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RESUMEN 

La indagación presente planteó como principal objetivo determinar la influencia de la 

inversión pública en infraestructura sobre el crecimiento económico de la Provincia 

Constitucional del Callao, periodo 2008 – 2020 y para dar respuesta a tal objetivo, la 

metodología empleada fue no experimental – longitudinal, de método hipotético deductivo con 

una muestra conformada por 52 datos trimestrales referentes al PBI real y a la inversión pública 

en infraestructura económica y social efectuada en la Provincia Constitucional del Callao 

financiada por el Gobierno Nacional, dicha información fue procesada mediante la metodología 

VAR. Los resultados obtenidos evidencian que la inversión pública en infraestructura financiada 

por el gobierno nacional rezagada un periodo, presenta coeficientes positivos con 

probabilidades menores a 5%. Por tanto, se concluye que, como respuesta al problema 

general, se determinó que la inversión pública en infraestructura rezagada un periodo influye de 

manera directa y significativa en el crecimiento económico de la Provincia Constitucional del 

Callao, periodo 2008 – 2020. 

Palabras clave: Crecimiento económico, inversión pública y PBI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present investigation raised as its main objective to determine the influence of public 

investment in infrastructure on the economic growth of the Constitutional Province of Callao, 

period 2008 - 2020 and to respond to this objective, the methodology used was non-

experimental - longitudinal, method deductive hypothetical with a sample made up of 52 

quarterly data referring to real GDP and public investment in economic and social infrastructure 

carried out in the Constitutional Province of Callao financed by the National Government, said 

information was processed using the VAR methodology. The results obtained show that public 

investment in infrastructure financed by the national government lagged a period, presenting 

positive coefficients with probabilities of less than 5%. Therefore, it is concluded that, in 

response to the general problem, it was determined that public investment in infrastructure 

lagging behind a period directly and significantly influences the economic growth of the 

Constitutional Province of Callao, period 2008 - 2020. 

Keywords: Economic growth, public investment and GDP 
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INTRODUCCIÓN 

La indagación presente estudió la influencia de la inversión pública en 

infraestructura sobre el crecimiento económico de la Provincia Constitucional del Callao 

en el periodo 2008 – 2020, fundamentado en la teoría del crecimiento económico 

tomando como base para ello a la inversión.  

En ese contexto desde los lineamientos teóricos de la literatura económica se 

establece que la inversión influye de forma positiva en el crecimiento económico, dado 

que, la inversión es el motor impulsor del crecimiento. Por tanto, fue de interés 

académico corroborar si aquella influencia también se evidencia para el caso específico 

de la Provincia Constitucional del Callao en el periodo 2008 – 2020. 

En base a lo anterior, según las estadísticas regionales, señalan que en el 

periodo 2008 – 2019, la provincia constitucional del Callao, colaboró en promedio con 

el 4.17% al PBI nacional. Además, durante ese mismo periodo, el PBI del Callao 

progresó a una tasa promedio anualizada de 4.7%, el cual ha ido acompañado de una 

evolución favorable de la inversión pública en infraestructura, la cual en ese mismo 

periodo (2008 – 2019) progresó a un índice promedio anualizada de 1.62%. No 

obstante, la propagación de la COVID – 19, generó una recesión en ambas variables, 

donde el PBI del Callao en el 2020 cayó en 15.9% respecto al año anterior y la 

inversión pública en infraestructura cayó en 21.5%. 

En ese sentido, la indagación presente buscó dar respuesta a la siguiente 

pregunta general de investigación: ¿Cuál es la influencia de la inversión pública en 

infraestructura sobre el crecimiento económico de la Provincia Constitucional del 

Callao, periodo 2008 – 2020? Y en concordancia con ello, el objetivo general es: 
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Determinar la influencia de la inversión pública en infraestructura sobre el crecimiento 

económico de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 2008 – 2020. Por 

consiguiente, la hipótesis general es: La inversión pública en infraestructura influye de 

forma directa y significativa sobre el crecimiento económico de la Provincia 

Constitucional del Callao en el periodo 2008 – 2020. 

De otra parte, la investigación se estructuró en 10 capítulos, los cuales se 

resumen a continuación:  

CAPÍTULO I: corresponde al planteamiento del problema, en el cual se muestra 

las principales estadísticas que dan soporte al problema de investigación, partiendo 

desde el un plano internacional hasta llegar al plano local. Además, aquí también se 

contempla las preguntas, objetivos, justificación y la delimitación de la investigación.  

CAPÍTULO II: corresponde al marco teórico, en el cual se muestra una síntesis 

teórica sobre el tema, partiendo por los antecedentes internacionales y nacionales 

hasta llegar a las bases teóricas, fundamentadas en la teoría del crecimiento 

económico exógeno de Solow, misma que señala que la inversión es fuente importante 

del crecimiento.  

CAPÍTULO III: corresponde a las hipótesis y variables, en el cual se muestra las 

posibles respuestas a las preguntas de investigación, así como también, la 

operacionalización de las variables fundamentadas en sus dimensiones e indicadores, 

es decir, la forma como se midió las variables objetivo de estudio.  

CAPÍTULO IV: corresponde al diseño metodológico, en el cual se muestra la 

metodología elegida para la corroboración de las hipótesis, misma que se fundamenta 
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bajo los lineamientos del enfoque cuantitativo, el diseño no experimental, en el nivel 

descriptivo – explicativo y en el método hipotético – deductivo.  

CAPÍTULO V: Corresponde a los resultados, en el cual se muestra los 

principales hallazgos logrados con la investigación, partiendo primero con los 

resultados descriptivos, mismos que fueron presentados mediante tablas y gráficos, 

luego se presentan los resultados econométricos fundamentados en la metodología 

VAR.  

CAPÍTULO VI: corresponde a la discusión de resultados y en él se muestra un 

análisis comparativo entre los resultados obtenidos en la investigación con los 

obtenidos por otros investigadores, es decir, se discute con los autores consultados en 

la sección de antecedentes, ello con el fin de ver los resultados que refuerzan o 

contradicen los hallazgos obtenidos con el desarrollo de la investigación. Además, 

también se realiza una discusión con el marco teórico, es decir, si los resultados 

obtenidos son coincidentes a los que estipula la teoría económica.  

CAPÍTULO VII: corresponde a las conclusiones, mismas que se redactaron en 

función a los resultados obtenidos y en concordancia con los objetivos de la 

investigación.  

CAPÍTULO VIII: corresponde a las recomendaciones, mismas que también se 

derivan fundamentalmente de los resultados y se orientan a generar acciones de 

política que el gobierno debe tener en consideración para mejorar los niveles de 

crecimiento.  

CAPÍTULO IX: corresponde a las referencias bibliográficas, es decir, aquí se 

muestra a todos los autores consultados en la investigación.  
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CAPÍTULO X: corresponde a los anexos y aquí se muestra información sobre la 

base de datos, las pruebas econométricas del modelo VAR y otros puntos importantes 

que no fueron considerados dentro del contenido de la investigación.   
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

En términos generales, el Producto Bruto Interno (PBI) es un indicador que reúne el 

valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras territoriales de un país 

para un periodo determinado y este presenta un comportamiento estructurado en cuatro fases 

las cuales son: expansión, auge, recesión y depresión, las cuales ocurren en orden hasta llegar 

a la fase final, para luego iniciar un nuevo ciclo, razón por la cual, también a ese 

comportamiento se le conoce como ciclo económico. Por tanto, la importancia del PBI en la 

economía radica en que posibilita conocer la situación económica de un país, además, también 

es importante porque es el principal indicador usado por la literatura económica para medir el 

crecimiento económico, donde este último hace referencia a la expansión del PBI.  

De otra parte, la inversión es una actividad que se fundamenta en asignar recursos 

económicos con el propósito de obtener un beneficio en un periodo futuro. En ese sentido, la 

importancia de la inversión desde la perspectiva del pensamiento clásico, radica en que es 

considerada como el motor que impulsa el crecimiento económico. En concordancia con ello, 

Jiménez (2012) manifiesta que la inversión contribuye de manera significativa al crecimiento 

económico de largo plazo, motivo por el cual, el Banco Mundial [BM] (2019) exhorta a los 

países a mejorar los niveles de inversión total con el propósito de consumar los objetivos del 

Desarrollo Sostenible. 

Es de precisar que la inversión se clasifica en inversión pública y privada. Con los que 

respecta a la inversión privada, según el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2022), es 

aquella inversión proveniente de personas naturales o jurídicas ubicadas en territorio nacional o 

extranjero, mientras tanto, la inversión pública es la proveniente del Estado o de cualquier 

organismo que integra el sector público la cual se orienta a mejorar el bienestar poblacional y a 

su vez es impulsora de la inversión privada.  
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En base a lo anterior desde un contexto mundial, de acuerdo con el BM (2022), el PBI 

mundial en el año 2008 registró un valor total de 64.12 billones de dólares, no obstante, la crisis 

financiera que se gestó ese año ocasionó que para el año siguiente este presente una caída de 

5%. Superado este episodio, los niveles del PBI mundial presentó un comportamiento con una 

clara tendencia al alza hasta alcanzar un año pico en el año 2019 cuyo monto se estableció en 

84.91 billones de dólares, pero a consecuencia de la propagación de la COVID – 19, en el año 

2020 el valor del PBI fue de 85.11 billones de dólares, es decir presentó una caída de 13% 

respecto al año anterior. En un marco general, el PBI mundial en el periodo 2008 – 2020 

presentó un comportamiento creciente, debido a que, presentó una tasa de crecimiento 

promedio anual de 2.7%.  

Así también, de acuerdo con el BM (2021), con lo que respecta a la inversión extranjera 

directa (IED), la cual contempla a la inversión en infraestructura, en el año 2008 se estableció 

en un monto total de 2.48 billones de dólares y para el 2009 cayó a 1.45 billones, posterior a 

ello, LA IED presentó un comportamiento fluctuante, pero con una tendencia a la baja, dado 

que en el 2019 monto se estableció en 1.64 billones de dólares, situación que se agravó aún 

más con la COVID – 19 y con ello el valor al 2020 fue de 1.14 billones, es decir, cayó en 30% 

respecto al año anterior. En un marco general, dado el comportamiento fluctuante, la IED en el 

periodo 2008 – 2020 presentó una tasa de crecimiento promedio anual de tan solo 0.5%. Así 

también, según las Naciones Unidas (2021) ante la pandemia por la COVID-19, la inversión 

extranjera directa (IED) a nivel mundial, en el 2020 cayó considerablemente haciendo que los 

flujos de IED volviesen al mismo nivel del año 2005.  

En el mismo orden de ideas, en el caso de América Latina y el Caribe, según el BM  

(2022) su PBI en el año 2008 creció en 3.7% respecto al año anterior, pero la crisis generada 

en ese año ocasionó que al 2009 su valor presente una caída de 2%. Posterior a ello, el PBI 

presentó una desaceleración hasta el 2019, es decir, las tasas de crecimiento fueron positivas, 

pero cada vez menores. Finalmente, la crisis sanitaria generó una caída histórica de 6.7% que 
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no se generaba desde 1960. En un plano general, el PBI de la región, pese a las caídas 

registradas en el 2008 y 2020, en este periodo aún creció a una tasa promedio anual de 1.3%.  

El crecimiento antes señalado, ha ido acompañado de una evolución favorable de la 

inversión pública ya que según Armendáriz y Carrasco (2019), en un estudio realizado para el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalan que la inversión pública en América Latina y 

el Caribe en el periodo 2000 – 2008 representó en promedio 2.8% del PBI regional, mientras 

que, en el periodo 2009 – 2016 representó en promedio el 3.9% del PBI regional, es decir, 

creció en 1.1 puntos porcentuales.  

En el caso peruano, según el Banco central de Reserva del Perú [BCRP] (2022), la 

economía peruana ha presentado un sólido desempeño económico durante las últimas 

décadas, es así que, en el año 2008 el valor de su PBI ascendió a 348,870,000 de soles y pesé 

a la crisis mundial del 2008, su comportamiento aún fue creciente, dado que en el 2009 creció 

en 1.1%. Posterior a ello, el PBI presentó una clara tendencia al alza, alcanzándose un año 

pico en el 2019 cuyo valor se estableció en 546,665,000 de soles. No obstante, las 

restricciones impuestas por el gobierno a consecuencia de la crisis sanitaria, generó que al 

2020 esté presente una caída de 11% respecto al año anterior, pero en líneas generales, en el 

periodo 2008 – 2020, el PBI peruano creció a una tasa promedio anual de 3.3%.  

Con lo que respecta a la inversión pública, según el BCRP (2021), esta se destina 

fundamentalmente a infraestructura, misma que ha presentado un comportamiento creciente, 

debido a que en el 2008 se invirtió un total de 15,883,000 soles y para el año 2019 su valor se 

había incrementado a 35,344,000 soles. No obstante, la dificultad sanitaria a causa del COVID 

– 19, generó una caída de 12.9%, lo que se traduce en un incremento de brechas en 

infraestructura, especialmente de salud, educación, transporte, energía, telecomunicaciones, 

agua y saneamiento. En ese contexto, durante el periodo 2008 – 2020, la inversión pública en 

el Perú creció a un índice promedio anualizado de 8.9%.  
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Por otro lado, respecto al caso particular de la provincia Constitucional del Callao, se 

tiene que, debido a su puerto marítimo y su aeropuerto internacional, es una de las más 

trascendentales provincias que favorecen al crecimiento económico del país. En ese sentido, 

de acuerdo con el Diario el Peruano (2021), pese al escenario generado por la propagación de 

la COVID- 19, durante el primer semestre del 2021 el puerto marítimo del Callao movilizó un 

total de 3917 contenedores permitiendo ello alcanzar un récord en el movimiento de 

contenedores, es por tal motivo que, según el Estado Peruano (2022), al finalizar el año 2021, 

el puerto del Callao se mantuvo en el segundo lugar en conectividad marítima obteniendo una 

puntuación de 39.6 sobre 100, además, dicho índice de conectividad desde el 2006 ha 

mantenido un comportamiento ascendente, pasando de ser  18.6 en el primer trimestre del 

2006 a 35.1 en el cuarto trimestre del 2020, siendo superado únicamente por el puerto marítimo 

de Cartagena (Colombia).   

