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RESUMEN 

 

En la presente investigación se ha determinado teóricamente y empíricamente 

las teorías que corroboran la relación significativa entre la gestión de investigación, 

desarrollo (I+D) y el producto bruto interno del Perú; adecuándola a la estructura 

peruana liderada por el INIA en función del modelo de Joseph Stiglitz en el marco del 

sistema nacional de innovación. Se ha optado por la metodología de la función 

hipotética deductiva de Figueroa (2010), analizada en las variables de conocimiento 

científico productivo (CCP), producción con valor agregado (PVA) variables 

referentes y pivotadas del esquema de Vega Centeno (2003) de la cual se parte en el 

análisis del INIA. Los resultados evidencian que la gestión de investigación y 

desarrollo (I+D) explica el producto bruto interno del Perú en un (96%). Mientras 

tanto, la producción con valor agregado explica en un (89%), el conocimiento 

científico productivo en 67% lo que indica que son significativos estadísticamente. 

Finalmente, es preciso señalar que los hallazgos obedecen únicamente a las variables 

pivotadas del esquema de Vega por lo que se recomienda revisar el estudio en caso 

genere algunas discrepancias desde otros ángulos para seguir provocando agendas de 

debate al sector académico y losa diferentes sectores del poder ejecutivo.    

 

Palabras clave: Modelo económico, capital humano, capital físico, progreso 

tecnológico. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation, the theories that corroborate the significant 

relationship between the management of research, development (R&D) and the gross 

domestic product of Peru have been theoretically and empirically determined; adapting 

it to the Peruvian structure led by INIA based on the model of Joseph Stiglitz within 

the framework of the national innovation system. The methodology of the hypothetical 

deductive function of Figueroa (2010) has been chosen, analyzed in the variables of 

productive scientific knowledge (CCP), production with added value (PVA), reference 

and pivoted variables of the Vega Centeno (2003) scheme of the which is part of the 

INIA analysis. The results show that research and development (R&D) management 

explains the gross domestic product of Peru by (96%). Meanwhile, value-added 

production explains by (89%), productive scientific knowledge by 67%, which 

indicates that they are statistically significant. Finally, it is necessary to point out that 

the studies obey only the pivoted variables of the Vega scheme, so it is recommended 

to review the study in case it generates some discrepancies from other angles to 

continue provoking debate agendas in the academic sector and the different sectors of 

the executive branch. 

 

Keywords: Economic model, human capital, physical capital, technological 

progress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de investigación y desarrollo (I+D) ha sido y sigue siendo la variable 

más influyente en los procesos productivos resalta el estado del arte del estudio, 

además se ha tenido sostenibilidad en los países de pleno empleo como el Estados 

Unidos, China. La relación es abogada por el stock de capital humano con 

conocimiento científico productivo y la producción con valor agregada acotada en la 

teoría del crecimiento endógeno tal como precisa (Aghion & Howitt, 1992).  

 

En la misma genérica del modelo de Joseph Stiglitz resalta la adopción para 

analizar la importancia de las variables de investigación y desarrollo (I+D) y la 

producción con valor agregado (PVA). El que mayor dinámica presenta vistos en el 

Banco Mundial (2022) es la producción con valor agregado. Esto evidentemente, 

motiva a recurrir en la revisión a la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter 

(1968) y otros en el que menciona sobre los procesos de innovación y la productividad 

total de factores (PTF) (véase Jiménez 2010). En estos tiempos de la producción con 

pleno empleo y la dinámica de la convergencia productivas es impulsada por la 

productividad científica, principalmente de la ciencia, tecnología e innovación (CTI). 

Donde las tecnologías de vanguardia han sido creadas por el stock de capital humano 

en base a la investigación y desarrollo. En estos tiempos de incesante cambio en las 

diversas regiones del mundo, la (I+D) es fundamental para agrupar y conectar las 

iniciativas como las incubadoras de negocios para acelerar la producción con valor 

agregado en su máxima expresión visualizada en las mega tendencias observada en 

estos países sofisticados es un hecho que debe ser aprovechada incorporando la 

demanda productiva del país. La investigación divide en capítulos, el primero, describe 

la problemática, en el segundo el marco teórico. En la tercera se define la metodología 

y finalmente los resultados y la discusión. A cada conclusión, se plantea una 

recomendación que tiene como propósito motivar, se espera seguir analizando con 

otras variables al finalizar desde otras ópticas al digno como para una publicación 

internacional
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema  

 

La gestión de (I+D+i) y el desarrollo productivo en el contexto internacional 

demuestra que la gestión de la ciencia y tecnología son pilares fundamentales para 

alcanzar el ansiado desarrollo de la estructura productiva y de la productividad total 

de factores en diferentes sectores donde los institutos de investigación agraria de las 

regiones (Sundharesalingam, Mohanasundari, & Vidyapriya, 2022).  

