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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de la inversión 

pública en infraestructura de riego en el crecimiento económico de la región Huánuco 

durante el periodo 2012 al 2021. Con relación a la metodología utilizada, el estudio es de 

tipo aplicado, con un enfoque cuantitativo, así como con un nivel explicativo y diseño no 

experimental de corte longitudinal. Los indicadores de las variables fueron el valor agregado 

bruto regional y los devengados de la inversión pública en infraestructura de riego. A efectos 

de determinar la influencia de la variable explicativa sobre la variable explicada, ha sido 

estimado un modelo econométrico de regresión lineal simples. Los resultados muestran que 

existe un efecto positivo y significativo al nivel del 5% entre la variable inversión pública 

regional en infraestructura de riego y el crecimiento económico regional. Asimismo, 

globalmente el modelo es significativo al nivel del 5% para explicar el comportamiento de 

la variable crecimiento económico regional de Huánuco. 

Palabras claves: valor agregado bruto, inversión pública en infraestructura, inversión 

en riego. 
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ABSTRACT 

 
The Investment in Public Irrigation Infrastructure and the Economic 

Growth of the Huánuco Region from 2012 to 2021 

 
The objective of the present research was to determine the influence of public 

investment in irrigation infrastructure on the economic growth in the Huánuco region, 

[of Peru], during the 2012 to 2021 period. With relation to the methodology that was 

used, the study was of an applied type, with a quantitative focus; as well as at an 

explanatory level, with a non-experimental design of a longitudinal cut. The indicators 

of the variables were the regional gross added value and the accruals from the public 

investment in irrigation infrastructure. For the purposes of determining the influence of 

the explanatory variable on the explained variable, a simple linear regression 

econometric model was estimated. The results revealed that a positive and significant 

effect existed, at 5%, between the variable, regional public investment in irrigation 

infrastructure, and the regional economic growth. Likewise, globally, the model was 

significant, at a 5% level, for explaining the behavior of the variable, the regional 

economic growth of Huánuco. 

Keywords: gross added value, public investment in infrastructure, irrigation 

investment 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
1.1.1 Contexto 

 

El sector agrícola desempeña un papel crucial en las comunidades rurales, siendo 

responsable de más del 50% de los ingresos de sus habitantes. Su contribución al crecimiento 

económico y a la mitigación de la pobreza rural en el contexto peruano es significativa. En 

este contexto, el Ministerio de Agricultura y Riego desempeña un papel rector al establecer 

la Política Nacional Agraria. Esta política, de obligatorio cumplimiento en todos los niveles 

de gobierno, refleja la necesidad de abordar las deficiencias del mercado, así como de abogar 

por la reducción de la pobreza y la preservación sostenible de los recursos naturales y el 

medio ambiente (Potosi, 2019). 

Es relevante destacar que las políticas públicas se diseñan con el propósito específico 

de corregir imperfecciones en el mercado y de alcanzar objetivos sociales y ambientales. El 

Ministerio de Agricultura y Riego, en su función de coordinación, busca articular la 

ejecución de estas políticas con los tres niveles de gobierno, asegurando una implementación 

coherente y efectiva para el beneficio integral del sector agrario (Potosi, 2019). 

La infraestructura de riego desempeña un papel fundamental al garantizar un 

suministro adecuado de agua tanto en cantidad como en calidad para la agricultura y otros 

usos. Su óptimo funcionamiento resulta crítico para asegurar la producción de alimentos 

básicos esenciales para la población. Las condiciones y disponibilidad apropiadas de estas 

estructuras inciden directamente en la producción agrícola y ganadera, ejerciendo así un 

impacto significativo en la economía de los pequeños agricultores (Pachas Ochoa, 2022). 
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No obstante, es importante señalar que estas infraestructuras a menudo se ven 

afectadas por deficiencias en la gestión por parte de las autoridades pertinentes, lo que puede 

constituir un obstáculo para el desarrollo y crecimiento sostenible de las comunidades 

agrícolas. La precisión y eficacia en la administración de estas instalaciones son cruciales 

para mitigar posibles impactos negativos en la seguridad alimentaria y en la estabilidad 

económica de los agricultores de menor escala (Pachas Ochoa, 2022). 

Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas de 2012, la distribución de 

la población, la disponibilidad de recursos hídricos y la infraestructura hidráulica exhiben 

notables disparidades entre las diversas regiones geográficas del Perú. En la costa peruana, 

donde reside la mayoría de la población (65%), se observa la presencia de extensas 

estructuras hidráulicas, aunque coexiste con la escasez de agua. En contraste, en la sierra 

peruana, a pesar de contar con abundantes recursos hídricos, la infraestructura es limitada, y 

gran parte de la población experimenta condiciones de pobreza. Por último, en la selva, se 

registra la densidad poblacional más baja del país y una infraestructura limitada, a pesar de 

la considerable disponibilidad de agua (Arpi, 2015). 

En consecuencia, se ha establecido como prioritaria la inversión en la rehabilitación 

y mejora de la infraestructura de riego en la sierra peruana. Esto implica incrementar la 

eficiencia en la captación, conducción y distribución del agua en los sistemas de riego, 

mediante la implementación de técnicas avanzadas de riego tecnificado. Esta estrategia 

busca mejorar la eficiencia en el uso del agua a nivel de las parcelas agrícolas, respondiendo 

a la escasez de infraestructura característica de la región de la sierra peruana (Arpi, 2015). 

La función del riego en el contexto peruano se revela como un componente crucial 

para el desarrollo económico, la reducción de la pobreza, la gestión responsable de los 

recursos hídricos y la adaptación al cambio climático. A pesar de las políticas de riego 

implementadas por el Gobierno desde 2003, resulta imperativo su aggiornamento para 
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reflejar las transformaciones ocurridas en el país, particularmente en el sector agrícola, a lo 

largo de la última década. Este estudio propone respaldar al Gobierno en esta empresa 

mediante un análisis exhaustivo del sector (Banco Mundial, 2019). 

La visión delineada en este estudio aboga por una agricultura productiva y 

competitiva, cuyo impacto se traduzca de manera significativa en la economía nacional, al 

tiempo que contribuya de manera sostenible, equitativa y respetuosa con el medio ambiente 

y la diversidad cultural a la disminución de la pobreza. Estos elementos son considerados 

como auténticas riquezas de Perú. La actualización de las políticas de riego en concordancia 

con esta visión se torna esencial para asegurar un desarrollo agrícola que redunde en 

beneficio de toda la sociedad y que, al mismo tiempo, conserve las valiosas características 

naturales y culturales del país (Banco Mundial, 2019). 

El riego emerge como un catalizador esencial para el desarrollo económico en las 

comunidades rurales, las cuales albergan más del 50% de la población nacional en situación 

de pobreza, incluyendo el 80% de aquellos que experimentan condiciones extremas de 

pobreza. Estas comunidades rurales, cuya subsistencia se apoya principalmente en la 

agricultura y la cría de animales, desempeñan un papel crucial en la producción destinada al 

consumo interno y a la comercialización en los mercados locales. Además, la población rural 

encuentra empleo directo como trabajadores agrícolas (Banco Mundial, 2019). 

La práctica del riego desempeña una función fundamental al potenciar el valor de la 

producción agrícola y al estabilizar tanto la cantidad producida como los precios de los 

productos agrícolas. Este equilibrio no solo crea oportunidades de empleo, sino que también 

aumenta los ingresos tanto de los agricultores como de los trabajadores agrícolas, lo que 

contribuye de manera significativa a la seguridad alimentaria en el país. El riego, además de 

ser un método eficaz para mejorar la producción agrícola, genera un impacto directo y 
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positivo en la economía y en la calidad de vida de las comunidades involucradas (Banco 

Mundial, 2019). 

El gobierno, al fomentar la inversión en infraestructura, persigue no solo estimular el 

desarrollo económico, sino también fomentar la inclusión social con el fin de mejorar la 

calidad de vida de aquellos individuos que enfrentan mayores niveles de marginación. La 

estrategia de inclusión social tiene como objetivo primordial la disminución de la 

desigualdad y la pobreza. Este propósito se materializa mediante el acceso a programas 

sociales diseñados para asegurar la equidad de oportunidades a lo largo del territorio 

nacional, asegurando que todas las personas, independientemente de su ubicación o situación 

socioeconómica, puedan beneficiarse de manera justa de las iniciativas gubernamentales 

(Arpi, 2015). 

En el ámbito del debate académico, se argumenta que el rol que desempeña el gasto 

estatal, particularmente de la infraestructura, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo económico de las naciones. La inversión pública se presenta como una 

herramienta esencial y redistributiva de los recursos públicos, facilitando la entrega de 

servicios del estado de alta nivel para la población. Además, esta inversión desempeña un 

papel significativo en el aumento de la productividad y la competitividad de las empresas. 

En resumen, la inversión pública, especialmente en infraestructura de riego, no solo mejora 

la calidad de vida al garantizar servicios esenciales, sino que también fortalece la estructura 

económica al estimular la productividad y la capacidad competitiva (Ruiton, 2019). 

En el seno de la DGIAR en Perú, el proceso de evaluación de proyectos de inversión 

pública comienza con los pedidos de inversión procedentes de la estructura jerárquica estatal. 

Esta fase se ejecuta mediante la plataforma Invierte.pe, que tiene como objetivo agilizar la 

aprobación y mejorar la infraestructura asociada a los proyectos. Al registrar cada proyecto, 

se le asigna un CUI (Código Único de Inversiones), lo cual simplifica la evaluación por parte 
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de la DGIAR. Este código no solo facilita la identificación del proyecto, sino que también 

optimiza la gestión de los recursos asignados (Chuquipoma Ramirez, 2020). 

 
 

La plataforma Invierte.pe no solo busca acelerar los procedimientos administrativos, 

sino también garantizar una evaluación exhaustiva de la viabilidad técnica, económica y 

social de cada proyecto. El CUI y la utilización de Invierte.pe en este proceso de evaluación 

reflejan una estrategia integral para mejorar la eficacia de los planes de gasto gubernamental, 

específicamente en el ámbito de estructuras agrícolas y riego en el país (Chuquipoma 

Ramirez, 2020). 

Para mejorar la eficiencia en la gestión de las obras de riego bajo responsabilidad 

estatal, se destacan dos herramientas fundamentales: la planificación estratégica y los 

indicadores de resultados. Estas herramientas desempeñan un papel crucial en la evaluación 

y retroalimentación, permitiendo la implementación de medidas preventivas y la mejora 

continua de la gestión institucional. En ambos contextos, resulta imperativo establecer un 

seguimiento y monitoreo constante del rendimiento, utilizando indicadores específicos para 

cada fase del proceso. Estos indicadores proporcionan información valiosa para evaluar el 

avance, identificar áreas de mejora y respaldar la toma de decisiones informadas, 

contribuyendo así a optimizar la gestión de las obras de riego a largo plazo (Pachas, 2022). 