Así también, con lo que respecta al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, según 

OSITRAN (2021), este se mantiene como el terminal aéreo con mayor importancia en el Perú, 

dado que en el año 2010 concentró el 63.7% del tráfico total de pasajeros y hasta el año 2019 

concentró por encima del 60% del tráfico total, no obstante, tras las restricciones impuestas 

para mitigar la propagación de la COVID 19, generó que en el 2020 este aeropuerto representó 

el 57.8% del tráfico total de pasajeros, dónde se movilizó alrededor de 7,04 millones de 

pasajeros entre nacionales y extranjeros. Además, según ComexPeru (2022) en el año 2020 el 

aeropuerto Jorge Chávez ocupó el puesto 44 del ranking de los 100 mejores aeropuertos a 

nivel mundial.  

En base a lo anterior, el puerto y el aeropuerto, son los principales factores que 

dinamizan la economía del Callao y del Perú y de acuerdo con las nóminas del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2019) durante el periodo 2008 – 2019, la provincia 

constitucional del Callao, colaboró en promedio con el 4.17% al PBI nacional. Además, durante 

ese mismo periodo, el PBI del Callo progresó a una tasa promedio anualizada de 4.7%.  



9 
 

 
 

Además, cabe precisar también que el PBI de la provincia del Callao, según el INEI 

(2021) pasó de ser 13,386,423 soles en el 2007 a 22,458,010 soles en el 2019. Es decir, creció 

en 67.7%. No obstante, este crecimiento, al igual que ocurrió a nivel nacional, presentó una 

tendencia decreciente a causa de la crisis sanitaria que enfrenta el país, donde el PBI del 

Callao en el 2020 cayó en 15.9%. respecto al año anterior.  

Asimismo, otra variable macroeconómica que también ha experimentado un crecimiento 

en la región Callao, antes de la pandemia, ha sido la inversión pública, ya que según el BCRP 

(2021) a lo largo de los años 2008 – 2019 progresó a un índice promedio anualizado de 1.62%. 

En cambio, en el año 2020, la inversión pública cayó en 21.5% respecto al año anterior. Así 

también, es de señalar que la inversión en infraestructura en el Callao comprende lo referente 

acceso a electricidad, agua y saneamiento, hospitales, escuelas etc. y ello depende del nivel de 

gestión de los gobiernos de turno, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas [NEF] 

(2020) al 2018 la provincia constitucional del Callao presentó un porcentaje de ejecución del 

27.24%, por lo que es obligatorio plantear políticas públicas para la priorización de inversiones.  

Finalmente, cabe precisar que invertir en infraestructura ejerce un rol trascendental 

sobre el crecimiento económico, además, favorece a optimizar la calidad de vida de la urbe. 

Por tanto, en dicha investigación se quiere ratificar si aquello también se demuestra para el 

caso particular de la provincia constitucional del Callao, periodo 2008 – 2020, razón por la cual 

se plantea las siguientes interrogantes.  

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es la influencia de la inversión pública en infraestructura sobre el crecimiento 

económico de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 2008 – 2020? 
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1.2.2. Problemas específicos  

¿Cuál es la influencia de la inversión pública en infraestructura social financiada por el 

Gobierno Nacional sobre el crecimiento económico de la Provincia Constitucional del Callao, 

periodo 2008 – 2020? 

¿Cuál es la influencia de la inversión pública en infraestructura económica financiada 

por el Gobierno Nacional sobre el crecimiento económico de la Provincia Constitucional del 

Callao, periodo 2008 – 2020? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar la influencia de la inversión pública en infraestructura sobre el crecimiento 

económico de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 2008 – 2020. 

1.3.2. Objetivo específico  

Determinar la influencia de la inversión pública en infraestructura social financiada por el 

Gobierno Nacional sobre el crecimiento económico de la Provincia Constitucional del Callao, 

periodo 2008 – 2020. 

Determinar la influencia de la inversión pública en infraestructura económica financiada 

por el Gobierno Nacional sobre el crecimiento económico de la Provincia Constitucional del 

Callao, periodo 2008 – 2020. 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación teórica  

La presente investigación, se justifica de manera teórica dado que con su desarrollo se 

contribuye a llenar el vacío de conocimiento que existe referente a las variables de estudio, 

especialmente para el caso regional. Además, con su desarrollo se buscó corroborar mediante 
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la estadística, si se cumple la teoría del crecimiento económico neoclásico. Por tanto, la 

importancia radica en que contribuye al campo académico y sirve de antecedente para futuras 

investigaciones que decidan abordar la misma área temática.   

1.4.2. Justificación práctica  

La presente investigación se justifica de manera práctica debido a que permite conocer 

si existe influencia significativa entre la inversión pública y el crecimiento económico para el 

caso específico de la Provincia Constitucional del Callao. Además, la investigación permite 

conocer cuánto destina el gobierno nacional a la inversión en infraestructura en la Provincia 

Constitucional del Callao, de ahí que la importancia, radica en que la investigación sirve para 

que el gobierno centre sus acciones en mejorar o ampliar la infraestructura pública, ya que esta 

cumple un rol trascendental sobre el crecimiento económico y el bienestar poblacional. 

1.5. Delimitantes de la investigación  

1.5.1. Teóricas 

La investigación se delimita de manera teórica a presentar los fundamentos teóricos 

para las variables inversión pública y crecimiento económico, tomando como base el modelo de 

crecimiento económico neoclásico, el cual señala que la inversión es un factor importante que 

garantiza el crecimiento económico a largo plazo. Por tanto, en base a ese modelo y 

adaptándolo al sector público, para medir la inversión pública se tomó los fundamentos teóricos 

del MEF, el cual manifiesta que la inversión pública se orienta fundamentalmente a cubrir 

necesidades de infraestructura económica y social.  

1.5.2. Temporal 

La investigación comprende el periodo 2008 – 2020, quedando con ella definida la 

delimitación temporal. El motivo por el cual se eligió dicho periodo, se debe a que los datos del 
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PBI real de la Provincia Constitucional del Callao aparecen recién a partir del año 2008, 

tomando como año base el 2007, motivo por el cuál ello significó una limitante que imposibilita 

la ampliación el periodo temporal.  

1.5.3. Espacial  

La investigación se realizó en la Provincia Constitucional del Callao, quedando con ello 

definida la delimitación espacial.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Después de una extensa revisión bibliográfica, se localizan investigaciones que 

proporcionan soporte a la problemática planteada, por ejemplo, a nivel internacional se tiene el 

caso de Ramírez y Toro (2021) cuyo fin principal es decretar el efecto de invertir en 

infraestructura de transporte respecto al crecimiento económico de Colombia, en el periodo 

1905 – 2017. La metodología fue cuantitativa, longitudinal y no experimental. Además, para 

calcular la secuela de las variables autónomas sobre la adjunta se estimó una función de 

producción, donde la variable dependiente estuvo representada por el PBI, y las variables 

independientes fueron el trabajo, inversión en infraestructura, capital distinto a infraestructura y 

productividad. Como parte de los resultados se obtuvo que cuando existe un acrecentamiento 

del 1% de invertir en infraestructura, el PBI crece aproximadamente en 0.074%. Por tanto, los 

autores concluyen que la inversión ejecutada en infraestructura de transporte ha asistido de 

manera efectiva y demostrativa en el crecimiento económico de Colombia, a lo largo del 

periodo 1905 – 2017.  

Del mismo modo, Gutiérrez et al (2021) plantean como intención central examinar el 

progreso de la inversión público privada y su correspondencia con la proporción de crecimiento 

económico de México. Metodológicamente el estudio fue correlacional, cuantitativo y 

longitudinal. Además, se estimó un modelo econométrico por medio de la metodología de 

series de tiempo.  Los efectos indican que ante un acrecentamiento de 1% en la inversión de 

tipo pública, el PBI se acrecienta en promedio aproximado 0.23%. Mientras que, ante una 

ampliación de 1% en la inversión privada, el PBI se extiende en promedio aproximado 0.83%. 

Finalmente, se concluye que la inversión total (Público – Privado) se relaciona de manera 
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directa con el PBI. Además, ha influido en el crecimiento económico experimentado por México, 

durante 1960 – 2018. 

Aunado a ello, Ahamed (2021) consideró como propósito estudiar el impacto de las 

inversiones públicas y privadas en el crecimiento de la economía de países en desarrollo, para 

ello, empleó metodológicamente un modelo de datos panel con diseño no experimental y de 

nivel explicativo. Sus hallazgos evidenciaron que, la inversión pública genera un mayor impacto 

en el crecimiento económico que la inversión privada, con un efecto del 7.8%, no obstante, 

ambas variables poseen una gran importancia para la economía junto con el gasto en 

consumo, crecimiento laboral e inversión bruta. Concluyó que, tanto las inversiones públicas 

como privadas son esenciales e indispensables para el desarrollo y crecimiento de un país. 

Asimismo, Makohon et al. (2020) tuvo la finalidad de analizar el efecto de la política de 

inversión en el crecimiento de países desarrollados (Italia, Rumania, Portugal, Eslovaquia, 

Finlandia y Suecia) y emergentes (Armenia, Ucrania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, 

Kirguistán y Uzbekistán) durante un periodo 2015 – 2019, empleando un modelo datos panel 

con enfoque cuantitativo y de alcance explicativo. Los hallazgos indicaron que los mayores 

niveles económicos de los países se encuentran asociados a un mayor índice de inversión 

pública, específicamente, el aumento de la inversión en activos fijos contribuye a la aceleración 

del crecimiento económico, sin embargo, en los países emergentes se tiene un efecto 

heterogéneo por la insuficiencia en el nivel de política de inversión, de ese modo, en forma de 

conclusión obtuvieron que el nivel de influencia generada por la inversión pública sobre el nivel 

del crecimiento económico va a depender del nivel de desarrollo de las instituciones financieras 

del país y de su infraestructura. 

En adición a esto, Conde y Mendoza (2019), plantearon examinar la relación entre la 

inversión pública, inversión extranjera directa en relación al crecimiento económico, para lo 

cual, metodológicamente utilizaron un modelo de vectores autorregresivos con enfoque 

cuantitativo, de alcance explicativo y de diseño no experimental. Demostraron como resultados 
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que la inversión pública local genera impulsos positivos (+5.79%) en el crecimiento económico, 

además, destacaron que la inversión extranjera directa genera un impulso positivo (+2.15%) a 

la inversión pública, concluyendo que, las sociedades que cuentan con mayores niveles de 

competitividad son los que generan mayores efectos en el crecimiento económico, canalizado 

por sus inversiones públicas. 

Por su parte, Ffrench y Díaz (2019) plantean como objetivo central examinar el avance 

de la inversión en Chile y su vínculo con el crecimiento económico, durante el periodo 1974 – 

2017. Metodológicamente, el estudio fue cuantitativo, descriptivo, longitudinal y no 

experimental. Entre los principales hallazgos se tiene que durante el periodo 1990 - 1998, la 

perseverante expansión de la tasa de inversión sostuvo un crecimiento del PBI del 7.1% anual, 

no obstante, a partir de 1999, la inversión experimentó altibajos y ello se tradujo a un 

crecimiento promedio menor al 4%. Por lo tanto, se concluye que la inversión es un 

determinante importante del crecimiento y por ende del desarrollo, donde este último se logra 

con inversión intensiva en innovación tecnológica e infraestructura.  

Así también, Rojas y Ramírez (2018) buscan estudiar el nexo entre inversión sobre la 

infraestructura de tipo vial y el crecimiento económico de Colombia, durante el periodo 1993 – 

2014, la metodología fue de enfoque cuantitativo y se establecieron relaciones mediante hitos 

macroeconómicos, de infraestructura vial y de competitividad. Además, a través de un modelo 

de regresión econométrica se consiguió como resultado que un acrecentamiento en la inversión 

vial tiene un nexo directo sobre el aumento del PBI, debido a que existe una correspondencia 

positiva de 63.3% entre ambas variables. Finalmente, finiquita que invertir en infraestructura 

vial mejoró en 1.5% y ello generó que el PBI se incremente en 42.34%.  

Asimismo, Campo y Mendoza (2018) se plantearon determinar el efecto del gasto 

público en el crecimiento económico, empleando una metodología cuantitativa – explicativa con 

ayuda de un modelo econométrico de datos panel cointegrado, una prueba de causalidad y una 

prueba de raíces unitarias, todo ello, les permitió obtener como resultado principal que existe 
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un efecto positivo y significativo (17.5%) del gasto público en el crecimiento económico, por otro 

lado, demostraron que no se cumple la Ley de Wagner al obtener la relación inversa, es decir 

que el crecimiento económico no genera gasto público. Concluyeron que, la eficiencia en la 

distribución y ejecución del gasto público es de vital importancia para generar un efecto positivo 

en el crecimiento económico. 

Igualmente, Yilmaz (2018) tuvo el fin de analizar los efectos de la inversión pública en la 

economía de Turquía, para lo que empleó una metodología de enfoque cuantitativo, de nivel 

explicativo con corte longitudinal. Sus resultados demostraron que, la economía turca mantiene 

un exceso de inversión en infraestructura económica y social en los sectores de 

telecomunicaciones y transporte, generando limitaciones en las inversiones en otros sectores 

(salud, educación y energía), sin embargo, el efecto de dichas disposiciones sobre el 

crecimiento depende la gestión de las políticas públicas ejecutadas por el gobierno. De todo 

ello, se concluyó que una mala gestión de los recursos públicos probablemente conduce a 

tasas de crecimiento por debajo del nivel óptimo. 