 

En este contexto de constante cambio basado en el desarrollo científico los 

institutos de innovación agraria (INIA) es el motor de la estructura productiva 

endógena, tal como resalta en las estructuras productivas de China, Estados Unidos y 

otros países destaca Bhattacharya (2022) en su estudio publicado en SCOPUS (2022). 

 

  Evidentemente, sin desmerecer la importancia que tienen la gestión pública y 

privada en temas de (I+D) a nivel local, es necesario comercializar sí, pero productos 

y servicios intensivos en innovación, es decir con alto valor agregado en el sector agro. 

En este sector, la base de datos de Banco Mundial (2022), precisa que la gestión de 

innovación de China conjuntamente con la de Estados Unidos es el que tiene el poderío 

mundial en materia de transformación productiva poniendo el termómetro productivo 

en publicaciones científicas y patentes (Beheiry, y otros, 2020).  

 

Otro aspecto resaltante en la teoría que corrobora la importancia del capital 

humano en la gestión de la ciencia y tecnología y su transferencia a la utilidad de los 

procesos productivos exitosos en los países de pleno empleo. Es inevitable citar los 

trabajos de Rebelo (1991), Romer (1986), Barro (1991), en las diversas secciones dan 

cuenta sobre la importancia de la gestión de (I+D) por su alta relación con el PBI. Los 

autores resaltan la externalidad de la gestión de tecnología para generar cambios en la 

productividad de países, un tema importante para el Perú en estos tiempos. 
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La investigación y desarrollo (I+D) con la unidad de medida en publicaciones 

científicas se referencia en trabajos de Christie, Rioja, Neduziak, Correia, et al (2021) 

por la contribución en el conocimiento científico productivo. Precisamente, la gestión 

del conocimiento según el SCOPUS (2022) a través de las universidades de Harvard 

y MIT, hacen posible para generar mayores productivos y su aplicación se sustenta en 

el desarrollo de industrias en base a innovaciones (Aghion & Howitt, 2009 ).  

 

En los modelos de gestión de innovación y comunicación donde la academia, 

empresa y sector público de tipo Stiglitz (1988) dan cuenta de lo imprescindible que 

es la gestión de la innovación en base a la investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i), en el que también del grupo de autores resalta el trabajo de Robert Barro en 

los países con pleno empleo, eso indica que un país con adecuada gestión de (I+D+i) 

incide en el producto bruto interno (PBI) detalla (Barro & Sala-i-Martín, 1995) en su 

estudio para la universidad de Princeton.  

 

En los países de América Latina los problemas se caracterizan por la debilidad 

institucional en gestionar y desarrollar (I+D), específicamente en la agricultura. Para 

hacer la comparativa y reflexionar sobre la ubicación en materia de producción con 

valor agregado es pertinente desvelar los reportes del Banco Mundial (2022), CEPAL 

(2022) y la de SCOPUS (Elsevier, 2022). 

 

Según RICYT (2022) Brasil presenta mayor desarrollo agrícola por la gestión 

de capital del conocimiento y desarrollo científico productivo, seguido por Chile e 

incluso tiene el área de ciencia y tecnología más consolidada. Otro de los países con 

mayor desarrollo en gestión de la (I+D) es México quien además tiene alto valor en la 

producción con valor agregado con incidencia en el PBI. La gestión de la (I+D) y su 

externalidad en el PBI con otros países de la región, no está en los niveles aceptables 

para dar el paso adecuado. “El Perú gasta el (0,08%) del PBI en investigación y 

desarrollo, una cifra muy inferior a otros países como Colombia (0,25 %), Chile (0,38 