La inversión pública en infraestructura, particularmente en proyectos de riego, ha 

mostrado un crecimiento constante en Perú, los índices anuales tuvieron una promediación 

del 21.3% y 16.9%, correlativamente. Este incremento refleja un compromiso 

gubernamental en fortalecer la infraestructura, enfocándose específicamente en el sector de 

riego. En este contexto, se propone un análisis focalizado en la región de Huánuco para 

analizar la conexión directa entre el gasto estatal en estructuras agrícolas y riego y el 

desarrollo financiero local. Este análisis implica evaluar el impacto de proyectos específicos, 
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considerando variables como la productividad agrícola y la generación de empleo, con el 

objetivo de proporcionar información clave para decisiones futuras de inversión y políticas 

gubernamentales orientadas al desarrollo regional (Ruiton, 2019). 

Este enfoque busca profundizar en la comprensión de cómo el gasto estatal en obras 

agrícolas y riego ha influido en el desarrollo financiero de Huánuco, brindando una visión 

más detallada de los beneficios y desafíos asociados con estos proyectos. Esta evaluación 

integral contribuirá a la toma de decisiones informadas para optimizar futuras inversiones 

en infraestructura y promover un desarrollo económico sostenible en la región. (Ruiton, 

2019). 

1.1.2 Descripción 

 

Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2019, el Producto Interno Bruto (PBI) 

real experimentó un crecimiento anual promedio del 2.9%. Sin embargo, en el año 2021, se 

registró un aumento del 13.5% en el PBI nacional con respecto al año anterior, destacando 

que este incremento se atribuye principalmente a un rebote estadístico tras la significativa 

contracción del 11.1% en el primer año de la pandemia. Este fenómeno evidencia la 

volatilidad económica vinculada a la crisis sanitaria global (Flores & Huayhua, 2023). 

En cuanto al índice de precios, en el año 2021 alcanzó un 6.4%, marcando la tasa 

más elevada en trece años. Este aumento se explica, en gran medida, por el incremento en 

los precios de combustibles y alimentos con alto contenido importado, así como por la 

depreciación de la moneda local, el sol. Este contexto inflacionario plantea desafíos 

adicionales para la estabilidad económica, requiriendo una cuidadosa gestión de políticas 

para mitigar posibles impactos adversos en lo financiero y el confort general de las personas 

(Flores & Huayhua, 2023). 

La relevancia del Producto Interno Bruto (PBI) en la economía reside en su capacidad 

para proporcionar información integral sobre la situación económica de un país en un 
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momento determinado. Su importancia se fundamenta en que constituye el principal 

indicador utilizado por la literatura económica para evaluar y cuantificar el crecimiento 

económico. El crecimiento económico, en términos del PBI, se refiere a la expansión de la 

producción de bienes y servicios en la economía, indicando un aumento en la actividad 

económica. Este crecimiento no solo implica un indicio de desarrollo, sino que también se 

asocia con la prosperidad económica, ya que un PBI en expansión sugiere mayores 

oportunidades de empleo, ingresos y mejora en la calidad de vida de la población. En 

consecuencia, el PBI se erige como un elemento fundamental en la evaluación y formulación 

de políticas económicas destinadas a promover el bienestar general y el progreso de una 

nación (Flores & Huayhua, 2023). 

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a partir del tercer 

trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía peruana habría superado 

los niveles preexistentes a la pandemia. Este indicio sugiere una recuperación económica, 

marcando un hito significativo en la reactivación tras los impactos negativos generados por 

la crisis sanitaria global. En relación con la inflación, diversos factores han contribuido al 

aumento de los precios en la economía peruana. El incremento en los costos de alimentos 

con alto contenido importado, los combustibles y la depreciación del sol son elementos 

cruciales en este fenómeno. La inflación interanual alcanzó el 5.7% en noviembre, 

exhibiendo un incremento de 3.7 puntos porcentuales en comparación con el nivel registrado 

en diciembre de 2020. Este aumento destaca los desafíos asociados con la variabilidad de 

precios y subraya la importancia de una gestión cuidadosa de políticas económicas para 

mitigar posibles impactos adversos en la estabilidad financiera y el bienestar general de la 

población.(CEPAL, 2021). 

Sustentar el proceso de crecimiento económico, especialmente en sectores 

productivos como la agricultura, requiere un aumento sostenido en la inversión pública. Este 
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incremento implica una mayor rendimiento y productividad de naturaleza desembolsable en 

trasposición, también una justificación sólida fundamentada en el efecto que esta inversión 

tiene en el desarrollo financiero general, la disminución de la indigencia rural, la disminución 

de la no igualdad y, sobre todo, la creación de más ventajas financieras (Ruiton, 2019). 

Dado que la inversión pública ejerce un impacto significativo en el desarrollo 

económico y, consiguientemente, en la calidad de vida de la población rural, este enfoque 

cobra particular importancia en regiones específicas del Perú. Una inversión pública agraria 

bien orientada y mantenida puede desempeñar un papel fundamental en la transformación 

positiva de las comunidades rurales, contribuyendo de manera integral al progreso 

económico y social del país en su conjunto. Este enfoque estratégico no solo fortalece la 

infraestructura y capacidad productiva, sino que también abre camino a la mejora sostenible 

de las condiciones de vida en las áreas rurales, promoviendo un desarrollo equitativo y 

sostenible a largo plazo (Ruiton, 2019). 

La ejecución del presupuesto desempeña un papel crucial en la gestión pública, 

siendo un factor determinante para la promoción de la estructura y la estimulación del 

desarrollo financiero en diversas regiones. La asignación efectiva de recursos contribuye 

significativamente a la generación de empleo y al fortalecimiento de la actividad económica. 

Notablemente, aquellas áreas que han ejecutado un gasto público más elevado exhiben un 

crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PBI) por encima de la media nacional 

(Gomez, 2023). 

Estas disparidades regionales subrayan la importancia de realizar un análisis 

detallado de la ejecución del presupuesto en cada área, con el fin de comprender a fondo su 

impacto en el crecimiento económico y la generación de empleo a nivel local. Un enfoque 

cuidadoso en la eficiencia y efectividad de la ejecución del presupuesto no solo maximiza 

los beneficios a nivel regional, sino que también contribuye al desarrollo equitativo y 
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sostenible de diversas comunidades, promoviendo así un crecimiento económico más 

inclusivo a lo largo del país (Gomez, 2023). 

El crecimiento económico puede ser comprendido como el fruto del desarrollo dispar 

de diversas regiones y la interacción progresiva entre ellas a lo largo del tiempo. Este 

fenómeno se potencia gracias a una serie de factores clave, incluyendo la inversión en capital 

privado, el fomento de infraestructuras de servicios públicos y la adopción de nuevas 

tecnologías, entre otros elementos relevantes. La sinergia entre estos factores impulsa el 

progreso económico al generar oportunidades de inversión, mejorar la eficiencia en la 

prestación de servicios públicos esenciales y estimular la innovación, lo que, en última 

instancia, contribuye al desarrollo sostenible y equitativo a nivel regional y nacional. La 

comprensión y la promoción de estos elementos se vuelven esenciales para fomentar un 

crecimiento económico robusto y beneficioso para la sociedad en su conjunto (Carhuanria 

et al., 2016). 

El crecimiento y desarrollo económico están intrínsecamente vinculados a la 

inversión pública, una temática que ha sido resaltada por diversos académicos y autores, 

especialmente en el ámbito regional. En la región de Huánuco, este aspecto adquiere especial 

relevancia debido a la marcada centralización del Estado Peruano. A pesar de los esfuerzos 

de descentralización fiscal que han incrementado los recursos públicos en las regiones, la 

baja implementación de plan de gasto estatal y los saldos de balance reflejan desafíos 

significativos para canalizar eficientemente dichos recursos (Carhuanria et al., 2016). 

La capacidad de gasto limitada emerge como un obstáculo fundamental que impide 

capitalizar plenamente el potencial de crecimiento y desarrollo económico que la inversión 

pública podría aportar a nivel regional. Superar estas dificultades requerirá no solo una 

asignación efectiva de recursos, sino también la implementación de medidas estratégicas 

para fortalecer la capacidad de gestión y ejecución de proyectos a nivel local. El análisis 
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crítico de estos desafíos permitirá identificar oportunidades para optimizar la inversión 

pública en Huánuco y, en consecuencia, impulsar un desarrollo económico más equitativo y 

sostenible en la región (Carhuanria et al., 2016). 

La Tabla 1 presenta la variación del producto interior bruto regional de Huánuco, 

Perú, durante en los años 2012 a 2021, en comparación con el promedio nacional. Se observa 

que Huánuco superó consistentemente el promedio nacional en la mayoría de los años, 

destacándose especialmente por notables crecimientos en 2012 y 2017. Ambas áreas 

experimentaron contracciones en 2020 debido a la pandemia, pero demostraron una fuerte 

recuperación en 2021. Este fenómeno resalta la resiliencia económica de la región, aunque 

se reconoce la necesidad de un análisis más detallado para comprender los factores 

específicos que contribuyeron a estas tendencias. Este análisis más profundo permitiría 

identificar las dinámicas económicas subyacentes y orientar estrategias para fortalecer aún 

más el crecimiento económico sostenible en Huánuco (INEI, 2022). 

Tabla 1 Huánuco. Evolución del valor agregado bruto 2012-2021 
 

Departamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nacional 5.8 5.6 2.3 3.5 4.0 2.6 4.0 2.2 -10.9 12.8 

Huánuco 10.7 6.0 3.4 6.6 4.5 9.1 3.1 1.2 -11.0 9.3 

Nota. La tabla muestra la evolución de la variación porcentual del producto bruto interno 

departamental de Huánuco a precios constantes. Tomado de INEI (2022). 

La observación revela que, durante el último quinquenio, el departamento de 

Huánuco ha experimentado un crecimiento económico notablemente lento, situándose por 

debajo del promedio nacional. Además, se destaca que la contracción económica en el año 

2020, marcado por la pandemia, fue más pronunciada en Huánuco en comparación con el 

promedio nacional. Estos resultados indican desafíos significativos en la capacidad de la 

región para mantener un ritmo de crecimiento económico robusto, especialmente en el 

contexto de eventos adversos como la pandemia. Un análisis más detallado sería crucial para 
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identificar las causas subyacentes de estas tendencias y para desarrollar estrategias 

específicas que impulsen el crecimiento económico sostenible en Huánuco en el futuro. 

1.1.3 Explicación 

 

La relación entre la irrigación y la necesidad de alimentar a la población es crucial, 

estrecha y urgente. En este contexto, los proyectos de inversión pública en infraestructuras 

de riego son de vital importancia, especialmente en áreas con escasez de recursos hídricos y 

suelo infrautilizado. Estos proyectos tienen el potencial de generar un aumento en la 

producción, lo cual no solo representa una oportunidad para mejorar el nivel socioeconómico 

de la población involucrada, sino también para impulsar un crecimiento económico gradual 

(Bernal Torres, 2021). 

El gobierno Peruano, por medio del ámbito agrario, ha establecido como enfoque 

prioritario y meta el incremento de la efectividad de la agricultura, en consonancia con el 

Decreto Supremo N.° 017-2021-MIDAGRI. Esta directriz se enfoca en la "Suministro de 

instalaciones de riego para el desarrollo agrícola " con la meta de contribuir al desarrollo 

rural agrícola mediante inversiones eficientes, eficaces, de calidad y puntualidad en 

infraestructuras hidráulicas. A pesar de estos esfuerzos, los pobladores rurales enfrentan 

desafíos considerables debido a suspensiones y atrasos en la implementación de estas obras, 

afectando negativamente su oportunidad y economía. Este escenario destaca la necesidad de 

abordar eficazmente los obstáculos en la implementación para garantizar que la política 

gubernamental se traduzca en mejoras tangibles en las condiciones de vida de la población 

rural (Pachas Ochoa, 2022). 