Por último, Rojas y Molina (2018) plantean como fin valorar el efecto de la inversión en 

infraestructura de tipo pública en relación al crecimiento económico de Oaxaca. 

Metodológicamente el estudio fue de enfoque cuantitativo, donde para conjeturar el crecimiento 

económico de las zonas, se usó la metodología de Gerber (2003), mientras que, para evaluar la 

manera cómo se vio afectado el crecimiento por la inversión en infraestructura, se usó el 

modelo de efectos fijos con error estándar, propuesto por Hoechle (2007). Entre los principales 

hallazgos se tiene que la inversión en infraestructura ha sido escasa y mal establecida por tal 

razón no ha impactado en el crecimiento, mientras que invertir en infraestructura social muestra 

un gran impacto en el crecimiento económico. Finalmente, como parte de las conclusiones, las 

regiones más solícitas demandan una considerable inversión en infraestructura y las regiones 

subdesarrolladas más inversión social.  
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

En el espacio nacional se tiene el caso de Enriquez y Muñoz (2021) cuyo objetivo de su 

investigación es valorar cómo impactó la inversión tipo pública en infraestructura sobre el 

crecimiento económico en Huancavelica. La metodología contemplada fue de enfoque 

cuantitativo ya que busca ponderar el efecto de una variable sobre otra, por medio de un 

modélico de vectores autorregresivos (VAR), a su vez, la indagación fue de diseño no 

experimental y de tipo explicativo. Además, en los primordiales hallazgos se evidencia que el 

crecimiento de la inversión tipo pública impactó efectiva y significativamente en el crecimiento 

económico de Huancavelica, a lo largo del periodo de estudio. Finalmente, se concluye que el 

resultado de la inversión tipo pública sobre el PBI dura aproximadamente 4 años, además, el 

0.73% de la variabilidad del PBI de la región es atribuible al crecimiento de la inversión pública.  

Asimismo, Ccamapaza (2021) buscó examinar el efecto de la inversión pública y privada 

en el crecimiento económico, por medio de una metodología basada en un enfoque 

cuantitativo, de nivel explicativo con corte longitudinal. Sus resultados demostraron que, la 

inversión tanto pública como privada influyen de manera positiva en el crecimiento económico, 

en un 6.2% y 52.2%, ante ello, concluyó que, la inversión privada genera un mayor efecto en 

relación a la pública en el crecimiento económico, puesto que, la primera tiene una 

participación del 19%, mientras que, la segunda su participación es del 4.5% del PBI. 

Adicionalmente, Soto (2021) planteó como fin analizar el impacto de la inversión estatal 

en el crecimiento económico. El método empleado se caracterizó por un modelo no 

experimental con variables cuantitativas bajo estimaciones econométricas de mínimo 

cuadrados ordinarios. Sus hallazgos demostraron que, existe una relación significativa (sig. de 

0.000) y positiva (0.0979) entre las variables de análisis, por otro lado, demostró que la 

inversión pública es menos sensible ante cambios en el mercado, actuando con menos impacto 

en contraste a la inversión privada sobre el crecimiento por mantener un comportamiento más 
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rezagado. Concluyó que, el crecimiento económico recibe mejor impacto de la inversión 

privada, seguido de las exportaciones y después de la inversión estatal. 

Del mismo modo, Abanto (2021) se enfocó en determinar la incidencia de la inversión 

pública en el crecimiento económico en la macro región norte del país, por medio de una 

metodología caracterizada por la no manipulación de las variables y un alcance cuantitativo. 

Los resultados obtenidos indican que la inversión pública presenta una influencia positiva en el 

crecimiento económico, específicamente la impulsa en un 14.91%, en ese sentido, concluyó 

con la existencia de una pendiente positiva en el análisis de la inversión pública sobre el 

crecimiento de la economía, puesto que, es la traducción de un continuo cierre de brechas en 

educación, salud, saneamiento, transporte e infraestructura, sin embargo, la potencia del efecto 

varía de acuerdo al desenvolvimiento de una buena gestión por las instituciones estatales. 

Por su parte, Collas y Palacios (2020) buscan analizar si la inversión en infraestructura 

vial de tipo pública suscita crecimiento económico en la macro región norte. La metodología 

colocada fue la del enfoque cuantitativo y se usó la metodología de datos panel, mismo que 

permite agrupar a todas las regiones que conforman la macro región norte (Piura, Lambayeque, 

La Libertad, Tumbes y Cajamarca). Asimismo, el diseño fue el no experimental, longitudinal, 

explicativo y correlacional. Además, los resultados indican que la inversión de tipo pública en 

infraestructura vial, impacta significativamente y positiva en el crecimiento económico, donde 

ante un incremento del 1% en la inversión, la economía crece en promedio 8.15%. Finalmente, 

como parte de las conclusiones los autores afirman que la inversión tipo pública en 

infraestructura vial ha favorecido a promover el crecimiento económico de la unidad de análisis, 

en el periodo señalado.  

Así también, Zevallos (2019) plantea como fin central comprobar el resultado de la 

inversión en infraestructura económica de tipo pública sobre el crecimiento económico de las 

regiones del Perú, para lo cual la metodología se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, 

puesto que se aplica la recopilación de data para probar hipótesis. Además, el nivel de la 
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investigación fue explicativa y de método hipotético – deductivo. Asimismo, los productos del 

modelo econométrico indican que la inversión de tipo pública, especialmente la predestinada a 

infraestructura de transporte y energía, impacta positiva y explicativamente en el crecimiento 

económico del Perú. Por tanto, concluye que, en el Perú, invertir en infraestructura económica 

tipo pública tiene un nexo directo con el crecimiento económico, mismo que se mide en 

términos del PBI, además, indica que ante una conmutación del 1% en la inversión, en media 

se crece en 0.13%.  

Del mismo modo, Carlos y Gutiérrez (2019) plantean como propósito central identificar 

la ocurrencia de la inversión en infraestructura tipo pública respecto al crecimiento económico 

de la región Pasco, periodo 2002 – 2017. El método empleado fue el analítico, histórico y 

estadístico, además, la investigación fue no experimental, longitudinal, descriptiva correlacional 

y cuantitativa. Como parte de los resultados se evidencia que la inversión tipo pública 

consumada en los sectores señalados, no ha incidido de manera positiva sobre el crecimiento 

económico de Pasco. Finalmente, debido a los resultados obtenidos, los autores exhortan 

mejorar la calidad de la inversión en estos sectores, a su vez en futuras investigaciones se 

debe incluir también la inversión privada, para ver si en conjunto con la pública incurren 

afirmativamente en el crecimiento económico.  

Adicionalmente, Arce (2019) busca estipular el efecto de la inversión tipo pública en 

infraestructura respecto al crecimiento económico de Cajamarca. La metodología fue 

cuantitativa, diseño no experimental, explicativa correlacional. Como parte de los resultados la 

inversión ha impactado significativa y afirmativamente en el crecimiento experimentado por 

Cajamarca, durante el periodo de estudio. Finalmente, el autor consuma que, pese a los 

progresos en términos de inversión, hay mucho trabajo por forjar en el esquema de inversión y 

también en obras y aumento de la base tributaria. Además, se debe cambiar la equivocada idea 

que el pago de impuestos implica privar a los ciudadanos de cierta parte de su dinero, sino que 

ello es fuente que permite impulsar la economía del país, a través de la inversión pública. 
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A su vez, Grández (2019) se enfocó en demostrar la incidencia de la inversión pública 

en el crecimiento económico peruano, por medio de una metodología basada en un alcance 

cuantitativo con naturaleza explicativa – no experimental, en ese sentido, sus resultados 

demostraron que, existe evidencia de una incidencia positiva entre las variables de análisis, 

que ha permitido mejorar el nivel y calidad de vida de la sociedad, puesto que, se atienden sus 

necesidades de servicios básicos, educación, salud y vivienda, asimismo, la inversión pública 

mantiene una participación del 8% en el comportamiento del crecimiento económico. Concluyó 

que la inversión en transporte, educación y saneamiento generan un mayor valor a la economía 

peruana. 

Por último, Aguirre y Gamarra (2018) pretendió encontrar la influencia de la inversión 

pública sobre el crecimiento económico, empleando una metodología con alcance cuantitativo, 

de nivel explicativo y de diseño no experimental. Su resultado principal demostró que, un 

incremento del 1% de la inversión pública genera un aumento del crecimiento económico de 

0.04%, ello, se traduce como una influencia positiva significativa de la variable exógena 

(inversión pública) en la endógena (crecimiento económico). Concluyó que, por teoría 

económica la relación se encuentra sustentada, sin embargo, la magnitud de la influencia se ve 

afectada por la capacidad de gasto de los recursos estatales por parte de las entidades 

públicas.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Crecimiento económico  

2.2.1.1. Definición  

Enríquez (2016) plantea que el crecimiento económico es el agrandamiento o 

acrecentamiento cuantitativo de los ingresos en términos del valor de los servicios y bienes 
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conclusivos derivados intrínsecamente de los límites de un territorio, durante un período de 

tiempo determinado. En otras palabras, es el crecimiento del PIB. 

Por su parte, el Instituto Peruano de Economía [IPE] (2017) señala que el término 

crecimiento económico hace referencia a la variación porcentual positiva del PBI de una 

economía para un determinado periodo de tiempo, el cual depende prioritariamente de la 

productividad generada por los factores productivos y la acumulación de capital (inversión).  

2.2.1.2. Dimensión  

De acuerdo a lo estipulado en el ítem anterior, según la literatura económica el PBI es la 

variable utilizada para cuantificar el crecimiento económico, motivo por el cual se considera 

como dimensión del crecimiento económico al PBI.  

En ese sentido, según Blanchard y Pérez (2012) el PIB de un país puede definirse de 

tres formas: primero, como la cuantía de los servicios y bienes conclusivos procedentes en la 

economía a lo largo de una fase determinada; segundo, es el valor agregado total de la 

economía en un período determinado; y tercero, es el ingreso total de la economía en un 

período determinado.  

Por su parte, Dornbusch et al (2011) indica que: 

El PBI es una guía que calcula la producción total de una economía, el cual también es 

conocido como demanda agregada, y para el caso de una economía cerrada, esta se 

representa de la siguiente forma: 

𝐷𝐴 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 

Pero se asume que la producción está en equilibrio y una economía está en equilibrio 

cuando: 

𝑌 = 𝐷𝐴 = 𝐶𝑡 +  𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 

Por tanto, para el caso de una economía abierta, el PBI adopta la siguiente forma:  

𝑌 =  𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑁 
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Donde, el PBI es la sumatoria de gasto público, inversión, consumo y exportaciones 

netas. 

De otra parte, conforme al INEI (2020)  el PBI se puede calcular por medio de tres 

métodos: 

- Método de la producción  

El PBI es el resultado de sumar el valor añadido bruto de los componentes de 

producción incluido impuestos, es decir:  

 

 

- Método del gasto  

El PBI supone el efecto de sumar las unidades conclusivas de servicios y bienes, lo que 

equivale a sumar los gastos finales en inversión, consumo y exportaciones menos las 

importaciones, es decir: 
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- Método del ingreso  

El PBI es el resultado de sumar las remuneraciones de los asalariados como 

gratificación por su colaboración en el proceso de producción, es decir:  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Indicador 

De acuerdo con Blanchard y Pérez (2012) coexisten dos tipos de PIB: real y nominal, 

donde el PIB nominal se define como la cantidad total de bienes finales a precios corrientes de 

cada año, mientras que PIB real se delimita como la cuantía total de bienes finales originados 

en un año, multiplicada por sus precios en el año base, es decir, el PBI real se calcula en 

función a un año base. 
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En ese sentido, el PBI real es el indicador más utilizado por la evidencia empírica ya que 

genera resultados más confiables respecto al crecimiento económico. En el caso peruano, el 

PBI real en la actualidad toma como año base el 2007 ya que ahí se alcanzó un año pico de 

crecimiento previo a la crisis mundial del 2008.  

2.2.1.4. Teorías  

Cabe precisar que la teoría del crecimiento económico se centraliza en estudiar los 

concluyentes del crecimiento económico a largo plazo y las políticas que incumben ser 

aplicadas para incitar tal crecimiento. El tema del crecimiento económico se originó con los 

iniciales clásicos como, David Ricardo, Thomas Malthus o Adam Smith, quienes insertaron 

conceptos como los rendimientos decrecientes y su nexo con el acaparamiento de capital, así 

como el vínculo entre tecnología y trabajo. Luego, los clásicos del siglo XX como Schumpeter, 

Young, Ramsey, ayudaron a comprender los factores que determinan la tasa de crecimiento y 

el progreso tecnológico. No obstante, será Solow con su modelo neoclásico de crecimiento 

económico (1956) quien asentó las bases metodológicas no sólo referente a la teoría del 

crecimiento, sino también para la macroeconomía contemporánea (Benito, 2017). 

- Modelo neoclásico de crecimiento económico de Solow.  