%) y Brasil (1,24 %). El promedio de América Latina y el Caribe es (0.75%) de la 

OCDE (2.38%) (Almeida, Inversión en investigación y desarrollo, 2019). 
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Un asterisco al respecto, es reflexionar lo mencionado por Michael Porter en 

el Perú quien señaló que el crecimiento del PBI del Perú no tenía nada de 

extraordinario y que el control de dicho crecimiento, no surgía desde dentro del país, 

sino que estaba sujeto a innumerables factores exógenos que generaban vaivenes 

peligrosos para hacerlo sostenible (Pillihuaman, 2019). Esa relación refleja lo mal que 

se gestiona la investigación y desarrollo en el Perú, es posible que ocurra en otras áreas 

diferentes al del instituto nacional de innovación agraria (INIA). 

 

Hay consensos crecientes al respecto que, para revertir la situación, es 

necesario ser propietarios del conocimiento científico y desarrollo tecnológico, que 

permitan la sostenibilidad del crecimiento del PBI activado del sector agrario donde el 

(INIA) fija las reglas de juego. Remitiendo lo sostenido por Bhutani, Karthikeyan, 

Devi, Yasoda, Kishore (2020) es crucial la gestión de la innovación, y que debe partir 

de una política de Estado, añadida a la convergencia del espíritu emprendedor. 

 

La calidad de la producción y gestión de la CTI, en la medida que expresa el 

grado de satisfacción de sus clientes y usuarios, nacionales e internacionales, deviene 

en un proceso complejo que, para el caso peruano, de acuerdo a estándares exigidos, 

no reporta resultados favorables. Ahora bien, en relación a la baja calidad de 

actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D), el informe realizado por 

la empresa finlandesa (ADVANSIS, 2010) señala factores como capital humano.  

 

Uno de los temas que debemos tener en cuenta respecto a los Institutos Públicos 

de Investigación (IPIS), precisamente del (INIA) referenciando el caso China, Estados 

Unidos, y europea, estudios de Danilova, Avdeeva, Polyanin, Parakhina, Vertakova 

(2022) el INIA según el (ADVANSIS, 2010) tienen muy pocas investigaciones, lo que 

se traduce por la poca gestión del conocimiento en el sentido concreto de la palabra. 

En el desarrollo agrario ocupamos el último lugar tal como reporta el Banco Mundial 

(2022) en estos contextos se requiere de la gestión de capital del conocimiento para 

gestionar la producción del INIA.   
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Es de conocimiento nacional que el nivel de investigación del (INIA) es bajo 

según estándares internacionales (RICYT, 2022). La transición hacia un instituto de 

investigación, es decir, aumentar la intensidad de la investigación y desarrollo del 

instituto nacional de innovación agraria (INIA). Evidentemente, ante ello el (INIA) en 

Perú es una de las tareas que debe prospectarse para el desarrollo futuro del (INIA) 

individual y totalmente (Carrasco & Gonzales, 2017).  

 

Una de los indicadores que se debe poner atención y ensamblar hábilmente 

mediante gestiones efectivas es en promover las publicaciones científicas, la mayoría 

de ellas no son indexadas ni arbitradas internacionalmente por no cumplir, 

básicamente, con la calidad exigida a las investigaciones que les dan sustento. "Esto 

es importante porque eleva la productividad en el agro lo que se requiere, si bien es 

importante la investigación básica y aplicada, es el desarrollo tecnológico, porque es 

la fase final de todo el proceso de investigación” (Sanchez W. , 2017). 

 

Ante el escenario que nos muestra los reportes de la data de SCOPUS (2022), 

es pertinente responder ¿Es rentable invertir en I+D en el sector agricultura donde el 

INIA lidera? En la teoría señalan que la sostenibilidad del crecimiento del PBI a largo 

plazo depende de las variables de CTI, precisamente, por el progreso técnico (Sagasti, 

2018). El indicador más importante es la inversión en investigación y desarrollo (I+D) 

esfuerzo que hace los países para generar, difundir y adquirir nuevos conocimientos. 

