto, se sugiere que la función gubernamental más significativa en una economía 

de mercado es la de corregir estas imperfecciones. Además, se plantea la idea de que la 

gobernanza descentralizada, permitiendo a los gobiernos subnacionales asumir 

responsabilidades, puede ser una estrategia prudente. Esto se justifica mediante el 

concepto de subsidiariedad, indicando que los gobiernos locales o regionales pueden 
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ser más eficaces al suministrar bienes públicos específicos para satisfacer las 

necesidades locales Al ser la función gubernamental más importante en una economía 

de mercado, es también la única para la que puede ser prudente llevar a cabo una 

gobernanza descentralizada, que permita a los gobiernos subnacionales cumplir el 

concepto de subsidiariedad suministrando bienes públicos locales o regionales 

(Urrunaga et al., 2014). 

• Ajuste en la distribución del ingreso: función de distribución. Significa aplicar 

medidas redistributivas en un esfuerzo por reducir la pobreza. La necesidad de esta 

función se deriva del hecho de que el aspecto distributivo no se resuelve mediante la 

eficiencia en el sentido de Pareto; es decir, como la asignación de recursos tiene varios 

equilibrios eficientes, la distribución de los recursos variará según las circunstancias. 

El criterio de equidad es evidente en este caso. Su definición básica presenta un dilema 

ya que, como juicio de valor, es susceptible del efecto igualmente subjetivo de factores 

políticos, éticos y de otro tipo. Así, por ejemplo, algunos sostienen que la redistribución 

de la renta está justificada por la equidad, mientras que otros utilizan la equidad para 

argumentar en contra. Los primeros sostienen que debe perseguirse una mayor igualdad 

y que no es ético tolerar grandes disparidades en la riqueza. Sin embargo, dado que la 

distribución de la renta es el resultado de un mercado competitivo, los segundos 

consideran justo el derecho a conservar los propios ingresos (Urrunaga et al., 2014). 

• Utilización del presupuesto para estabilizar la economía: función de estabilización. 

Incluso una economía estable puede sufrir perturbaciones externas que la desvíen del 

equilibrio. En tales casos, la intervención macroeconómica puede ser necesaria para 

ayudar a estabilizar la economía. En este caso, la cuestión es si el gobierno puede 

mejorar las cosas o si puede empeorarlas creando más ruido y provocando distorsiones 

económicas. La experiencia de numerosas naciones demuestra que los gobiernos han 
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sido las principales fuentes de desequilibrios. El gobierno central debe realizar la tarea 

de estabilizar la economía, ya que los mercados están interconectados y esto da lugar a 

economías de escala. Dicho de otro modo, si el gobierno local se encargara de gestionar 

las políticas macroeconómicas y de mantener el equilibrio de los agregados económicos 

significativos, sería difícil lograr la eficiencia y la coordinación (Urrunaga et al., 2014). 

• Desarrollo de institucionalidad. La idea es que una intervención gubernamental que 

fomente y guíe el desarrollo del mercado, en lugar de reemplazarlo o controlarlo 

directamente, ha mostrado ser más efectiva. Además, se destaca la importancia de 

contar con un marco institucional sólido para respaldar el crecimiento de una economía 

de mercado competitiva. Este enfoque sugiere que la colaboración entre el sector 

público y el privado, junto con la creación de condiciones institucionales favorables, 

puede conducir a avances económicos más exitosos. La experiencia demuestra que 

cuando los gobiernos han ayudado a orientar y crear mercados en lugar de sustituirlos 

totalmente o cederles el control, y cuando las naciones disponen del marco institucional 

necesario para el crecimiento de una economía de mercado competitiva, es más 

probable que se produzcan avances (CEPAL, 1997). 

2.1.1.1.Determinación del gobierno central en ampliar la cobertura energética 

El gobierno central juega un papel crucial en la mejora de las conexiones energéticas, 

especialmente en zonas rurales y aisladas. A través de diversas políticas, inversiones y 

programas, se busca garantizar el acceso universal a la energía eléctrica y promover el 

desarrollo sostenible. 

Principales Estrategias del Gobierno Central: 

• Subsidios y Tarifas Diferenciadas: 
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o Reducción de costos: Se otorgan subsidios a las empresas distribuidoras para 

que puedan ofrecer tarifas más bajas en zonas de difícil acceso o con baja 

densidad poblacional. 

o Equidad: Se establecen tarifas diferenciadas para promover el consumo 

eficiente y proteger a los sectores más vulnerables. 

• Inversión en Infraestructura: 

o Redes de distribución: Se construyen y expanden las redes de distribución 

eléctrica para llegar a un mayor número de hogares y comunidades. 

o Líneas de transmisión: Se fortalecen las líneas de transmisión para garantizar 

la estabilidad del sistema y reducir las pérdidas de energía. 

• Promoción de Energías Renovables: 

o Incentivos: Se ofrecen incentivos fiscales y financieros para fomentar la 

instalación de sistemas de generación de energía renovable, como paneles 

solares y pequeñas hidroeléctricas. 

o Programas de electrificación rural: Se implementan programas específicos 

para electrificar zonas rurales utilizando fuentes de energía renovables, como la 

energía solar fotovoltaica. 

• Cooperación Internacional: 

o Acuerdos bilaterales: Se establecen acuerdos de cooperación con otros países 

para obtener financiamiento y tecnología para proyectos de electrificación. 

o Organismos multilaterales: Se trabaja en conjunto con organismos como el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para acceder a fondos 

y asistencia técnica. 

• Marco Regulatorio: 
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o Normas y estándares: Se establecen normas y estándares técnicos para 

garantizar la calidad y seguridad de los servicios eléctricos. 

o Licencias y permisos: Se simplifican los trámites para la obtención de licencias 

y permisos para la instalación de sistemas de generación y distribución de 

energía. 

Beneficios de Mejorar las Conexiones Energéticas: 

• Desarrollo económico: Facilita la creación de empresas y la generación de empleo. 

• Mejora de la calidad de vida: Permite el acceso a servicios básicos como iluminación, 

refrigeración y comunicación. 

• Protección del medio ambiente: Promueve el uso de energías renovables y reduce la 

dependencia de combustibles fósiles. 

• Reducción de la pobreza: Contribuye a disminuir la desigualdad y mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. 

Desafíos y Oportunidades: 

• Costos elevados: La construcción de infraestructura eléctrica en zonas remotas puede 

ser costosa. 

• Mantenimiento: Es necesario garantizar el mantenimiento adecuado de las redes y 

equipos para asegurar la continuidad del servicio. 

• Cambio climático: Los eventos climáticos extremos pueden afectar la infraestructura 

eléctrica y la disponibilidad de recursos hídricos. 
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2.1.2. Teoría del Estado del Bienestar 

El Estado del bienestar se caracteriza como un conjunto de iniciativas del sector público 

que buscan maximizar el bienestar de los individuos. Esto se logra proporcionando 

recompensas y servicios que aborden los principales peligros sociales. Además, se menciona 

que   El Estado del bienestar se define como un conjunto de iniciativas del sector público que 

pretenden maximizar el bienestar de los individuos proporcionando recompensas y servicios 

que aborden los principales peligros sociales, también puede significar un conjunto de políticas 

sociales y económicas que sitúan la protección contra los peligros sociales y la igualdad en 

primer lugar (Ayala, 2021). 

2.1.2.1. Objetivos del Estado de bienestar 

• Objetivos de eficiencia: ayudar a las economías de mercado a ser más eficientes 

intentando maximizar el uso de los recursos. 

• Objetivos de mejora del nivel de vida: evitar que los individuos tengan unos ingresos 

insuficientes es otra función fundamental que, a la larga, permite a las familias reasignar 

sus ahorros y gastos. 

• Objetivos de equidad: reducción de disparidades en los ingresos de las personas a través 

de medios redistributivos.  

• Objetivos sociales: los programas de bienestar social y las prestaciones monetarias 

deben tener como objetivo mantener la dignidad de los beneficiarios al tiempo que 

proporcionan un nivel de vida suficiente. 

2.1.3. Fallas de mercado 

Esto implica que el mecanismo de mercado, basado en la oferta y la demanda, no está 

logrando una distribución eficiente de los recursos disponibles. Los fallos del mercado pueden 
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deberse a diversas razones, como externalidades, bienes públicos, asimetría de información, 

poder de mercado, entre otros factores, la idea es que existen situaciones en las cuales el 

mercado no opera de manera óptima para asignar recursos, y estas imperfecciones son 

identificadas como fallos del mercado. En tales casos, puede ser necesaria la intervención del 

gobierno u otras medidas correctivas para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. 

Las situaciones en las que el mercado no asigna los recursos de forma eficiente se conocen 

como fallos del mercado. Los siguientes son algunos de los principales ejemplos de fallos del 

mercado (Urrunaga, et al., 2014): 

• Fallo de la competencia: Debido a los rendimientos crecientes a escala en la 

producción de determinados bienes, es decir, a la existencia de costes medios 

decrecientes en determinadas industrias, se crean monopolios naturales. En estos 

negocios, es preferible que haya una sola empresa dominante que opere con costes 

medios decrecientes, lo que permite vender el artículo al público en general al precio 

más bajo posible, en lugar de varias empresas más pequeñas. Sólo pueden crearse 

artículos con costes medios decrecientes. La idea principal es que el coste medio 

disminuye al aumentar la producción, siempre que la inversión inicial siga siendo la 

misma (Urrunaga et al., 2014). 

• Bienes públicos: Los bienes públicos son aquellos que el mercado no proporciona o lo 

hace de forma deficiente, haciendo ineficaz el sistema de precios. La oferta de bienes 

públicos plantea un problema importante, ya que algunos destinatarios pueden actuar 

como free riders, deseando aprovechar las ventajas de un bien o servicio sin tener que 

pagar por él. Como ya se ha mencionado, este comportamiento puede manifestarse 

hasta el punto de hacer imposible la exclusión. Cuantos más individuos participen, peor 

será esta situación (Urrunaga et al., 2014). 
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• Presencia de externalidades: Cuando se realiza una actividad de fabricación o 

consumo, se crean externalidades, efectos positivos o negativos, sobre terceros ajenos 

al sistema de precios. Cuando alguien utiliza un recurso sin pagar al resto de la sociedad 

por el coste (renta) que ello genera, se dice que actúa al margen del sistema de precios, 

ya que no ha internalizado los impactos de su acción sobre otras personas. Por el 

contrario, en un mercado libre de distorsiones y competitivo, las personas pagan el coste 

social de los productos o servicios que utilizan, un coste que se reconoce como el pago 

debido a los demás miembros de la sociedad que no pueden utilizar esos recursos. En 

este último caso, las decisiones individuales son socialmente eficientes (Urrunaga et 

al., 2014).  

• Mercados incompletos y fallos de la información: Dado que la información es un 

recurso que los agentes económicos sólo pueden obtener a un precio determinado, hay 

casos en los que una persona tiene acceso a más información que otra. A esto lo 

llamamos desequilibrio informativo. La información siempre se considera crucial para 

la toma de decisiones. Como consecuencia, algunas personas mejor informadas intentan 

aprovecharse de otras menos informadas. Una situación así es difícil de manejar, ya que 

una persona tiene ventaja sobre otra. En los mercados privados, el riesgo moral y la 

selección adversa son problemas. Esto lleva a menudo a no suministrar determinados 

productos y servicios, incluso en los casos en que hacerlo supondría un coste inferior 

al que la persona está dispuesta a pagar. Es lo que llamamos un mercado incompleto 

(Urrunaga et al., 2014). 

2.1.4. Política social 

la política social se orienta hacia la mejora del bienestar de las personas mediante la 

implementación de medidas y acciones públicas que atiendan áreas cruciales como la vivienda, 

la salud, la educación y la protección social en general. La política social es toda acción pública 
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que modifica, preserva o mejora la situación de vida de las personas con la intención de 

promover su bienestar. En la satisfacción de los requerimientos de las personas en ámbitos 

como la vivienda, la atención sanitaria, la educación y la protección social en general, pretende 

aumentar el bienestar humano. La política social puede definirse operativamente como una 

política relativa a la administración pública de la ayuda, es decir, la creación de prestaciones y 

programas que pretenden mejorar más sutilmente determinados problemas sociales (Montagut, 

2014). 

La política cuasisocial debe incluirse en la presentación de la política social de acuerdo 

con la categorización de la CEPAL para los estudios de país. Esta última se incluye en los 

ámbitos extrapresupuestario y presupuestario indirecto, mientras que la primera está dentro del 

ámbito presupuestario directo. El término “ámbito presupuestario” engloba tanto los métodos 

directos como los indirectos que ofrecen abiertamente subsidios y transferencias al sector 

privado a través del presupuesto público. Las iniciativas no presupuestarias y los marcos 

normativos que repercuten en el bienestar de la población se denominan extrapresupuestarios 

(Urrunaga et al., 2014). 

2.1.4.1. La gestión de las políticas sociales 

En las últimas décadas, la gestión de las políticas sociales se ha minimizado a menudo 

a una “cuestión técnica”, haciendo hincapié en la evaluación y administración de los 

"programas", especialmente de aquellos que dependen en gran medida de la dinámica y la 

estructura de la financiación externa. Bajo esta visión, las "políticas" dejaban de existir como 

objetos y eran sustituidas por “programas” que se jerarquizaban en función de su capacidad 

para conseguir financiación adicional por vías distintas a la gestión presupuestaria de la 

administración pública, así como de su capacidad para dotarse de recursos. Los programas 

definieron la forma de conceptualizar la gestión por su fortaleza operativa y las cualidades 

sustantivas antes señaladas. Según esta teoría, la gestión es una arena especial donde la política 
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social puede ser reproducida y/o transformada por los actores que hacen allí sus apuestas 

estratégicas. Vista así, la gestión funciona como un "espacio de mediación" entre la vida 

cotidiana de la población y los macroprocesos (Chiara& Di Virgilio, 2017). 
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2.1.5. Políticas públicas 

En la actualidad gran parte de los partidos políticos consideran que las políticas públicas 

(PP) representan algunas de las acciones más efectivas que el gobierno puede emprender para 

abordar problemas relevantes y lograr soluciones significativas. No obstante, no siempre es 

óptimo centrar toda la atención en las políticas públicas, ya que a lo largo de los años se han 

implementado sin lograr soluciones prácticas. Esto sugiere que dichas políticas tienen un 

alcance limitado.  

La Política Pública es un plan de acción del gobierno para adquirir los objetivos 

particulares que lo facultan para alcanzar estos objetivos, están enmarcadas por el poder 

ejecutivo y ejecutadas por actores públicos y privados; vale decir, se produce para la asistencia 

del público por parte del gobierno que empodera al gobierno para alcanzar objetivos definidos 

al proporcionar un plan de acción. La política es aplicada y ejecutada por la agencia pública, 

que en sí misma es un plan de acción de amplio alcance formulado para superar un problema 

específico y articulado a través de un proceso político preciso (Nisa et al., 2021).  

Una política pública “es el conjunto de acciones desencadenadas por el Estado, a nivel 

federal, estatal y municipal, con miras al bien colectivo. Pueden desarrollarse en asociación 

con organizaciones no gubernamentales y, más recientemente, con el sector privado” (IICA, 

2011). 

El papel del PP se considera como una herramienta política implementada 

recientemente, surgida a mediados del siglo XX y comprendida como un conjunto de normas 

emitidas por el Estado para resolver asuntos de índole político. Esta herramienta busca articular 

dos nociones que rompen con la tradición individualista en las democracias liberales. En primer 

lugar, implica otorgar confianza al sistema político del Estado, siendo esencial para la 

intervención y regulación de la vida de los ciudadanos. En segundo lugar, reconoce la 
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existencia de lo público como una esfera de intereses que trasciende al conjunto de los 

individuos y cuya protección es también responsabilidad del Estado (Gómez, 2018). 