Inicialmente el modélico de crecimiento económico más aprehendido fue el de Harrod – 

Domar, mismo que argumentaba que el acopio de capital es la fuente del crecimiento 

económico. Posterior a ello la creación del Modelo de Solow, también conocido como modelo 

Solow – Swan, consideró al progreso tecnológico como el impulsor del crecimiento (Ibarra, 

2012) 

Siguiendo con Benito (2017), los supuestos del modelo de Solow – Swan son: 

▪ Función de producción neoclásica  

▪ Una economía cerrada  
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▪ No hay gobierno  

▪ Los consumidores economizan una porción invariable de su renta 

▪ El stock de capital se reduce a una tasa constante  

▪ El nivel de desarrollo tecnológico se conserva constante  

▪ La población progresa a una tasa constante  

Asimismo, según Mankiw (2014), el modelo formulado por Solow parte de la función de 

producción agregada, donde la producción agregada está en relación al stock de capital y la 

fuerza de trabajo, es decir: 𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿). Además, si a la función de producción agregada se le 

divide por L, esta se expresa en terminación per cápita:  

 

Por su parte, De Gregorio (2012) indica que el supuesto de una economía cerrada, 

conlleva a que el ahorro (𝑆) sea igual a la inversión (𝐼), pero otro supuesto es que el ahorro es 

una porción fija de la renta, es decir: 𝑆 = 𝑠𝑌 por tanto, (𝐼 = 𝑠𝑌). Además, considerando los 

supuestos de depreciación constante (𝛿), crecimiento de la población constante (𝑛) y el 

desarrollo tecnológico constante (𝑔),  la variación del capital adopta la siguiente forma:  

 

De lo anterior, se demuestra que el factor inversión representado por 𝑠𝑓(𝑘),  es afectado 

por los factores (𝛿 + 𝑛 + 𝑔), donde a mayor inversión mayor crecimiento económico, mientras 

que mientras mayor sea  (𝛿 + 𝑛 + 𝑔) menor crecimiento económico. Además, la ecuación 

refleja que el stock de capital aumenta cuando se invierte, mientras que reduce por su propio 

desgaste, es decir por la depreciación del mismo capital. En síntesis, el modelo bosquejado por 

Solow revela que el crecimiento económico está totalmente relacionado con la inversión.  
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- Teoría del crecimiento económico endógeno  

De acuerdo con Jiménez (2012) Esta teoría a diferencia de la de Solow considera a la 

tecnología como endógena, donde la función de producción se simboliza de la subsiguiente 

forma 𝑌 = 𝐴𝐾, donde Y representa la producción agregada, K es el stock de capital, mientras 

que A es una constante que cuantifica la cantidad de producción agregada. Además, en este 

modelo el ahorro también es igual a la inversión, por lo tanto, el acopio de capital está 

representado por:  

 

La ecuación anterior, indica que el ahorro y la inversión son fuente de crecimiento 

continuo. Por su parte, Medina (Medina, 2013), refiere que la teoría del crecimiento endógeno 

sigue siendo el mismo enfoque desarrollado por la teoría del crecimiento económico en el 

pasado, pero que busca endogenizar al progreso tecnológico. Al final el resultado es el mismo, 

que la inversión, especialmente aquella destinada a mejorar el progreso tecnológico, es la 

fuente primaria del crecimiento económico.  

2.2.2. Inversión pública  

2.2.2.1. Definición  

En términos generales, la inversión según Mendoza  (2014), es un comienzo 

significativo de las fluctuaciones económicas, así como del progreso del producto potencial de 

la economía. Además, al ser un mecanismo de la demanda agregada, influye de manera 

positiva en la capacidad productiva del país. Por su parte, Jiménez (2012) manifiesta que la 

inversión es el círculo de producción en un tiempo cedido, y se manipula para conservar o 

agrandar el stock de riqueza de la economía, a su vez contribuye de manera significativa al 

crecimiento económico de largo plazo.  
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Adicionalmente, Mankiw (2014) indica que en las cuentas nacionales se identifican tres 

maneras de invertir: invertir en bienes de equipo, en construcción y existencias, donde el 

primero hace referencia al gasto en maquinarias y equipos necesarios para la producción; el 

segundo hace referencia al gasto para la construcción y mantenimiento de infraestructuras, y el 

tercero hace referencia a los inventarios de materia prima. Por tanto, en la presente 

investigación solo se considerará la de bienes de equipo y de construcción.  

Con lo que respecta a la inversión pública, Huamani (2016) indica que es la que 

ejecutan los gobiernos centrales o locales a través de corporaciones públicas y se centra en la 

inversión física o tangible en infraestructura. Además, refiere que este tipo de inversión es 

esencial para el desarrollo socio - económico, ya que su relevancia reside no solo como 

impulsor de la inversión privada, sino también es la garante de abastecer servicios y bienes tipo 

públicos de índole que es necesario con el fin de optimizar las situaciones de vida de la 

metrópoli.    

Por su parte, Fort (2015), señala que la inversión de tipo pública tiene un resultado 

significativo respecto a la disminución de la pobreza y la mejora de la productividad. Así 

también, el BCRP (2011) relata que la inversión tipo pública es la erogación de recursos, 

predestinado fundamentalmente a extender, perfeccionar o restablecer las reservas de capital 

físico de dominio público, cuyos recursos se obtienen a través de los impuestos, tarifas por 

prestación de servicios, donaciones y otros.  

2.2.2.2. Dimensiones  

Según Cuenca y Torres (2020), la inversión pública se orienta fundamentalmente a 

cubrir necesidades de infraestructura económica e infraestructura social, dónde la primera 

busca incrementar la productividad del país por medio de la provisión de transporte, mientras 

tanto, la segunda busca mejorar el bienestar de la sociedad por medio de la provisión de 

educación, salud y saneamiento entre los principales. 
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En concordancia con lo anterior, el BID (2000) también refiere que la inversión pública 

se clasifica de acuerdo a su función, la cual puede ser infraestructura económica o 

infraestructura social, con lo que respecta a la primera, son aquellas inversiones enfocadas en 

el sector de transporte, mientras que la segunda, son aquellas inversiones enfocadas en los 

sectores agua y saneamiento, salud y educación.  

En ese sentido, la infraestructura, según el BID (2019), se define como el vínculo de 

colocaciones e infraestructuras que tienen una larga vida y componen el cimiento sobre el cual 

se desarrolla la asistencia de servicios ineludibles para los fines sociales, productivos, 

personales y policiales. Así también, Zorzoli (2017), define a la infraestructura como el acervo 

físico y material con el que cuenta un territorio, país o sociedad para el desarrollo de sus 

actividades productivas.  

Por tanto, el BID (2018) manifiesta que la infraestructura es la columna vertebral para el 

desarrollo y el crecimiento económico. Por tanto, a mayor inversión en ello existen grandes 

oportunidades de cambiar y dinamizar el camino económico de los países.  Del mismo modo, 

Loaiza (2018), refiere que existe un resultado positivo y estadísticamente revelador entre 

crecimiento económico e inversión en infraestructura. 

2.2.2.3. Indicadores 

- Inversión pública en transporte 

Peláez et al. (2011) argumenta que este tipo de inversión tiene el objetivo de proveer 

sistemas viales a lo largo y ancho del territorio nacional. Por su parte, Palacios (2018) refiere 

que la inversión en transporte o infraestructura vial busca mejorar la comercialización de 

productos y reducir los tiempos y esfuerzos de distribución dentro de un circuito mercantil. Por 

último, Brida et al. (2020) señala que la inversión en transportes busca mejorar el crecimiento, 

la productividad y dinamismo económico entre regiones.  
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- Inversión pública en salud  

Continuando con Peláez et al. (2011) es aquel gasto público que se utiliza en 

actividades y servicios del sector salud que busca incrementar la calidad de vida de la 

población. Así también, de acuerdo con Briceño y Ávila (2011), la inversión en salud se orienta 

principalmente a mejorar el desarrollo humano. En la misma línea, García et al. (2017) 

manifiestan que la inversión en salud se traduce en bienestar y reducción de los niveles de 

pobreza.  

- Inversión pública en educación 

Peláez et al. (2011) refieren que es aquella inversión centrada en satisfacer los 

requerimientos del sector educativo. Por su parte, Peña et al. (2016), la inversión en educación 

se orienta a incrementar las capacidades cognitivas de las personas y con ello mejorar la 

productividad. Así también, Guerrero (2017) indica que la inversión en educación busca 

fortalecer las capacidades y competencias de los individuos y/o capital humano.  

2.2.2.4. Teoría  

Según Alfonso  (2010), desde la perspectiva de los autores clásicos, el Estado no debe 

intervenir en la economía ya que el mercado mediante la interacción de la oferta y la demanda 

es capaz de autorregularse. No obstante, Keynes (1936) argumentaba que el Estado sí debe 

intervenir en la Economía mediante la generación de políticas públicas que contribuyan a 

alcanzar el pleno empleo y la estabilidad macroeconómica.  

Por su parte, Valverde et al. (2014) argumenta que, desde la perspectiva de la teoría 

económica, el Estado sí debe intervenir en la economía dado que existen ciertos servicios que 

solo pueden ser proporcionados por el sector público, dado que no se puede restringir a las 

personas de su uso y ello imposibilita que dichos servicios sean otorgados por el sector 
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privado. Por tal motivo, el papel del estado, a través de su inversión pública y sus políticas, es 

fundamental para aumentar la estabilidad poblacional.  

Así también, Urrunaga y Aparicio (2012) fundamentado en la teoría de Barro, señala 

que la inversión pública es un instrumento prioritario para fortalecer la producción de un país, 

generar mayores competencias, expandir el mercado, potencializar el capital humano y mejorar 

el bienestar social.  

En ese sentido, desde los fundamentos teóricos de Barro (1990), el gasto público se 

relaciona con el crecimiento económico, dado que el incremento de la inversión de tipo pública 

genera efectos positivos tanto en la tasa de crecimiento económico como en la productividad 

del sector privado. Además, el autor distingue que el capital privado por si solo presenta 

rendimientos marginales decrecientes, es decir, a medida que se incrementa la inversión 

privada, la economía crece, pero llega un punto que a pesar de que la inversión aumente, la 

economía ya no crece y empieza a presentar recesiones. Mientras tanto, la inversión total 

(pública + privada) mantiene rendimientos marginales constantes lo que permite un mayor 

crecimiento económico. Por tanto, la inversión pública es necesaria para promover la inversión 

privada.  

Así también, Barro (1990) señala que existen varios factores que permiten a la inversión 

pública generar crecimiento económico, por ejemplo, una mayor inversión pública aumenta el 

capital físico público, que pueden ser tomados como recursos para el sector privado, es decir, 

algunas inversiones públicas permiten fomentar ambientes oportunos para que se 

desenvuelvan negocios privados. Además, la inversión pública genera una externalidad positiva 

ya que la infraestructura permite mejorar las operaciones de las organizaciones y por ende, su 

rentabilidad. Adicional a ello, la inversión pública contribuye a mejorar la calidad de vida de la 

población y todo ello contribuye a lograr mayor crecimiento económico.  

Keynes (1936) argumenta que el gasto público, entendiendo gasto como inversión, es 

un factor importante que contribuye al crecimiento económico (Y), donde este último, por el 
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método gasto, está en función al consumo (C), la inversión (I), el gasto público (G) y a la 

demanda de los mercados internacionales (X-M).  

2.3. Marco Conceptual  

En el presente ítem se muestra un marco conceptual referente a las variables e 

indicadores de la indagación, pero con la particularidad de que dichos términos han sido 

definidos con palabras propias teniendo en consideración la literatura revisada. Además, aquí 

también se precisa la teoría que se quiere verificar y las razones por las cuales se eligió.  

2.3.1. Crecimiento económico. 

El crecimiento económico es una variable macroeconómica utilizada para hacer 

referencia al cambio positivo que experimenta la producción de un país en un lapso de tiempo 

determinado, dicho término fue abordado inicialmente por los pensadores pertenecientes a la 

escuela clásica, quienes centraron esfuerzos en tratar de explicar los factores que contribuyen 

a que la producción consecutivamente presente un comportamiento positivo con tendencia al 

alza, siendo ello la base para estructurar las teorías económicas tal como se conocen 

actualmente.  

2.3.2. Producto Bruto Interno (PBI) 

El PBI es el principal indicador usado por la literatura económica para medir el 

crecimiento económico, motivo por el cual es un indicador que permite conocer la situación 

económica de un país. En base a ello, el PBI es el valor de todos los servicios y bienes que se 

gestan dentro de los límites fronterizos de un país para un periodo en específico.  

Además, el PBI presenta un comportamiento estructurado en cuatro fases, las cuales 

ocurren en orden consecutivo, es así que, la primera es cuando su valor alcanza un auge o un 

pico, la segunda cuando se inicia un proceso de recesión, es decir, el valor tiene a disminuir en 

comparación a los años anteriores, la tercera es cuando se alcanza la depresión, es decir, el 



32 
 

 
 

valor más bajo en un periodo de tiempo y, la cuarta es cuando se inicia un proceso de 

recuperación hasta alcanzar nuevamente un nuevo auge, iniciándose con ello nuevamente el 

ciclo, motivo por el cual, el comportamiento del PBI se conoce como ciclos económicos.  

Por último, el PBI puede ser calculado en términos nominales y en términos reales. En 

ese sentido, cuando se trata de términos nominales significa que el valor de la producción se 

calcula en función a precios corrientes, es decir, a precios de cada año. Mientras tanto, cuando 

se trata de términos reales, el valor de la producción se calcula en función a precios 

constantes, es decir, a precios de un año base.  

2.3.3. Inversión pública 

Es aquella inversión que utiliza recursos económicos de carácter público, y son los 

diferentes entes gubernamentales los encargados de ejecutarlo. Además, al igual que la 

inversión privada que se realiza con el fin de obtener un beneficio en un futuro, la inversión 

pública también se orienta con el objetivo de mejorar el bienestar poblacional, al cierre de 

brechas que afectan a las poblaciones vulnerables y a alcanzar un mayor desarrollo humano.  

De otra parte, la inversión pública es importante porque brinda servicios y bienes que no 

pueden ser suministrados por el sector privado, motivo por el cual, los bienes públicos cumplen 

la característica de que no se puede excluir a ningún individuo a disfrutar de sus beneficios. 

2.3.4. Inversión pública en infraestructura económica  

Son aquellos recursos públicos que se orientan a mejorar los sectores productivos de un 

país, la inversión en transporte, dado que la infraestructura vial posibilita una mayor 

interconexión entre ciudades y facilita el transporte de la producción hacia el mercado para su 

comercialización.  
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2.3.5. Inversión pública en infraestructura social 

Son aquellos recursos públicos que se orientan a mejorar el bienestar poblacional de 

un país, por ejemplo, la inversión en educación es un mecanismo que ayuda a la población a 

mejorar sus capacidades cognitivas y, además, es un factor importante que contribuye a 

reducir la pobreza. Así también, la inversión en salud es importante debido a que, ella vela por 

el bienestar físico y mental de los individuos, motivo por el cual, la salud gratuita debe ser 

accesible para toda la población.  Situación similar ocurre con el acceso a agua potable y 

desagüe, ya que ello evita enfermedades e infecciones en la población y con ello se gesta una 

mejor calidad de vida.  