 

Queda claro que no solamente la asignación de presupuestos para la ciencia y 

tecnología asegura un país desarrollado, la cultura, la ética, la formación de valores es 

esencial, el Estado debe promoverlas a través de la gestión de ciencia, tecnología e 

innovación (CTI) (Chryssopoulos, Esquivel, & Retana, 2017). “Ciertamente, en las 

sociedades modernas, las comunidades científicas y tecnológicas se organizaron y 

desarrollaron a partir de estrategias aplicadas para percibir las manifestaciones de su 

realidad cultural, económica y política, y para orientar la posterior intervención sobre 

ella” (Pillihuaman, 2019), esto hace que debemos mirar diferente a lo que venimos 

haciendo los estudios indican otro radar. 



14 

  

 14 

Queda claro, que el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es un 

instituto tecnológico público, definido legalmente como un organismo descentralizado 

bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura el cual busca mejorar el nivel 

tecnológico e incrementar la productividad y lograr la mejora de la competitividad y 

así tener mayor aporte en el producto bruto interno (PBI) (ADVANSIS, 2010). 

 

 De los contextos explicados adecuando al escenario peruano, la problemática 

que enfrenta el instituto nacional de innovación agraria (INIA) es; el limitado capital 

humano del (INIA) encargado de realizar la gestión del conocimiento para detonar la 

innovación. Asimismo, debemos señalar los problemas de infraestructura, y los del 

financiamiento para proponer estrategias del INIA con mayor holgura financiera. Los 

estudios de ADVANSIS (2010) señala que el (INIA) presenta déficit presupuestario, 

debilidad institucionalidad, eso limita el desarrollo de actividades científicas en los 

diferentes sectores del sector agrario a lo largo y ancho del Perú. Las publicaciones en 

SCOPUS (2022) nos ilustra la producción pobre con valor agregado, las publicaciones 

científicas es el termómetro perfecto para discutir al respecto. 

 

Otra problemática del sector es que el (INIA) ejecuta los procesos productivos 

con tecnologías caducas, eso hace que no tenga productividad y competitividad con 

poca presencia en los mercados. Si no mejoramos la gestión de la (I+D+i) se seguirá 

postergando el despegue de los procesos productivos que requieren urgentemente. 

 

El (INIA) en el Perú, presenta problemas de demanda sectorial, no se puede 

investigar por investigar debe fijarse líneas de investigación para mayor colaboración 

con los diferentes sectores del agro; Uno de los pocos hechos que pueden apreciarse 

con claridad y certeza en el confuso panorama global, es que las capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación son indispensables para el buen desempeño 

económico, para mejorar la calidad de vida y para enfrentar con éxito la multiplicidad 

de desafíos en los próximos decenios. Notorias deficiencias en este campo acentúan 

nuestra vulnerabilidad y ponen en peligro los avances logrados por la falta de gestión 

de (I+D) principalmente por la ineficacia de la gestión de capital humano. 
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1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 

De la teoría y la evidencia empírica y la base datos de SCOPUS (2022). La 

investigación se justifica con la función hipotética de: Figueroa, Mendoza (2010), 

complementando la postura de Hernández (2010), Bernal (2008), Baptista, et al (2014) 

por las siguientes razones que se describe: 

 

Teórico: La investigación define la teoría y metodología pertinente, y cuenta 

con acceso a bases de datos para establecer la relación de las variables del modelo 

Joseph Stiglitz. Asimismo, se desvela diferentes autores que hace referencia las 

variables de estudio, Jiménez (2010), Romer (1990), Barro, Sala-i-Martín (1995), 

Aghion, Howitt (2009) y otros Bhutani, Karthikeyan, Devi, Yasoda, Kishore (2020).  

 

Metodológica: La presente investigación metodológicamente se justifica con 

la función hipotética deductiva de Figueroa (2010), debido al cumplimiento tal como 

detalla en las guías al contar con teoría que corrobora el estudio. Lo cual servirá para 

dar aporte metodológico a las demás investigaciones que partan en el sector INIA. 

Cabe señalar que el estudio se lleva a cabo únicamente en el INIA dejando los demás 

supuestos como constantes.   

 

Práctica: Servirá para los hacedores de política económica, diferentes sectores 

del poder ejecutivo del INIA, académico sin dejar de lado lo más principal el sector 

agricultura, por ende, se relaciona: la producción con valor agregado y el conocimiento 

científico productivo derivado de la (I+D) desde el INIA. 