Las infraestructuras, tanto en el ámbito público como en el social, representan 

elementos fundamentales para el desarrollo y la mejora socioeconómica de un país. La 

inversión en infraestructura de servicios públicos, abarcando áreas como energía, 

comunicaciones, transporte y riego, así como en servicios sociales que incluyen educación, 
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salud y saneamiento, ejerce un efecto inmediato en la reducción de los gastos de fabricación 

industrial y garantiza la provisión de servicios esenciales para la totalidad de ciudadanos. 

Además de proporcionar beneficios fundamentales, estas inversiones desempeñan un papel 

crucial en la generación de empleo, estimulan el crecimiento económico y contribuyen 

significativamente al progreso socioeconómico de un país en su conjunto. Este enfoque 

integral en la inversión en infraestructura no solo fortalece la competitividad y la eficiencia, 

sino que también promueve un desarrollo equitativo y sostenible, beneficiando a la sociedad 

en su totalidad (Roncal & Vasquez, 2020). 

La gasto en obras de estructura desempeña un papel crucial para estimular el 

desarrollo financiero, especialmente en economías en desarrollo. Esta inversión no solo 

mejora la calidad de vida a nivel local, sino que también fomenta el desarrollo de mercados, 

facilita la integración espacial y fortalece conexiones esenciales. Al crear un entorno 

propicio para el intercambio comercial, la creación de empleo y la eficiencia productiva, la 

inversión en infraestructura se convierte en un catalizador fundamental del progreso 

económico. Además, al mejorar la conectividad y la cooperación entre regiones, esta 

inversión contribuye de manera significativa a un desarrollo económico más equitativo y 

sostenible, generando impactos positivos a largo plazo en el bienestar general de la sociedad 

(Carhuanria et al., 2016) 

El papel del gasto estatal, especialmente en estructuras, se revela como esencial para 

impulsar el desarrollo financiero. Esta función se manifiesta como un asignador estratégico 

de recursos públicos destinados a proporcionar servicios de calidad, lo cual conduce a un 

aumento en la productividad y competitividad de las empresas. En el contexto peruano, se 

destaca un crecimiento sostenido en la inversión pública, tanto en infraestructura en general 

como en infraestructura de riego del sector agrario. Los índices promediados anualmente son 

del 21.3% y 16.9%, sucesivamente, subrayan el compromiso del gobierno con el 
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fortalecimiento de la infraestructura como medio para respaldar el desarrollo económico y 

mejorar las condiciones en el sector agrario. Estas inversiones estratégicas no solo benefician 

la productividad empresarial, sino que también promueven un crecimiento económico más 

amplio y sostenible en el país (Ruiton et al., 2018). 

En las zonas rurales, la agricultura prevalece como la actividad principal, llevándose 

a cabo de manera extensiva en pequeñas parcelas, principalmente con fines de subsistencia. 

Los agricultores conciben sus parcelas como sistemas autónomos que integran diversos 

recursos naturales, como diferentes tipos de tierra, fuentes de agua, y propiedades comunes 

como estanques y bosques, además de capital humano, social y financiero. 

Aproximadamente el 70% de la superficie cultivada opera bajo régimen de secano, mientras 

que el resto se riega. Mejorar las condiciones de vida en estas áreas está intrínsecamente 

vinculado al desarrollo de la agricultura, generando la necesidad de suministrar agua 

artificialmente a los cultivos. Este suministro debe ser adecuado para garantizar la cantidad 

necesaria de agua en momentos críticos, evitando así pérdidas en el rendimiento o falta de 

germinación. Este enfoque integral reconoce la interconexión de diversos factores y recursos 

en el ámbito agrícola, destacando la importancia de estrategias de riego efectivas para 

impulsar el desarrollo sostenible en las comunidades rurales (Bernal Torres, 2021). 

La gasto gubernamental ejerce una función estratégica en el desarrollo financiero al 

eficientemente asignar recursos y facilitar la prestación de servicios de alta calidad. Su 

contribución sustancial a la productividad y competitividad la convierte en un pilar esencial 

para el desarrollo económico. La simplificación de los mecanismos de financiamiento para 

inversiones productivas en infraestructura emerge como una necesidad crítica para la 

recuperación económica, desempeñando un papel crucial en la reducción de las tasas de 

desempleo al estimular la actividad económica. Este enfoque no solo robustece la base 

infraestructural, sino que también opera como un catalizador estratégico para la generación 
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de empleo, promoviendo así una recuperación económica más sólida y sostenible (Roncal & 

Vasquez, 2020). 

El uso eficiente del agua en la agricultura está intrínsecamente ligado a la 

implementación de una infraestructura de riego integral. En el contexto de Perú, donde 

aproximadamente el 63,8% de la superficie agrícola depende de las precipitaciones y la 

región de la sierra de Huánuco enfrenta un clima predominantemente seco, la brecha en la 

infraestructura de riego se convierte en un factor crítico. Esta brecha refiere a la porción de 

tierras agrícolas que carece de sistemas de riego, quedando exclusivamente sujeta a las 

lluvias. Esta limitación en la infraestructura de riego puede tener consecuencias 

significativas en la producción agrícola, resaltando la imperiosa necesidad de fortalecer y 

ampliar los sistemas de riego. La mejora de esta infraestructura no solo permitiría un uso 

más eficiente del agua, sino que también contribuiría a garantizar la seguridad alimentaria 

en estas áreas, mitigando los riesgos asociados a la dependencia exclusiva de las condiciones 

climáticas variable (Arpi, 2015). 

El programa Mi Riego, establecido por medio de la Ley N.° 29951 en 2013 y 

posteriormente denominado "Fondo Sierra Azul" a partir de 2017, fue concebido con la 

finalidad de abordar deficiencias en estructuras y prestaciones para el manejo del fluido de 

riego en el Perú. Este fondo opera como una fuente de financiamiento para proyectos en los 

tres niveles de gobierno, y sus recursos presupuestales son aprobados anualmente con el 

propósito de mejorar las condiciones del regadío a nivel nacional. La ejecución de estos 

fondos recae en el Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI) y sus organismos 

descentralizados, así como en los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y 

distritales. La creación y operación de este fondo refleja un compromiso institucional para 

impulsar el desarrollo de infraestructuras de riego, destacando su importancia en el fomento 

de la agricultura y la gestión sostenible del agua en el país (Pachas, 2022). 
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A nivel local, la evaluación de proyectos de inversión en estructura agrícola y reguera 

recae en el DGIAR. Previo a la ejecución, los proyectos deben ser registrados y someterse a 

una evaluación de viabilidad por parte de esta entidad. El MINAGRI, entidad matriz de la 

DGIAR, dispone de recursos provenientes del Fondo Sierra Azul, destinados a financiar 

proyectos de riego y desarrollo agrícola. Esta asignación de recursos se lleva a cabo en 

colaboración con los tres niveles de gobierno, facilitando la elaboración de fichas técnicas y 

estudios de pre inversión. La sinergia entre el MINAGRI, la DGIAR y los gobiernos locales 

es esencial para impulsar iniciativas que mejoren las condiciones de riego a nivel local, 

evidenciando la importancia de la coordinación interinstitucional en el desarrollo de la 

infraestructura agraria (Chuquipoma, 2020). 

En el contexto peruano, la infraestructura de riego abarca una extensión total de 

55,237 kilómetros de canales, de los cuales solo el 15% se encuentra revestido, según indica 

Vinelli (2023), director de la Maestría en Agronegocios de la Universidad ESAN. Esta cifra 

resalta la necesidad de mejoras en la revestimiento de canales para optimizar la eficiencia 

del sistema de riego. Además, El Censo Agropecuario Nacional número cuatro revela que el 

área bajo rieguera asciende a 2.5 millones de hectáreas, distribuidas de manera desigual con 

un 56% en la costa, un 40% en la sierra y únicamente un 4% en la selva. Estos datos subrayan 

la importancia de abordar las disparidades regionales en la estructura de reguera para 

promover su uso más equitativo y productivo del capital hídrico en el país (Del Pozo, 2019). 

En el caso específico de la región Huánuco, la información detallada sobre el número 

de infraestructuras de riego existentes y la extensión de los kilómetros de canales de riego 

aún no se encuentra disponible. No obstante, en los últimos años, se ha implementado una 

significativa política de construcción de dichas infraestructuras en la región. Un ejemplo de 

ello es la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagro), a través de su 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), que en el año 2023 ha 
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entregado dos obras de sistemas de riego en el distrito de Llata, provincia de Huamalíes 

(Huánuco), beneficiando a más de 700 familias de los centros poblados. Asimismo, a 

principios del presente año, el Programa Agro Rural, con una inversión superior a S/2.7 

millones, ha concluido el proyecto de mejoramiento y ampliación del canal de riego en el 

sector Huarmiragra – Andahuaylla, distrito Tomayquichua, provincia de Ambo. Este 

proyecto posibilitará a 148 familias productoras de la zona irrigar 113 hectáreas de cultivos, 

evidenciando un compromiso activo con el desarrollo de la infraestructura de riego para 

impulsar la productividad agrícola en la región Huánuco. 

Aunque la información exacta sobre el panorama actual de las infraestructuras de 

riego en la región Huánuco no está completamente disponible, se observa un compromiso 

significativo por parte de las autoridades locales para mejorar y expandir estas instalaciones. 

Un ejemplo palpable de esta iniciativa es la entrega de dos obras de sistemas de riego en el 

distrito de Llata por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagro), a través 

de su Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), durante el año 2023. 

Estos proyectos han beneficiado a más de 700 familias en los centros poblados, marcando 

un avance en el acceso a recursos hídricos para la agricultura en la provincia de Huamalíes. 

Adicionalmente, la culminación del proyecto de mejoramiento y expansión del canal 

de riego en el sector Huarmiragra – Andahuaylla, en el distrito de Tomayquichua, provincia 

de Ambo, demuestra un esfuerzo continuo para fortalecer la infraestructura de riego. Con 

una inversión superior a S/2.7 millones y beneficiando a 148 familias productoras, este 

proyecto no solo amplía la capacidad de riego, sino que también contribuye al desarrollo 

económico sostenible al permitir la irrigación de 113 hectáreas de cultivos en la región. Estos 

ejemplos concretos resaltan el impulso activo hacia el mejoramiento de la infraestructura de 

riego en Huánuco, con el objetivo de fomentar la productividad agrícola y mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades locales. 
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1.2 Interrogantes 

 
1.2.1 Interrogante en general 

 

¿La inversión pública en infraestructura de riego influyen significativamente en el 

crecimiento económico de la región Huánuco durante el periodo 2012 – 2021? 

1.3 Justificación 

 
1.3.1 Teórica 

 

El estudio teórico de la inversión pública en infraestructura de riego y del crecimiento 

económico permitirá corroborar la relación que existe entre estas variables que se condice 

con la teoría económica, cuya aplicación se referirá a la región Huánuco. 