2.3.6. Teoría a verificar  

La teoría que se quiere verificar es la del crecimiento económico exógeno, misma que 

plantea que la inversión es el principal factor que contribuye a generar crecimiento económico 

en el largo plazo. La razón por la cual se eligió esta teoría es porque es la pionera y una de las 

más importantes dentro de la literatura económica, además, esta ha servido de base para los 

fundamentos teóricos posteriores que han abordado la temática inversión y crecimiento 

económico. Otra de las razones por la cual se eligió es porque gran parte de la evidencia 

empírica también la considera como fundamento teórico principal.  

2.4. Definición de términos básicos.  

Ahorro.  Porción que se extrae de la renta, y se relaciona con la inversión, ya que 

según la teoría neoclásica el ahorro es equivalente a la inversión.  

Crecimiento económico.  Es el crecimiento o ampliación del PBI  

Crecimiento endógeno. Modelo que plantea a la tecnología como un factor endógeno 

e impulsora del crecimiento económico  
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Inversión.   Es la consecuencia del ahorro y se consigna a la implementación de 

stock de capital necesario para el proceso productivo.  

Inversión pública.  Son aquellos fondos públicos que se destinan a la dotación de 

servicios y bienes públicos. 

Infraestructura. Ligado a estructuras e instalaciones necesarios para el desarrollo 

productivo.  

Modelo de crecimiento neoclásico. Modelo que considera a la inversión como fuente 

primaria del crecimiento económico.   

PBI.  Cuantía de los servicios y bienes terminados, derivados en un territorio, en un 

tiempo explícito.  
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III. HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis  

3.1.1.  Hipótesis general  

La inversión pública en infraestructura influye de forma directa y significativa sobre el 

crecimiento económico de la Provincia Constitucional del Callao en el periodo 2008 – 2020 

3.1.2.  Hipótesis específicas   

La inversión pública en infraestructura social financiada por el Gobierno Nacional influye 

de forma directa y significativa sobre el crecimiento económico de la Provincia Constitucional 

del Callao en el periodo 2008 – 2020.  

La inversión pública en infraestructura económica financiada por el Gobierno Nacional 

influye de forma directa y significativa sobre el crecimiento económico de la Provincia 

Constitucional del Callao en el periodo 2008 – 2020.  

3.2. Definición conceptual de las variables  

Variable dependiente: Crecimiento económico. 

Es la expansión o aumento cuantitativo del producto bruto interno (PBI) en un periodo 

determinado de tiempo (Enríquez , 2016) 

Variable independiente: Inversión pública en infraestructura.  

Es la erogación de recursos de origen público destinados a incrementar, mejorar o 

reponer las estructuras e instalaciones de dominio público, y con ello contribuir al desarrollo 

productivo del país (Banco Central de Reserva del Perú, 2011).  
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3.3. Operacionalización de las variables  

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
C
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(Y
) 

Es la expansión o aumento 
cuantitativo del producto 
bruto interno (PBI) en un 
periodo determinado de 
tiempo (Enríquez , 2016) 

 
 

Es la variación 
porcentual del PBI 
real  
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(X
) 

Es la erogación de recursos 
de origen público destinados 
a incrementar, mejorar o 
reponer las estructuras e 
instalaciones de dominio 
público, y con ello contribuir 
al desarrollo productivo del 
país (Banco Central de 
Reserva del Perú, 2011).  

 

 

  

Es el gasto 
devengado según 
nivel de gobierno 
en infraestructura 
económica y 
social. 
 
 
  

 
  

Presupuesto ejecutado   

Inversión pública 
en infraestructura 
social 
 
 

por el gobierno nacional 
en educación y salud 

 

 

 
 
Medido en miles  

 Presupuesto ejecutado de soles a precios 

Inversión pública 
en infraestructura 
económica 

por el gobierno nacional 
en transporte 
 
 

corrientes 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1.    Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se aplicó fue el no experimental dado que las variables 

objetivo de estudio no fueron sometidas a ninguna condición experimental, en otras palabras, 

los datos recabados de fuentes secundarias fueron abordados en su condición natural, es 

decir, sin realizar modificaciones previas que contribuyan a la obtención de resultados 

favorables (Hernández-Sampieri R. , 2014).  

Además, la investigación también fue de corte longitudinal de tipo panel, dado que, los 

datos fueron acopiados en diferentes partes del tiempo a diferencia del corte transversal donde 

los datos son recolectados en un solo momento del tiempo. Así también, según Hernández y 

Mendoza (2018), una indagación es de corte longitudinal cuando la recolección de datos se 

realiza en diversos momentos del tiempo y ello posibilita conocer la evolución, causas y 

consecuencias del fenómeno estudiado. A su vez, añaden que es de tipo panel porque se hace 

seguimiento a través del tiempo a una misma población o a un grupo de elementos.  

4.2. Método de investigación 

El método es el camino que se debe seguir, teniendo en consideración un conjunto de 

operaciones y reglas que han sido fijadas con anterioridad y con ello lograr los resultados 

propuestos, es decir, se establece los procedimientos que se deben seguir para la obtención 

de resultados. En ese sentido, se utilizó como método el hipotético – deductivo, debido a que 

es el método que mejor se alinea a los objetivos de la investigación. En ese orden de ideas, de 

acuerdo con Bernal (2010),  este método hace referencia al procedimiento que conlleva a 

buscar refutar las hipótesis planteadas y en base a ello deducir las conclusiones logradas con 

la investigación, mismas que deben ser confrontadas con hechos.  
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Además, es de precisar que la investigación es aplicada dado que se aprovechan los 

conocimientos alcanzados por la indagación básica o teórica referentes al conocimiento y la 

solución de nuevos problemas, tal como refiere Sánchez et al. (2018). Así también, el estudio 

es de nivel descriptivo - explicativo con información en series de tiempo, misma que se obtuvo 

de las fuentes oficiales del Estado Peruano, tales como Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF).  

4.3. Población y muestra 

La población, según Hernández y Mendoza (2018), es conceptualizada como el 

conjunto de individuos o elementos que cumplen con la característica de pertenecer al mismo 

universo, por tanto, comparten las mismas atribuciones, en otras palabras, la población hace 

referencia a todas los individuos o elementos que estarán sujetos a la investigación. Mientras 

tanto, la muestra se define como una parte representativa de la población.  

En ese sentido, la población está compuesta por los datos referentes al crecimiento 

económico y la inversión pública en infraestructura efectuada en la Provincia Constitucional del 

Callao durante el periodo 2008 – 2020 en forma trimestral, haciendo con ello un total de 52 

datos para cada variable. En ese orden de ideas, la muestra es de tipo censal, es decir, el 

tamaño de la muestra es igual al tamaño de la población, por tanto, la muestra queda definida 

también por los 52 datos trimestrales para cada variable referente a la Provincia Constitucional 

del Callao.  

4.4. Lugar de estudio 

La indagación se realizó en la Provincia constitucional del Callao, constituyendo ello el 

lugar de estudio.  
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4.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

4.5.1. Técnicas  

Para la presente investigación se tomó datos estadísticos publicados por el BCRP, el 

INEI y el MEF y con dicha información se elaboraron los indicadores pertinentes para cada 

variable de la investigación. 

La técnica es la manera de reconocer el camino a seguir para alcanzar los resultados 

propuestos, es decir, la técnica permite la aplicación del método. En ese contexto, para la 

recolección de información la técnica utilizada fue el análisis documental y en concordancia 

con Ñaupas et al. (2018) está técnica se fundamenta en el recojo de información de fuentes 

secundarias, es decir, aquella recabada por otros investigadores o instituciones.  

4.5.2. Instrumentos  

Los instrumentos constituyen un apoyo para que las técnicas cumplan su propósito, por 

tanto, dado que la técnica es el análisis documental, el instrumento utilizado fue la ficha de 

registro o contenido. De ese modo, la información secundaria fue recabada de las fuentes 

oficiales del Gobierno del Perú, tales como el BCRP (datos del PBI trimestral del Perú), del INEI 

(datos de la participación del PBI real del Callao respecto al PBI real de Perú) y del MEF (datos 

trimestrales referentes a la inversión pública en infraestructura según niveles de gobierno).  

4.6. Análisis y procesamiento de datos 

La información recopilada de las fuentes oficiales fue analizada mediante técnicas 

estadísticas como la econometría y para ello primero se adjuntó la información en una hoja de 

cálculo Excel 2013 y se le dio formato de series de tiempo. Posterior a ello, se importó los datos 

al programa econométrico Eviews 10 para su respectivo procesamiento.  

Además, los datos fueron analizados siguiendo la metodología de Vectores 

Autorregresivos (VAR). En ese sentido, los modelos VAR, según Novales (2017) permiten 



40 
 

 
 

observar las relaciones que existe entre un conjunto de variables analizadas. Además, este tipo 

de modelo permite la aplicación de la función impulso respuesta y para ello primero se debe 

realizar un análisis de cointegración y los respectivos test de raíz unitaria. En síntesis, la 

metodología VAR permite identificar si las variables objeto de estudio mantienen una relación 

de equilibrio en el largo plazo.  

En la misma línea con lo que respecta al procesamiento de datos, se siguió los 

siguientes pasos:  

Primero, especificar el modelo econométrico, el cual en su versión lineal adopta la 

siguiente forma: 

log (𝑃𝐵𝐼)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ log (𝐼𝐼𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖) + 𝛽2 ∗ log (𝐼𝐼𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑖) + 𝑢𝑡 

Donde:  

𝑃𝐵𝐼𝑖:  PBI real del Callao para un determinado periodo “𝑖”. 

𝐼𝐼𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖: Inversión pública en infraestructura social en la Provincia Constitucional del Callao 

financiado por el Gobierno Nacional para un determinado periodo “𝑖”. 

𝐼𝐼𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑖: Inversión pública en infraestructura económica en la Provincia Constitucional del 

Callao financiado por el gobierno Nacional para un determinado periodo “𝑖”. 

𝛽0, 𝛽1,,   𝛽2: Parámetros del modelo econométrico, “𝛽0” que corresponde al intercepto.  

𝑢𝑡: Término de error aleatorio. 

𝑖: Periodo de estudio del 2008 – 2020. 

Segundo, estimar el modelo VAR estándar haciendo uso del programa Eviews 10 y 

verificar el rezago óptimo.  

Tercero, realizar el análisis estadístico, es decir, verificar si las variables son 

estadísticamente significativas, además, verificar si los signos de la estimación son los 

esperados y cumplen con lo estipulado por la teoría económica y en base a ello, realizar la 
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interpretación de los respectivos coeficientes para cada variable, así como también de la 

bondad de ajuste. 

Cuarto, realizar el análisis de estabilidad, causalidad y exclusión de retardos. 

Quinto, realizar el análisis econométrico, es decir, verificar si el modelo estimado 

cumple con los criterios de normalidad, y a la vez, verificar si este no presenta problemas de 

multicolinealidad, autocorrelación y heterocedasticidad.  

Sexto, realizar el análisis de cointegración mediante pruebas de raíz unitaria.  

Séptimo, realizar el análisis de función impulso respuesta.  

4.7. Aspectos éticos en investigación 

El desarrollo de la investigación se ajustó a los lineamientos establecidos por las 

normas APA para así de esta forma no incurrir en prácticas inusuales fuera de la ley. Además, 

no se realizó ninguna manipulación de los datos a fin de obtener resultados que favorezcan la 

investigación.  
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V. RESULTADOS 

5.1.  Análisis descriptivo en series de tiempo  

A. PBI  

Figura 1  

Provincia Constitucional del Callao: PBI anual a precios constantes, 2008 – 2020 

(millones de soles de 2007) 

 

Nota.  INEI 

De la figura 1, el PBI real del Callao ha presentado un comportamiento creciente hasta 

el 2019, posterior a ello, como consecuencia de la paralización económica que generó la crisis 

sanitaria, el PBI en el 2020 cayó en 15.9% respecto al año anterior. En un marco general en el 

periodo 2008 -2020, el PBI real del Callao presentó una tasa de crecimiento promedio 

anualizada de 2.3%. Dicho crecimiento, de acuerdo con el INEI (2022), se explica por el 

dinamismo económico generado por el aeropuerto internacional y por su puerto marítimo, 

además, tal crecimiento también se explica por el incremento del rubro de servicios comerciales 
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y de reparación técnica vehicular, así como también, el incremento de las industrias 

manufactureras, actividades alojamiento y servicios de comida, entre otros. 

De otra parte, es de precisar que, al ser el Callao una ciudad fundamental para el Perú, 

está aporta en forma considerable al PBI nacional, tal como se presenta en la figura 2. 

Figura 2 

 Participación porcentual del PBI real de la provincia constitucional del Callao en el PBI 

real nacional, 2008 – 2020. 

 

Nota.  INEI 

De acuerdo con la figura 2, la participación porcentual del PBI de la provincia 

constitucional del Callao en el PBI nacional entre el 2008 y el 2014 ha mantenido un 

comportamiento creciente, iniciándose posterior a ello, una reducción en la participación, 

teniendo una reducción considerable en el 2020 a causa del proceso pandémico. En ese 

contexto, en concordancia con el INEI (2022), en el año 2014, previo a la reducción 

participativa, el PBI real de la Provincia Constitucional del Callao alcanzó niveles superiores de 

PBI per cápita al registrado por el departamento de Lima e incluso superior al registrado a nivel 
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nacional. En líneas generales, en el periodo 2008 – 2020, el PBI provincial aportó en promedio 

con el 4.15% al PBI nacional.  