 

Socioeconómica: La investigación pone en conocimiento la importancia que 

tiene la gestión de (I+D+i) a través del conocimiento científico productivo, se tiene 

por definición teórica que estos influyen en (PBI) del país. La (I+D+i) genera mayores 

procesos productivos, y evidentemente, benefician a diversas unidades productoras del 

país del (INIA).  
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1.3 Viabilidad de la investigación 

 

La investigación cuenta con suficiente acceso a la información secundaria y 

base de datos que acredita la información pertinente tanto teórica y empírica que 

garantiza la factibilidad de la investigación científica, desde la perspectiva contable 

como el presente estudio relacionado se relaciona del impacto de la (I+D+i).  

 

Se cuenta con un sistema de consultas con el recurso humano involucrada en 

la Concytec (2022), y el INEI (2022), específicamente de la última encuesta nacional 

de (I+D+i) que facilitara en la determinación de la muestra del estudio porque: se 

utilizarán los datos que se disponen en los archivos de los IPIs, BCRP: reportes de la 

Concytec (2018), respetando las lineamientos de política científica en convenio con el 

Banco Mundial (2022) en la cual se ajusta esta investigación durante el horizonte de 

la investigación comprendidas entre el 2000 – 2022.  

 

Asimismo, también se cuenta los recursos financieros que las IPIs para la 

producción científica (artículos). En las bases de datos bibliométricos de la Web (SCI). 

Se tomarán todos los datos relacionados con una IPIs, específicamente del instituto 

nacional de innovación agraria (INIA) de la última encuesta de (I+D+i) y también ha 

sido posible constatar la información disponible de otras más como la Ricyt (2018) y 

el Banco Mundial (2022) en los indicadores de insumo como una comparativa a nivel 

de otros países como se detalla a través de la base datos de SCOPUS (2022). 

 

Con la información referenciada en los apartados anteriores se espera tener un 

conocimiento amplio sobre las características del instituto nacional de innovación 

agraria (INIA) del Perú, y en base a ellos identificar los factores que lo impulsan o 

traban en una mejor contribución a la ciencia, tecnología e innovación nacional 

relacionado en procesos productivos con alto valor agregado para que el sector agrario 

tenga mayor dinamismo. La viabilidad es alta en vista que la información que se 

requiere es pública disponible para interpretarlo y proyectarlo.  
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1.4 Formulación del problema  

1.4.1 Problema general  

 ¿Cuáles son los factores que relacionan la gestión de investigación, desarrollo 

e innovación y el producto bruto interno del Perú sector instituto nacional de 

innovación agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020? 

1.4.2 Problemas específicos 

PE1 ¿Cuál es la relación entre la gestión del conocimiento científico 

productivo y el producto bruto interno del Perú, sector instituto nacional de innovación 

agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020? 

PE2 ¿Cuál es la relación entre la gestión de innovación en la producción con 

valor agregado y el producto bruto interno del Perú, sector instituto nacional de 

innovación agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020? 

1.5 Formulación de objetivos  

1.5.1 Objetivo general   

Determinar los factores que relacionan la gestión de investigación, desarrollo 

e innovación y el producto bruto interno del Perú, sector instituto nacional de 

innovación agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020 

1.5.2 Objetivos específicos  

OE1; Determinar la relación entre la gestión del conocimiento científico 

productivo y el producto bruto interno del Perú, sector instituto nacional de innovación 

agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020. 

 

OE2; Determinar la relación entre la gestión de innovación en la producción 

con valor agregado y el producto bruto interno del Perú, sector instituto nacional de 

innovación agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020. 
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II. CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1 Formulación de hipótesis  

2.1.1 Hipótesis General 

H1: El conocimiento científico, tecnológico y el capital humano son factores 

que relacionan la gestión de investigación, desarrollo e innovación y esos factores 

tienen alta relación en el producto bruto interno del Perú, sector instituto nacional de 

innovación agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020. 

 

H0: El conocimiento científico, tecnológico y el capital humano son factores 

que no relacionan la gestión de investigación, desarrollo e innovación y tienen baja 

relación en el producto bruto interno del Perú, sector instituto nacional de innovación 

agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020.  