2.1.5.1. Ciclo de una política pública 

En la Figura 1, se muestra la secuencia de etapas que configurará una determinada 

política. 

Figura 1 

Ciclo de la política pública 

 

Nota. Obtenido de (Freire, De Araujo, Maia, & Vieira, 2017) 

• Identificación de demandas y definición de la agenda: Se produce la identificación 

de un problema y posibles soluciones. “Tal constatación puede ocurrir simplemente por 

la necesidad de la actuación del gobierno en algún nicho del sector público, en el que 

tenga interés de actuar o en aquellos en los que, legalmente, le corresponda” (Freire et 

al., 2017). 

• En la fase de formulación de la política pública. Se tienen en cuenta las discusiones 

sobre el conjunto de acciones relevantes que conformarán una determinada política. En 

esta fase, los temas actuales de la agenda se convierten en política – diseñando la 

propuesta y definiendo objetivos. Souza (2006) afirma que “la formulación de políticas 

públicas constituye la etapa en la que los gobiernos democráticos ejecutan sus 

propósitos, expuestos previamente en el período electoral y que cambiarán el contexto 

actual en el que se insertan”. 
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• La fase de implementación. Contiene la aplicación de la política a través del Gobierno. 

Es la etapa en la que buscamos compaginar y conciliar el tiempo de implementación de 

la política con los recursos financieros y humanos disponibles para su cumplimiento. 

Su implementación debe estar en constante cumplimiento de los objetivos previamente 

establecidos. Al final del proceso, los resultados alcanzados caracterizan el impacto de 

la política implementada. La implementación de la política pública, a su vez, sigue a la 

toma de decisiones y precede al proceso de evaluación. Es en esta etapa donde se ponen 

en práctica planes, reglas, rutinas, métodos y procesos sociales (Freire et al., 2017). 

Se refiere al período en el que se busca conciliar y compaginar el tiempo de 

implementación de una política pública con los recursos financieros y humanos 

disponibles para su cumplimiento. Durante esta fase, es crucial mantener la coherencia 

con los objetivos previamente establecidos para la política. Se destaca la importancia 

de que la implementación sea continua y esté en línea con los objetivos definidos (Freire 

et al., 2017). 

• El proceso de evaluación de una política pública. “Se desarrolla desde el momento 

en que se generan los efectos, lo que permite analizar indicadores que demuestren el 

nivel de cumplimiento de las metas” (Freire et al., 2017). 

Se refiere al período posterior a la implementación de una política, y se inicia desde el 

momento en que se generan los efectos de dicha política. Durante esta fase, se lleva a 

cabo un análisis que se centra en indicadores específicos para evaluar y demostrar el 

nivel de cumplimiento de las metas establecidas, se enfoca en la evaluación de los 

resultados y en la medición del impacto de la política implementada (Freire et al., 2017). 

2.1.5.2. Políticas de desarrollo energéticas en electrificación rural 

Estas normativas son aquellas establecidas dentro del marco legal con el propósito de 

promover y desarrollar de manera eficiente y sostenible la electrificación, con el objetivo de 
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expandir la frontera eléctrica nacional. Para lograr esto, se formularon 43 planes y programas, 

y se ejecutaron proyectos de electrificación en diversas áreas remotas y fronterizas. Este 

proceso se llevó a cabo de manera coordinada entre varios niveles de gobierno, así como con 

la participación de entidades públicas y privadas, que se involucraron en el proceso de 

electrificación. 

Se destaca que este proceso de electrificación se desarrolló de manera coordinada entre 

varios niveles de gobierno, lo que implica una colaboración entre entidades gubernamentales a 

nivel local, regional y nacional. Además, se menciona la participación tanto de entidades 

públicas como privadas en el proceso de electrificación. En conjunto, la inferencia sugiere un 

enfoque integral y colaborativo que involucra a diferentes actores para llevar a cabo proyectos 

de electrificación con el objetivo de expandir la infraestructura eléctrica nacional de manera 

eficiente y sostenible. 

A. Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural 

De acuerdo con la Ley general de electrificación rural N° 28749, se consideró como 

una necesidad nacional la electrificación en zonas rurales y fronterizas del país, con el objetivo 

de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible, mejorar el nivel de vida de la población, 

reducir la pobreza y desincentivar la migración hacia la ciudad (Congreso de la República, 

2007). 

El organismo competente es el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección 

Ejecutiva de Proyectos (DEP), siendo competente en materia de electrificación rural, 

para lo cual coordina con los gobiernos regionales y locales, empresas concesionarias 

de distribución eléctrica y de electrificación rural, y demás entidades y programas del 

Gobierno Nacional, relacionadas con la ejecución de obras de electrificación rural y su 

administración, operación o mantenimiento (Congreso de la República, 2007). 
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De acuerdo al Decreto Supremo N° 031-2007-EM (2007), la Dirección General de 

Electrificación Rural “tiene la función de la ejecución del Plan Nacional de Electrificación 

Rural enmarcado dentro de los lineamientos de política del Sector Energía y Minas y, de modo 

específico, la ejecución y/o coordinación de proyectos electromecánicos, prioritariamente en 

el área rural”. 

Los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) “son aquellos sistemas eléctricos de transmisión 

y distribución desarrollados en zonas rurales, localidades aisladas, de frontera del país, y de 

preferente interés social, que se califiquen como tales por el Ministerio de Energía y Minas” 

(Congreso de la República, 2007). Así mismo la Ley indica que para cumplir con estas 

funciones se cuentan con recursos provenientes de las transferencias del tesoro público, 

financiamientos externos, la totalidad de los montos de las sanciones impuestas por el 

OSINERG, el 25% de los recursos generados por las privatizaciones de empresas eléctricas, el 

4% de las utilidades de empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras del sector eléctrico 

sujetas al impuesto a la renta, además, se consideran los aportes o donaciones de cualquier 

origen, así como los recursos obtenidos a través de convenios para ejecutar obras de 

electrificación rural con gobiernos regionales o locales y el aporte de los usuarios de 

electricidad, de 2/1000 de 1 UIT por Megavatio hora facturado, con excepción de aquellos que 

no son atendidos por el Sistema Interconectado Nacional (Congreso de la República, 2007). 
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B. “Objetivos de la Electrificación Rural de acuerdo al Plan Nacional de 

Electrificación Rural”. 

Los objetivos asociados con la electrificación rural incluyen el establecimiento de 

políticas, estrategias y metodologías para el desarrollo y la priorización de la electrificación en 

áreas rurales. En otras palabras, se busca lograr metas específicas relacionadas con la expansión 

de la infraestructura eléctrica en zonas rurales a través de la implementación de políticas y 

enfoques estratégicos. Es necesario proponer la implementación de sistemas eléctricos rurales 

que utilicen tecnologías eficientes en costos y mejoren la calidad del servicio. Se debe impulsar 

el desarrollo económico y sostenible en las zonas rurales mediante la electrificación rural, 

fomentando el aprovechamiento de fuentes de energías renovables. Además, es crucial 

coordinar con entidades públicas y privadas para asegurar un financiamiento más sólido. 

Finalmente, se busca mejorar la formulación de proyectos para optimizar la gestión 

administrativa, garantizando una mejor administración y asignación de recursos (Valenzuela 

et al., 2009). 

2.1.6. Gasto público  

Según la teoría jurídica, el gasto denota la aplicación de recursos financieros por parte 

de las autoridades públicas a la consecución de objetivos legalmente designados; además, 

denota una idea de necesidades públicas que deben satisfacerse, una relación jurídica entre la 

autoridad y los ciudadanos para satisfacer dichas necesidades, y una salida de fondos (García 

y Gea, 2020). Es uno de los instrumentos más cruciales para crear y llevar a cabo políticas 

públicas que apoyen el desarrollo social y económico de una nación. La cuantía y la 

composición del gasto influyen considerablemente en diversos factores, como la inclusión 

social, el desarrollo económico, la productividad y la competitividad (Alberto y Pardo, 2021). 
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2.1.6.1. Ejecución del gasto público 

Se calcula tomando el total y dividiéndolo por el Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM) para cada nivel de gobierno (Comex Perú, 2022). Es el procedimiento mediante el cual 

se cumplen los compromisos de gasto para financiar la provisión de bienes y servicios públicos 

y, en última instancia, producir resultados en cumplimiento de las asignaciones presupuestarias 

aprobadas (MEF, 2018). 

A. “Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación del Crédito 

Presupuestario” 

la certificación es un acto administrativo con el propósito de garantizar que el crédito 

presupuestario esté disponible y no se vea afectado, permitiendo así que un gasto específico 

pueda ser comprometido con cargo al presupuesto institucional aprobado para el ejercicio fiscal 

correspondiente. En otras palabras, la certificación actúa como un proceso mediante el cual se 

verifica y autoriza la disponibilidad de recursos presupuestarios antes de comprometerlos en 

un gasto específico. Esta certificación supone la reserva del crédito presupuestario, bajo la 

supervisión del jefe de presupuesto, hasta que se formalice el compromiso y se cree el registro 

presupuestario asociado (MEF, 2018). 

La ejecución del gasto público tiene tres fases: 

• Compromiso: Es un compromiso de gastar fondos ya autorizados. El presupuesto 

anual puede asignarse para la duración de la obligación en los siguientes supuestos: 

contratos de suministro de productos, pago de servicios y contratos administrativos 

de servicios (CAS). 

• Devengado: compromiso de realizar un desembolso financiero después de haber 

acordado y autorizado un gasto. Este compromiso se materializa después de que se 

ha entregado satisfactoriamente los productos o servicios especificados en el 
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contrato correspondiente, y dicha entrega ha sido debidamente documentada y 

acreditada. Este proceso implica que el pago asociado a un gasto acordado y 

autorizado se realiza como resultado de la ejecución exitosa de la entrega de bienes 

o servicios, respaldada por la documentación correspondiente. La obligación de 

efectuar el pago es una fase crucial en la gestión financiera, donde se cumple con 

los compromisos contractuales y se completa el ciclo de transacción. 

• Pago o girado: es que la liquidación es una acción administrativa que marca la 

conclusión, parcial o total, del importe de una obligación reconocida. Además, este 

proceso requiere la formalización mediante el documento oficial correspondiente. 

La liquidación se considera como la última etapa en el procedimiento de ejecución, 

y su culminación es el pago. 

Se destaca que los compromisos que no han sido devengados, es decir, aquellos 

por los que no se ha cumplido aún con la prestación de bienes o servicios 

correspondientes, no pueden ser pagados. La liquidación, por tanto, implica la 

verificación y confirmación de que la obligación ha sido debidamente cumplida 

antes de proceder con el pago correspondiente. Este proceso contribuye a asegurar 

la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos y obligaciones 

administrativas. Los compromisos no devengados no pueden pagarse (MEF 2011). 

En cuanto al presupuesto público, se tiene: 

• Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): el primer presupuesto de una 

entidad pública, que ha sido autorizado por su titular, se asigna a las partidas 

presupuestarias específicas para ese año fiscal, tal como se detallan en la Ley Anual 

de Presupuesto del Sector Público. Esto implica que la distribución de recursos y 

fondos para la entidad pública en cuestión está sujeta a las asignaciones 

establecidas en la legislación presupuestaria anual. En resumen, el proceso 
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presupuestario para la entidad pública comienza con la autorización del primer 

presupuesto por parte de su titular, y este presupuesto se ajusta a las asignaciones 

presupuestarias previamente especificadas en la Ley Anual de Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal correspondiente. Las asignaciones presupuestarias 

para las Empresas Públicas Descentralizadas y Organismos de los Gobiernos 

Regionales y Locales se determinan mediante Decreto Supremo (MEF, 2011, 

p.33). 

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM): el presupuesto de la entidad 

pública ha sido actualizado como resultado de los cambios presupuestarios 

realizados durante el ejercicio. Estos cambios se han llevado a cabo en base al PIA 

(Programa de Inversiones y Asignaciones) y han afectado tanto a nivel funcional 

institucional como programático. En otras palabras, las modificaciones 

presupuestarias se han implementado a lo largo del año en curso, y estas 

actualizaciones han impactado en las asignaciones presupuestarias no solo en 

términos de las funciones institucionales de la entidad, sino también en relación 

con los programas específicos que la entidad lleva a cabo. Este proceso refleja 

ajustes y adaptaciones en el presupuesto original en respuesta a las dinámicas y 

necesidades que han surgido durante el ejercicio presupuestario (MEF, 2011, p.33). 

2.1.7. Desarrollo económico local 

La teoría del Desarrollo Económico Local (DEL) es “un enfoque que busca promover 

el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida en áreas geográficas específicas, 

como ciudades, regiones o comunidades. A diferencia de las estrategias tradicionales de 

desarrollo económico que se centran en políticas nacionales o macroeconómicas, el DEL 

enfatiza la participación activa de los actores locales, la colaboración entre sectores públicos y 
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privados, y el aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas del territorio” 

(Centro Latinoamericano de Economía y Políticas Sociales, 2023). 

según Tello (2010) la teoría del DEL “ofrece una perspectiva crítica a las realidades 

latinoamericanas ya que estás no se adecuan a la realidad de otros países, en consecuencia, 

enfatiza en la participación local, la distribución del ingreso, la descentralización, el desarrollo 

endógeno, la cultura local, la cooperación interterritorial y la planificación estratégica, las 

instituciones y la organización social en el desarrollo económico local. Argumenta que la 

participación activa de los actores locales, incluyendo gobiernos locales, empresas, sindicatos, 

organizaciones civiles y comunidades, es esencial para definir e implementar estrategias de 

desarrollo exitosas”. 

Con el objetivo último de promover la actividad económica y la creación de empleo y 

renta, se trata de un proceso de desarrollo participativo que fomenta acuerdos de cooperación 

entre los principales agentes públicos y privados de un territorio, esto permite diseñar y aplicar 

una estrategia de desarrollo común basada en la utilización de los recursos locales y las ventajas 

competitivas en el actual contexto de globalización (Cervantes, 2017). 

Según Montes (2020), el desarrollo económico es el proceso de avance de una 

estructura social en la que se respetan los derechos humanos de todos y se satisfacen las 

demandas económicas mediante el uso sostenible de los recursos naturales. 

2.1.7.1. Fomento del desarrollo económico local 

Tiene como fin garantizar la introducción de innovaciones es esencial para mejorar los 

procesos de producción, impulsar la calidad y diferenciación de los productos, y hacer más 

eficiente la organización de las redes de empresas en diversas agrupaciones territoriales. Esta 

medida se considera necesaria con el fin de aumentar la productividad y la competitividad tanto 

de las empresas individuales como de los sistemas de producción locales en su conjunto. En 
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resumen, la introducción de innovaciones se presenta como un factor clave para lograr mejoras 

significativas en la eficiencia, calidad y diferenciación de los productos, así como para 

optimizar la organización de las redes empresariales en áreas geográficas específicas. El 

objetivo final es impulsar la productividad y competitividad, lo que puede tener un impacto 

positivo tanto a nivel empresarial como en la economía local en general (Cervantes, 2017). 

2.1.7.2. Dimensiones del Desarrollo Económico Local 

Considerado como un proceso de crecimiento con cambios estructurales en la economía 

de una determinada localidad, el desarrollo se diseña teniendo en cuenta un conjunto de 

dimensiones que abarcan lo económico, social, ambiental y político (Fundación para el 

Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional [DEMUCA], 2009). El 

concepto de desarrollo tiene varias implicaciones dentro de las cuales se considera la parte 

económica, social, financiera y ambiental (Cárdenas y Michel, 2018). 

A. Económica: definido por un sistema productivo que permite a los empresarios 

regionales utilizar eficazmente los elementos productivos, crear economías de escala y 

elevar la productividad a niveles que permitan aumentar la competitividad en el 

mercado (CEPAL, 2001, p. 22). Cambios en la producción y distribución, aumento de 

la productividad, tecnología innovadora y expansión económica (Cárdenas y Michel, 

2018). 