1.3.2 Práctica 

 

El estudio tiene su importancia práctica, puesto que servirá para que los tomadores 

de decisiones apliquen correctamente políticas públicas referidas a la inversión en 

infraestructura de riego con el propósito de contribuir con el crecimiento económico, que es 

una variable importante para determinar el grado de desarrollo de una región. 

 
1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la inversión pública en infraestructura de riego en el 

crecimiento económico de la región Huánuco durante el periodo 2012 - 2021. 

 
1.5 Hipótesis y Variables 

 
1.5.1 Hipótesis general 

 

La inversión pública en infraestructura de riego influye significativamente en el 

crecimiento económico de la región Huánuco en el periodo 2012 – 2021. 

1.5.2 Identificación de variables 

 

Variable dependiente (Y) 
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Ce = Crecimiento económico de la región Huánuco. 

 

Indicador 

 

Vab = Valor agregado bruto regional medido en soles. 

 

Variable independiente (X1) 
 

Ipir = Inversión pública en infraestructura de riego en la región Huánuco. 

 

Indicador 

 

Devipr = Devengados de la inversión en infraestructura de riego medido en soles. 

 
1.5.3 Modelo 

 

El modelo utilizado para estimar la incidencia de la inversión pública en desarrollo 

de estructuras de riego en el desarrollo financiero del departamento de Huánuco fue un 

modelo de regresión lineal simple: 

𝑣𝑎𝑏𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑑𝑒𝑣𝑖𝑝𝑖𝑟𝑡 + 𝜇𝑡 
 

En donde: 

 

Vab: valor agregado bruto regional. 

 

Devipir: devengado del gasto gubernamental de estructura de reguera. 

 

𝛽1 : intercepto del modelo de regresión. 

 

𝛽2 : parámetro de estimación de la variable inversión en infraestructura de riego. 

 

𝜇𝑡 : termino de perturbación estocástica. 
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II. METODOLOGÍA 
 

2.1 Tipo de investigación 

 

La naturaleza de la investigación adopta un enfoque aplicado con un diseño 

cuantitativo, siguiendo la definición de Hernández et al. (2014), donde se emplea la 

recolección de datos con el propósito de poner a prueba hipótesis mediante la medición 

numérica. Asimismo, se recurre al análisis estadístico para evaluar y verificar teorías en 

relación con el gasto estatal en infraestructura de riego y su efecto en el desarrollo financiero 

de la región Huánuco. El diseño del estudio se clasifica como no experimental, ya que no se 

realizaron manipulaciones controladas de variables con el objetivo de explicar el efecto de 

la inversión pública en infraestructura de riego. Además, el diseño se caracteriza como 

horizontal, ya que la información abarca un periodo temporal específico, comprendido entre 

los años 2012 y 2021. Este enfoque temporal se ajusta al tipo de datos conocidos como series 

de tiempo, proporcionando una perspectiva longitudinal de las relaciones entre las variables 

estudiadas (Hernandez et al., 2014). 

2.2 Nivel de investigación 

 

El estudio adopta un nivel de alcance causal, conforme a la definición de Hernández 

et al. (2014), cuyo propósito es establecer las causas subyacentes a los sucesos o fenómenos 

objeto de estudio. En este contexto, se ha dirigido a explicar el comportamiento del 

desarrollo financiero en el departamento de Huánuco en relación con la inversión específica 

en infraestructura de riego dentro de la misma región. Este enfoque permite analizar las 

relaciones causales entre la variable independiente, representada por el gasto estatal en 

estructura de reguera, y el coeficiente dependiente, que es el desarrollo financiero. La 

elección de un alcance explicativo subraya la intención de desentrañar las conexiones 
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fundamentales que vinculan estos dos fenómenos en el contexto particular de la región 

Huánuco. 

2.3 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis en el presente estudio corresponde a la región Huánuco en 

donde se ejecuta el presupuesto de la inversión pública en riego. 

2.4 Población y Muestra 

 
2.4.1 Determinación de la población 

 

En este estudio la comunidad de estudio corresponde a todos los datos referidos a las 

variables tanto explicativas como explicada a lo largo de los años de creada la región 

Huánuco. 

2.4.2 Muestra 

 

En el marco de este estudio, la muestra se configuró como un subgrupo representativo 

de la población correspondiente a la región Huánuco, abarcando el periodo comprendido 

entre 2012 y 2021. El tamaño de la muestra se determinó considerando la cantidad de datos 

utilizados para el examen de cada coeficiente bajo investigación. En concreto, se emplearon 

40 datos por variable, correspondientes a los 10 años de estudio, donde se desglosaron en 4 

trimestres por año. Este enfoque de muestreo permite una representación detallada y 

exhaustiva de la evolución de las variables a lo largo del tiempo, facilitando un análisis 

robusto y significativo de las relaciones planteadas en el estudio. 

2.5 Método 

 

En este estudio, se empleó el método hipotético-deductivo, basado en la propuesta 

de Karl Popper, filósofo contemporáneo. Este enfoque implicó la extracción y análisis de la 

información recolectada por entidades como el INEI, el BCRP y el MEF. Una vez obtenida 

la información, se llevó a cabo la descripción y análisis de las características de las variables 

en estudio. Posteriormente, se procedió a corroborar la relación entre estas variables 
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utilizando teorías relevantes, con el objetivo de contrastar la hipótesis planteada en la 

investigación. Este método proporciona una estructura lógica para evaluar las relaciones 

propuestas, permitiendo una validación rigurosa de la hipótesis formulada en el contexto del 

estudio. 

2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 
2.6.1 Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la presente investigación corresponden a 

las que usualmente se ajustan a este tipo de investigaciones y para ello se recopila 

información de fuente secundaria. 

2.6.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación son las fichas estadísticas y 

la información que se encuentran en las tablas de las entidades técnicas del estado, entre 

ellos el BCRP, el INEI y el MEF. 

2.7 Procedimientos y análisis de datos 

 
2.7.1 Procedimientos 

 

Para contrastar la hipótesis de investigación, se ha procedido a recopilar los datos de 

la información estadística existente, referida al desarrollo financiero del departamento de 

Huánuco y del gasto en estructura de reguera de la misma región. Posteriormente se ha 

trasladado los datos a una tabla en el software Excel, el mismo que ha permitido presentar 

los resultados descriptivos en formato de tablas y figuras. 

2.7.2 Procesamiento de información y análisis 

 

Luego de tener los datos en formato de tablas, se ha procedido a trasladarlos al 

software Eviews para realizar su procesamiento correspondiente. Con el uso de este software 

se ha procesado los datos correspondientes a las variables en estudio a fin de conocer su 
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asociación y grado de influencia que tiene la variable inversión en infraestructura de riego 

en la variable crecimiento económico de la región Huánuco. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Antecedentes 
 

Ruiton Cabanillas (2019), en su estudio, se planteó la investigación de la relación 

entre la gasto estatal destinada a estructura de reguera y el desarrollo financiero en la 

producción agraria en el Perú durante el período 2001-2015. Se adoptó un enfoque 

longitudinal no experimental, utilizando análisis descriptivo, correlacional y explicativo. La 

muestra consistió en datos a nivel nacional recopilados a lo largo de 15 años, con un total de 

105 observaciones y 7 variables. Los resultados respaldaron la hipótesis, revelando una 

elasticidad inversión/producto de 0.21. Esto sugiere que un aumento del 1% en la inversión 

en infraestructura de riego se asocia con un incremento del 0.21% en el Producto Bruto 

Interno (PBI) agrario. Además, se observó un alto coeficiente de determinación (R2 = 

0.907584), fortaleciendo la validez de los resultados obtenidos (Jesus Ruiton Cabanillas, 

2019). 

Flores y Huayhua (2023), El propósito fundamental de la investigación consistió en 

analizar la relación entre el gasto gubernamental en estructura y el desarrollo financiero en 

la Provincia Constitucional del Callao durante el lapso comprendido entre 2008 y 2020. Para 

abordar este objetivo, se optó por una metodología no experimental y longitudinal, 

respaldada por el enfoque hipotético-deductivo. La muestra utilizada incluyó 52 datos 

trimestrales del Producto Bruto Interno (PBI) real y la inversión pública en infraestructura 

financiada por el Gobierno Nacional. La técnica de Vector Autoregression (VAR) se empleó 

para analizar estos datos. Los resultados obtenidos indicaron que el gasto estatal en 

estructura, al considerar un período de retraso, exhibió coeficientes positivos significativos 

(p < 0.05). En consecuencia, se llegó a la conclusión de que dicha inversión tiene una 

influencia directa y significativa en el crecimiento económico de la Provincia Constitucional 

del Callao durante el periodo de estudio comprendido entre 2008 y 2020. (Flores Escudero 

& Huayhua Barrios, 2023). 
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Chuquipoma (2020), La investigación se enfocó en examinar y sugerir mejoras en 

los procedimientos administrativos vinculados con la admisión, las visitas de campo, la 

asignación de puntajes y la aprobación del financiamiento en el marco del análisis de planes 

de gasto gubernamental. Este análisis se llevó a cabo específicamente en la Dirección 

General de Infraestructura Agraria de Riego en el Perú, con el objetivo de proponer medidas 

que contribuyan a la optimización de dichos procesos. Esta investigación adquiere una 

relevancia significativa al resaltar la necesidad de una comunicación y coordinación 

efectivas entre los procesos administrativos involucrados en la evaluación de los PIP. Tal 

eficiencia es esencial para abordar de manera efectiva las necesidades regionales y contribuir 

al crecimiento económico del país. El estudio adoptó un enfoque cualitativo con métodos 

descriptivos e interpretativos, llevado a cabo en la DGIAR mediante entrevistas y 

observaciones. Los resultados destacan la interconexión de los proyectos de inversión 

pública y la importancia de decisiones informadas para aprobar o rechazar solicitudes de 

gobiernos locales y regionales. En última instancia, subraya la necesidad de una gestión 

eficiente y coordinada en la evaluación de proyectos de inversión pública para impulsar el 

desarrollo económico del país (Chuquipoma Ramirez, 2020). 

Pachas (2022), en su investigación titulada "La formulación estratégica y la 

administración de planes relacionados con estructuras de reguera en el distrito El Tambo, 

2021" el propósito fue establecer la conexión entre la planificación táctica y la 

administración de proyectos en ese distrito. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo 

mediante cuestionarios validados por expertos. Los resultados revelaron una correlación 

positiva moderada (0,588, p<0,05) entre la planificación táctica y la administración de 

planes, así como moderadas correlaciones entre las dimensiones de implementación, 

supervisión y calidad del gasto.. En resumen, se identificó una conexión directa y moderada 
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entre la planeación estratégica y la gestión de proyectos en el distrito El Tambo (Pachas 

Ochoa, 2022). 

Arpi (2015), en su investigación tuvo como objetivo analizar la tendencia y 

distribución del gasto gubernamental en estructura, así como su impacto en el desarrollo 

regional y la disparidad de ingresos entre géneros. Los resultados indicaron un aumento 

general en el gasto estatal en estructura, concentrada principalmente en ciertas regiones y 

sectores como transporte y saneamiento. Se destacó la necesidad de una mayor inversión en 

educación y energía para reducir las brechas de ingresos. Además, se identificó que el gasto 

estatal en estructura de reguera podría contribuir a mitigar las disparidades. Un hallazgo 

significativo fue que más del 50% de la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres se 

atribuyó a la discriminación de género, subrayando la importancia de abordar este problema 

para lograr una mayor equidad económica (Arpi Mayta, 2015). 