2.1.2 Hipótesis Específicas 

H1: La base teórica determina alta relación entre la gestión del conocimiento 

científico productivo y el producto bruto interno del Perú, sector instituto nacional de 

innovación agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020. 

 

H0: La base teórica determina baja relación entre la gestión del conocimiento 

científico productivo y el producto bruto interno del Perú, sector instituto nacional de 

innovación agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020. 

 

H1: La evidencia empírica determina alta relación entre la gestión de la 

innovación en la producción con valor agregado y el producto bruto interno del Perú, 

sector instituto nacional de innovación agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del 

periodo 2000 -2020.  

 

H0: La evidencia empírica determina baja relación entre la gestión de la 

innovación en la producción con valor agregado y el producto bruto interno del Perú, 

sector instituto nacional de innovación agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del 

periodo 2000 -2020. 
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2.2 Operacionalización de variables 

2.2.1 Operacionalización de la variable independiente 

 

Gestión de investigación, desarrollo e innovación: Son procesos de gestión 

y comunicación de (I+D+i) que el (INIA) articula con el propósito de obtener la 

producción con valor agregado en el Perú. En base a la aplicación del conocimiento y 

las tecnologías pertinentes. La gestión del (I+D) representa la dimensión principal del 

estudio del cual deriva los subdimensiones en este proceso de operacionalización.  

 

Cabe señalar que, en este apartado, se aborda la variable exógena, para tal 

propósito se desvela las bases de datos referentes a los equivalentes del INIA de la 

cual parte el estudio con el modelo de Joseph Stiglitz. En estas resalta las estadísticas 

del Banco Mundial (2022), SCOPUS (2022).  

 

Al respecto es preciso mencionar los recursos dedicados en investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i), como los elementos determinantes del PBI desde las 

actividades, científicas y tecnológicas, variable estudiada y analizada en los modelos 

IGT de crecimiento (vistos en Jiménez). Cabe precisar que el estudio, no toma todos 

los (IPIS), solo se enfoca en el INIA, en base al modelo de Joseph Stiglitz. 

2.2.1.1 Dimensiones de la variable 

 

Conocimiento científico productivo: Es el derivado o el producto del 

resultado de las publicaciones científicas como parte de las investigaciones. Además, 

son los canales que aporta al estado del conocimiento de las investigaciones, y 

constituyen la base de las otras investigaciones (Bordons, 2016). Asimismo, Urrelo 

(2000) define como la producción de conocimientos o resultados científicos que se 

almacena bajo la forma de artículos científicos, tanto como almacenamiento de datos 

que aporta al conocimiento. Cabe señalar al respecto, las investigaciones del (INIA) y 

los procesos productivos representan las aplicaciones del conocimiento del capital 

humano de las diferentes áreas pertinentes del sector añade (ADVANSIS, 2010).  
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2.2.1.2 Subdimensiones de la variable  

 

Gestión de la innovación: La innovación es el motor del crecimiento 

económico, esa relación lo desvela desde diferentes puntos de vista Aghion, Howitt 

(1992), Schumpeter (1942), este último sostiene que la innovación es la demanda 

derivada de las actividades de emprendimiento en investigación y desarrollo (I+D) 

como el resultado del éxito en el mercado. Por otro lado, es importante reconocer que 

la “La innovación no es un fin en sí misma sino un instrumento para elevar la 

competitividad global de la empresa, grande o pequeña, y por tanto la prosperidad y 

el bienestar de la Nación” (Carazo, 2013), desde esa perspectiva se ha notado que la 

innovación es el eje estratégico que las economías. 

 

Indicadores de innovación:  Los indicadores de innovación son instrumentos 

de medición que permiten analizar las actividades innovadoras realizadas por el 

conjunto de empresas en un país, sus vínculos, alcances e impactos. Según la RICYT 

(2021) los indicadores representativos son la innovación de producto, actividades de 

innovación de mercado, en los resultados de actividad empresarial también resalta los 

indicadores de innovación en procesos de producción, y el gasto en actividades de 

innovación en sectores productivos, como se reporta en el Banco Mundial (2021) como 

productos de innovación. 