B. Social: Las mejoras en la distribución de la renta, las oportunidades de empleo, la 

educación, el ocio, la cultura, la libertad política y económica y las instituciones y 

valores locales sirven de base para el proceso de desarrollo (CEPAL, 2001, p. 22). 

C. Financiero: mayores niveles de infraestructura, inversión y ahorro (Cárdenas y Michel, 

2018). Los indicadores financieros son útiles para comparar el desempeño financiero 

actual de una empresa con su desempeño pasado, así como con los promedios de la 

industria (INEI, 2017). Las métricas muestran qué tan rentable es una firma, qué tan 
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bien puede pagar su deuda, tanto presente como futura, y cuánto valen sus acciones en 

el mercado. 

D. Ambiental: preservación del medio ambiente para el desarrollo sostenible de las 

futuras generaciones (Cárdenas y Michel, 2018). Las condiciones y calidad ambiental, 

los recursos ambientales y su uso, la preservación, la gestión y la conciencia ambiental 

son los indicadores ambientales para cada zona del Perú (INEI, 2017). 

2.1.8. Pobreza rural 

Los factores que contribuyen a la pobreza rural son numerosos, variados y complejos. 

Se mencionan aspectos relacionados con las políticas públicas, los mercados, el género, el 

clima y la cultura como elementos que influyen en la situación de pobreza en las zonas rurales. 

Además, se destaca que existe una gran diversidad dentro de la población rural empobrecida, 

tanto en los problemas que enfrentan como en las posibles soluciones. En resumen, la pobreza 

rural es un fenómeno multifacético y los factores que la contribuyen son diversos. No solo se 

reconoce la complejidad de estos factores, sino también la variabilidad en las experiencias y 

desafíos específicos que enfrenta la población rural empobrecida. Abordar la pobreza rural 

requiere un enfoque integral y adaptado a las circunstancias específicas de cada comunidad. 

Los servicios y las pequeñas empresas asociadas a la agricultura, la pesca y la silvicultura, así 

como estas actividades en sí mismas, son vitales para la población rural pobre (Hasan, 2001). 

La CEPAL utiliza un enfoque basado en los gradientes de densidad del Banco Mundial 

(2005) y en las definiciones de densidad de población de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos). A diferencia del Banco Mundial, la CEPAL obtiene 

su información a partir de microdatos de censos submunicipales. La ventaja de este enfoque 

radica en la posibilidad de realizar diferentes comprobaciones cruzadas utilizando indicadores 

socioeconómicos obtenidos de encuestas de población. En resumen, la CEPAL adopta un 
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enfoque específico para analizar la densidad de población, basándose en datos más detallados 

provenientes de censos submunicipales. Esto le permite realizar comparaciones y validaciones 

utilizando indicadores socioeconómicos obtenidos de encuestas de población, lo que 

contribuye a un análisis más preciso y detallado de la distribución de la población en la región. 

A menudo emplea estadísticas de pobreza basadas en los ingresos (al igual que la CEPAL) y, 

en algunos casos, datos de necesidades básicas insatisfechas para evaluar la pobreza, teniendo 

en cuenta las dimensiones cualitativas subyacentes de la cuestión (CEPAL, 2007). 

2.1.9. Electrificación rural 

Es el proceso de suministrar electricidad a casas u otros edificios en zonas aisladas o 

sin conexión a la red de un país (Urrunaga et al. 2020). Según Niez (2010, citado en Urrunaga 

et al., 2020), la falta de acceso a la electricidad en lugares aislados o rurales se debe a diversas 

razones. En primer lugar, estos lugares suelen ser de difícil acceso debido a su lejanía de las 

ciudades y a una topografía complicada, que puede incluir obstáculos como ríos o vegetación 

espesa. Además, el clima peligroso en estas áreas puede dificultar el desarrollo de una 

infraestructura eléctrica segura. Otro factor contribuyente es la distancia respecto a las redes 

eléctricas, como en el caso de los asentamientos aislados del Amazonas. Adicionalmente, se 

destaca que estas regiones suelen caracterizarse por bajos niveles de renta y educación, además 

de tener una baja densidad poblacional. En conjunto, estos factores dificultan la 

implementación de infraestructuras eléctricas en estas zonas rurales, lo que resulta en la falta 

de acceso a la electricidad para las comunidades que las habitan. Este escenario refleja los 

desafíos específicos que enfrentan las áreas rurales en términos de electrificación. 

Según el MINAM, los sistemas eléctricos rurales (SER) son aquellos que transmiten y 

distribuyen energía en asentamientos aislados, zonas rurales, regiones fronterizas del país y 

lugares de especial significación social. La implementación de los SER tiene como objetivo 
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incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de la cobertura eléctrica en 

comunidades rurales, aisladas y fronterizas, desde las fases de planificación y diseño. En 

resumen, el Estado busca promover la participación del sector privado en la expansión de la 

cobertura eléctrica en áreas rurales, aisladas y fronterizas a través de la implementación de 

sistemas eléctricos rurales. Esta iniciativa implica la colaboración desde las etapas iniciales del 

proceso, como la planificación y el diseño, para asegurar un desarrollo sostenible y eficiente 

de la infraestructura eléctrica en estas comunidades. (Ley N°28749, 2015). 

2.1.9.1. Usos de la electricidad rural 

En general, se pueden utilizar tres niveles para clasificar el consumo rural de 

electricidad (Urunaga et al., 2020): 

• Uso doméstico: En el hogar, la electricidad cumple múltiples funciones. Se utiliza para 

iluminar el espacio, alimentar electrodomésticos comunes como televisores, radios y 

refrigeradores, y también se destina a actividades recreativas y educativas, como la 

lectura, el uso de Internet y el acceso a publicaciones periódicas. En resumen, la 

electricidad en el hogar se emplea no solo para necesidades básicas como la 

iluminación, sino también para facilitar el funcionamiento de electrodomésticos 

esenciales y para actividades que contribuyen al entretenimiento, la educación y la 

comunicación. Esta diversidad de usos resalta la importancia de la electricidad en la 

vida cotidiana y su papel integral en diversos aspectos del hogar moderno. 

• Uso de las comunidades: La electricidad se emplea en diversas aplicaciones que 

benefician a la sociedad en general. Algunos ejemplos mencionados son la iluminación 

pública, que contribuye a la seguridad y facilita la movilidad en espacios urbanos; y el 

uso de herramientas multimedia en los ámbitos de la salud y la educación, lo que 

implica que la electricidad es esencial para el funcionamiento de dispositivos y 
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tecnologías modernas que respaldan la atención médica y el aprendizaje. En resumen, 

la electricidad desempeña un papel crucial en servicios públicos como la iluminación, 

así como en la provisión de servicios de salud y educación a través del uso de 

herramientas multimedia. Estos ejemplos resaltan la diversidad de aplicaciones de la 

electricidad en el contexto de mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios 

esenciales. 

• Uso productivo: Las actividades productivas abarcan diversos aspectos, como la 

fabricación de bienes intermedios y finales, la explotación de equipos de producción y 

la venta de insumos relacionados con los servicios eléctricos. En otras palabras, estas 

actividades engloban procesos que van desde la fabricación de productos, ya sean 

intermedios o finales, hasta la operación de equipos y la comercialización de insumos 

asociados con los servicios eléctricos. En resumen, la frase destaca que la producción 

en el contexto de servicios eléctricos involucra varias fases, desde la fabricación de 

componentes hasta la operación de equipos y la venta de insumos necesarios para el 

funcionamiento de dichos servicios. Este enfoque integral resalta la diversidad de 

actividades que contribuyen al sector de servicios eléctricos. 

2.1.9.2. Ventajas absolutas del uso de la electrificación rural 

A) Mejora en la calidad de vida: 

Iluminación: Permite realizar actividades durante la noche, mejorando la seguridad y el 

bienestar familiar. 

Comunicación: Facilita el acceso a la información y la comunicación a través de radios, 

televisores y dispositivos móviles. 

Educación: Permite estudiar por las noches y acceder a recursos educativos digitales. 
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Salud: Facilita el uso de equipos médicos como refrigeradores para almacenar vacunas y 

medicamentos. 

B) Desarrollo económico: 

Agricultura: Permite el uso de bombas de agua, refrigeración de productos agrícolas y el uso 

de maquinaria agrícola. 

Industria: Facilita la instalación de pequeñas industrias locales, generando empleo y 

diversificando la economía. 

Servicios: Permite el desarrollo de servicios básicos como tiendas y talleres, mejorando la 

oferta local. 

C) Empoderamiento de las mujeres: 

Reducción de la carga de trabajo: Automatiza tareas domésticas como moler granos o 

llevar agua, liberando tiempo para otras actividades. 

Educación: Permite a las mujeres acceder a educación y capacitación, empoderándolas y 

ampliando sus oportunidades. 

D) Sostenibilidad: 

Reducción de la deforestación: Disminuye la dependencia de la leña para cocinar, 

protegiendo los bosques. 

Promoción de energías renovables: Facilita la integración de fuentes de energía limpias 

como la solar o la eólica. 

2.1.9.3. Objetivos de la electrificación rural 

El principal objetivo es garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios 

básicos en sus hogares, con especial énfasis en la igualdad de derechos. Se busca cerrar las 
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brechas infraestructurales existentes entre las regiones urbanas y rurales, abarcando tanto la 

inclusión de beneficiarios en el mercado como la diversidad de bienes de consumo. Además, 

se menciona que esto contribuirá al crecimiento económico y a la inclusión social, con el 

propósito de disminuir la pobreza. En resumen, se destaca un enfoque integral que busca no 

solo proporcionar acceso a servicios esenciales en los hogares, sino también abordar 

desigualdades regionales, fomentar la inclusión económica y social, y reducir la pobreza a 

través de la mejora de la infraestructura y el acceso a servicios básicos (Ministerio de Energía 

y Minas, 2020). 

2.1.9.4. Beneficios de la electricidad rural 

Según Urrunaga et al. (2020), son: 

• Beneficios sociales: Algunos de los efectos son los relacionados con la salud (menor 

incidencia de afecciones respiratorias y otros riesgos asociados al uso de la leña), la 

educación (mejores resultados de estudio en casa gracias al aumento de la luz, que 

mejora el rendimiento académico), el hogar (uso de iluminación, electrodomésticos, 

etc.) y la accesibilidad a los recursos. 

• Beneficios económicos: Genera más ingresos (las empresas comerciales funcionan 

más tiempo) y reduce los gastos energéticos (menor uso de velas, luces, pilas, etc.) al 

aumentar la productividad doméstica y disminuir la necesidad de leña y queroseno. 

• Beneficios ambientales: Al utilizar menos combustible (como leña), la energía rural 

mejora la calidad del aire y reduce la contaminación y la deforestación. 

2.1.9.5. Ventajas absolutas en centrales hidroeléctricas  

Las ventajas absolutas que se presentan en las centrales hidroeléctricas para expandir 

sus servicios de electrificación son las siguientes: 

A) Energía Renovable y Limpia: 
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Sin emisiones: La generación de electricidad a partir del agua no produce gases de 

efecto invernadero ni otros contaminantes atmosféricos, lo que contribuye a mitigar el cambio 

climático. 

Sostenibilidad: Utiliza un recurso natural renovable y abundante, lo que garantiza un 

suministro energético a largo plazo. 

B) Alta Densidad Energética: 

Gran cantidad de energía: Un volumen relativamente pequeño de agua puede generar 

una gran cantidad de electricidad, lo que permite abastecer a grandes poblaciones. 

C) Flexibilidad Operativa: 

Respuesta rápida: Las centrales hidroeléctricas pueden ajustar rápidamente su 

producción de energía para satisfacer las demandas variables de la red eléctrica. 

Almacenamiento de energía: Los embalses actúan como grandes baterías, 

permitiendo almacenar energía durante los periodos de baja demanda y liberarla cuando sea 

necesaria. 

D) Desarrollo Regional: 

Crecimiento económico: La construcción y operación de centrales hidroeléctricas 

genera empleo y estimula el desarrollo de las comunidades locales. 

Infraestructura: La construcción de las centrales suele ir acompañada de la mejora de 

la infraestructura vial y de comunicaciones en la región. 

E) Gestión del Recurso Hídrico: 

Control de inundaciones: Los embalses ayudan a regular el caudal de los ríos, 

reduciendo el riesgo de inundaciones. 
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Riego: El agua almacenada en los embalses puede utilizarse para riego agrícola, 

mejorando la productividad en zonas secas. 

2.1.10. Energía eléctrica 

La energía eléctrica actúa como un facilitador fundamental para diversas acciones que 

buscan propiciar el cambio social y mejorar el bienestar de la población. En esencia, la 

electrificación se percibe como un medio que tiene el potencial de ampliar las oportunidades 

en diferentes aspectos de la vida. La idea central es que el acceso a la energía eléctrica no solo 

posibilita acciones prácticas y necesidades básicas, sino que también abre nuevas posibilidades 

y oportunidades para el desarrollo social y el bienestar de la población. La conexión a la 

electricidad se ve como un habilitador clave para mejorar la calidad de vida y fomentar cambios 

positivos en las comunidades, en el sentido de que permite: 

• El uso del alumbrado público y residencial, que aumenta las horas de trabajo, estudio u 

ocio. 

• El uso de electrodomésticos como radio, televisión, licuadoras, lavadoras, equipos de 

video y sonido, etc. 

• Telefonía y radiocomunicación, además del uso de fax, computadoras e internet; 

• La electrificación de hospitales o centros de salud, acompañada del uso de 

refrigeradores para vacunas, microscopios o instrumental médico. 

• La electrificación de las escuelas y el uso de sistemas audiovisuales. 

• La constitución de procesos productivos, o sea, el uso de máquinas con capacidad para 

aumentar el nivel de ingresos de la población. 

• La transición energética, por la sustitución de combustibles y dispositivos energéticos, 

como lámparas, velas, pilas, etc. (IICA, 2011) 
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2.1.10.1. Actividades involucradas en la prestación del servicio de electricidad  

Se caracteriza por tres actividades: generación, transmisión y distribución: 

• Generación. Referido a las actividades en las centrales eléctricas, estas hacen uso de 

diversas fuentes de energía. En las centrales térmicas, es común utilizar combustibles 

fósiles. En contraste, en las centrales eléctricas del Perú, debido a la diversidad de ríos 

y caídas de agua, se emplean principalmente centrales hidroeléctricas. Sin embargo, en 

los últimos años, han surgido centrales que aprovechan otras fuentes de energías 

renovables, las cuales han ganado relevancia en la matriz energética. Entre estas últimas 

se debe enumerar a las centrales eólicas (que aprovechan el viento), las geotérmicas 

(que utilizan el calor de la tierra), los solares (en las que se calienta agua u otra sustancia 

para obtener vapor y con éste, mover una turbina), las mareomotrices (que aprovechan 

el movimiento de las mareas del mar), etc. (Lanegra et al., 2010).  

• Transmisión. La transmisión de electricidad a largas distancias, conocida como líneas 

de transmisión, implica el transporte de cantidades significativas de electricidad desde 

las centrales de generación hasta las proximidades de los centros poblados. Para lograr 

esto, se utiliza una infraestructura de gran tamaño que permite el uso de voltajes muy 

altos, pero a su vez se mantiene lejos del público. En resumen, el proceso de transmisión 

eléctrica a largas distancias se realiza mediante líneas de transmisión que utilizan 

infraestructuras especializadas y altos voltajes para llevar la electricidad desde las 

plantas de generación hasta áreas cercanas a las poblaciones, garantizando la eficiencia 

y minimizando los riesgos para el público (Lanegra et al., 2010). 