En base a lo anterior descrito, es de precisar que, al no existir datos trimestrales a nivel 

departamental, se decidió calcular el PBI trimestral del Callao, bajo el supuesto que los datos 

trimestrales del PBI real peruano se distribuye en forma proporcional a la participación del PBI 

real anual del Callao respecto al PBI real anual del Perú, cuyos resultados se presentan en la 

figura 3 que se muestra a continuación:  

Figura 3 

 Provincia Constitucional del Callao: PBI trimestral a precios constantes, 2008 – 2020 

(en soles del 2007) 

  

Nota. BCRP 

Según la figura 3, el PBI trimestral calculado para la Provincia Constitucional del Callao, 

también, presente un comportamiento con tendencia al alza, presentando una caída 

consecutiva del 20% tanto en el primer y segundo trimestre del 2020 por razones de salubridad 

sanitaria, será recién en el siguiente trimestre dónde se inició un proceso de recuperación. 
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Siendo así, desde el primer trimestre del 2008 hasta el cuarto del 2020, esta variable 

macroeconómica creció a una tasa promedio trimestral de 2%. 
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B. Inversión económica y social púbica en infraestructura financiada por el 

gobierno nacional.  

Figura 4 

 Provincia Constitucional del Callao: Inversión económica y social pública en 

infraestructura, financiada por el gobierno nacional, 2008 – 2020 (en miles de soles) 

 

Nota. MEF – Consulta Amigable 
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De acuerdo con la figura 4, es de precisar que la inversión en infraestructura económica 

solo incluye la inversión que se destinó al sector transporte, mientras tanto, la inversión en 

infraestructura social es el resultado de sumar la inversión que se destinó a educación y salud, 

además, dentro de la inversión nacional, también se incluye la inversión regional y local. En ese 

sentido, la inversión en infraestructura social efectuada en el Callao por el gobierno nacional, 

inicialmente presentó un comportamiento creciente hasta el segundo trimestre del 2011, para 

luego iniciar un comportamiento más estable con cierta inclinación hacía la baja, pero los años 

picos alcanzados al inicio del periodo hicieron que dicha inversión presente una tasa de 

crecimiento promedio trimestral de 139% entre el 2008 y 2020, con un monto trimestral 

promedio invertido de S/. 69,713,861. Con lo que respecta a la inversión destinada a cubrir 

necesidades sociales, esta presentó un comportamiento fluctuante, es decir, con constantes 

subidas y bajadas, lo cual no permite identificar si el comportamiento ha sido creciente o 

decreciente, pero según las tasas de crecimiento indican un comportamiento creciente debido a 

que dicha inversión creció a una tasa promedio trimestral de 10% entre el 2008 y el 2020, 

siendo la inversión promedio de S/. 43,145,550.  

C. Estadísticas descriptivas  
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Figura 5 

 Media, mediana y desviación estándar del PBI del Callao 
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Nota. Eviews 10 

Figura 6 

 Media, mediana y desviación estándar de la inversión económica en infraestructura 

financiado por el gobierno nacional 
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Nota. Eviews 10 
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Figura 7 

Media, mediana y desviación estándar de la inversión social en infraestructura financiado por el 

gobierno nacional 
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Nota. Eviews 10 

De la figura 5, 6 y 7 es de precisar que, la media es el promedio de los datos, el cual es 

el resultado de sumar todos los valores y divididos entre la cantidad de datos. Por su parte, la 

mediana es el valor medio de un conjunto de datos ordenados cronológicamente de menor a 

mayor. Así también, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y se interpreta 

como la desviación de la inversión destinada a infraestructura económica o social con respecto 

a su promedio. Así también, otras estadísticas descriptivas a considerar son el coeficiente de 

variación y la tasa de crecimiento promedio trimestral, motivo por el cual, a continuación, se 

presenta un cuadro resumen de las principales estadísticas descriptivas.  
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Tabla 1 

 Estadísticas descriptivas de las variables estudiadas 

Variable Media Mediana Desviació
n estándar 

Coeficient
e de 
variación 

Tasa de 
crecimiento 
promedio 

PBI trimestral 19,331,58

6 

20,362,38

0 

3,792,485 19.62% 2% 

I Económica 

GN 

69,713,86

1 

36,974,87

5 

138,079,8

73 

198.06% 139% 

I Social GN 43,145,55

0 

39,836,90

0 

16,487,21

4 

37.56% 10% 

Nota. Elaboración propia 

De la tabla 1, el coeficiente de variación es el resultado de dividir la desviación estándar 

entre la media y se interpreta de acuerdo al nivel, por ejemplo, entre 0 y 10% viabilidad muy 

baja, entre 10% y 25% baja variabilidad, entre 25% y 40% variabilidad moderada, entre 40% y 

50% alta variabilidad y mayor al 50% como variabilidad muy alta. Finalmente, la tasa de 

crecimiento promedio, es aquella tasa aproximada que se crece en cada periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

5.2. Análisis inferencial en series de tiempo 

A. Estimación del modelo VAR 

Antes de realizar las estimaciones de los modelos VAR estándar, es de precisar que, el 

programa estadístico Eviews en las estimaciones VAR por defecto arroja coeficientes con signo 

inverso, por lo que es necesario multiplicar por -1 para obtener el verdadero valor del 

coeficiente, por tanto, teniendo en cuenta ello, los resultados que a continuación se muestran 

ya han sido corregidos.  

Tabla 2 

 Estimación del modelo VAR estándar  

Vector Autoregresion Estimates  

Sample (adjusted): 2009Q2 2020Q4 

Included observations: 50 

 

 

 LOG_PBI LOG_IIECONOMICA LOG_IISOCIAL 
    
    LOG_PBI(-1)  -0.748016 - 0.038849 - 0.715250 
  (0.15440)  (1.90622)  (0.74376) 
 [ 4.84475] [ 0.02038] [ 0.96167] 
    
LOG_PBI(-2)  -0.179422 0.851200 0.227630 
  (0.15028)  (1.85535)  (0.72391) 
 [ 1.19395] [-0.45878] [-0.31445] 
    
LOG_IIECONOMICA(-
1) 0.020762 0.018220  -0.001642 
  (0.01220)  (0.15068)  (0.05879) 
 [-1.70114] [-0.12092] [ 0.02792] 
    
LOG_IIECONOMICA(-
2) 0.000567  -0.180828 - 0.003651 
  (0.01189)  (0.14684)  (0.05729) 
 [-0.04769] [ 1.23150] [ 0.06374] 
    
LOG_IISOCIAL(-1) 0.085260 0.268921 0.032205 
  (0.03093)  (0.38185)  (0.14899) 
 [-2.75671] [-0.70426] [-0.21616] 
    
LOG_IISOCIAL(-2) 0.039389 0.044884 - 0.126547 
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  (0.03291)  (0.40630)  (0.15853) 
 [-1.19691] [-0.11047] [ 0.79826] 
    
C  3.782072  33.71708  7.575018 
  (1.19838)  (14.7955)  (5.77283) 
 [ 3.15598] [ 2.27887] [ 1.31219] 
    

R-squared 0.860948   

 
Nota. Eviews 10 

B. Determinación del retardo óptimo del VAR  

Para conocer el rezago óptimo de un modelo se tiene en cuenta los criterios de Akaike 

(AIC), Schwarz (SC) y Hannan Quinn (HQ) y el mejor modelo es aquel que minimiza el criterio 

de información, además, dado que los datos se encuentran expresados en trimestres se 

consideró como máximo rezago hasta el número ocho. En ese sentido, el cuadro del rezago 

óptimo se muestra en el anexo 3, cuyos resultados según los criterios de Akaike (AIC), 

Schwarz (SC) y Hannan Quinn (HQ), coinciden en señalar que el rezago óptimo es el rezago 

uno, dado que su valor es menor a los otros rezagos.  

C. Estimación del modelo con el rezago óptimo 

Dado que los criterios de información arrojaron como rezago óptimo al rezago uno, y al 

estimar el modelo se obtiene los mismos coeficientes mostrados en la tabla 2. En ese sentido, 

de la tabla 2, al apreciar la primera columna, la cual toma como variable dependiente al 

logaritmo del PBI, las variables referentes a inversión rezagadas un periodo presenta 

coeficientes positivos con p-valor menor a 5%, por tanto, se afirma que la inversión efectuada 

hace un trimestre atrás, influye de forma directa y significativa sobre el PBI en períodos 

actuales. 

En el contexto real, la inversión pública en infraestructura económica y social, contribuye 

a mejorar la capacidad productiva y el bienestar social, siendo estos, indicadores de desarrollo 

económico, pero para lograr tal desarrollo también es necesario que los niveles de producción 
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presenten tasas de crecimiento positivas. En ese sentido, la inversión económica pública en 

infraestructura (salud y educación) es trascendental para el incremento de la producción, dado 

que esta se enfoca en el mejoramiento de competencias y capacidades del capital humano, así 

como también, del bienestar médico, siendo estos los que fomentan una mayor productividad y 

competitividad, lo que se traduce a mayor producción y, por ende, mayor crecimiento 

económico. 

Por su parte, la inversión económica pública en infraestructura, especialmente la 

inversión en transporte contribuye a generar un mayor dinamismo económico, dado que, con la 

creación y mejoramiento de la infraestructura vial se facilita la comunicación intrarregional, lo 

que, a su vez, facilita el traslado de la producción hacia los principales mercados para su 

comercialización. Además, facilita el traslado de maquinarias e insumos necesarios para 

mejorar el rendimiento del proceso productivo, es decir, se contribuye a mejorar los niveles de 

producción y con ello se gesta un mayor crecimiento económico.  

De ahí que, la importancia de la inversión pública radica en que contribuye a dinamizar 

la economía, lo que se traduce en un mayor crecimiento económico, motivo por el cual la 

literatura señala que la inversión constituye el motor del crecimiento económico.  

D. Evaluación de la estabilidad del modelo VAR  

Para evaluar la estabilidad de un modelo VAR, se aplica la prueba AR Root de forma 

gráfica, la cual indica que, si todos los valores propios caen dentro del círculo, se confirma que 

el sistema VAR es estable y estacionario, caso contrario es inestable. En ese sentido, los 

resultados de esta prueba se muestran en el anexo 4, donde se obtuvo que todos los valores 

se ubican dentro del círculo y con ello se confirmó que el modelo VAR con rezago óptimo es 

estable y estacionario.  
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E. Prueba de causalidad de Granger  

Teniendo en consideración las variables objeto de estudio y de acuerdo con la prueba 

de causalidad de Granger, se plantean las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1. 

H0: Log_IIEconomica no causa a lo granger al Log_PBI 

H1: Log_IIEconomica si causa a lo granger al Log_PBI 

Hipótesis 2.  

H0: Log_IISocial no causa a lo granger al Log_PBI 

H1: Log_IISocial si causa a lo granger al Log_PBI 

Para corroborar las hipótesis, se considera como criterio la confianza a un 95%, es 

decir, si la probabilidad es mayor al 5% se acepta la hipótesis nula y si esta es menor al 5% se 

rechaza la misma. De ese modo, de acuerdo con los resultados de la prueba de causalidad (ver 

anexo 5) se obtuvo que, la probabilidad de la variable IIEconomica es mayor a 5% (0.2286) y 

con ello, se acepta la hipótesis nula, es decir, el logaritmo de la inversión en infraestructura 

económica no causa a lo granger al logaritmo del PBI. Mientras tanto, la probabilidad de la 

variable IISocial al ser menor a 5% (0.0095), se rechaza la hipótesis nula y con ello se acepta la 

hipótesis alternativa, es decir, el logaritmo de la inversión en infraestructura social si causa a lo 

granger al logaritmo del PBI.  

F. Prueba de exclusión de retardos 

La prueba de exclusión se realiza para con el fin de verificar si los retardos tienen algún 

efecto significativo o no (en forma individual o conjunta) sobre el sistema del VAR. Esta prueba 

plantea como hipótesis las siguientes: 

H0: Los coeficientes de los retardos son conjuntamente iguales que cero  

  H1: Los coeficientes de los retardos son conjuntamente diferentes de cero 
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La regla de decisión es: si el P-Valor es menor o igual a 0.05 se rechaza Ho, de ese 

modo, de acuerdo con los resultados de esta prueba (ver anexo 6), se obtuvo para el rezago 

uno, un p-valor conjunto menor a 5% (0.0002), es decir, se rechaza Ho y se acepta la H1. Por 

tanto, se concluye que el primer rezago de manera conjunta mantiene un efecto significativo 

con el sistema VAR, corroborándose con ello los resultados obtenidos con la prueba de rezago 

óptimo,  

G. Diagnóstico de los residuos del VAR  

- Autocorrelación mediante el correlograma 

La prueba del correlograma plantea como hipótesis la siguiente:   

H0: Ausencia de autocorrelación   

H1: Presencia de autocorrelación  

Para aceptar o rechazar la hipótesis nula, la regla de decisión es: se acepta Ho cuando 

el 95% o más de las barras caen dentro del intervalo de confianza, es decir, no se salen de la 

banda. Mientras tanto, se rechaza la hipótesis nula cuando el 5% o más de las barras caen 

fuera de los intervalos de confianza. De ese modo, según el correlograma (ver anexo 7), solo 

dos barras se salen de la banda, por tanto, se acepta la Ho, es decir, los residuos del VAR no 

están autocorrelacionados.  

- Prueba de normalidad de los residuos  

La prueba de normalidad de los residuos plantea la siguiente hipótesis:  

H0: JB=0 Residuos tienen distribución normal  

H1: JB ≠ 0 Residuos no son normales  

Los criterios de decisión son en función a la significancia del 95%, donde una 

probabilidad mayor a 5% acepta la hipótesis nula, caso contrario se rechaza. De ese modo, en 

concordancia con los resultados mostrados en el anexo 8, al apreciar la probabilidad conjunta 
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del Jarque Bera este es mayor a 5% (0.0841) y con ello se acepta la H0, es decir, los residuos 

tomados en forma conjunta tienen una distribución normal.  