2.2.1.3 Segunda dimensión de la variable 

 

Gestión de innovación basado en la producción con valor agregado: Son 

los esfuerzos dedicados por los diferentes sectores del poder ejecutivo del (INIA) en 

la cual opera como el ente rector para la producción de bienes y servicios con valor 

agregado. Además, hace referencia del uso intensivo de la tecnología sofisticada. La 

cual depende del ministerio de agricultura, precisamente, esos datos se aglutinan en el 

Banco Mundial (2022), que corresponde a diferentes sectores agrícolas. Como es de 

conocimiento, para el sector se han diagnosticado los factores limitantes que 

imposibilitan la productividad y competitividad tal como precisa el estudio consultivo 

de ADVANSIS (2010) y otros como Zúñiga (2019) en relación a los IPIS. 
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2.2.1.4 Subdimensiones de la segunda variable   

 

Producción con alta tecnología: Los reportes del organismo financiero Banco 

Mundial (2022) nos revela que la producción con uso intensivo en tecnología para el 

caso peruano data desde hace muchísimo tiempo. Precisamente, el reporte que se toma 

en cuenta en el análisis del estudio, es la de la planificación del Ministerio de 

Agricultura (MINAGRI). De acuerdo al Banco Mundial (2022) estos productos son; 

“productos altamente intensivos en (I+D), como son productos de las industrias 

aeroespacial, informática, farmacéutica, de instrumentos científicos”.   

 

Este sector refleja el uso intensivo de la tecnología en los sectores mencionados 

son la maquinaria fundamental para los procesos productivos. Asimismo, el sector da 

cuenta de la comparativa de los países en el uso, como en el desarrollo de tecnologías 

pertinentes para procesos técnicos endógenos en las economías. Pues, como era de 

esperarse este indicador según la institución reúne a todos los países que hacen uso 

intensivo de la tecnología, para el caso peruano llama la atención que no esté bien 

establecida, todos los países presentan resultados más alentadores que el caso peruano, 

los factores que restringen la relación son. 

 

Al respecto, en los estudios de ADVANSIS (2010), se confirma que la falta de 

procesos del sector se debe a los problemas de gestión de capital del conocimiento. Es 

decir, la manera como se lleva a cabo los procesos de cambio técnico en actividades 

económicas endógenas tal como los detallan el grupo de autores de los modelos EGT 

Aghion, Howitt (1992); Lucas (1995); Barro, Sala-I-Martin (1990), otros de la segunda 

generación del crecimiento económico (véase Jiménez, 2010).  

 

Indicadores: los indicadores de estas dimensiones se toman de los indicadores 

de insumo que la data de RICYT (2022), presenta en relación a la gestión tecnológica 

y los procesos que estas generan en la economía, esos indicadores son: el gasto de los 

gobiernos reflejadas en actividades productivas con cambios técnicos internos, gasto 

en actividades de innovación, y otros (véase figura siguiente). 
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Tabla N° 1 Operacionalización de la variable exógena 

Gestión de investigación, desarrollo e innovación 

VARIABLES DIMENSIONE

S 

SUBDIME

NSIONES 

INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
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N
D

E
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G
es

ti
ó
n
 d
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o
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v
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Gestión de 

innovación en 

la  

producción con 

valor agregado.  

 

 

 

 

Producción 

con alta 

tecnología. 

Gasto en I+D por disciplina científica, Educación 

Superior 

Productividad de la inversión en I+D 

Gasto en I+D por disciplina científica, Educación 

Superior 

Valor monetario de los cambios técnicos en el INIA 

Valor monetario de la producción con valor agregado  

Valor de la externalidad de la tecnología 

Valor del gasto en la inversión en maquinaria 

Valor de la innovación en el sector textil 

Valor de la innovación en el sector agro 

Valor monetario de la innovación los CITES 

Valor monetario de la producción agrícola 

Innovación en el sector institucional del INIA  

Valor monetario de la gestión del capital humano 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

conocimiento 

científico 

productivo 

 

 

Gestión de 

la 

innovación  

Valor del gasto público en procesos de innovación 

Valor monetario del gasto en investigación del INIA 

Valor del financiamiento en ACT 

Valor monetario de la innovación de proceso  

Publicaciones en SciVal 

Publicaciones en SCOPUS 

 

 