• Distribución. La inferencia principal de este fragmento es que la distribución de 

electricidad se refiere al transporte de la electricidad desde las líneas de transmisión 

hasta el usuario final. Este proceso implica el uso de transformadores para reducir los 

voltajes a niveles más seguros o adecuados, seguido por el uso de infraestructura de 



50 
 

menor tamaño que se extiende al interior de las ciudades. En resumen, la distribución 

eléctrica implica una serie de pasos, que incluyen la reducción de voltajes mediante 

transformadores y la utilización de infraestructuras más pequeñas que llevan la 

electricidad a las áreas urbanas y, finalmente, a los usuarios finales. Este proceso 

asegura que la electricidad sea entregada de manera segura y eficiente a los 

consumidores dentro de las ciudades. (Lanegra et al., 2010). 

2.2.Marco conceptual 

La Calidad en el Suministro de Electricidad: Es el conjunto de condiciones y 

exigencias de prestación del servicio público de distribución, referida al producto 

técnico, servicio técnico y servicio asignando niveles de calidad, responsabilidades, 

parámetros de control y reducciones en las remuneraciones por el servicio prestado 

(Guevara, 2016). 

Transacciones de la energía eléctrica: Es la obligación de los Distribuidores de 

satisfacer toda la demanda de energía eléctrica en el área de su concesión, para ello 

deben suscribir contratos de suministro de electricidad con los Generadores y con tarifas 

acordadas entre las partes; donde deben cubrir el 80% de la demanda máxima de energía 

eléctrica por un periodo mínimo de tres años (Guevara, 2016). 

Precios y tarifas en la Cadena de Suministro Eléctrico: Se establecen los criterios 

que deben observar los componentes de la Cadena de Suministro Eléctrico, estos 

precios y tarifas son el resultado de estudios tarifarios contratados a un tercero por la 

Autoridad competente (Guevara, 2016). 

Gobierno central: “Es el conjunto de entidades que forman parte del Presupuesto 

General de la República, así mismo, es la autoridad máxima dentro de un Estado o país, 
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con la capacidad de tomar decisiones que afectan a todo el territorio y a todos los 

ciudadanos” (MEF, 2024) 

2.3.Antecedentes empíricos de la investigación  

2.3.1. Antecedentes internacionales 

Darwall (2017) en su obra “la tiranía verde” argumentó que, en las últimas décadas, la 

agenda de electrificación ha estado dominada por un interés en reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles, favoreciendo el uso de energías renovables como la solar y la eólica. Sin 

embargo, la implementación de políticas públicas que prioricen estas energías para la 

electrificación rural puede tener limitaciones, debido a que las implicancias de las políticas 

verdes en la electrificación rural, subrayando la importancia de adoptar una estrategia 

equilibrada que tome en cuenta tanto la confiabilidad de la energía como el desarrollo 

económico y social de las zonas rurales. 

Darwall (2017), critica el enfoque central de muchas políticas ecológicas que, 

impulsadas por la urgencia de frenar el cambio climático, han promovido el uso de energías 

renovables sin considerar sus limitaciones tecnológicas. En el contexto rural, donde la 

infraestructura de transmisión y distribución suele ser más débil, la necesidad de una fuente de 

energía confiable y continua es crucial. Las políticas que impulsan el desarrollo de energías 

renovables en áreas rurales, a menudo sin un respaldo sólido en otras fuentes más estables, 

pueden llevar a una electrificación incompleta y a un servicio eléctrico de baja calidad. En este 

sentido, la apuesta por energías intermitentes sin respaldo adecuado puede perjudicar a las 

comunidades rurales, cuyas actividades agrícolas y productivas dependen cada vez más de un 

suministro de energía confiable para impulsar su desarrollo económico. 

Además, la experiencia de países como Alemania demuestra que la implementación 

masiva de energías renovables trae consigo un incremento en el costo de la electricidad, un 
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factor crítico en zonas rurales de bajos ingresos. Al depender de una red energética dominada 

por fuentes como la eólica y la solar, las comunidades pueden experimentar mayores costos y 

menor confiabilidad. Esto puede frenar el crecimiento de las áreas rurales, ya que las 

actividades económicas y productivas de las que depende la población necesitan energía 

asequible para florecer. 

Es innegable que la transición a energías limpias representa un objetivo noble y 

necesario en el contexto de la lucha contra el cambio climático, pero debe ser implementada 

de manera que no obstaculice el progreso de las poblaciones más vulnerables. La electrificación 

rural requiere un enfoque pragmático que combine fuentes renovables y convencionales. Si 

bien las tecnologías de energía solar y eólica pueden ser adecuadas para áreas donde el costo 

de instalación de una red eléctrica es prohibitivo, estas soluciones deben integrarse con 

opciones de respaldo como pequeñas plantas de gas o diésel que garanticen un suministro 

constante de energía. De este modo, se puede evitar la intermitencia y asegurar que el desarrollo 

rural no se vea comprometido por la falta de acceso a energía confiable. 

Por último, las políticas públicas deben priorizar el desarrollo de redes eléctricas 

robustas en las zonas rurales, asegurando que estas cuenten con mantenimiento adecuado y 

capacidad para integrar tanto energías renovables como convencionales. De igual forma, es 

fundamental proporcionar subsidios y financiamientos que permitan a las comunidades rurales 

acceder a estas fuentes de energía sin asumir costos elevados. 

En conclusión, el enfoque de políticas públicas orientadas a la electrificación rural debe 

considerar la realidad tecnológica y económica de las energías renovables. Si bien estas 

energías representan una vía hacia la sostenibilidad, es imperativo garantizar un suministro 

eléctrico que promueva el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades. La electrificación 

no solo significa instalar paneles solares o turbinas eólicas; significa proporcionar a las 
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comunidades rurales la oportunidad de prosperar, apoyadas por una infraestructura energética 

confiable, eficiente y asequible. 

Según Zabaloy (2020) en su trabajo de investigación titulado “Políticas públicas de 

eficiencia energética en el sector residencial argentino: el rol de las condiciones de borde y 

habilitantes”, su objetivo fue “realizar un análisis comparativo de la evolución de las 

condiciones de borde y habilitantes para la promoción de la eficiencia energética en el sector 

residencial argentino y de los resultados alcanzados por las políticas implementadas en la 

materia en dicho sector entre los periodos 2002-2015 y 2015-2018”. El autor concluyó que: 

Dentro del análisis de descomposición intersectorial, el sector residencial no contribuyó 

a mejorar la eficiencia energética durante el periodo 2004-2018, pero al dividir el 

período se encontró evidencia que durante el periodo (2015-2018) el sector residencial 

si contribuyó a mejorar la eficiencia energética. En este contexto, se puede decir que ha 

habido un cambio significativo desde 2015. Por otro lado, se considera que el análisis 

multicriterio de las condiciones marco y de contorno para la eficiencia energética es un 

método apropiado para el análisis de la política energética en general y de la eficiencia 

energética en particular, ya que los resultados preliminares de este análisis son 

consistentes con los resultados estimados de la aplicación del método LMDI. De aquí 

resulta la importancia de complementar el análisis cuantitativo positivo con un análisis 

normativo cualitativo. Es importante resaltar que a nivel nacional existen problemas de 

información en el desarrollo de indicadores que permitan medir el alcance de las 

políticas de eficiencia energética, lo cual es un requisito previo que no favorece el 

desarrollo de la eficiencia energética. Además, la eficiencia energética es un área que 

actualmente se encuentra en desarrollo en Argentina (Zabaloy, 2020). 
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Garrido (2020) en su investigación “La electrificación latinoamericana en el largo plazo 

(1925 - 2015)”. Tuvo como objetivo “identificar las posibles continuidades y rupturas en la 

electrificación latinoamericana en el largo plazo”. Se analizó la trayectoria de electrificación 

que tuvieron 20 de los 33 países de latinoamericanos entre los años de estudio. Tuvo una 

perspectiva cuantitativa y comparativa entre el presente y pasado. “Se sostiene que el cambio 

estructural que siguió a la crisis de 1982 provocó el surgimiento de un nuevo modelo de 

electrificación. La metodología se caracterizó por ser cuantitativa, longitudinal y comparativa, 

utilizándose datos principalmente de CEPAL (1956, 1962) y de los Anuarios Estadísticos de 

Naciones Unidas (Statistical Yearbooks of United Nations, varios años)”, se concluyó que los 

actuales niveles de consumo eléctrico dan cuenta de niveles de calidad de vida todavía 

insuficientes, ello pone en evidencia la necesidad de incrementar la generación eléctrica 

regional y de ampliar la cobertura de los servicios energéticos (Garrido, 2020). 

Fernández et al., (2020) en su investigación “Evaluación del costo de electrificación 

rural en Bolivia”. Tuvo como objetivo “proponer una solución que promueva el logro del 

objetivo 7 del desarrollo sostenible: acceso a energía asequible y no contaminante (SDG7) en 

Bolivia”. La metodología se caracterizó por recabar información de campo mediante las 

encuestas de hogares sobre la demanda de energía y su comportamiento de uso y consumo 

realizado en las comunidades de Raqaypampa (Cochabamba) y el Sena (Pando), con esos datos 

se realizó una regresión multivariable para que se disminuya los tiempos necesarios para el 

cálculo de electrificación de sistemas aislados, se concluyó que el costo de inversión necesario 

estimado para poder electrificar a Bolivia al 100 % de la población aislada y dispersa es de 587 

millones de dólares, con lo que se daría cobertura a 273 286 familias rurales principalmente 

(Fernández et al., 2020). 

Manzano (2021) en su investigación “Elaboración y evaluación de modelos energéticos 

sostenibles en entornos rurales aislados de la Amazonía del Ecuador” realizó un análisis sobre 
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los modelos de gestión que se han ejecutado a nivel mundial, con el objetivo de establecer las 

políticas, estrategias e indicadores que garanticen la sostenibilidad de dichos proyectos, en los 

ejes: ambiental, económico y social. Metodológicamente se caracterizó por recabar 

información de las habitantes de las comunidades Samona, Llanchama y Zancudocoha y se 

realizó entrevistas a nivel de técnicos y autoridades. Se concluyó que: 

Los proyectos de electrificación no son sostenibles financieramente, sin embargo, la 

metodología utilizada les permite la identificación de una tarifa que les ayuda a cubrir 

los costos de administración, operación y mantenimiento de aquellas soluciones 

tecnológicas energéticas renovables instaladas dentro de sectores que no tienen 

electrificación convencional. Con ello el gobierno garantiza que se entregue incentivos 

o subsidios para cubrir la diferencia que los beneficiarios no puedan cubrir (Manzano, 

2021).  

García (2018) en su investigación titulada: Programa de electrificación rural: una 

aproximación a sus resultados en términos de desarrollo. Tuvo por objetivo: “analizar el 

proceso y los resultados de la implementación de la política de electrificación rural en el marco 

del Convenio Interinstitucional Programa de electrificación rural para viabilizar el acceso a la 

electricidad de la población del interior del país y evaluar sus logros a partir de la identificación 

de los objetivos explícitos e implícitos de las instituciones que integran el Programa”. El 

método se basó en una investigación de enfoque mixto, con un diseño de triangulación donde 

se utilizará datos, así como la aplicación de entrevistas para obtener información sobre el 

proceso de implementación del Programa. El autor concluyó que: 

El programa funciona sin mayores dificultades y logra cumplir con su principal objetivo 

de ampliar la cobertura de la red eléctrica a nivel nacional en zonas rurales y brindar 

mayor confort a las personas beneficiarias producto de contar con el acceso al servicio 
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de energía eléctrica, además el programa cumple totalmente los objetivos explícitos de 

cada una de las instituciones y con todos los objetivos implícitos vinculados a la mejora 

de la calidad de vida de las personas; asimismo, se identificaron otros objetivos 

implícitos asociados a cambios en las actividades económicas y al asentamiento de 

población en zonas rurales, no pudiendo extraer de la información a la cual se accedió 

elementos que permitan hacer referencia a su cumplimiento, finalmente el programa de 

Electrificación Rural contribuye a mejorar la calidad de vida del núcleo más duro de 

población rural que no cuenta con servicio de energía eléctrica, en un entorno 

institucional favorable ( García, 2018). 

Garrido (2023) en su investigación “Electrificación dirigida por el Estado, el rol del 

sector público en la electrificación de la industria chilena, 1939-1955”. Concluyó resaltando la 

importancia de la electricidad como uno de los determinantes para impulsar la 

industrialización. Ya que sin energía eléctrica no habría industrialización; sin embargo, en 

aquellos lugares donde se percibió un suministro eléctrico adecuado, el desarrollo industrial 

fue sostenido. En ese sentido la investigación resalta que tras la construcción de la central de 

Abanico en la cuarta zona geográfica y la central Pilmaiquén en la quinta, incrementaron el 

recurso eléctrico significativamente, lo que permitió que haya una transición hacia el motor 

eléctrico en las industrias cercanas.  Por otro lado, el atraso en la construcción de las centrales 

de Cipreses (1955) y Rapel (1968) de ENDESA, en la tercera, fueron los responsables de 

explicar la prolongación de las restricciones de suministro eléctrico en dicha zona. Asimismo, 

las dificultades de aquellas empresas privadas dificultaron el incremento de la generación 

eléctrica, lo que profundizo la crisis.  
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2.3.2. Antecedentes nacionales 

Príncipe (2019) en su investigación titulada: “Diseño del Sistema Fotovoltaico de 3 KW 

en Zonas Rurales de Socorro, Huarumpa y Yanuna del Distrito de Paucas-Huari-Ancash”. 

Tuvo por objetivo: “diseñar un sistema fotovoltaico para lograr que la población de Socorro, 

Huarumpa y Yanuna del departamento de Ancash, provincia de Huari, distrito de Paucas, 

tengan acceso a la energía eléctrica mediante la instalación de módulos fotovoltaicos de sistema 

aislado”. El autor concluyó que: 

El uso de la energía solar se está masificando en el Perú por la empresa privada y por 

el estado porque es una alternativa de producción de energía eléctrica para los lugares 

de difícil acceso, con el avance de la tecnología y más empresas dedicadas a su 

fabricación reducirán los costos de paneles solares y de la instalación, así más personas 

de escasos recursos tendrán acceso a la energía eléctrica mediante los paneles solares, 

con la implementación del sistema fotovoltaico en socorro, Huarumpa y Yanuna los 

beneficios que brindará a cada poblador irá mejorando su nivel de vida, generando 

nuevas fuentes de ingreso económico como en la venta de productos como: el pan o la 

chicha por ser lugares de paso de transportistas y puede convertirse en corredores 

turísticos para desarrollar la actividad de turismo vivencial (Príncipe, 2019). 

Paucar de la Cruz y Aguilar (2022) en su investigación “Evaluación ex post a nivel de 

culminación del proyecto de inversión pública sistema de electrificación rural bellavista IV 

etapa – San Martín”. Tuvo como objetivo “estimar la eficiencia en el alcance de la 

implementación del PIP SER Bellavista IV Etapa – San Martin”. Metodológicamente se 

caracterizó por ser descriptivo, no experimental, siendo la población las viviendas 

electrificadas que habitan en el ámbito de estudio. Para la obtención de datos se obtuvo 
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mediante la documentación de los estudios de preinversion y para la información de los 

ejecutado se utilizó el formato de cierre del SNIP. El autor concluyó que:  

Sobre el grado de eficiencia baja fue causado principalmente por el tiempo de 

implementación del proyecto, ya que tuvo un retraso en el tiempo de entrega de 

doscientos sesenta y cuatro días, en cuanto a la eficiencia en el alcance de la 

implementación del PIP SER Bellavista IV Etapa – San Martin, respecto de los Km de 

redes tendidas se obtiene una eficiencia de 97.27%, valor que representa una 

optimización y/o aprovechamiento en el recorrido de redes, respecto del número de 

conexiones realizadas y número de localidades beneficiadas se logra un 127.42%, valor 

que justifica que se pudo atender a un número mayor de población que la considerada 

en el estudio de preinversión (Paucar de la Cruz y Aguilar, 2022). 