Infante (2023), en su investigación se enfocó en analizar las incidencias del gasto 

gubernamental en el PBI del departamento de Tumbes durante los años 1992-2021, 

centrándose en las áreas agrícolas, pecuarias, movilidad, higiene y formación. La 

metodología adoptada fue histórica, basada en datos del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), siendo de naturaleza no 

experimental y cuantitativa. Se utilizó el software Eviews-10 para el análisis de datos, 

aplicando un modelo de regresión lineal simple y múltiple. Los resultados demostraron una 

influencia directa y causal del gasto estatal en las áreas mencionados sobre el crecimiento 

económico de Tumbes. El coeficiente de determinación (R2) del 68.40% indicó que dicho 

porcentaje de variaciones en el PBI regional puede explicarse por las inversiones públicas 

en transporte, educación y agropecuario, siendo estos resultados estadísticamente 

significativos y respaldando la hipótesis de que la inversión pública impacta 
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significativamente en el crecimiento económico de la región de Tumbes (Infante Calderon, 

2023). 

Cáceres (2020), en su investigación, se exploró el sector agropecuario de La Paz, 

evaluando diversos factores como el clima, la propiedad de la tierra y la calidad de las 

semillas que influyen en este ámbito. Se focalizó especialmente en examinar el efecto de la 

inversión pública en la agricultura y ganadería del departamento. Con el objetivo de 

cuantificar este impacto, se formuló y validó un modelo econométrico. El estudio buscó 

comprender cómo las políticas públicas, materializadas en inversiones públicas, han influido 

en el desarrollo del sector agropecuario en La Paz. Empleando técnicas econométricas, se 

analizaron datos relacionados con la inversión pública, desarrollando un modelo que 

permitió cuantificar el impacto de estas inversiones en el sector agropecuario. Los resultados 

obtenidos del modelo econométrico proporcionan información valiosa sobre la relación entre 

la inversión pública y el sector agropecuario en La Paz, siendo fundamentales para las 

autoridades locales y los responsables de la formulación de políticas al ofrecer una 

comprensión detallada de cómo las inversiones públicas pueden contribuir al crecimiento y 

desarrollo sostenible de este sector en la región (Caceres Alvarez, 2020). 

Loayza y Sedano (2021), en su investigación, el foco estuvo en analizar el impacto 

del gasto gubernamental en estructura en el desarrollo financiero del distrito de Ascensión, 

situado en el departamento de Huancavelica, durante el período 2008-2018. Se consideraron 

las inversiones realizadas por las jerarquías gubernamentales y se aplicó un enfoque 

endógeno, que sostiene que la acumulación de inversión pública en infraestructura y capital 

físico a largo plazo contribuye al crecimiento económico debido a las externalidades 

positivas que genera sobre la actividad económica. Los resultados obtenidos a través de 

pruebas econométricas indican que la inversión pública en diferentes sectores de 

infraestructura tuvo un impacto positivo y significativo en el crecimiento económico del 
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distrito de Ascensión durante el período estudiado. Específicamente, la inversión pública en 

infraestructura social, infraestructura económica y medio ambiente, esparcimiento y 

recreación contribuyeron positivamente al crecimiento económico del distrito. Estos 

hallazgos resaltan la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura para impulsar el 

crecimiento económico y mejorar el bienestar de la comunidad en el distrito de Ascensión, 

siendo valiosos para las autoridades locales y los responsables de la formulación de políticas 

(Loayza & Sedano, 2021). 

Rafael (2020), en el marco de su investigación realizada en el Distrito de Chongoyape 

en 2021, se propuso analizar la conexión entre la gestión de gasto estatal en estructura y el 

desarrollo socioeconómico. Este estudio adoptó una metodología cuantitativa de naturaleza 

descriptiva, con un diseño correlacional no experimental. La muestra consistió en 149 

residentes del distrito, a quienes se les administraron dos cuestionarios para recopilar 

información relevante. Los resultados revelaron una correlación positiva moderada (0,675) 

en la administración de el gasto estatal en estructura y el desarrollo socioeconómico del 

distrito. Además, se observaron correlaciones significativas, aunque más bajas, entre el 

acceso al agua y saneamiento (0,336), las telecomunicaciones (0,446), la agricultura (0,599), 

la salud (0,578) y la educación (0,691) con el crecimiento socioeconómico. En última 

instancia, este estudio concluyó que la gestión de inversión pública ejerce una influencia 

significativa en el crecimiento socioeconómico del Distrito de Chongoyape, destacando la 

relevante de los gastos estatales en diversas áreas para contribuir de manera positiva al 

desarrollo constante de la comunidad (Rafael Bustamante, 2020). 

Roncal y Vásquez (2020), en su estudio, el enfoque se centra en examinar el efecto 

del gasto gubernamental en estructura sobre el desarrollo financiero en el departamento 

Ancash. La metodología adoptada se basa en enfoques aplicados descriptivos y un diseño 

observacional y longitudinal. Para llevar a cabo el análisis, se utilizó datos secundarios de 
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series cronológicas del periodo 2010-2019 obtenida de fuentes como el INEI, BCRP y MEF. 

El método de análisis de datos utilizado fue un modelo econométrico de Vectores 

Autorregresivos, considerando variables como el producto bruto interno, la inversión pública 

en infraestructura educativa y la inversión en infraestructura pública en salud. Los resultados 

obtenidos revelaron una tendencia positiva entre estas variables. En conclusión, el estudio 

destaca la baja contribución del estado en las inversiones públicas en infraestructura para la 

región de Ancash durante los periodos analizados. Estos hallazgos resaltan la necesidad de 

revisar y mejorar las políticas de gasto estatal en la región para estimular un desarrollo 

financiero más sólido y sostenible (Roncal & Vasquez, 2020). 

Lavarello y Tokashiki (2022), en su estudio, se enfocaron en examinar la relación 

entre la inversión pública en infraestructura y el progreso económico en las zonas rurales de 

La Libertad durante el período 2008-2019 fue el objetivo de este estudio. Se empleó el Índice 

de Desarrollo Humano como indicador del desarrollo económico en los distritos rurales 

identificados por el MTC. Aunque la hipótesis inicial postulaba una correlación positiva 

entre la inversión pública en infraestructura y el desarrollo económico rural en la región, los 

resultados obtenidos condujeron a la refutación de esta hipótesis principal. Se reveló que la 

inversión pública en infraestructura en los sectores de agropecuaria, energía y salud tenía 

una relación indirecta con el Índice de Desarrollo Humano durante el período 2008-2019. 

No obstante, se identificó un impacto positivo significativo de la inversión pública en 

infraestructura de transporte, saneamiento y educación en la variable dependiente. En 

particular, el sector educativo presentó el impacto más significativo, indicando que por cada 

millón de soles invertidos, el Índice de Desarrollo Humano aumenta en 0.0109, 

contribuyendo al crecimiento del desarrollo económico rural en la región (Lavarello & 

Tokashiki, 2022). 
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Carhuanria et al., (2016), en su estudio titulado "El papel de la inversión estatal en 

estructuras y su repercusión en el desarrollo económico de la región de Huánuco – 2005- 

2015", se explora la relación entre la inversión pública y el crecimiento económico en esta 

área de Perú, durante un ciclo de expansión económica. Utilizando fuentes secundarias 

proporcionadas por el INEI, la investigación aborda la trascendencia de la inversión 

gubernamental en el progreso regional. A pesar de la descentralización fiscal, Huánuco y 

otras regiones se enfrentan a desafíos para llevar a cabo de manera efectiva proyectos de 

inversión debido a restricciones en la capacidad financiera. La hipótesis general de la 

investigación sostiene que el gasto estatal en estructura influye de manera significativa en el 

desarrollo financiero de Huánuco entre 2005 y 2015. Los resultados señalan que el gasto 

estatal en estructuras relacionadas con saneamiento básico y vial tiene un efecto positivo en 

el crecimiento económico de Huánuco, mientras que los proyectos de irrigación no presentan 

un impacto positivo similar. Estos descubrimientos subrayan la necesidad de una inversión 

pública eficaz en áreas específicas para estimular el desarrollo económico regional en 

Huánuco (Carhuanria et al., 2016). 

Basilio et al., (2020), en el estudio "El gasto estatal en obra vial y su vínculo con el 

aumento del valor total de producción agrícola en el departamento de Huánuco: periodo 

2000 – 2020", el objetivo principal fue determinar la relación entre el gasto estatal en 

estructura vial y el aumento del pbi regional en el sector agrícola de la región Huánuco. La 

investigación se llevó a cabo con un diseño no experimental de tipo longitudinal y 

correlacional, utilizando la metodología del enfoque hipotético deductivo. La fuerte 

correlación positiva entre las variables de estudio y el comportamiento del PBI regional en 

el sector agrícola del departamento indicó una relación significativa, con el modelo 

econométrico explicando alrededor del 77% de la variabilidad. Estos hallazgos subrayan la 
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importancia del gasto gubernamental en estructura vial para el desarrollo financiero en el 

sector agrícola de Huánuco (Basilio et al., 2020). 

Bernal (2021), en su estudio acerca de los "Efectos Socioeconómicos del Proyecto 

de Inversión Pública: Construcción del Sistema de Riego por Aspersión Quehuar – Distrito 

de Oropesa - Provincia de Quispicanchi – 2019", el investigador se dedicó a examinar las 

consecuencias sociales y económicas experimentadas por los beneficiarios en el Anexo de 

Quehuar, localizado en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi, a raíz de la 

implementación del Proyecto de construcción del sistema de riego por aspersión. La 

investigación resalta la relevancia de considerar la integración y aplicación de avances 

científicos en ingeniería de riego, así como abordar la limitación de recursos naturales como 

el agua, elementos esenciales para cumplir con los objetivos de este tipo de proyectos y 

lograr el bienestar social en la comunidad. En el desarrollo de este estudio, se utilizó el 

método Descriptivo y Comparativo, evaluando el grupo de beneficiarios del proyecto 

(Anexo Quehuar) en relación con un grupo no intervenido por el proyecto pero con 

características promedio similares (Bernal Torres, 2021). 

Quiroz (2021), en su investigación centrada en el crecimiento económico y su 

relación con la pobreza a nivel departamental en el Perú durante los años 2007 al 2018, el 

investigador buscó determinar el impacto directo de dicho crecimiento en los niveles de 

pobreza. La metodología empleada fue descriptiva, correlacional y explicativa, utilizando 

una muestra de 288 observaciones anuales del PBI per cápita y la pobreza en los 24 

departamentos del Perú. Además, se llevó a cabo la estimación de un modelo panel data de 

efectos fijos. Los resultados obtenidos revelaron que un aumento del 1% en el PBI per cápita 

departamental estaba asociado a una disminución significativa del 4.55% en los niveles de 

pobreza departamental. Además, se destacó que el departamento de Madre de Dios 

experimentó una notable reducción de la pobreza, disminuyendo en un 5.82%. Por otro lado, 
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se evidenció que Cajamarca continuaba siendo el departamento más afectado por la pobreza, 

con un aumento del 6.55%. Estos hallazgos proporcionan una comprensión valiosa sobre la 

dinámica entre el crecimiento económico y los niveles de pobreza en el contexto 

departamental del Perú (Quiroz Lozada, 2021). 