- Prueba de heterocedasticidad  

La prueba de heterocedasticidad de los residuos plantea la siguiente hipótesis  

H0: Los residuos no son heterocedásticos  

H1: Los residuos son heterocedásticos  

La regla de decisión es la misma que para las pruebas anteriores, es decir, si la 

probabilidad del chi-sq es mayor a 5% se acepta Ho, de ese modo, de acuerdo con los 

resultados mostrados en el anexo 9, al ser la probabilidad del Chi-sq mayor a 5% (0.0731) se 

acepta Ho y con ello se afirma que los residuos no tienen problemas de heterocedasticidad.  

H. Análisis de cointegración  

- Raíz unitaria  

Cuando se trabajan datos en series de tiempo, se debe verificar si las variables son 

estacionarias, siendo ello una condición para el análisis de cointegración y para corroborar ello, 

se debe aplicar los test de raíz unitaria, para lo cual se aplica las pruebas de Dickey Fuller 

Aumnetado (DFA), Phillis Perron (PP) y KPSS.  

En base a lo anterior es de precisar que, los test de DFA y PP plantean como hipótesis 

nula la existencia de raíz unitaria, por tanto, una probabilidad mayor al 5% acepta dicha 

hipótesis y una probabilidad menor al 5% rechaza la misma. De otra parte, la prueba KPSS se 

evalúa con el valor del test statistic y el p-valor arrojado por la significancia del 1%, donde si el 

valor del primero es mayor al del segundo se acepta la hipótesis nula de presencia de raíz 

unitaria. Además, se debe señalar que, tales test se evalúan con la inclusión del intercepto y si 

la variable, mediante el método gráfico, presenta tendencia creciente o decreciente, también se 

incluye la tendencia, motivo por el cual el p-valor al 1% difiere, siendo 0.7390 solo cuando se 
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incluye intercepto y 0.2160 cuando se incluye intercepto y tendencia. Además, si los datos 

difieren entre test, se toma el resultado del KPSS por ser más confiable.  

Teniendo en consideración ello, de acuerdo con los resultados mostrados en el anexo 

10, la prueba de DK y PP para la variable logaritmo del PBI presentan una probabilidad mayor 

a 5% (0.6790 y 0.3595 respectivamente) por tanto, se acepta la hipótesis nula de presencia de 

raíz unitaria, no obstante, según la prueba de KPSS, el valor del t-statitic (0.1893) es menor al 

valor de significancia al 1% (0.2160) y tal como se mencionó líneas más arriba si los resultados 

difieren se debe tomar los resultados de la prueba KPSS, es decir, el logaritmo del PBI no 

presenta raíz unitaria. De otra parte, las otras dos variables (IIEconomica e IISocial), por los 

tres test se corrobora que no presentan raíz unitaria. Por tanto, se concluye que las variables 

expresadas en logaritmo son estacionarias.  

- Prueba de cointegración de Johansem  

Para realizar la prueba de cointegración, se trabajó el modelo VAR solo con un rezago, 

de ese modo, los resultados del test de cointegración de Johansem se muestran en el anexo 

11, donde de acuerdo al número de variables en el modelo, el test de Johansem plantea 3 

hipótesis, la primera señala que no existe ningún vector de cointegración, la segunda indica 

que al menos existe un vector de cointegración y la tercera que al menos existe dos vectores 

de cointegración.  

Por tanto, para aceptar la hipótesis el valor del trace Statistic debe ser menor al valor 

crítico o si la probabilidad es mayor al 5%. De este modo al rechazar la hipótesis de que no 

existe ningún vector de cointegración, dada la probabilidad menor al 5% (0.0005) se acepta la 

hipótesis de que existe al menos dos vectores de cointegración dada la probabilidad mayor al 

5% (0.0733), por tanto, se concluye que si existe cointegración en el modelo VAR.  
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I. Función impulso respuesta 

Los resultados de la función impulso respuesta (ver anexo 12) permite corroborar que si 

existe una relación de equilibrio de largo plazo entre la inversión pública en infraestructura y el 

PBI porque a medida que se incrementa los periodos el comportamiento de las variables se 

vuelve estable y este tiende a cero, es decir, en el largo plazo las variables alcanzan el estado 

estacionario, indicando ello de que si existe una relación de equilibrio de largo plazo.



59 
 

 
 

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la presente investigación, respecto al objetivo específico número uno, se obtuvo 

como resultado, mediante la metodología VAR, la existencia de una influencia directa (0.085) y 

significativa (0.030) entre la inversión pública en infraestructura social financiada por el 

Gobierno Nacional rezagada un periodo y el crecimiento económico de la Provincia 

Constitucional del Callao, periodo 2008 – 2020. Es decir, ante un incremento del 1% en la 

inversión pública en infraestructura social financiada por el gobierno nacional, el PBI del Callao 

en el siguiente periodo crecerá en aproximadamente 0.085%. En base a tales resultados se 

corrobora la hipótesis específica número uno, la cual plantea: La inversión pública en 

infraestructura social financiada por el Gobierno Nacional influye de forma directa y significativa 

sobre el crecimiento económico de la Provincia Constitucional del Callao en el periodo 2008 – 

2020.  

Los resultados obtenidos para el objetivo específico número uno, son coincidentes a los 

obtenidos por Conde y Mendoza (2019) quienes en su estudio obtuvieron que la inversión 

pública en infraestructura social efectuada por los gobiernos regionales de México genera 

impulsos positivos en su crecimiento económico. Así también, Grández (2019) obtuvo que la 

inversión en infraestructura social (salud, educación, saneamiento) ha incidido de forma 

positiva y significativa en el crecimiento económico peruano.  

En contraposición a los resultados obtenidos para el objetivo específico uno, Yilmaz 

(2018), en su estudio efectuado en Turquía obtuvo que la inversión en infraestructura social 

(educación y salud) se ha visto rezagada y ello ha generado que la inversión pública en 

infraestructura social no genere efectos significativos en el crecimiento de la economía turca. 

De otra parte, con lo que respecta al objetivo específico número dos, se obtuvo como 

resultado, mediante la metodología VAR, la existencia de una influencia directa (0.020) y 

significativa (0.012) entre la inversión pública en infraestructura económica financiada por el 
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Gobierno Nacional rezagada un periodo y el crecimiento económico de la Provincia 

Constitucional del Callao, periodo 2008 – 2020. Es decir, ante un incremento del 1% en la 

inversión económica pública financiada por el gobierno nacional, el PBI del Callao en el 

siguiente periodo crecerá en aproximadamente 0.020%. En base a tales resultados se 

corrobora la hipótesis especifica número dos, la cual plantea: La inversión pública en 

infraestructura económica financiada por el Gobierno Nacional influye de forma directa y 

significativa sobre el crecimiento económico de la Provincia Constitucional del Callao en el 

periodo 2008 – 2020.  

Los resultados obtenidos para el objetivo específico número dos, se refuerzan con los 

obtenidos por Ramírez y Toro (2021) en su investigación realizada en Colombia obtuvieron 

como resultado principal que la inversión en infraestructura económica, especialmente en 

transporte efectuada por el gobierno nacional, se relaciona de manera directa y significativa con 

el PBI nacional, donde un incremento en una unidad porcentual de la inversión en 

infraestructura económica genera que el PBI crezca en promedio aproximado 0.23%. 

En ese mismo orden de ideas, Rojas y Ramírez (2018) también obtuvieron resultados 

similares, dado que, encontraron que la inversión en infraestructura económica realizada por el 

gobierno nacional tiene un nexo directo sobre el aumento del PBI colombiano. Por su parte, 

Collas y Palacios (2020) en un estudio efectuado en la macro región norte del Perú, obtuvieron 

como resultado que la inversión pública en infraestructura económica efectuada por los 

gobiernos regionales ha contribuido de manera positiva y significativa a incrementar el PBI 

regional.  

Los resultados también son coincidentes a los obtenidos por Zevallos (2019), debido a 

que encontró que la inversión pública en infraestructura económica (transporte y energía) 

impacta de forma positiva en el crecimiento económico del Perú.  

En la misma línea, con lo que respecta al objetivo general y en base a los resultados 

obtenidos para los objetivos específicos, se determinó que la inversión pública en 
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infraestructura rezagada un periodo influye de forma directa y significativa sobre el crecimiento 

económico de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 2008 – 2020. Además, se 

determinó la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo entre ambas variables, lo 

que significa que la inversión efectuada en períodos presentes repercutirá en el crecimiento 

económico de largo plazo. En base a tales resultados se corrobora la hipótesis general, la cual 

plantea: La inversión pública en infraestructura influye de forma directa y significativa sobre el 

crecimiento económico de la Provincia Constitucional del Callao en el periodo 2008 – 2020.  

En ese sentido, los resultados para el objetivo general se refuerzan con lo estipulado 

por la teoría económica, la cual señala que la inversión constituye el motor del crecimiento 

económico, existiendo una relación directa entre ambas variables. Además, según el cálculo 

del PBI por el método gasto, se afirma que el gasto público es un factor importante del 

crecimiento económico.  

Los resultados obtenidos para el objetivo general también son coincidentes a los 

obtenidos por Ffrench y Diaz (2019) quienes en su estudio efectuado en Chile obtuvieron que 

la inversión pública en infraestructura ha sido un determinante importante para explicar el 

crecimiento económico chileno, dada la relación directa y significativa entre ambas variables. 

Así también, Enriquez y Muñoz (2021) obtuvieron como resultado que la inversión de tipo 

pública en infraestructura ha impactado positiva y significativamente en el crecimiento 

económico de la región Huancavelica. Resultados coincidentes también obtiene Arce (2019), 

dado que obtuvo que la inversión pública en infraestructura ha contribuido de manera positiva 

y significativa en el crecimiento del PBI de la región Cajamarca.  

Del mismo modo, Gutiérrez et al. (2021) obtuvo que el incremento de la inversión de tipo 

pública posibilita que el PBI mexicano también se incremente dada la relación positiva 

existente entre ambas variables. Para Ahamed (2021) la inversión pública es indispensable 

para alcanzar un mayor crecimiento económico en países en desarrollo. Situación coincidente 

ocurre con Makohon et al. (2020) quien obtuvo que la inversión pública contribuye a generar 
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mayores niveles económicos en países desarrollados, por tanto, la influencia generada por la 

inversión pública sobre el crecimiento económico va a depender del nivel de desarrollo de los 

países.  

En ese orden de ideas, Campo y Mendoza (2018) obtuvieron como resultado que existe 

un efecto directo y significativo entre el gasto público y el crecimiento económico en las 

regiones colombianas. Del mismo modo, autores como: Ccmapaza (2021); Soto (2021); 

Abanto (2021) y Aguirre y Gamarra (2018) obtuvieron como resultado que la inversión pública 

mantiene una relación directa y significativa con el crecimiento económico del Perú.  

De otra parte, los resultados obtenidos para el objetivo general son contradictorios a los 

obtenidos por Rojas y Molina (2018) quienes encontraron que la inversión pública en 

infraestructura efectuada en Oaxaca ha sido escasa y mal establecida, por tal razón, no ha 

impactado en el crecimiento económico. Por su parte, Carlos y Gutiérrez (2019) obtuvieron 

como resultado que la inversión en infraestructura de tipo pública no ha incidido de manera 

positiva en el crecimiento económico de Pasco.   

Para finalizar entre las limitantes identificadas para el desarrollo de la investigación fue 

la carencia de datos trimestrales referentes a la Provincia Constitucional, existiendo solo datos 

anuales, motivo por el cual, mediante supuestos se calculó el PBI trimestral tomando como 

base el PBI trimestral del Perú. Además, otra limitante fue que los datos del PBI real del Callao 

aparecen recién a partir del año 2008, significando ello una limitante para ampliar el periodo de 

análisis. Así también, otra limitante identificada fue la carencia de datos continuos referentes a 

inversión en energía, agropecuaria y saneamiento, generando ello que, la infraestructura 

económica solo se trabaje en función a la inversión en transporte y la infraestructura social 

sólo en función a salud y educación.  
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VII. CONCLUSIONES 

7.1. Como respuesta al problema general, se determinó que la inversión pública en 

infraestructura rezagada un periodo influye de forma directa y significativa sobre el 

crecimiento económico de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 2008 – 

2020. Además, se determinó la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo 

entre ambas variables, lo que significa que la inversión efectuada en períodos 

presentes repercutirá en el crecimiento económico de largo plazo, quedando con ello 

corroborada la teoría neoclásica de crecimiento económico, la cual manifiesta que la 

inversión es un factor que contribuye a mejorar el crecimiento económico en el largo 

plazo. Además, como principal restricción se evidenció la carencia de datos 

trimestrales del PBI para el Callao, motivo por el cual se tuvo que calcularlo en 

función a algunos supuestos.  