Arellán et al., (2021) en su investigación “Importancia de las políticas públicas 

sectoriales en la gestión de las empresas eléctricas estatales en el servicio de electricidad en 

zonas rurales del Perú”, tuvo como objetivo determinar el grado de relación sobre las políticas 

públicas sectoriales sobre la gestión de la empresa estatal. Metodológicamente se caracterizó 

por ser descriptivo, aplicado y correlacional. El autor concluyó que: 

Las Políticas Públicas Sectoriales en el sector eléctrico influye de manera   positiva   y   

significativamente, expresado con una relación media alta de 0,7 sobre la Gestión 

Empresarial de Electro centro S.A, asimismo, obtuvieron que el indicador de Cohen fue 

de 45% lo que indica que las políticas sectoriales tienen un efecto medio en la gestión 

de Electro centro (Arellán et al., 2021). 

Para Grajeda (2018) en su investigación denominada: “Análisis de la eficiencia técnica 

y económica de los Sistemas Eléctricos Rurales del Perú utilizando generación distribuida”. 

Tuvo por objetivo “analizar la eficiencia técnica y económica de los sistemas eléctricos rurales 
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(SER) en el Perú y determinar si la incorporación de la generación distribuida (GD) en las redes 

de distribución eléctrica contribuye a mejorar su eficiencia técnica y económica”. El método 

se basó en una investigación de enfoque cuantitativo-cualitativo; la muestra se conformó por 

“las empresas de distribución eléctrica peruanas, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), los 

usuarios del servicio eléctrico con consumos significativos y el regulador del servicio público 

de electricidad a cargo de la determinación tarifaria”. Concluyéndose que: 

Las variables utilizadas en la estimación corresponden a los costos de operación y 

mantenimiento, calidad medida como número de horas de interrupción, la energía 

distribuida y las extensiones de la red, estas variables representan adecuadamente a los 

SER dado que las mayores extensiones de red corresponden a este tipo de sistemas 

eléctricos. De igual modo, las mayores interrupciones también están asociadas a la 

mayor ruralidad de los SER. La utilización de la generación distribuida en los sistemas 

eléctricos rurales contribuye al mejoramiento de su eficiencia. En todos los casos 

evaluados la eficiencia ha mejorado en más del 7%. Respecto a la eficiencia de los SER 

considerados en el escenario sin generación distribuida, se tiene que en el periodo del 

2010 al 2016 la eficiencia relativa se encontraba entre 18% y 31%; sin embargo, en el 

2016 el valor estimado alcanzó a 21%, y en este año se aprecia un mejoramiento ligero 

respecto al 2010. El resultado del 2012 se debe a la mayor eficiencia que habrían 

logrado los SER de la empresa Electro Centro (Grajeda, 2018). 

Cárdenas (2015) en su Tesis denominado: “La electrificación Rural: Evaluación y 

análisis desde el diseño de la Política Pública, 2006 – 2011. Tuvo por objetivo: “estudiar el 

diseño de la política propuesta por el Estado para la provisión del suministro eléctrico en zonas 

rurales entre los periodos 2006 al 2011”. “La metodología se basó en una investigación de 

enfoque cualitativo, donde se utilizó como técnica de recolección de datos de las entidades 

públicas correspondientes”. Además, se tienen en cuenta los documentos oficiales relacionados 
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con la electrificación rural y otros documentos oficiales de los actores involucrados. El autor 

concluyó que:  

Muchas obras ejecutadas no cumplen con los requerimientos técnicos exigidos por las 

concesionarias, imposibilitando la entrega de la obra. A consecuencia de estas fallas 

técnicas en las obras nuevas, se observa un creciente incremento de las interrupciones 

del servicio eléctrico en zonas rurales, con el consecuente reclamo de usuarios. En 

consecuencia, también se observó una deficiente o escasa coordinación entre los 

diversos agentes que intervienen en la problemática la cual debe ser resuelta para la 

mejor marcha de la política en Electrificación Rural. Frente a este panorama podemos 

concluir que, si bien el Estado peruano diseñó una política pública para resolver la 

problemática en la Electrificación Rural, esta fue insuficiente, dado que no se tenía 

claridad en sus definiciones, objetivos y resultados a alcanzar, situación que fue posible 

subsanar con el rediseño de la política y también gracias a un contexto económico 

favorable (Cárdenas, 2015) 

Para Gamarra (2015) en su investigación titulada: Impacto Socio-Económico del 

Proyecto de Electrificación Rural “Pequeño Sistema Eléctrico Cospán Asunción” en la 

Población del Distrito de La Asunción 2006 – 2011. Tuvo por objetivo: “determinar el impacto 

socio-económico de la ejecución del proyecto de electrificación rural en dicho periodo”. El 

método se caracterizó por ser aplicada, de alcance explicativo y diseño no experimental; la 

muestra fue de tipo no probabilístico, conformándose por 277 pobladores; se empleó como 

técnica la encuesta y la recopilación documental, mientras que el instrumento utilizado ha sido 

el cuestionario y la ficha de bibliografía especializada. El autor concluyó que: 

Respecto a la energía eléctrica, el 84.56% de viviendas de la zona urbana cuentan con 

el servicio; sin embargo, en el área rural las viviendas que cuentan con dicho servicio 
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representan el 27.08%. Ocupa el lugar 1478 a nivel de distritos, y tiene un IDH de 

0.5065, lo cual lo califica como una localidad con desarrollo humano medio. En la 

ejecución del proyecto “Pequeño Sistema Eléctrico Cospán Asunción”, los costos de 

inversión se han incrementado en 8% en relación al costo del estudio de Pre inversión 

declarado viable, explicado fundamentalmente por el incremento de metas, lo que ha 

traído como consecuencia la disminución de los indicadores de rentabilidad social, pues 

el VANS se reduce de S/. 2,637,009 a 2,134,009 y la TIRS se reduce de 19.21 a 16.21.  

Con la ejecución del proyecto en estudio se logró una cobertura del servicio de energía 

eléctrica 77.62%; y en el área beneficiada las familias en promedio hacen uso 3 horas 

al día para aparatos electrodomésticos (Gamarra, 2015). 

2.3.3. Antecedentes locales 

De acuerdo a Abarca (2020) en su investigación titulada: La eficiencia y sostenibilidad 

de la política pública de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos en el distrito de Santo 

Tomás, provincia de Chumbivilcas en la Región Cusco, año 2019. Tuvo por objetivo: 

“determinar el nivel de eficiencia y sostenibilidad de la política de electrificación rural con 

paneles solares en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas”. El método se basó 

en “una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica, hipotético deductivo con un 

diseño no experimental; la muestra de estudio alcanzó a 124 suministros, donde se utilizó la 

técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario”. El autor concluyó que:  

La política de electrificación rural con paneles fotovoltaicos, en el distrito de Santo 

Tomás, provincia de Chumbivilcas, respecto a la ejecución del proyecto 

correspondiente al Proyecto N° 1 del FONER, no es eficiente ni sostenible, puesto que 

existe una falta de presencia de la empresa distribuidora en aspectos de difusión de la 

información, operación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, y de la poca 
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presencia del gobierno local. Por otro lado, es de resaltar positivamente la alternativa 

tecnológica utilizada de los sistemas fotovoltaicos, y su impacto en la salud, educación 

y el medio ambiente. Sin embargo, el nivel que se alcanza, en general, sobre la 

eficiencia y sostenibilidad de la política de electrificación rural con sistemas 

fotovoltaicos, es del 58.3%, de un total óptimo del 100% (Abarca, 2020). 

Mejía (2018) en su investigación “evaluación de impacto de los proyectos de 

ampliación de frontera eléctrica rural de la región Cusco”, tuvo como objetivo  “identificar los 

impactos positivos y negativos de los proyectos de electrificación en las zonas rurales del 

Cusco, en las comunidades de la provincia de Paruro (Yarccacunca, Araycalla), de la provincia 

de Acomayo (Rondocán), y de la provincia de Paucartambo (Sipascancha Baja, Mashuay, 

Patacancha, Juan Velasco Alvarado), mediante el reconocimiento de los efectos producidos en 

la población beneficiaria una vez terminados los PAFE I y II”. Metodológicamente se 

caracterizó por ser un estudio mixto y participativo que recabo la información de los 

beneficiarios e involucrados. El autor concluyó que:  

Los proyectos de electrificación son fundamentales para sentar las bases del desarrollo 

social, sin embargo, si estos son dirigidos con enfoque de desarrollo especifico, como 

género e interculturalidad presentará grandes resultados en el logro de capacidades 

humanas. Se observó que este tipo de proyectos mejora los aspectos de la vida cotidiana; 

no obstante aspectos como educación y salud, no pueden ser favorecidos 

adecuadamente, sino están priorizados en programas de electrificación. Por ese motivo 

es importante que los proyectos en zonas de pobreza puedan potenciar el desarrollo 

humano a través de la electrificación, ya que el desarrollo productivo suele tener 

deficiencias en ciertas áreas (Mejía, 2018). 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

H.G. Las políticas consideradas en el Plan Nacional de Electrificación Rural tendrán 

un efecto positivo en los niveles de cobertura de electrificación rural en las provincias de la 

Región Cusco, en el periodo 2015 – 2021. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H.E.1. Los niveles de cobertura de electrificación rural serian elementos para conocer 

los efectos en las provincias de la Región Cusco durante el periodo 2015 al 2021. 

H.E.2. Describiendo las políticas del plan nacional se podría evaluar los efectos de las 

políticas públicas en las provincias de la Región Cusco durante el periodo 2015 al 2021. 

H.E.3. Los niveles de cobertura de electrificación rural en las provincias de la Región 

Cusco, en el año 2015 son inferiores comparado con el año 2021. 

3.2. Identificación de variables e indicadores 

Variable independiente:  

Políticas públicas consideradas en el Plan Nacional de Electrificación Rural 

Variable dependiente:  

Cobertura de electrificación rural 

3.3. Operacionalización de variables 
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Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición Definición operacional Dimensión Indicadores  

Políticas públicas 

consideradas en el 

Plan Nacional de 

Electrificación 

Rural 

Las políticas públicas son “el 

conjunto de acciones, decisiones y 

estrategias que un gobierno 

implementa para abordar 

problemas o alcanzar objetivos 

específicos en beneficio de la 

sociedad” (Vargas, 2012). 

El Plan Nacional de 

Electrificación Rural es una 

estrategia a mediano plazo 

diseñada por un gobierno para 

llevar el servicio eléctrico a las 

zonas rurales de un país 

(Ministerio de Energía y Minas, 

2020). 

Las políticas públicas 

consideradas en el Plan 

Nacional de Electrificación 

Rural son los proyectos de 

electrificación en la zona rural. 

Se puede medir por el número 

de proyectos ejecutados y por el 

gasto ejecutado a nivel de 

devengado de los proyectos.  

Proyectos de 

electrificación 

rural 

Número de proyectos de 

electrificación rural 

Gasto de los proyectos y 

acciones a nivel de 

devengado por 

provincias anualmente 

Cobertura de 

Electrificación rural 

Los Sistemas Eléctricos Rurales 

(SER) es “el proceso de extender 

el servicio de energía eléctrica a 

las zonas rurales donde este 

servicio es limitado o inexistente” 

(Congreso de la República, 2007). 

La cobertura de electrificación 

rural es la proporción de la 

población rural que accede al 

servicio de electrificación rural 

por red pública respecto a la 

población rural total. 

Servicio de 

suministro 

eléctrico 

domiciliario en 

zona rural y 

urbano 

Porcentaje de población 

rural por provincias que 

accede al servicio de 

electrificación por red 

pública anualmente 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLOGICO 

4.1. Ámbito de estudio: Localización política y geográfica 

El ámbito de estudio fue la Región Cusco con sus trece provincias, es el cuarto 

departamento más extenso. El territorio abarca una porción de la región andina, extendiéndose 

desde el centro hasta la parte meridional de su jurisdicción, así como áreas bajas que se 

encuentran cubiertas por la selva amazónica en la parte septentrional. 

Figura 2 

Mapa del departamento de Cusco 

 

Nota: Tomado de Resolución Viceministerial Nº 005-2019-PCM/DVGT 
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4.1.1. Características económicas 

Tabla 2. 

Principales actividades económicas en el departamento del Cusco, para el año 2017 

Actividades económicas  Porcentaje 

Agricultura, Caza y 

Silvicultura 10.73% 

Pesca 0.01% 

Minería e Hidrocarburos 22.38% 

Manufactura 8.65% 

Electricidad y Agua 1.65% 

Construcción 14.52% 

Comercio 11.21% 

Transportes y Comunicaciones 5.83% 

Restaurantes y Hoteles 5.76% 

Servicios Gubernamentales 6.87% 

Otros servicios 12.39% 

Nota: Tomado del INEI-ENAHO-2017 

 La tabla 2 muestra las principales actividades económicas en el departamento del 

Cusco, para el año 2017. Las principales actividad económicas y más representativas fueron la 

minería e hidrocarburos con un 22.38%, seguido de la actividad construcción con un 14.52%, 

comercio con 11.21%, la agricultura, caza y silvicultura representó el 10.73% y manufactura 

con 8.65%, mientras que las actividades menos representativas fueron la de Pesca (0.01%), 

electricidad y agua (1.65%), transportes y comunicaciones (5.83%), restaurantes y hoteles 

(5.76%) y servicios gubernamentales (6.87%) y el resto de las actividades económicas 

representa el 12.39%. 
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Tabla 3. 

Ingreso familiar per cápita a nivel provincial en el departamento del Cusco, para el año 

2019 

Provincias 
Ingreso familiar 

per cápita - 2019 
 

Cusco 1,195  

Acomayo 329  

Anta 437  

Calca 464  

Canas 208  

Canchis 605  

Chumbivilcas 393  

Espinar 695  

La Convención 590  

Paruro 227  

Paucartambo 235  

Quispicanchi 421  

Urubamba 827  

Departamento 764  

Nota: Tomado de la PNUD-2019 

 La tabla 3 muestra el ingreso familiar per cápita a nivel de las provincias del 

departamento del Cusco para el año 2019, las provincias del Cusco (S/1195) y Urubamba 

(S/827) presentaron mayores ingresos que el promedio departamental (S/764), por otro lado, 

las provincias de Acomayo (S/ 329), Anta (S/ 437), Calca(S/ 464), Canas (S/ 208), Canchis 

(S/605), Chumbivilcas (S/ 393), Espinar (S/ 695), La Convención (S/ 590), Paruro (S/ 227), 

Paucartambo (S/ 235) y Quispicanchi (S/ 421) presentaron ingresos por debajo del promedio 

departamental. Finalmente, las provincias que tienen menores ingresos familiares per cápita 

son: Canas, Paruro y Paucartambo. 
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4.1.1. Características sociales   

Tabla 4. 

 Años de educación de población mayor a 25 años de edad a nivel provincial del 

departamento del Cusco, para el año 2019 

Provincias 
Años de educación 

(Poblac. 25 y más) 
 

Cusco 11  

Acomayo 5  

Anta 6  

Calca 6  

Canas 5  

Canchis 7  

Chumbivilcas 5  

Espinar 7  

La Convención 7  

Paruro 4  

Paucartambo 4  

Quispicanchi 5  

Urubamba 8  

Departamento 8  

Nota: Tomado de la PNUD-2019 

La tabla 4 muestra los años de educación de población mayor a 25 años de edad a nivel 

provincial del departamento del Cusco, para el año 2019. La provincia del Cusco presentó el 

mayor nivel educativo y por encima del promedio departamental en su población mayor a 25 

años de edad comparado con todas las provincias del departamento del Cusco; asimismo, las 

provincias con menores niveles educativos y por debajo del promedio departamental son 

Paucartambo, Paruro, Canas y Quispicanchi. Por otro lado, las provincias de Anta, Calca, 

Canchis, Espinar, La Convención se encuentran próximos al promedio departamental. 