Chipana (2020), en su investigación sobre el gasto gubernamental realizado en la 

zona agraria y su efecto en el desarrollo financiero del departamento de La Paz durante el 

periodo 2001-2017, el investigador estableció como objetivo cuantificar la cantidad de 

inversión pública necesaria para impulsar un crecimiento económico sostenible en la 

agricultura departamental. La metodología utilizada se caracterizó por ser descriptiva y 

explicativa. Los hallazgos de la investigación señalan que la economía departamental de La 

Paz experimentó un crecimiento cíclico y altamente vulnerable en la última década. Este 

comportamiento fue atribuido a factores tanto exógenos, como el clima y los precios 

internacionales, como a factores endógenos poco efectivos, destacando la falta de una 

política pública enfocada en la transformación estructural de la base productiva. La ausencia 

de este enfoque impidió fortalecer y transformar el sistema productivo departamental, 

debilitando su capacidad para abordar de manera efectiva los problemas derivados de las 

consecuencias sociales y económicas, especialmente ante la inminente recesión. Estos 

resultados subrayan la importancia de estrategias más efectivas y orientadas al cambio 

estructural para lograr un crecimiento económico más robusto y sostenible en La Paz 

(Chipana L., 2021). 

Paredes (2019), en su investigación titulada "Administración de los Proyectos de 

Inversión Pública y su conexión con el Desarrollo Económico del sector agrícola desde la 

óptica de los cultivadores de arroz en la provincia de Bellavista, 2018", el investigador se 

propuso determinar la relación entre la gestión de proyectos de inversión pública y el 

crecimiento económico del sector agrícola, centrando su análisis en los agricultores 
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arroceros. La investigación fue de tipo básico, con un diseño no experimental. La muestra 

incluyó a 312 agricultores, y se emplearon encuestas y cuestionarios como técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. Los resultados revelaron que el 56% de agricultores 

consideraron deficiente administración de planes de gasto estatal, una percepción compartida 

por 175 de los 312 encuestados. Esta evaluación negativa se fundamentó en la consideración 

de que la producción agrícola no se adecuaba de manera apropiada a los proyectos y 

programas de inversión en el sector. Además, se encontró que el crecimiento económico fue 

bajo en un 64%, opinión respaldada por 201 de los 312 agricultores de arroz en la Provincia 

de Bellavista. Este bajo crecimiento económico se asoció al hecho de que los agricultores 

raramente se beneficiaban de una producción elevada (Paredes San Martín, 2019). 

Ruiton et al., (2018), en la investigación que aborda la relación entre la inversión 

pública en infraestructura de riego y el crecimiento económico del sector agrario en el Perú 

durante el periodo 2001-2015, el objetivo principal fue determinar dicha relación. El tipo de 

investigación llevado a cabo fue no experimental longitudinal, empleando análisis 

descriptivos, correlacionales y explicativos. Este resultado se alinea con hallazgos similares, 

como los obtenidos en un estudio realizado por Ali y Pernia (2003), respaldando la idea de 

que el gasto estatal en estructura de reguera desempeña un papel importante en el desarrollo 

financiero para el crecimiento económico del sector agrario, especialmente en actividades 

como las agroexportaciones no tradicionales y el crédito agrario (Jesús Ruiton Cabanillas et 

al., 2018). 

3.2 Crecimiento económico 

 

El crecimiento económico se refiere al aumento a largo plazo de la capacidad de una 

economía para producir bienes y servicios. Este aumento se puede medir a través de varios 

indicadores, como el consumo agregado de bienes y servicios, las inversiones realizadas por 

empresas nacionales y extranjeras, el gasto público en infraestructura y servicios, y las 
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exportaciones netas (diferencia entre las exportaciones y las importaciones). Estos factores, 

medidos durante un periodo determinado, ofrecen una visión integral del crecimiento 

económico de un país (Gomez Arones, 2023). 

Estas definiciones del crecimiento económico concuerdan en que se refiere a la 

variación porcentual positiva del Producto Bruto Interno (PBI) de una economía durante un 

período determinado, generalmente de un año a otro. El crecimiento económico se puede 

medir tanto en el PBI total de un país como en las diferentes ramas o sectores de la economía. 

Este aumento en la producción y el valor de los bienes y servicios se considera un indicador 

clave del desarrollo económico y suele estar relacionado con el aumento de la productividad, 

la inversión, y otros factores que impulsan la actividad económica de una nación. (Infante 

Calderon, 2023). 

La mayor parte de especialistas coinciden en que la efectiva prestación de servicios 

de infraestructura es un componente fundamental de las estrategias gubernamentales para el 

progreso que fomentan la expansión económica de las naciones. En otras palabras, para 

lograr una articulación con ajuste apropiado de la configuración económica de una nación, 

es crucial establecer una correlación inmediata entre la configuración geográfica, Gestión de 

la producción y los mecanismos de distribución. En este contexto, la conectividad a nivel 

nacional e internacional desempeña un papel crucial en la entrega de bienes y servicios a la 

población. Las estructuras, entendida Como la agrupación de instalaciones y estructuras de 

prolongada durabilidad, se erige como el elemento clave en este proceso, sirviendo como la 

base para la provisión de prestaciones esenciales importante para el crecimiento en ámbitos 

económicos, geográficos, comunitarios e individuales (Jesús Ruiton Cabanillas et al., 2018). 

La infraestructura asociada al crecimiento económico abarca sectores   como 

transporte, energía, telecomunicaciones, saneamiento (agua potable y alcantarillado) y riego, 

según (Lardé, 14 Marconi, & Oleas, 2014). Diversos estudios en ciencia económica y la 
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evidencia empírica de varios casos respaldan una relación positiva entre la inversión en 

infraestructura básica y el crecimiento económico. Tal como lo señala el (Instituto Peruano 

de Economía, 2012) en una de sus investigaciones, argumentando que la inversión en 

infraestructura impulsa el crecimiento del PBI al permitir la ejecución de operaciones 

productivas con costos reducidos (Jesús Ruiton Cabanillas et al., 2018). 

Se suma a esta perspectiva el análisis de (Fay & Morrison, 2007), según lo citado por 

(Jesús Ruiton Cabanillas et al., 2018). En este contexto, señalan que la inversión pública en 

infraestructura, abordando diversos aspectos como cobertura y calidad de servicios, 

desempeña un papel crucial en la generación del Producto Interno Bruto (PIB). Esto se logra 

al proporcionar servicios públicos esenciales, tales como transporte, suministro de líquido 

vital, electricidad, gestión de higiene, reguera y comunicaciones a distancia, elementos 

esenciales para fortalecer la competencia de las naciones. Respecto a la zona agrícola, 

(Haggblade, 2007) citado por (Jesús Ruiton Cabanillas et al., 2018), en un artículo acerca 

del rendimiento de la inversión en el sector agrícola, se destaca que "invertir en la agricultura 

constituye un requisito esencial para fomentar el desarrollo económico y mitigar la pobreza. 

Para lograrlo, es imperativo aumentar de manera considerable los niveles de productividad 

en el ámbito agrícola". 

De acuerdo con (FAO, 1996), según lo citado por (Jesús Ruiton Cabanillas et al., 

2018), las evaluaciones posteriores han demostrado que la inversión en riego ha tenido el 

alto efecto en la producción, la generación de trabajo y la percepción monetaria de personas 

del campo. El autor (Echenique, 2011) respalda esta afirmación al indicar que los gatos en 

sistemas de reguera constituye a la transformación de la configuración de cultivos dirigidos 

a la exportación, actualización tecnológica, incremento de la producción y la captación de 

inversiones sólidas, tanto del sector público como privado. 
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Según la investigación de Quispe (2013) sobre el gasto estatal y el desarrollo 

monetario, a lo largo de la historia se han realizado diversos análisis en relación con el 

desarrollo monetario de una nación. En la centuria XVIII, Adam Smith destacó la 

especialización y el entrenamiento del personal, conduciendo a una mayor división social 

del trabajo, eran factores determinantes para incrementar la productividad, acumular capital 

y promover el crecimiento económico. Se ha argumentado que dicho crecimiento proviene 

de la acumulación de recursos materiales y humanos, que, juntamente con el progreso 

tecnológico, contribuye al aumento de la producción. En el año 1890, Marshall sugirió que 

la formación y el conocimiento en el entorno laboral eran cruciales para mejorar la eficiencia 

industrial y formar capital (Quispe Tapia, 2013). 

Siguiendo la perspectiva de Quispe Tapia (2013), Fisher planteó en 1920 que la 

educación, en especial sus resultados tangibles, representa un conjunto de recursos que 

posibilita la generación de flujos de ingresos futuros, retomando así la idea de considerar el 

desarrollo y adquisición de conocimientos como una forma de capital. En el modelo 

propuesto por Lucas (1988), la productividad y el personal experimentan un crecimiento 

constante en el estado estacionario, basado en rendimientos sostenidos en la formación del 

personal. En el modelo de Paul Romer, el capital humano desempeña un papel fundamental 

en el sector de investigación, generando nuevas ideas o productos que impulsan el progreso 

tecnológico. Esto implica que las naciones con índices iniciales más altos de personal tienden 

a experimentar tasas de lanzamiento de nuevos productos más elevadas y, por ende, a crecer 

de manera más rápida. En una investigación realizada en 1991, Robert Barro utilizó datos 

de 98 naciones entre 1960 y 1985 para explorar la relación práctica entre el desarrollo 

financiero y determinantes como inversión, gasto público y capital humano, utilizando 

diversas medidas como aproximación tanto para la inversión pública real como para el 

capital humano inicial (Quispe Tapia, 2013). 
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3.3 Inversión pública en infraestructura de riego 

 

La inversión pública en infraestructura de riego implica la asignación de recursos 

financieros del sector público con el fin de mejorar, expandir o renovar los activos físicos y 

humanos relacionados con los sistemas de riego en el sector agrícola. Este gasto tiene como 

objetivo fortalecer las capacidades gubernamentales en el ámbito del riego agrícola, mejorar 

la producción de alimentos y servicios asociados a la agricultura, y, en última instancia, 

elevar la calidad de vida de las comunidades rurales a largo plazo. Es esencial contar con 

sistemas de información eficientes que permitan registrar y supervisar la asignación 

adecuada de estos recursos, lo que representa un paso fundamental en el desarrollo de la 

infraestructura de riego y facilita una gestión más eficaz y transparente de los fondos 

públicos destinados a este propósito (Infante Calderon, 2023). 

La inversión pública es esencial como estrategia fiscal para estimular el crecimiento 

económico, según Grandez (2019), destacando la función fundamental del Estado a lo largo 

de la historia económica en impulsar dicho crecimiento. Además, Albújar (2016) subraya 

que la inversión pública en infraestructura juega un papel crucial en el desarrollo económico 

y social de los países, permitiendo la expansión de la capacidad física que facilita el progreso 

de las actividades productivas (Loayza & Sedano, 2021). 