7.2. Como respuesta al primer problema específico, se determinó la existencia de una 

influencia directa (0.085) y significativa (0.030) entre la inversión pública en 

infraestructura social financiada por el Gobierno Nacional rezagada un periodo y el 

crecimiento económico de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 2008 – 

2020. Es decir, ante un incremento del 1% en la inversión pública en infraestructura 

social financiada por el gobierno nacional, el PBI del Callao en el siguiente periodo 

crecerá en aproximadamente 0.085%. En el contexto real, la inversión social pública 

en infraestructura (educación y salud) efectivamente influye en el crecimiento 

económico, dado que esta inversión se enfoca en el mejoramiento de competencias y 

capacidades del capital humano, así como también, del bienestar médico, siendo 

estos los que fomentan una mayor productividad y competitividad, lo que se traduce 

a mayor producción y, por ende, mayor crecimiento económico. Además, como 

principal restricción se evidenció que en algunos periodos no existía inversión en 
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saneamiento, motivo por el cual, esta variable solo se trabajó en función a la 

sumatoria de la inversión en educación y 

salud.                                                                                                                                                                        

7.3. Como respuesta al segundo problema específico, se determinó la existencia de una 

influencia directa (0.020) y significativa (0.012) entre la inversión pública en 

infraestructura económica financiada por el Gobierno Nacional rezagada un periodo y 

el crecimiento económico de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 2008 – 

2020. Es decir, ante un incremento del 1% en la inversión pública en infraestructura 

económica financiada por el gobierno nacional, el PBI del Callao en el siguiente 

periodo crecerá en aproximadamente 0.020%. En el contexto real, la inversión 

económica pública en infraestructura (transporte) efectivamente influye en el 

crecimiento económico, dado que esta inversión facilita el traslado de la producción 

hacia los principales mercados para su comercialización, además, facilita el traslado 

de maquinarias e insumos necesarios para mejorar el rendimiento del proceso 

productivo, es decir, se contribuye a mejorar los niveles de producción y con ello se 

gesta un mayor crecimiento económico. Además, como principal restricción se 

evidenció que en algunos periodos no existía inversión en energía, motivo por el cual, 

esta variable solo se trabajó en función a la inversión en transporte.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

8.1. Se recomienda al Gobierno Nacional mejorar la cantidad y calidad de la inversión 

pública en infraestructura dentro de la Provincia Constitucional del Callao, dado que 

con ello se contribuirá a alcanzar mejores niveles de crecimiento económico que 

permitirá brindar mejor servicio a la comunidad chalaca y beneficie a los más amplios 

sectores de la población regional, tal como se evidenció con los resultados obtenidos 

en la investigación.  

8.2. Se recomienda al Gobierno Nacional priorizar la inversión en educación y salud 

dentro de la Provincia Constitucional del Callao para de esta forma cerrar brechas en 

infraestructura social, siendo este último un factor que contribuye a mejorar el 

crecimiento económico y el bienestar de la población, tal como se evidenció en los 

resultados obtenidos para el objetivo específico número uno. Además, con ello se 

desarrollaría una educación más agresiva y de calidad para que se inserte en 

mejores condiciones a la actividad económica y aleje a niños y jóvenes de caer en la 

delincuencia.  

8.3. Se recomienda al Gobierno Nacional fortalecer la inversión pública en infraestructura 

económica dentro de la Provincia Constitucional del Callao, especialmente en 

transporte que permita aliviar la congestión vehicular ahorrando tiempo y energía, la 

cual contribuye a mejorar el crecimiento económico e incrementa la capacidad 

productiva local mediante un mayor dinamismo económico, tal como se corroboró 

con los resultados obtenidos para el objetivo específico número 2.  
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X. ANEXOS  

Anexo 1 

 

Matriz de consistencia 
 

   
  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

General 
¿Cuál es la influencia de la 
inversión pública en 
infraestructura sobre el 
crecimiento económico de la 
Provincia Constitucional del 
Callao, periodo 2008 – 2020? 
 

General 
Determinar la influencia de la 
inversión pública en infraestructura 
sobre el crecimiento económico de 
la Provincia Constitucional del 
Callao, periodo 2008 – 2020. 

 

General 
La inversión pública en infraestructura 
influye de forma directa y significativa 
sobre el crecimiento económico de la 
Provincia Constitucional del Callao en 
el periodo 2008 – 2020 
 

Crecimiento 
económico 

PBI   PBI real  
Específico 
¿Cuál es la influencia de la 
inversión pública en 
infraestructura social financiada 
por el Gobierno Nacional sobre 
el crecimiento económico de la 
Provincia Constitucional del 
Callao, periodo 2008 – 2020? 
 

Específico 
Determinar la influencia de la 
inversión pública en infraestructura 
social financiada por el Gobierno 
Nacional sobre el crecimiento 
económico de la Provincia 
Constitucional del Callao, periodo 
2008 – 2020. 
 

Específico 
La inversión pública en infraestructura 
social financiada por el Gobierno 
Nacional influye de forma directa y 
significativa sobre el crecimiento 
económico de la Provincia 
Constitucional del Callo en el periodo 
2008 – 2020.  
 

¿Cuál es la influencia de la 
inversión púbica en 
infraestructura económica 
financiada por el Gobierno 
Nacional sobre el crecimiento 
económico de la Provincia 
Constitucional del Callao, 
periodo 2008 – 2020? 
 

Determinar la influencia de la 
inversión pública en infraestructura 
económica financiada por el 
Gobierno Nacional sobre el 
crecimiento económico de la 
Provincia Constitucional del Callao, 
periodo 2008 – 2020. 
 

La inversión pública en infraestructura 
económica financiada por el Gobierno 
Nacional influye de forma directa y 
significativa sobre el crecimiento 
económico de la Provincia 
Constitucional del Callo en el periodo 
2008 – 2020 

Inversión pública 
en infraestructura 

Inversión pública en 
infraestructura social 

Presupuesto 
ejecutado por el 
gobierno nacional 
en educación y 
salud  

   
Inversión pública en 
infraestructura 
económica 

Presupuesto 
ejecutado por el 
gobierno nacional, 
en transporte  
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Anexo 2  

Base de datos  

periodo PBI II_Económica  II_Social 

2008.q1 11,937,830 4,221,962 58,796,250 

2008.q2 13,657,270 13,656,473 56,385,575 

2008.q3 13,151,850 85,639,280 63,601,414 

2008.q4 12,391,660 51,721,257 84,185,027 

2009.q1 10,635,700 10,152,696 22,147,728 

2009.q2 12,145,010 37,224,536 20,928,817 

2009.q3 12,505,170 19,777,812 23,362,791 

2009.q4 14,137,860 107,584,746 31,616,617 

2010.q1 13,509,130 21,964,039 26,488,141 

2010.q2 15,272,120 412,839,789 28,232,261 

2010.q3 15,582,530 26,979,042 23,543,380 

2010.q4 16,834,620 102,877,376 50,550,845 

2011.q1 16,807,950 52,419,427 29,464,859 

2011.q2 18,246,000 923,426,113 39,386,805 

2011.q3 18,854,930 16,573,014 40,182,342 

2011.q4 20,083,180 16,372,752 96,650,495 

2012.q1 18,274,930 38,832,451 37,689,911 

2012.q2 19,788,660 9,899,663 37,552,632 

2012.q3 20,548,870 89,718,622 30,744,809 

2012.q4 22,321,970 78,869,723 55,514,724 

2013.q1 20,547,920 24,054,286 13,705,249 

2013.q2 21,517,250 64,274,271 39,286,858 

2013.q3 20,950,010 61,383,872 40,142,620 

2013.q4 21,984,640 82,317,876 33,364,950 

2014.q1 20,266,480 9,236,586 29,686,388 

2014.q2 21,658,520 52,386,963 47,172,238 

2014.q3 21,890,510 51,291,239 56,050,280 

2014.q4 22,040,920 267,076,977 33,798,871 

2015.q1 19,257,380 35,032,922 58,647,951 

2015.q2 20,305,510 93,297,188 66,546,138 

2015.q3 20,021,050 41,842,220 58,684,664 

2015.q4 20,548,670 67,310,284 31,739,707 

2016.q1 18,138,420 139,033,226 63,705,619 

2016.q2 20,219,180 54,830,593 34,814,214 

2016.q3 20,560,430 66,673,835 31,567,773 

2016.q4 21,332,320 41,702,642 39,531,179 
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2017.q1 20,519,300 7,226,366 41,669,993 

2017.q2 22,039,820 9,444,554 51,664,757 

2017.q3 22,775,720 38,978,541 27,444,528 

2017.q4 23,864,010 16,398,211 55,757,575 

2018.q1 22,122,270 19,962,053 44,938,138 

2018.q2 24,020,840 11,183,791 49,332,438 

2018.q3 23,318,820 21,913,532 49,255,261 

2018.q4 24,270,050 58,888,689 37,823,165 

2019.q1 21,892,279 9,674,757 65,812,857 

2019.q2 24,039,410 18,496,877 22,049,495 

2019.q3 24,016,620 32,354,836 37,525,041 

2019.q4 24,946,880 36,725,213 53,784,453 

2020.q1 19,948,340 16,573,323 56,379,446 

2020,q2 15,893,630 15,319,529 23,513,338 

2020.q3 20,419,250 17,659,618 46,621,727 

2020.q4 23,228,790 21,825,147 44,526,277 
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Anexo 3 

Estimación del rezago óptimo del modelo VAR 

VAR Lag Order Selection Criteria    

Endogenous variables: LOG_PBI LOG_IIECONOMICA LOG_IISOCIAL   

Exogenous variables: C      

Sample: 2008Q1 2020Q4     

Included observations: 44     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -51.15666 NA   0.002353  2.461667  2.583316  2.506780 

1 -23.45428  50.36797   0.001007*   1.611558*   2.098155*   1.792012* 

2 -21.18130  3.822738  0.001377  1.917332  2.768877  2.233126 

3 -18.10012  4.761828  0.001831  2.186369  3.402862  2.637503 

4 -2.226915   22.36679*  0.001381  1.873951  3.455391  2.460425 

5  7.683546  12.61331  0.001393  1.832566  3.778955  2.554381 

6  15.56813  8.959758  0.001583  1.883267  4.194603  2.740422 

7  25.86583  10.29770  0.001672  1.824280  4.500565  2.816776 

8  32.35815  5.606998  0.002208  1.938266  4.979498  3.066102 
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Anexo 4 

Estabilidad del modelo VAR 
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Anexo 5 

Prueba de causalidad de Granger del modelo VAR 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Sample: 2008Q1 2020Q4  

Included observations: 50  
    
        

Dependent variable: LOG_PBI  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LOG_IIECONOMICA  2.951307 2  0.2286 

LOG_IISOCIAL  9.315384 2  0.0095 
    
    All  12.22978 4  0.0157 
    
        

Dependent variable: LOG_IIECONOMICA 
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LOG_PBI  1.397069 2  0.4973 

LOG_IISOCIAL  0.515361 2  0.7728 
    
    All  2.469154 4  0.6502 
    
        

Dependent variable: LOG_IISOCIAL 
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LOG_PBI  3.337487 2  0.1885 

LOG_IIECONOMICA  0.005307 2  0.9974 
    
    
All  3.353633 4  0.5005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

Anexo 6 

Prueba de exclusión de retardos del modelo VAR 

VAR Lag Exclusion Wald Tests   

Sample: 2008Q1 2020Q4   

Included observations: 50   
     
     Chi-squared test statistics for lag exclusion:  

Numbers in [ ] are p-values   
     
     

 LOG_PBI 
LOG_IIECONO
MICA LOG_IISOCIAL Joint 

     
     Lag 1  30.27947  0.519380  0.988429  31.72435 

 [ 0.0000] [ 0.9146] [ 0.8041] [ 0.0002] 

     

Lag 2  2.182549  1.635238  0.639651  4.746650 

 [ 0.5354] [ 0.6514] [ 0.8873] [ 0.8558] 
     
     
df 3 3 3 9 
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Anexo 7 

Prueba de autocorrelación mediante el correlograma 
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Anexo 8 

Prueba de normalidad de los residuos 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  

Null Hypothesis: Residuals are multivariate normal 

Sample: 2008Q1 2020Q4   

Included observations: 50   
     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob.* 
     
     1 -0.782924  5.108081 1  0.0238 

2  0.443052  1.635790 1  0.2009 

3  0.039906  0.013271 1  0.9083 
     
     Joint   6.757142 3  0.0801 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  4.164082  2.823098 1  0.0929 

2  3.263051  0.144159 1  0.7042 

3  3.825139  1.418446 1  0.2337 
     
     Joint   4.385703 3  0.2227 
     
          

Component Jarque-Bera Df Prob.  
     
     1  7.931180 2  0.0190  

2  1.779948 2  0.4107  

3  1.431717 2  0.4888  
     
     
Joint  11.14284 6  0.0841  
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Anexo 9 

Prueba de heterocedasticidad de los residuos 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares) 

Sample: 2008Q1 2020Q4    

Included observations: 50    
      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq Df Prob.    
      
       90.10908 72  0.0731    
      
            

   Individual components:    
      
      Dependent R-squared F(12,37) Prob. Chi-sq(12) Prob. 
      
      res1*res1  0.284330  1.224982  0.3034  14.21648  0.2871 

res2*res2  0.235294  0.948715  0.5119  11.76468  0.4648 

res3*res3  0.305675  1.357428  0.2298  15.28373  0.2263 

res2*res1  0.436724  2.390592  0.0210  21.83618  0.0394 

res3*res1  0.142393  0.511942  0.8934  7.119648  0.8496 

res3*res2  0.341544  1.599342  0.1345  17.07722  0.1467 
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Anexo 10 

Resumen de contraste de raíz unitaria para las variables en niveles 

                    Test  
 
Variable 

Dickey Fuller 
aumentado 

Phillis Perron Kpss 

Probabilidad Probabilidad Test 
statistic 

P-valor 
1% 

Log_PBi 0.6790 0.3585 0.1893 0.2160 
d(log-IIEconomica) 0.0000 0.0000 0.3225 0.7390 
d(log-IISocial) 0.0033 0.0000 0.1382 0.7390 
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Anexo 11 

Prueba de cointegración de Johansem 

Sample (adjusted): 2008Q3 2020Q4   

Included observations: 50 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LOG_PBI LOG_IIECONOMICA LOG_IISOCIAL   

Lags interval (in first differences): 1 to 1  
     
          

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.362113  44.77309  29.79707  0.0005 

At most 1 *  0.317308  22.29337  15.49471  0.0041 

At most 2  0.062142  3.207830  3.841466  0.0733 
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Anexo 12 

Función impulso respuesta del modelo VAR 

 


	27a6903f8f490e365773b51df21117d694386cb71559cdd46b500de7c5fd494c.pdf
	da8533c66bebbd78a5050ff896db84e91536a0038f2d774eeadb16c662a375ac.pdf
	919b8ea3c8e0c3bfcbc7c254b2dc1b8b5cf66eeb37d7021fc7ca8fa64274eb11.pdf
	9f91fae5fddc28384242a998543edc95d8af75c18f5db11a15884989d3486d2f.pdf