Finalmente, el departamento de Urubamba presentó el mismo nivel educativo que el promedio 

departamental en su población para el año 2019. 
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Tabla 5. 

Población con 18 años de años de edad con educación secundaria completa a nivel 

provincial del departamento del Cusco, para el año 2019 

Provincias 

Población (18 

años) con Educ. 

secundaria 

completa  
Cusco 80.35%  

Acomayo 61.13%  

Anta 62.93%  

Calca 58.72%  

Canas 62.98%  

Canchis 69.10%  

Chumbivilcas 58.09%  

Espinar 72.33%  

La Convención 60.91%  

Paruro 51.02%  

Paucartambo 54.66%  

Quispicanchi 60.42%  

Urubamba 70.70%  

Departamento 71.77%  

Nota: Tomado de la PNUD-2019 

 La tabla 5 muestra la población con 18 años de años de edad con educación secundaria 

completa a nivel provincial del departamento del Cusco, para el año 2019. A nivel 

departamental el 71.77% de la población concluyó la secundaria, Las provincias de Cusco 

(80.35%) y Espinar (72.33%) tuvieron una mayor población con sus estudios básicos 

concluidos a nivel de las provincias del departamento del Cusco; asimismo, se encontraron por 

encima del promedio departamental, por otro lado, las provincias de Acomayo (61.13%), Anta 

(62.93%), Calca (58.72%), Canas (62.98%), Canchis (69.10%), Chumbivilcas (58.09%), La 

Convención (60.91%), Paruro (51.02%), Paucartambo (54.66%), Quispicanchi (60.42%) y 

Urubamba (70.70%) tuvieron una población educada con niveles básicos concluidos por debajo 

del promedio departamental. Las provincias de Paruro y Paucartambo presentaron mayores 

niveles de cobertura en su población respecto a la educación secundaria concluida.
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Tabla 6. 

Población censada de 3 y más años de edad en viviendas particulares, por nivel educativo alcanzado, a nivel provincial en el departamento del 

Cusco, para el año 2017 

Provincias 
Nivel educativo alcanzado 

Sin nivel Inicial Primaria Secundaria 
Básica 

especial 
Sup.nouniv. 
incompleta 

Sup.nouniv. 
completa 

Sup.univ. 
incompleta 

Sup.univ. 
completa 

Maestría/ 
Doctorado 

Cusco 3.90% 5.29% 17.83% 32.76% 0.15% 4.93% 9.01% 7.69% 16.05% 2.38% 

Acomayo 14.38% 5.98% 39.66% 30.18% 0.07% 2.66% 3.45% 1.59% 1.90% 0.12% 

Anta 13.08% 5.08% 31.33% 37.62% 0.11% 3.05% 3.79% 2.57% 3.17% 0.21% 

Calca 14.67% 5.21% 34.35% 32.65% 0.08% 2.70% 3.87% 2.21% 3.82% 0.44% 

Canas 16.19% 4.48% 37.69% 33.34% 0.04% 2.52% 2.34% 1.52% 1.81% 0.07% 

Canchis 11.26% 5.17% 29.63% 32.17% 0.08% 4.27% 7.62% 3.61% 5.53% 0.65% 

Chumbivilcas 17.68% 5.51% 38.99% 30.96% 0.07% 1.70% 2.00% 0.71% 2.20% 0.19% 

Espinar 10.77% 6.04% 35.56% 33.67% 0.17% 3.45% 4.74% 1.47% 3.83% 0.30% 

La Convención 11.92% 4.93% 34.96% 37.30% 0.07% 2.39% 3.09% 1.64% 3.49% 0.21% 

Paruro 18.90% 5.10% 40.76% 29.98% 0.03% 1.08% 1.71% 0.86% 1.42% 0.14% 

Paucartambo 19.71% 6.83% 40.83% 27.41% 0.04% 1.51% 1.74% 0.75% 1.00% 0.17% 

Quispicanchi 15.08% 6.46% 36.76% 31.58% 0.05% 2.15% 2.80% 2.10% 2.83% 0.20% 

Urubamba 9.77% 5.54% 28.50% 35.50% 0.09% 4.52% 7.56% 3.09% 4.91% 0.51% 

Departamento 
10.05% 5.42% 28.45% 33.14% 0.10% 3.59% 5.89% 4.15% 8.13% 1.08% 

Nota: Tomado del INEI-ENAHO-2017 
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La tabla 6 muestra la población censada de 3 y más años de edad en viviendas 

particulares, por nivel educativo alcanzado, a nivel provincial en el departamento del Cusco, 

para el año 2017. Las provincias con menores niveles de población sin ningún tipo de nivel 

educativo fueron Urubamba (9.77%) y Cusco (3.9%) y el resto de las provincias presentaron 

una población por encima del 10% sin ningún tipo de estudios. Dentro del nivel educativo 

alcanzado a nivel inicial todas las provincias presentaron un rango entre el 5% a 6%, a nivel 

primario alcanzado la provincia del Cusco es la que presentó una menor población, mientras 

que las provincias de Paruro y Paucartambo son los que tuvieron una mayor predominancia de 

su población con el nivel educativo a nivel primaria.  

El nivel educativo de secundaria a nivel de todas las provincias fluctuó entre 27% a 

35% de su población, mientras que en el nivel educativo básica especial todas las provincias 

se encontraron por debajo del 1%. El nivel educativo de superior no universitaria incompleta 

absolvió a una población menor del 5% a nivel de todas las provincias, mientras que el nivel 

educativo de superior no universitario completo absorbió hasta un 9% de la población la 

provincia del Cusco y 7% en Canchis y Urubamba, en el resto de las provincias absorbió por 

debajo del 5% de su población. El nivel educativo de superior universitaria incompleto 

absorbió al 9% en la provincia del Cusco, mientras que en el resto de las provincias se encontró 

por debajo de 4% de la población, el nivel educativo superior universitario completo absorbió 
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al 16% en a la provincia del Cusco y siendo la más representativa, el resto de las provincias se 

encontraron por debajo del 6%.  

A nivel educativo de maestrías y doctorados solo la provincia del Cusco contó con un 

2% de su población y el resto de las provincias se encontraron por debajo del 1%. 

Tabla 7. 

Esperanza de vida de la población a nivel provincial del departamento del Cusco, para el 

año 2019 

Provincias 
Esperanza de vida 

al nacer 
 

Cusco 76.70  

Acomayo 60.61  

Anta 74.59  

Calca 73.15  

Canas 62.24  

Canchis 75.81  

Chumbivilcas 68.76  

Espinar 68.42  

La Convención 75.97  

Paruro 63.80  

Paucartambo 62.62  

Quispicanchi 65.53  

Urubamba 76.80  

Departamento 72.41  

Nota: Tomado de la PNUD-2019 

 La tabla 7 muestra la esperanza de vida de la población a nivel provincial del 

departamento del Cusco, para el año 2019. Las provincias que presentaron mayores nivel de 

esperanza de vida al nacer y por encima del promedio departamental (72.41 años) son: Cusco 

(76.7 años), Anta (74.59 años), Calca (73.15 años), Canchis (75.81 años), La convención 

(75.97%) y Urubamba (76.8%); por otro lado, las provincias de Acomayo (60.61 años), Canas 

(62.24 años), Chumbivilcas (68.76%), Espinar  (68.42%), Paruro (63.8 %), Paucartambo 

(62.62%) y Quispicanchi (65.53%) presentaron menores niveles de esperanza de vida al nacer 

y se entran por debajo del promedio departamental. 
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4.2. Tipo de investigación 

La investigación fue del tipo básica porque se realizó con la finalidad de producir 

nuevos conocimientos para ampliar y profundizar las teorías sociales, no está dirigida al 

tratamiento inmediato de un hecho concreto, ni a resolver una interrogante fáctica, sino que 

únicamente es una investigación para profundizar la información sobre las relaciones sociales 

que se producen en el seno de la sociedad (Carrasco, 2013). 

4.3. Nivel de investigación  

La investigación fue del nivel descriptivo-explicativo porque en un primer momento de 

describe el comportamiento de las variables y seguidamente se buscó el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), 

como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis (Arias, 

2012). 

4.4. Enfoque de la investigación  

La investigación fue de enfoque cuantitativo debido a que se refleja la necesidad de 

medir las variables, mediante la recolección de datos y el uso de métodos estadístico. Siguiendo 

a Hernández y Mendoza (2018) la cuantitativa “mide las variables en un determinado lugar, 

analiza las mediciones, para luego probar las hipótesis haciendo uso de estadísticos, lo cual 

permite extraer una serie de conclusiones” (p. 5).  

4.5. Población y muestra 

4.5.1.  Población de estudio 

 De acuerdo a las necesidades del estudio, la población se define como el conjunto de 

componentes analíticos que comparten un determinado conjunto de rasgos (Hernández y 

Mendoza, 2018). En el estudio, la población estuvo conformada por los datos anuales 
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correspondientes las Políticas públicas consideradas en el Plan Nacional de Electrificación 

Rural y la Cobertura de electrificación rural, las cuales fueron obtenidos del INEI y el MEF. 

4.5.2. Tamaño de muestra 

Los componentes que integran la muestra cumplen los mismos requisitos demográficos 

que el estudio, y la propia muestra es una sección de la población representativa de ésta 

(Hernández y Mendoza, 2018). En el estudio, la muestra estuvo conformada por los datos 

anuales correspondientes Políticas públicas consideradas en el Plan Nacional de Electrificación 

Rural y la Cobertura de electrificación rural 2015 al 2021 a nivel provincial del departamento 

de Cusco, lo cual genera 91 observaciones.  

Las 13 provincias de la Región del Cusco, tal como se muestra en la siguiente Tabla: 

Tabla 8 

Población objeto de estudio 

 

Nota: Elaborado a partir de lo información del INEI 
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4.6. Unidad de análisis 

Este se entiende como la entidad sobre la que se recopilan los datos y se realizan las 

observaciones. Es el objeto de estudio de la investigación. En el presente estudio fue las 13 

provincias que conforman el departamento del Cusco. 

Las instituciones que se involucran en la electrificación rural son las siguientes: 

“El Ministerio de Energía y Minas (MINEM): es el organismo rector del sector 

energía y minas en el Perú”. Tiene la responsabilidad de promover el desarrollo del sector 

energético, incluyendo la electrificación rural. El MINEM es el responsable de aprobar las 

políticas, planes, programas y proyectos de electrificación rural. 

El Fondo de Inversión en Electrificación Rural (FISE): es un fondo creado por el 

MINEM para financiar la electrificación rural. El FISE otorga subsidios a las empresas 

eléctricas para que puedan electrificar zonas rurales de escasos recursos. 

Las empresas eléctricas: son las responsables de ejecutar los proyectos de 

electrificación rural. Las empresas eléctricas pueden ser públicas, privadas o mixtas. 

Las funciones de estas instituciones en el proceso de electrificación rural son las 

siguientes: 

El MINEM es responsable de: 

-Definir las políticas, planes, programas y proyectos de electrificación rural. 

-Aprobar las tarifas de electrificación rural. 

-Supervisar el cumplimiento de las normas de electrificación rural. 

El FISE es responsable de: 

-Asignar los subsidios a las empresas eléctricas para electrificar zonas rurales de escasos 

recursos. 
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-Monitorear el uso de los subsidios por parte de las empresas eléctricas. 

Las empresas eléctricas son responsables de: 

-Diseñar, financiar y ejecutar los proyectos de electrificación rural. 

-Operar y mantener las redes de electrificación rural. 

4.7. Técnica de selección de muestra 

La muestra ha sido de tipo no probabilístico por conveniencia, porque las unidades de 

análisis se han considerado a partir de la decisión o criterio del investigador en base a su 

experiencia y a las necesidades de análisis. 

4.8. Técnicas de recolección de información 

La técnica que se utilizó en este estudio fue la recopilación documental que es un 

proceso que se lleva a cabo siguiendo un plan preestablecido donde se especifican los objetivos 

propuestos y los procedimientos para la recolección, incluyendo la ubicación de las fuentes de 

información o los sujetos, el lugar de aplicación, el consentimiento informado y la manera de 

abordarlos (Gallardo, 2017). 

Como instrumento se utilizó la ficha de recopilación de datos de fuente secundaria 

porque permitirá registrar los datos y hacer resúmenes de la información seleccionada, 

clasificando la información según la conveniencia del investigador. 

4.9. Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Los datos recabados en el trabajo de campo, han sido procesados y analizados con ayuda 

de los softwares de Excel y Stata. 

Así mismo se realizó los estadísticos descriptivos en el cual se clasificó los datos 

cuantitativos tomando en cuenta el nivel de medición, a fin de exponer los valores numéricos 

en tablas y figuras, seguidamente se realizó un análisis inferencial para corroborar el efecto de 

las políticas públicas en los niveles de cobertura de electrificación rural. 
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4.10. Técnicas para demostrar la verdad o falsedad de las hipótesis 

Para demostrar la verdad o falsedad de las hipótesis se utilizó el modelo propuesto 

Huntington-Klein (2021) de diferencias en diferencias, el cual se presenta de la siguiente 

manera: 

𝑌𝑖;𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑇𝑖 + 𝛽2𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 + 𝛽3𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 + 𝛿𝑊 +  𝜀, Donde: 

α= Mide el nivel promedio de la cobertura de electrificación rural antes de que ocurra 

cualquier tratamiento sin tener en cuenta las diferencias específicas entre los grupos tratados 

y no tratados ni los efectos temporales. 

Yi;t= Cobertura de electrificación rural de la provincia i en el periodo t.  

𝛽3= Efecto de diferencia en diferencias. 

(Ti*Tiempo)=Treated= Es una variable binaria que indica que usted está siendo 

tratado en este momento; en otras palabras, está en un grupo tratado en el período posterior al 

tratamiento. 

W= Variables de control (tamaño del población e ingresos familiar per cápita). 

ε= Termino de error o perturbación  

De acuerdo al “Plan Nacional de Electrificación Rural” el cual se implementó a partir 

del año 2016 al 2021 en el Perú. Es decir, ocurrió un efecto en cuanto a los niveles de cobertura 

de electrificación rural a partir de ese año. Podríamos considerar este evento como que divide 

en dos periodos, “antes de la implementación del Plan Nacional de Electrificación rural” a los 

años anteriores al 2016 y “después de la implementación del Plan Nacional de Electrificación 

rural” al año 2016 y posteriores.  

Por otro lado, en el Perú, las políticas públicas consideras en el Plan Nacional de 

Electrificación rural en la región del Cusco a nivel de provincias. Con la información 



78 
 

proporcionada del MEF, podemos conocer que son sólo 9 provincias que recibieron el 100 por 

ciento de las políticas públicas consideras en el Plan Nacional de Electrificación rural. Estas 

provincias son: Cusco, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, 

Quispicanchi y Urubamba. Por otro lado, las provincias que no fueron parte de las políticas 

públicas consideras en el Plan Nacional de Electrificación rural son las siguientes: Acomayo, 

Anta, Calca y Canas. 

En resumen, podemos considerar dos variables importantes: 

Variable binaria de tiempo (Tiempo): toma el valor de “0” antes del 2016 y “1” a partir 

del año 2016. 

Variable binaria de tratamiento (Ti): toma el valor de “1” para las 9 provincias (Cusco, 

Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y 

Urubamba). Similarmente para la variable de control toma el valor de “0” para las 4 provincias 

(Acomayo, Anta, Calca y Canas). 

A partir de la construcción de ambas variables binarias se construye la variable 

“Treated” con la interacción de ambas. El parámetro β3 recoge el efecto causal. 