Hernández (2010) Se argumenta que el gasto público productivo, en su calidad de 

inversión pública, solo contribuirá a la generación de riqueza si impulsa el aumento de 

oportunidades de inversión rentables y facilita el desarrollo de condiciones propicias, tales 

como infraestructura económica y social. Este enfoque busca lograr una mayor 

productividad tanto en la inversión pública como en la privada, generando expectativas 

positivas entre los agentes económicos. 

Además, según Villegas, Souza y Sucapuca (2013), cuyas conclusiones son 

mencionadas por Jesús Ruiton Cabanillas et al. (2018), se destaca que la estabilidad 
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económica en la mayoría de los países de América Latina en los últimos años ha propiciado 

un crecimiento sostenido con perspectivas alentadoras. Subrayan que el crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PBI) está intrínsecamente vinculado al desarrollo de la industria de 

la construcción y al avance regional, particularmente en respuesta al déficit en 

infraestructuras como redes de comunicación y fuentes de energía limpia, servicios cruciales 

para la competitividad. En otro orden de ideas, Cerda (2012), citado por Jesús Ruiton 

Cabanillas et al. (2018), argumenta que la construcción de obras relacionadas con riego, agua 

potable y saneamiento es esencial para estimular la inversión privada y localizar el desarrollo 

industrial, siendo un factor fundamental para el progreso tanto social como productivo. 

Según un informe del Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Ali y Pernia (2003), 

como mencionan Jesús Ruiton Cabanillas et al. (2018), señalan que investigaciones llevadas 

a cabo en la región de Nueva Gales del Sur en Australia sugieren que cada unidad monetaria 

invertida en estructura de rugera genera 5 unidades monetarias en la economía regional. 

Además, resaltan una elasticidad de 0.41, lo que implica que un aumento del 1% en la 

inversión de infraestructura de riego está vinculado a un incremento del 0.41% en la 

producción por trabajador, resultando en una disminución del 1.13% en la incidencia de la 

pobreza. Este mismo patrón se replica en Filipinas, donde se observa una elasticidad del 

0.31, indicando que un aumento del 1% en la inversión de infraestructura de riego se traduce 

en un aumento del 0.31% en los ingresos de la población en situación de indigencia. 

Según las conclusiones de Camones (2015), tal como se cita en el trabajo de Jesús 

Ruiton Cabanillas et al. (2018), la inversión per cápita en estructura de producción, 

específicamente en movilidad y reguera durante el periodo 2008-2013 en gobiernos locales 

rurales, tiene un efecto importante en la disminución de la indigencia, logrando un 4% en el 

caso del movilidad y un 6% en reguera. Por otra parte, Bravo (2013) resalta que la estructura 

de reguera no solo contribuye a mejorar la efectividad y eficiencia de los sembríos, sino que 
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consecuencias positivos en el mejoramiento colectivo para la conservación y funcionamiento 

de la prestación de reguera, con pequeñas contribuciones por parte de los campesinos. 

Siguiendo esta línea, Hopkins (2016) sugiere que la estructura de reguera en familias 

indigentes de precarios recursos necesita elementos esenciales tales como vías de acceso, 

electrificación, estructuras escalonadas y servicios sanitarios, con el fin de maximizar los 

recursos privados de la población rural. 

En el concepto del gasto gubernamental y su impacto financiero, Easterly y Rebelo 

llevaron a cabo un análisis empleando datos de inversión pública desagregados para varios 

países durante el periodo de 1970 a 1988. Utilizando diferentes modelos econométricos, 

relacionaron el índice de desarrollo con coeficientes de política fiscal, como el gasto y la 

inversión. En sus regresiones, utilizaron promedios de la proporción del gasto público con 

respecto al Producto Interno Bruto como variables independientes, y para las variables 

dependientes, emplearon el promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto (Quispe 

Tapia, 2013). 

Los resultados de su análisis indicaron que el desembolso estatal en transporte y 

telecomunicaciones mostró una relación positiva con el crecimiento económico. También 

identificaron una relación negativa entre la inversión pública total y la inversión privada, lo 

cual sugiere la presencia del efecto expulsión. Además, observaron un impacto negativo de 

la inversión pública en agricultura sobre la inversión privada. Estos hallazgos proporcionan 

insights sobre cómo diferentes componentes de la inversión pública pueden influir en el 

crecimiento económico y la inversión privada (Quispe Tapia, 2013). 

La relación entre el gasto público y el crecimiento económico de un país se puede 

entender mejor al analizar el impacto del desembolso estatal, especialmente la inversión 

pública, en la economía. Es crucial examinar tanto el impacto expulsión como el impacto de 

atracción sobre la inversión privada, que es un factor determinante del nivel de producción, 
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empleo y, por ende, del crecimiento económico. El efecto expulsión ocurre cuando el gasto 

público compite con la iniciativa privada por los recursos limitados. Además, al intentar 

financiar el gasto público, se retiran recursos del sistema financiero, lo que, al volverse más 

escasos, eleva su precio, es decir, la tasa de interés. Este aumento desincentiva la inversión 

privada al hacerla más costosa. En resumen, comprender cómo el gasto público afecta la 

inversión privada es fundamental para evaluar su impacto en el crecimiento económico, 

considerando tanto los aspectos de competencia como de atracción de recursos financieros. 

(Quispe Tapia, 2013). 

3.4 Conceptos y definiciones 

Crecimiento económico 

La definición proporcionada describe el concepto de crecimiento económico. El 

crecimiento económico se refiere al aumento en el valor de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un periodo específico, generalmente medido anualmente. 

Este aumento en la producción económica suele expresarse en términos del Producto Interno 

Bruto (PIB), que cuantifica el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una 

economía en un periodo determinado. El crecimiento económico es un indicador importante 

del desarrollo y la salud económica de una entidad, ya sea un país o una región (Gamarra & 

Aguirre, 2018). 

Inversión pública 

 

La descripción proporcionada se refiere al concepto de inversión pública. La 

inversión pública abarca cualquier gasto de recursos que tenga como objetivo aumentar, 

mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano. 

Este tipo de inversión tiene la finalidad de ampliar la capacidad del país para ofrecer 

servicios o producir bienes. Además, el concepto de inversión pública engloba todas las 
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actividades relacionadas con la planificación y ejecución de proyectos que llevan a cabo las 

entidades del sector público (BCRP, 2011). 

Infraestructura de riego 

 

La infraestructura de riego se define como el conjunto de estructuras u obras que 

posibilitan la irrigación de una determinada área al proporcionar la cantidad necesaria de 

agua para las plantas. Este sistema de riego consta de varios componentes, los cuales se 

adaptan según las necesidades específicas o los desafíos planteados. Estos componentes 

incluyen obras de captación, conducción, distribución y regulación. Para lograr una 

utilización eficiente del agua en el riego, se incorpora al concepto de infraestructura de riego 

la idea de multiuso del agua, que implica el aprovechamiento de energías renovables no 

convencionales (ERNC) y la medición precisa de caudales mediante sistemas de telemetría 

para la lectura y transmisión de datos (CNR Ministerio de Agricultura de Chile, 2023). 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos 
 

4.1.1 Valor agregado bruto regional de Huánuco 

 

El valor agregado bruto regional como el indicador de la variable crecimiento 

económico ha tenido un comportamiento creciente a lo largo del periodo en evaluación. Así, 

en el primer trimestre del año 2012 el valor agregado bruto regional fue de mil 045 millones 

de soles, cerrando el año en el cuarto trimestre con mil 125 millones de soles. En el primer 

trimestre del año 2013 el valor agregado bruto regional fue de mil 99 millones de soles, 

cerrando el año en el cuarto trimestre con mil 197 millones de soles. En el primer trimestre 

del año 2014 el valor agregado bruto regional fue de mil 163 millones de soles, cerrando el 

año en el cuarto trimestre con mil 228 millones de soles. En el primer trimestre del año 2015 

el valor agregado bruto regional fue de mil 232 millones de soles, cerrando el año en el 

cuarto trimestre con mil 334 millones de soles. En el primer trimestre del año 2016 el valor 

agregado bruto regional fue de mil 285 millones de soles, cerrando el año en el cuarto 

trimestre con mil 374 millones de soles. En el primer trimestre del año 2017 el valor 

agregado bruto regional fue de mil 396 millones de soles, cerrando el año en el cuarto 

trimestre con mil 499 millones de soles. En el primer trimestre del año 2018 el valor 

agregado bruto regional fue de mil 428 millones de soles, cerrando el año en el cuarto 

trimestre con mil 556 millones de soles. En el primer trimestre del año 2019 el valor 

agregado bruto regional fue de mil 448 millones de soles, cerrando el año en el cuarto 

trimestre con mil 573 millones de soles. En el primer trimestre del año 2020 el valor 

agregado bruto regional fue de mil 406 millones de soles, cerrando el año en el cuarto 

trimestre con mil 554 millones de soles. En el primer trimestre del año 2021 el valor 

agregado bruto regional fue de mil 421 millones de soles, cerrando el año en el cuarto 

trimestre con mil 552 millones de soles. 
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La evolución del valor agregado bruto regional se puede ver en la Figura 2, en ella 

se aprecia que, durante el periodo de estudio el incremento en el valor agregado bruto 

regional fue de aproximadamente 36.4%. Asimismo, el incremento promedio anual fue de 

aproximadamente 4.3%, esto debido a la fuerte caída del valor agregado bruto en el año 2020 

inicio de la pandemia. 

Figura 1 Evolución del valor agregado bruto regional de Huánuco 
 

 

 

 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 

Nota. La figura muestra la evolución trimestral del valor agregado bruto de la región 

Huánuco durante el periodo, 2012-2021. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2023). 

4.1.2 Devengados de la inversión pública regional en infraestructura de riego en 

Huánuco 

En lo que se refiere al indicador de la variable infraestructura de riego en la región 

Huánuco, los devengados del presupuesto regional en el primer trimestre del año 2012 fue 

de 635 mil 490 soles. En el primer trimestre del año 2013 los devengados del presupuesto 

regional fue de 775 mil 590 soles. En el primer trimestre del año 2014 los devengados del 

presupuesto regional fue de 516 mil 350 soles. En el primer trimestre del año 2015 los 

devengados del presupuesto regional fue de 2 millones 180 mil soles. En el primer trimestre 

del año 2016 los devengados del presupuesto regional fue de 2 millones 314 mil soles. En el 

primer trimestre del año 2017 los devengados del presupuesto regional fue de 3 millones 295 
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mil soles. En el primer trimestre del año 2018 los devengados del presupuesto regional fue 

de 4 millones 300 mil soles. En el primer trimestre del año 2019 los devengados del 

presupuesto regional fue de 3 millones 731 mil soles. En el primer trimestre del año 2020 

los devengados del presupuesto regional fue de 4 millones 727 mil soles. Finalmente, en el 

año 2021 esta cifra se incrementó sustantivamente a 9 millones 676 mil soles. 