Para la correr el modelo se utilizó el sofware de Stata bajo el comando “reghdfe” (como 

lo recomienda Huntington-Klein,2021). 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis descriptivo  

5.1.1. Análisis descriptivo del Plan de Electrificación Rural y la población del departamento 

de Cusco 

Tabla 9 

Población beneficiaria según el Plan Nacional de Electrificación Rural para la Región 

Cusco 

Año 
N° 

Proyectos 
Inversión Total Localidades 

Población 

Beneficiaria 

Viviendas 

beneficiadas 

2016 10 84,722,463.00 3,449 79,654 23,487.00 

2017 11 59,049,137.00 706 35,512 9,120.00 

2018 2 8,830,571.00 297 7,922 2,566.00 

2019 1 6,557,600.00 262 7,026 2,342.00 

2020 1 11,485,335.00 289 10,178 3,130.00 

2021 5 11,485,336.00 289 10,178 3,130.00 

Total 30 182,130,442.00 5,292 150,470 43,775.00 

Nota: Elaborado a partir de los datos de los perfiles y el MEF 

 La tabla 9 muestra el número de proyectos de inversión, la inversión total, el número 

de localidades, y los hogares beneficiados de acuerdo al Plan Nacional de Electrificación Rural 

para la Región Cusco. Durante el periodo 2016 al 2021 se tuvieron 30 proyectos en cartera con 

una inversión total de S/ 182,130,442, beneficiando a 5,292 localidades que estuvo compuesto 

por 43,775 hogares y 150,470 pobladores de la zona rural en las trece provincias del 

departamento de Cusco. 
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Tabla 10 

Población urbana y rural del departamento de Cusco 

Año Urbano Rural Total 

2015 751142 512089 1263231 

2016 767968 512674 1280642 

2017 785317 513352 1298669 

2018 803200 514125 1317325 

2019 821628 514993 1336621 

2020 840615 515957 1356572 

2021 860174 517017 1377191 

Nota: Elaborado a partir de los datos del INEI 

 La tabla 10 muestra la evolución de la población urbana, rural y total del departamento 

de Cusco durante el periodo 2015 al 2021. La población urbana en el año 2015 fue de 751,142 

personas (59.5% de la población total) y para el año 2021 fue de 860,174 personas (62.5% de 

la población total), por ende, la tasa de crecimiento intercensal fue de 2.2%, asimismo, la 

población rural para el año 2015 fue de 512,089 personas (40.5% de la población total) y para 

el año 2021 fue de 517,017 personas (47.5% del total de la población), por ende, presentó una 

tasa de crecimiento intercensal de 0.11%. La población total en el año 2015 fue de 1,263,231 

personas y en el año 2021 fue de 1,377,191 personas, la tasa de crecimiento intercensal fue de 

1.45%. 
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Tabla 11 

Población urbano y rural de las provincias del departamento de Cusco, para el año 2015 y 2021 

Provincias 
Población para el año 2015 Población para el año 2021 Tasa intercensal (%) 

Rural Urbano Total Rural Urbano Total           Rural Urbano Total 

Cusco 16449 437440 453888 16785 515114 531899 0.34 2.76 2.67 

Acomayo 13600 11530 25131 14153 9730 23883 0.67 -2.79 -1.03 

Anta 41749 18154 59904 47206 17282 64488 2.07 -0.82 1.13 

Calca 40314 28830 69145 38893 34024 72918 -0.60 2.80 0.72 

Canas 31534 4448 35982 31089 3486 34575 -0.24 -3.98 -0.76 

Canchis 39765 63191 102955 40675 67079 107754 0.38 1.00 0.76 

Chumbivilcas 55262 16847 72109 53238 16369 69608 -0.62 -0.48 -0.59 

Espinar 28204 33818 62022 24304 38647 62952 -2.45 2.25 -0.08 

La Convención 106445 60684 167130 99196 70285 169481 -1.17 2.48 0.05 

Paruro 25893 777 26670 31005 0 31005 3.05 0.00 -1.17 

Paucartambo 41740 4956 46696 45353 3303 48656 1.39 -6.54 0.29 

Quispicanchi 55263 38704 93967 56813 48170 104983 0.46 3.71 1.72 

Urubamba 32311 32539 64850 35081 36685 71766 1.38 2.02 1.70 

Total 528529 751918 1280447 533793 860174 1393967 0.06 1.99 1.16 

Nota: Elaborado en base a los datos del INEI 

 



82 
 

 La tabla 11 muestra la distribución de la población por ámbito geográfico a nivel de 

provincias del departamento del Cusco para los años 2015 y 2021, durante el periodo 2015 al 

2021 en la zona rural las provincias de Cusco, Acomayo, Anta, Canchis, Paruro, Paucartambo, 

Quispicanchi y Urubamba tuvieron una tasa de crecimiento intercensal positivo; asimismo, en 

las provincias de Calca, Canas, Chumbivilcas, Espinar y La Convención se presentó una tasa 

de crecimiento intercensal negativa. Por otro lado, en la zona urbana las provincias de Cusco, 

Calca, Canchis, Espinar, La Convención, Quispicanchi y Urubamba presentaron una tasa de 

crecimiento intercensal positiva; asimismo, en las provincias de Acomayo, Anta, Canas, 

Chumbivilcas y Paucartambo se obtuvo una tasa de crecimiento intercensal negativo. En un 

análisis a nivel de la población total las provincias de Cusco, Anta, Calca, Canchis, La 

Convención, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba presentaron una tasa de crecimiento 

intercensal positivo; asimismo, en las provincias de Acomayo, Canas, Chumbivilcas, Espinar 

y Paruro presentaron una tasa de crecimiento intercensal negativo. Finalmente, a nivel 

departamental por ámbito geográfico y población total presentó una tasa de crecimiento 

intercensal positiva.
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5.1.2. Describir la cobertura y el gasto público en electrificación rural en el departamento 

del Cusco 

Figura 3 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en el 

departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 3 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en el departamento del Cusco, durante el periodo 2015 al 2021. El gasto 

público destinado a proyectos de electrificación rural se hizo consecutivamente para el periodo 

2015 al 2020, el cual tuvo un total de S/ 149.46 millones. En el año 2018 se realizó la mayor 

inversión el cual fue de S/ 54.45 millones, por otro lado, para el año 2021 no se realizó ninguna 

inversión. La cobertura de electrificación rural durante el periodo 2015 al 2021 presentó una 

tendencia creciente y continua, para el año 2015 fue de 70.88% y para el año 2021 fue de 
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87.07%, incrementó en 16.19 puntos porcentuales. Este incrementó en la cobertura es 

explicado por las inversiones realizadas, el tamaño de la población rural, la tasa de crecimiento 

intercensal, los ingresos de las familias, entre otros factores. 

5.1.3. Describir la cobertura y el gasto público en electrificación rural a nivel provincial 

del departamento del Cusco 

Figura 4 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

del Cusco, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 4 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Cusco-Cusco, durante el periodo 2015 al 2021. El gasto 

público durante el periodo 2015 al 2017 en proyectos de inversión el cual tuvo S/ 125982, 
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mientras que en el periodo 2018 al 2021 no se realizó ninguna inversión. El nivel de cobertura 

presentó una tendencia creciente y continua durante el periodo 2015 al 2021, la cobertura en el 

año 2015 fue de 83.79% y en el año 2021 fue de 96.82%, se presentó un crecimiento de 13.03 

puntos porcentuales. 

Figura 5 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

del Acomayo, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 6 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Anta de departamento de Cusco durante el periodo 2015 

al 2021. No se realizó ninguna inversión durante el periodo de análisis, por otro lado, el nivel 

de cobertura presentó una tendencia creciente y continua durante el periodo 2015 al 2021, la 
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cobertura en el año 2015 fue de 71.3% y para el año 2021 fue de 87.5%, se presentó un 

incremento de 16.2 puntos porcentuales, este incremento es explicado por factores externos 

como la migración de la zona rural a la urbana, el crecimiento en los niveles de ingreso de las 

familias, la tasa de crecimiento intercensal negativa. 

Figura 6 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

de Anta, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 6 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Anta de departamento de Cusco durante el periodo 2015 

al 2021. No se realizó ninguna inversión durante el periodo de análisis, por otro lado, el nivel 

de cobertura presentó una tendencia creciente y continua durante el periodo 2015 al 2021, la 

cobertura en el año 2015 fue de 75.8% y para el año 2021 fue de 89.7%, se presentó un 
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incremento de 13.9 puntos porcentuales, este incremento es explicado por factores externos 

como la migración de la zona rural a la urbana, el crecimiento en los niveles de ingreso de las 

familias, la tasa de crecimiento intercensal negativa. 

Figura 7 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

de Calca, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 7 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Calca de departamento de Cusco durante el periodo 2015 

al 2021. No se realizó ninguna inversión durante el periodo de análisis, por otro lado, el nivel 

de cobertura presentó una tendencia creciente y continua durante el periodo 2015 al 2021, la 

cobertura en el año 2015 fue de 66.6% y para el año 2021 fue de 86.6%, se presentó un 



88 
 

incremento de 20 puntos porcentuales, este incremento es explicado por factores externos como 

la migración de la zona rural a la urbana, el crecimiento en los niveles de ingreso de las familias. 

Figura 8 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

de Canas, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 8 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Canas de departamento de Cusco durante el periodo 

2015 al 2021. No se realizó ninguna inversión durante el periodo de análisis, por otro lado, el 

nivel de cobertura presentó una tendencia creciente y continua durante el periodo 2015 al 2021, 

la cobertura en el año 2015 fue de 60.4% y para el año 2021 fue de 79.9%, se presentó un 

incremento de 15.5 puntos porcentuales, este incremento es explicado por factores externos 
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como la migración de la zona rural a la urbana, el crecimiento en los niveles de ingreso de las 

familias. 

Figura 9 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

de Canchis, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 9 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Canchis del departamento de Cusco durante el periodo 

2015 al 2021. La inversión que se realizó durante el periodo 2015 al 2016 ascendió a S/ 15,116 

en proyectos de electrificación, mientras que en el periodo 2017 al 2021 no se realizó ningún 

tipo de gasto. El nivel de cobertura durante el periodo 2015 al 2021 presentó una tendencia 
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creciente y continua, la cobertura para el año 2015 fue de 73.3% y para el año 2021 fue de 

95.16%, se presentó un crecimiento de 21.86 puntos porcentuales. 

Figura 10 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

de Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 10 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco durante el 

periodo 2015 al 2021. La inversión realizada durante el año 2015 y el periodo 2017 al 2020 

ascendió a S/ 15.318 millones, la mayor inversión se realizó en el año 2018 el cual fue de 

S/7.808 millones, mientras que en el año 2015 y 2021 no se realizó ninguna inversión. El nivel 

de cobertura presentó una tendencia creciente y continua durante el periodo 2015 al 2021, la 
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cobertura para el año 2015 fue de 50.67% y para el año 2021 fue de 78.6%, el crecimiento de 

la cobertura fue de 27.93 puntos porcentuales.  

Figura 11 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

de Espinar, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 11 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Espinar del departamento de cusco durante el periodo 

2015 al 2021. El gasto público se realizó de forma continua durante el periodo 2015 al 2020 

con un monto de inversión que fue de S/ 108.065 millones, en los años 2017 y 2018 se 

realizaron las inversiones más significativas con un monto que fue de S/ 28.617 millones y 

S/40.618 millones respectivamente, mientras que para el año 2021 no se realizó ninguna 
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inversión. El nivel de cobertura presentó una tendencia creciente y continua durante el periodo 

2015 al 2021, la cobertura para el año 2015 fue de 32.7% y para el año 2021 fue de 87.2%, se 

presentó un incremento de 54.5 puntos porcentuales. 

Figura 12 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

de La Convención del departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 12 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de La Convención del departamento de Cusco durante el 

periodo 2015 al 2021. El gasto público se realizó solo en el año 2015 y el fue de S/ 9.381 

millones, mientras que durante el periodo 2016 al 2021 no se realizó ningún tipo de gasto. El 

nivel de cobertura de electrificación rural presentó una tendencia creciente y continua, la 
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cobertura para el año 2015 fue de 64.7% y para el año 2021 fue de 84.09%, presentó un 

crecimiento positivo de 19.39 puntos porcentuales. 

Figura 13 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

de Paruro, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 13 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Paucartambo del departamento del Cusco durante el 

periodo 2015 al 2021. La inversión realizada durante el periodo 2015 al 2016 fue de S/ 73,989, 

mientras que durante el periodo 2017 al 2021 no realizó ninguna inversión. El nivel de 

cobertura durante el periodo 2015 al 2021 presentó una tendencia creciente y continua, la 
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cobertura para el año 2015 fue de 69.4% y para el año 2021 fue de 81.7%, presentó un 

crecimiento positivo de 12.3 puntos porcentuales. 

Figura 14 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

de Paucartambo, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 14 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Paucartambo del departamento del Cusco, durante el 

periodo 2015 al 2021. El gasto público realizado durante el periodo 2016 al 2020 ascendió a 

S/9.823 millones, la mayor inversión se realizó en el año 2018 con S/ 6.019 millones, mientras 

que durante los años 2015 y 2021 no se realizaron ninguna inversión. El nivel de cobertura 

durante el periodo 2015 al 2021 presentó una tendencia creciente y continua, para el año 2015 



95 
 

la cobertura fue de 56.6% y para el año 2021 fue de 81.82%, presentó un incremento de 25.22 

puntos porcentuales.  

Figura 15 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

de Quispicanchi, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 15 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Quispicanchi del departamento de Cusco, durante el 

periodo 2015 al 2021. El gasto público realizado durante el periodo 2016 al 2020 fue de 

S/52,158, mientras que durante el periodo 2017 al 2021 no se realizó ninguna inversión. El 

nivel de cobertura de la electrificación rural durante el periodo 2015 al 2021 presentó una 
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tendencia creciente y continua, para el año 2015 la cobertura fue del 69% y para el año 2021 

fue de 88.6%, se obtuvo un crecimiento de 19.6 puntos porcentuales.   

Figura 16 

Evolución de los niveles de cobertura y gasto público en electrificación rural en la provincia 

del Urubamba, departamento de Cusco, 2015 al 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI-MEF 

 La figura 16 muestra la evolución de los niveles de cobertura y el gasto público en 

electrificación rural en la provincia de Urubamba del departamento de Cusco, durante el 

periodo 2015 al 2021. El gasto público realizado durante el periodo 2015 al 2017 ascendió a 

S/6.604 millones, la mayor inversión que se realizó fue en el año 2016 con una inversión de S/ 

3.708 millones, asimismo, durante el periodo 2018 al 2021 no se realizó ninguna inversión.   

Por otro lado, el nivel de cobertura presentó una tendencia creciente y continua durante el 
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periodo 2015 al 2021, la cobertura para el año 2015 fue del 74%, mientras que para el año 2021 

ascendió a 96.1%, durante el periodo 2015 al 2021 los niveles de cobertura de electrificación 

rural incrementaron en 22.1 puntos porcentuales.   

Figura 17 

Niveles de cobertura en electrificación rural en las provincias del departamento del Cusco, 

en los años 2015 y 2021 

 

Nota: Adaptado a partir de los datos del INEI 

 La figura 17 muestra los niveles de cobertura de electrificación rural en las provincias 

del departamento del Cusco, en los años 2015 y 2021. En el año 2015 los niveles de cobertura 

más elevados, por encima del 70% se encontró en las provincias de Anta (75.84%), Cusco 

(83.79%), Acomayo (71.3%) y Urubamba (74.3%), y por debajo del 50% en la provincia de 

Espinar (32.7%), el resto de las provincias se encontró mayor a 50% y menor a 70% en los 
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niveles de cobertura. Por otro lado, en el año 2021 los niveles de cobertura en todas las 

provincias se encontraron por encima del 75%; asimismo, las provincias  que se encontraron 

por encima del 90% de cobertura fueron Urubamba (96.1%), Cusco (96.82%) y Canchis 

(95.16%). Finalmente, las provincias que presentaron un incremento en el nivel de cobertura 

por encima del 19% en el periodo 2015 al 2021 fueron las siguientes:  Calca, Canas, Canchis, 

Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba, de los cuales 

el más representativo es la provincia de Espinar (54.5%). 