La evolución de los devengados de la inversión pública regional en infraestructura 

de riego se puede apreciar en la Figura 3. Se aprecia que, durante el periodo en estudio, en 

los años iniciales, los devengados de la inversión fue relativamente muy baja, al final del 

periodo esta se incrementó sustancialmente en aproximadamente 1400%. Asimismo, el 

incremento promedio anual fue de aproximadamente 53.14%, esto debido a que los años 

subsiguientes a los primeros fue incrementado la inversión cada vez con mayor cantidad. Es 

decir, en los primeros años de la década hubo poca inversión en infraestructura de riego; sin 

embargo, en los siguientes años hay una recuperación importante, es por ello por lo que en 

esos años se refleja un crecimiento importante de esta variable. 

Figura 2 Evolución de los devengados de la inversión pública regional en infraestructura 

de riego de Huánuco. 
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4.2 Análisis econométrico 

 

Para la corroboración de la hipótesis formulada en el presente estudio, se ha utilizado 

la metodología estadística de regresión lineal, que significa estimar un modelo econométrico 

con la variable dependiente valor agregado bruto regional de Huánuco y la variable 

independiente devengados de la inversión pública regional en infraestructura de riego. Es 

decir, la relación se refiere a una variable explicada frente a una variable independiente cuyo 

propósito siempre es el de hallar una causalidad que explique el efecto de la variable 

explicativa sobre la variable dependiente. 

Tal como se ha señalado en el apartado de las variables, la variable dependiente se 

refiere al crecimiento económico regional de la región Huánuco cuyo indicador es el valor 

agregado bruto (vab). Asimismo, tal como se ha referido, los datos recogidos tienen un 

horizonte temporal de 10 años, constituyendo una serie de tiempo entre los años 2012 – 2021 

y fueron medidos en soles. 

Los devengados de la inversión pública regional en infraestructura de riego en la 

región Huánuco, corresponde a la variable explicativa. Tal como se apreció en el apartado 

precedente, los datos de esta esta variable corresponde a una serie de tiempo y es un agregado 

macroeconómico durante el periodo 2012-2021 y esta medida también en soles. 

Con estas variables en estudio, la estimación del modelo econométrico ha 

considerado la siguiente ecuación: 

𝑣𝑎𝑏𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑑𝑒𝑣𝑖𝑝𝑖𝑟𝑡 + 𝜇𝑡 
 

En donde: 

 

vab: valor agregado bruto regional. 

 

devipir: devengado de la inversión pública en infraestructura de riego. 

 

𝛽1 : intercepto del modelo de regresión. 

 

𝛽2 : parámetro de estimación de la variable inversión en infraestructura de riego. 
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𝜇𝑡 : termino de perturbación estocástica. 

 

Los datos utilizados para realizar la estimación del modelo econométrico presentado 

en el párrafo precedente se muestran en el Anexo A del presente estudio. 

Tal como se ha indicado para la corroboración de la hipótesis de estudio formulado 

se ha estimado un modelo de regresión lineal simple considerando a la variable valor 

agregado bruto como variable dependiente y a la variable devengados de la inversión pública 

en infraestructura de riego como variable explicativa. La Tabla 2 muestra la estimación 

realizada 

Previamente a la estimación indicada, se ha realizado la prueba de normalidad de los 

residuos del modelo. Los resultados indican que los residuos provienen de una población 

cuya distribución es normal, puesto que el estadístico Jarque Bera es mayor al 5%. En el 

Anexo B se muestra los datos estadísticos. 

Tabla 2 Estimación del modelo econométrico formulado 
 

 

 
Los resultados que muestra la Tabla 2 indican que el coeficiente de la variable 

devengados de la inversión pública en infraestructura de riego es significativo ya que el valor 

de probabilidad de la distribución t es menor al 5%. Asimismo, globalmente el modelo es 

también significativo puesto que el valor de probabilidad que muestra la distribución F es 
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menor que el 5%. Con respecto al grado de ajuste entre las variables valor agregado bruto y 

devengados de la inversión pública en infraestructura de riego es bajo, puesto que tiene un 

coeficiente de determinación R2 de aproximadamente 37%, refiriendo un cierto grado de 

ajuste entere estas variables. Finalmente, cabe señalar que existe la posibilidad de problemas 

de autocorrelación en los residuos tal como muestra el coeficiente de Durbin Watson que es 

cercano a cero. Por ese motivo se ha realizado la prueba del correlograma a la estimación 

efectuada, el mismo que indica la posible existencia de autocorrelación de grado 1. En el 

Anexo C se muestra el correlograma. 

Para corregir el problema de autocorrelación descrito en el párrafo anterior se ha 

estimado el modelo considerando un proceso autorregresivo de orden 1; es decir, un AR (1). 

Los resultados se aprecian en la tabla 7. Se aprecia que el problema de autocorrelación ha 

sido corregido ya que si se aprecia en el modelo estimado el coeficiente Durbin Watson es 

cercano a 2 lo que indica ausencia de autocorrelación. El correlograma de la estimación 

corregida se presenta en el Anexo D. 

Tabla 3 Estimación del modelo econométrico corregido de problema de autocorrelación 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Relación entre variables 

 

Luego de realizar la estimación del modelo econométrico formulado, la relación 

funcional entre la variable dependiente valor agregado bruto y la variable explicativa 

devengados de la inversión pública en infraestructura de riego quedó especificada de la 

siguiente manera: 

 

 
El coeficiente de la variable devengados de la inversión pública en infraestructura de 

riego estimado representa la contribución de esta variable al valor agregado bruto regional 

ante el incremento en una unidad monetaria tal como señala Gujarati & Porter (2010). En 

consecuencia, el coeficiente de la variable devengados de la inversión pública en 

infraestructura de riego indica que ante un incremento de mil soles en infraestructura de 

riego en la región Huánuco, el valor agregado bruto regional se incrementa en 31 mil 332 

soles. Este coeficiente es significativo ya que tiene un valor de probabilidad menor al 5%. 

Asimismo, coincide con la teoría económica que indica una relación positiva entre la 

inversión en infraestructura de riego y el valor agregado bruto. 

5.2 Concordancia con estudios similares 

 

Los resultados arribados en la presente investigación se han comparado con otros 

resultados de investigaciones similares, las mismas que se han presentado en los 

antecedentes y que seguidamente se presenta en forma muy concisa. 
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Ruiton Cabanillas (2019), analizó la relación que existe entre la inversión pública en 

infraestructura de riego y el crecimiento económico del producto agrario en el Perú durante 

el periodo 2001-2015. Esta investigación se llevó a cabo mediante un enfoque no 

experimental longitudinal, utilizando un análisis descriptivo, correlacional y explicativo. El 

resultado obtenido de la hipótesis general sobre la relación entre la inversión pública en 

infraestructura de riego y el crecimiento económico del producto agrario en el Perú durante 

el periodo mencionado fue positivo y significativo, con una elasticidad inversión/producto 

de 0.21. Los resultados de este estudio concuerdan con los presentados en la presente 

investigación. 

Pachas (2022), en su investigación sobre la planeación estratégica y la gestión de 

proyectos de infraestructura de riego en el distrito El Tambo, 2021, buscó establecer la 

relación entre la planeación estratégica y la gestión de proyectos en el distrito. Utilizó un 

enfoque cuantitativo con cuestionarios validados por expertos. Los resultados mostraron una 

correlación positiva moderada (0,588, p<0,05) entre la planeación estratégica y la gestión de 

proyectos, así como relaciones moderadas entre las dimensiones de ejecución, control y 

calidad del gasto. Los resultados de este estudio concuerdan con los presentados en la 

presente investigación. 

Infante (2023), en su estudio se centró en analizar la influencia de la inversión pública 

en el Producto Bruto Interno (PBI) de la región de Tumbes durante el periodo 1992-2021. 

Se enfocó en cuatro sectores clave: agropecuario, transporte, saneamiento y educación. La 

metodología utilizada fue histórica, la investigación fue de naturaleza no experimental y 

cuantitativa. Los resultados mostraron una influencia directa y causal de la inversión pública 

en los sectores mencionados sobre el crecimiento económico de Tumbes. Los resultados de 

este estudio concuerdan con los presentados en la presente investigación. 
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Cáceres (2020), en su trabajo de investigación, exploró el sector agropecuario de La 

Paz, evaluando varios factores como el clima, la propiedad de la tierra y la calidad de las 

semillas que influyen en este sector. Se centró especialmente en analizar el impacto de la 

inversión pública en la agricultura y ganadería de la región. El estudio tenía como objetivo 

entender cómo las políticas públicas, en forma de inversiones públicas, han afectado el 

desarrollo del sector agropecuario en La Paz. Los resultados indican que las inversiones 

públicas pueden contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible del sector agropecuario en 

la región de la Paz. Los resultados de este estudio concuerdan con los presentados en la 

presente investigación. 



50 
 

 

CONCLUSIONES 

 

El valor agregado bruto de la producción regional de Huánuco en el periodo en 

estudio ha tenido un crecimiento significativo puesto que año a año ha ido incrementándose 

sostenidamente. Es así como la variación porcentual anual en promedio fue de 

aproximadamente 3.7%. En tanto que el crecimiento porcentual desde el año 2012 al año 

2021 fue de 36.4%. 

En lo que se refiere a la variable inversión pública en infraestructura de riego de la 

región Huánuco, la evolución de los devengados del presupuesto de inversiones en este 

sector han mostrado un crecimiento sostenido durante el periodo estudiado. De esta forma 

ha mostrado una variación porcentual promedio anual de 53.14%. Asimismo, la variación 

porcentual desde el inicio de periodo 2012 hasta el año 2021 fue de 1400%, debido a que en 

los primeros años la inversión fue muy baja, en tanto que en los últimos años del periodo se 

había incrementado sustantivamente. 

El modelo estimado para corroborar la influencia de la inversión pública en 

infraestructura de riego y el crecimiento económico de la región Huánuco, muestra que, ante 

un incremento de mil soles en la inversión en infraestructura de riego, el valor agregado 

bruto regional se incrementa en 31 mil 332 soles. Asimismo, este coeficiente es positivo tal 

como indica la teoría económica y significativo al nivel del 5%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Durante la expansión económica regional no solo influye una variable tal como la 

variable estudiada; por el contrario, hay otras variables también que influyen en su 

comportamiento. Por ello, se recomienda profundizar la presente investigación incluyendo 

otras variables que tiene que ver con la infraestructura económica dado que este tipo de 

variables puede temer mayor influencia en el comportamiento del crecimiento económico 

regional. 

 

A los encargados de tomar las decisiones en todos los niveles de gobierno, se 

recomienda apostar por la inversión pública en el sector agropecuario en especial en la 

infraestructura de riego puesto que a través de esta se pude potenciar el crecimiento del PBI 

agropecuario y consecuentemente el crecimiento económico regional. 

 

Las instituciones académicas del país y en especial de la región Huánuco, deben 

propiciar eventos y certámenes científicos a fin de mejorar las investigaciones relacionadas 

con estas y otras variables relevantes que expliquen el crecimiento económico regional. Los 

resultados de las investigaciones publicadas pueden servir al sector privado a efectos de 

elevar la inversión pública en este sector. 
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Anexo A Base de datos utilizadas para estimar el modelo econométrico 
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Anexo B Prueba estadística de normalidad 
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Anexo C Prueba estadística del correlograma del modelo estimado 
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Anexo D Prueba estadística del correlograma del modelo corregido 
 

 