5.2.Análisis inferencial  

Tabla 12 

Regresión de diferencias en diferencias 

    

Número de 

obs 91 

    F(3,12) 1.37 

    Prob > F 0.299 

    R2 0.8938 

    R2 ajustado 0.8653 

Cobertura Coef t P > ltl [Interv. De Confianza al 95%] 

Treated 2.97 1.84 0.091 -0.5542 6.4952 

Const 75.24 2.2 0.048 71.868 78.6148 

 

 La tabla 12 muestra los efectos de las políticas públicas consideradas en el plan nacional 

de electrificación rural en los niveles de cobertura de electrificación rural en las provincias 

beneficiarias comparadas con las provincias que no se beneficiaron en el departamento de 

Cusco. El coeficiente es positivo y significativo al 10% de significancia. Es decir, las provincias 

que se beneficiaron con las políticas consideras en el plan nacional de electrificación rural 

sufrieron un incremento de 2.97 puntos porcentuales en los niveles de cobertura comparada 

con las provincias que no se beneficiaron del plan nacional de electrificación rural. Esto debe 

interpretarse con precaución debido a la magnitud del cambio. 
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En promedio, los niveles de cobertura de las provincias el año 2015 fue de 75.24 por 

ciento. Entonces, a partir del año 2016 las provincias beneficiarias del plan nacional mejoran 

su cobertura en promedio en 2.97 puntos porcentuales comparado con las provincias que no 

son beneficiarias. 

5.3.Discusión de resultados 

En el contexto internacional la investigación de Zabaloy (2020) respaldó nuestros 

hallazgos, se obtuvo que existen problemas de información para la realización de indicadores 

para medir los alcances de las políticas sobre la eficiencia energética, lo que representó una 

condición habilitante no óptima para que se desarrolle eficientemente los proyectos 

energéticos. Al respecto, en la investigación de autoría la metodología utilizada fue la 

apropiada pues permitió calcular la influencia que tienen las políticas públicas en los niveles 

de cobertura, el cual se realizó tomando en cuenta el gasto e ingreso publico utilizados como 

indicadores de la variable políticas públicas, Esto implica que, a pesar de los desafíos de 

información identificados, la investigación logra avanzar en la comprensión de cómo las 

políticas afectan la cobertura eléctrica. Como se puede observar en ambas investigaciones se 

destaca la importancia de la utilización información para realizar un cálculo certero.  

En consonancia la presente investigación encontró evidencia de que las provincias que 

se beneficiaron con las políticas consideras en el plan nacional de electrificación rural sufrieron 

en promedio un incremento de 2.97 puntos porcentuales en los niveles de cobertura comparada 

con las provincias que no se beneficiaron del plan nacional de electrificación rural 

(significativo al 10% de significancia), resultado similares obtuvo Fernández et al., (2020) en 

su investigación, en la cual concluyó que el costo de inversión necesario estimado para poder 

electrificar a Bolivia al 100 % de la población aislada y dispersa es de 587 millones de dólares, 

con lo que se daría cobertura a 273 286 familias rurales principalmente. Como se puede 

observar la conexión entre estos estudios sugiere que el incremento en el gasto público, aunque 
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sea en una escala menor como la evaluada en tu investigación, puede tener un impacto positivo 

en la expansión de la electrificación rural. 

García (2018) concluyó que el Programa funciona sin mayores dificultades y logra 

cumplir con su principal objetivo de ampliar la cobertura de la red eléctrica a nivel nacional en 

zonas rurales y brindar mayor confort a las personas beneficiarias producto de contar con el 

acceso al servicio de energía eléctrica. El programa cumple con los objetivos establecidos por 

las instituciones, así como con los objetivos implícitos que se relacionan con la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. Situación similar se halló en la investigación de autoría 

donde, los niveles de cobertura de electrificación rural a nivel de provincias en promedio 

hubiesen alcanzado el 91.72% para el año 2021. (significativo al 99% de confianza), en caso 

el Estado no realiza ningún gasto público. Como se observa ambas investigaciones respaldan 

la efectividad de las políticas públicas en la ampliación de la cobertura eléctrica rural y en la 

mejora de la calidad de vida de las comunidades beneficiarias. La inversión pública se 

posiciona como un elemento clave para lograr estos objetivos. 

En el contexto nacional la investigación de Príncipe (2019) respaldó nuestros 

resultados, con la implementación del sistema fotovoltaico en socorro, Huarumpa y Yanuna 

los beneficios que podría brindar ese proyecto le permitiría a cada poblador mejorar su nivel 

de vida, generando nuevas fuentes de ingreso económico como en la venta de diversos 

productos. Al respecto en la investigación de autoría se observó que las políticas consideradas 

en el Plan Nacional de Electrificación Rural han incidido significativamente en la disminución 

de brechas de electrificación rural, al respecto se puede inferir que el cierre de brechas 

electrificación mejora la situación de los pobladores beneficiarios. De dichas investigaciones 

se sugiere que las políticas públicas destinadas a la electrificación rural no solo tienen un 

impacto en términos de acceso a la electricidad, sino que también tienen consecuencias 
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positivas más amplias en la calidad de vida y el desarrollo económico de las comunidades 

rurales. 

Paucar de la Cruz y Aguilar (2022) los autores obtuvieron resultados respecto al nivel 

de eficiencia en el alcance de la implementación del PIP SER Bellavista IV Etapa – San Martin, 

respecto de los Km de redes tendidas se obtiene una eficiencia de 97.27%, este porcentaje es 

la representación de la optimización y aprovechamiento dentro del recorrido de redes. Por otro 

lado, en la presente investigación le eficiencia se puede percibir mediante la cobertura, en ese 

sentido en la región del Cusco en caso no haya una inversión pública al respecto, los niveles 

de cobertura de electrificación rural a nivel de provincias en promedio hubiesen alcanzado el 

91.72% para el año 2021. Estos resultados de ambas investigaciones pueden tener 

implicaciones significativas tanto para la toma de decisiones a nivel gubernamental como para 

la mejora continua de las iniciativas de electrificación en diferentes regiones. 

En la presente investigación se halló que las políticas públicas respecto a la 

electrificación rural tienen un efecto positivo en los niveles de cobertura, resultado parecido se 

obtuvo en la investigación de Arellán et al., (2021) donde las políticas públicas sectoriales en 

el  sector  eléctrico tuvieron una influencia positiva el cual fue expresado con 0,7, sobre la 

Gestión Empresarial de Electrocentro S.A. asimismo obtuvieron que el indicador de Cohen fue 

de 45% lo que indica que las políticas sectoriales tienen un efecto medio en la gestión de Electro 

centro. La concordancia entre los resultados de la investigación actual y la investigación de 

Arellán et al. respalda la idea de que las políticas públicas sectoriales en el sector eléctrico 

tienen un impacto positivo en la electrificación rural y en la gestión de las empresas del sector. 

Estos hallazgos pueden ser útiles para informar y mejorar futuras iniciativas de políticas 

públicas y estrategias de gestión empresarial en el ámbito de la electrificación. 

Por otro lado, en el contexto local la investigación de Abarca (2020) no respalda 

nuestros hallazgos, concluyéndose que la política de electrificación rural con paneles 
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fotovoltaicos, en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, respecto a la ejecución 

del proyecto correspondiente al Proyecto N° 1 del FONER, no es eficiente ni sostenible, puesto 

que existe una falta de presencia de la empresa distribuidora en aspectos de difusión de la 

información, operación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, y de la poca presencia 

del gobierno local. Caso contrario se observó en la investigación de autoría donde las políticas 

públicas que se consideraron incidieron en la disminución de brechas de electrificación. En 

estas investigaciones resaltan la importancia de la gestión eficiente y la colaboración entre 

diferentes entidades en el éxito de las iniciativas de electrificación rural. La falta de presencia 

institucional y coordinación puede tener un impacto negativo, mientras que una 

implementación efectiva de políticas públicas puede superar estos desafíos y lograr mejoras 

significativas en la electrificación rural. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que las políticas públicas consideradas en el plan nacional de 

electrificación rural presentaron un efecto en los niveles de cobertura de electrificación 

rural en las provincias beneficiarias comparadas con las provincias que no se 

beneficiaron en el departamento de Cusco. El coeficiente es positivo y significativo al 

90% de intervalo de confianza. Es decir, las provincias que se beneficiaron con las 

políticas consideras en el plan nacional de electrificación rural sufrieron en promedio 

un incremento de 2.97 puntos porcentuales en los niveles de cobertura comparada con 

las provincias que no se beneficiaron del plan nacional de electrificación rural. Esto 

debe interpretarse con precaución debido a la magnitud del cambio. 

2. Los niveles de cobertura de electrificación rural en las provincias de la Región Cusco 

durante el periodo 2015 al 2021, presentaron tendencia positiva. Las provincias que 

presentaron mayores niveles de crecimiento en la cobertura de electrificación rural 

fueron las siguientes: Canchis (21.86%), Chumbivilcas (27.93%), Paucartambo 

(25.22%), Urubamba (22.1%) y Espinar (54.5%), el resto de las provincias presentaron 

un crecimiento por debajo del 20% (2015 al 2021). En las provincias de Acomayo, 

Anta, Calca y Canas no se realizó ninguna inversión pública en electrificación rural. El 

incremento en los niveles de cobertura es explicado por el gasto público realizado, el 

crecimiento del nivel de ingresos de las familias y en tamaño de la población rural.   

3. La implementación de las políticas consideradas en el Plan Nacional de Electrificación 

Rural abarcó un total de 30 proyectos durante el periodo 2015 al 2021, sin embargo, 

entre los años 2016 y 2017, hubo una mayor inversión con un total de 21 proyectos, lo 

que representó el 70% de los proyectos. Así mismo, entre el 2018 y 2021, los proyectos 

se redujeron, donde en el año 2018, hubo una inversión de 8,830,571.00 millones, 

beneficiando a 7,922 de la población rural y 2,566 viviendas beneficiadas; de otro lado, 
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la pandemia fue uno de los factores que redujo la inversión en proyectos durante el año 

2020 y 2021. 

4. Los niveles de cobertura de electrificación rural en las provincias del departamento del 

Cusco, en los años 2015 y 2021. En el año 2015 los niveles de cobertura más elevados, 

por encima del 70% se encontró en las provincias de Anta (75.84%), Cusco (83.79%), 

Acomayo (71.3%) y Urubamba (74.3%), y por debajo del 50% en la provincia de 

Espinar (32.7%), el resto de las provincias se encontró mayor a 50% y menor a 70% en 

los niveles de cobertura. Por otro lado, en el año 2021 los niveles de cobertura en todas 

las provincias se encontraron por encima del 75%; asimismo, las provincias  que 

se encontraron por encima del 90% de cobertura fueron Urubamba (96.1%), Cusco 

(96.82%) y Canchis (95.16%). Finalmente, las provincias que presentaron un 

incremento en el nivel de cobertura por encima del 19% en el periodo 2015 al 2021 

fueron las siguientes:  Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, 

Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba, de los cuales el más representativo es la 

provincia de Espinar (54.5%).
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RECOMENDACIONES 

1. Para reducir las brechas existentes, es necesario seguir promoviendo los proyectos de 

electrificación en las áreas rurales, respetando los plazos establecidos mediante la 

Dirección General de Electrificación Rural, e impulsando iniciativas que permitan una 

disminución paulatina de esta brecha. 

2. Se recomienda, dar asistencia técnica y capacitación al gobierno regional, con el 

objetivo de una eficiente ejecución de los recursos, pues es claro que existe una 

recaudación importante a nivel de gobierno, pero no se utiliza correctamente. 

3. Por otra parte, es importante que los proyectos de electrificación rural, cumplan con la 

fase de ejecución, poniendo a disposición de las personas el servicio de electrificación 

para que puedan hacer uso de su derecho al desarrollo e inclusión social. En ese sentido 

se pretende prestar mayor énfasis a los mecanismos y diferentes procesos que avalen la 

ejecución eficaz de los proyectos y en consecuencia mejorar la calidad de vida de la 

población. 

4. Para futuras investigaciones se recomienda incluir más variables (ingreso de las 

familias, producto bruto interno, tasa de crecimiento intercensal, tamaño de la 

población, densidad poblacional, entre otros) que expliquen de manera directa e 

indirecta los niveles de cobertura de electrificación rural.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 13 

Matriz de marco lógico 

Problemas Objetivos Hipótesis  Variables Dimensiones Indicadores 

Problema General  Objetivo General Hipótesis General   

 

P.G. ¿Cuál es el efecto de 

las políticas consideradas 

en el Plan Nacional de 

Electrificación Rural en 

los niveles de cobertura de 

electrificación rural en las 

provincias de la Región 

Cusco en el periodo 2015 

– 2021?  

O.G. Determinar el 

efecto de las políticas 

consideradas en el Plan 

Nacional de 

Electrificación Rural en 

los niveles de cobertura 

de electrificación rural 

en las provincias de la 

Región Cusco en el 

periodo 2015 – 2021 

H.G. Las políticas 

consideradas en el Plan 

Nacional de 

Electrificación Rural 

tendrán un efecto 

positivo en los niveles 

de cobertura de 

electrificación rural en 

las provincias de la 

Región Cusco, en el 

periodo 2015 – 2021. 

Políticas 

públicas 

consideradas 

en el Plan 

Nacional de 

Electrificación 

Rural 

Proyectos de 

electrificación 

rural 

-Número de 

proyectos de 

electrificación rural 

 

-Gasto de los 

proyectos y 

acciones a nivel de 

devengado por 

provincias 

anualmente 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas  
Cobertura de 

Electrificación 

rural 

Servicio de 

suministro 

eléctrico 

domiciliario 

-Porcentaje de 

población rural por 

provincias que 

accede al servicio 

de electrificación 

P.G.1. ¿Cómo son los 

niveles de cobertura de 

electrificación rural en las 

provincias de la Región 

O.E.1. Describir los 

niveles de cobertura de 

electrificación rural en 

las provincias de la 

H.E.1. Los niveles de 

cobertura de 

electrificación rural 

serian elementos para 
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Cusco, en el periodo 2015 

al 2021? 

Región Cusco, en el 

periodo 2015 al 2021. 

conocer los efectos en 

las provincias de la 

Región Cusco durante 

el periodo 2015 al 

2021. 

en zona rural 

y urbano 

por red pública 

anualmente 

 

P.G.2. ¿Cómo se 

implementó las políticas 

consideradas en el Plan 

Nacional de 

Electrificación Rural en 

las provincias de la 

Región Cusco, en el 

periodo 2015 al 2021? 

O.E.2. Describir la 

implementación de las 

políticas consideradas en 

el Plan Nacional de 

Electrificación Rural en 

la Región Cusco, en el 

periodo 2015 al 2021. 

H.E.2. Describiendo 

las políticas del plan 

nacional se podría 

evaluar los efectos de 

las políticas públicas 

en las provincias de la 

Región Cusco durante 

el periodo 2015 al 

2021. 

 

 

P.G.3. ¿Cómo es el nivel 

de cobertura de 

electrificación rural en las 

provincias de la Región 

Cusco del año 2015 

versus con el año 2021? 

O.E.3. Describir cómo 

fueron los niveles de 

cobertura de 

electrificación rural en 

las provincias de la 

Región Cusco en el año 

2015 comprado con el 

año 2021. 

H.E.3. Los niveles de 

cobertura de 

electrificación rural en 

las provincias de la 

Región Cusco, en el 

año 2015 son inferiores 

comparado con el año 

2021. 
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Anexo 2 

Listado de proyectos previstos en el Plan Nacional de Electrificación Rural para el periodo 2016 - 2021 
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