Innovación 

de producto 

y proceso 

Publicaciones en WEB OF SCIENCE 

Publicaciones en SIMAGO 

Publicaciones en SCI por habitante 

Publicaciones en SCI en relación al PBI 

Publicaciones en SCOPUS en relación al PBI 

Publicaciones en SCI en relación al gasto en I+D 

Publicaciones en SCOPUS en relación al gasto en I+D 

Gasto en I+D en relación al PBI 

Gasto en I+D por sector de financiamiento 

Fuente: RICYT (2022), BANCO MUNDIAL (2022), Jiménez (2010); Elaborado por los investigadores 
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2.3.1 Variable dependiente  

Producto bruto interno: La macroeconomía propone diversas definiciones y 

muy variada, el PBI es el valor de los activos de mercado de los bienes y los servicios 

finales recién producidos dentro de un país durante un período fijo de tiempo (Andrew 

& Bernanke, 2004). Jiménez (2010) define como el valor de toda la producción 

corriente de bienes y servicios finales efectuada en el territorio de un país durante un 

periodo determinado (pág. 73).  

 

Otra variada es “el nivel de actividad de un país se mide a través del Producto 

Interno Bruto (PIB), que representa el valor de la producción final de bienes y servicios 

en un periodo” (De Gregorio, 2007), otros como: Krugman (2013), Aghion, Howitt, 

et al (1992) comparten la definición refiriéndose como la acumulación de capital 

efectivo de los procesos productivos técnicamente eficientes. 

 

  Cabe señalar que la medida más recomendada y moderna, es lo que ofrece la 

PNUD (2022) para el análisis de la evolución del producto bruto interno (PBI) en ello, 

considera aspectos relacionados al índice de desarrollo humano e indicadores de 

medición del producto bruto per-cápita y la acumulación de capital efectivo del país. 

Este último hace referencia a la que las proyecciones económicas del Fondo Monetario 

Internacional toma para las clasificaciones de las progresiones del PBI. 

 

Al respecto, otros como Jiménez (2010) define al producto bruto interno (PBI) 

como el incremento progresivo de los activos de los agentes económicos expresados 

en sus capitales con la cual satisface las necesidades en el territorio determinado y 

durante un periodo de tiempo sin importar la nacionalidad de quien lo genere. 

Samuelson, Nordhaus (1989) sostiene que el crecimiento económico representa la 

expansión del PBI del país. Asimismo, acotando los modelos macroeconómicos el 

crecimiento económico ocurre cuando la frontera de posibilidades de producción 

(FPP) de un país se desplaza a la derecha (Samuelson & Nordhaus, 1989).  

 

2.3 Definición operacionalización de las variable  
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2.3.1.1 Primera dimensión la variable endógena  

 

Gasto agregado: Esta dimensión tiene diversas aristas en la definición, pero 

resulta factible, abordarlo desde la postura de Jiménez  (2012), quien define como el 

valor de toda la producción corriente de bienes y servicios finales efectuada en el 

territorio de un país durante un periodo, independientemente de la nacionalidad de los 

propietarios de factores (pág. 73). El periodo de medición del PBI es generalmente un 

año, utilizando un año base. Actualmente es la del (2007) para ver la convergencia del 

incremento del PBI en el tiempo y la distribución de la misma en las economías donde 

aplica las políticas económicas. Veamos los componentes de la demanda agregada. 

2.3.1.2 Subdimensiones del producto bruto interno 

 

Gasto agregado de los agentes: La contabilidad define el gasto de inversión 

en todos los bienes que un país produce, si no se vende un producto, se guarda para 

venderlo después define (De Gregorio, 2007). Asimismo, Jiménez (2012) precisa 

como el valor de las diferentes utilizaciones finales de la producción en la economía, 

a lo que Andrew, Bernanke (2004) considera demanda final medido por gasto.  

 

Ahora bien, el consenso entre De Gregorio (2007) y Andrew, Bernanke (2004); 

Barro, Sala- I- Martin (1990), los agentes económicos realizan el gasto (hogares, 

empresas, gobierno, o extranjeros), y se escribe de la siguiente manera:  

                            

                           Y = C + I + G + XN 

Por identidad macroeconómica Y = PIB también se denomina ingreso, o renta 

nacional, (C) (Jimenez F. , 2006), (C) es consumo de las familias (I) inversión, G 

gasto de gobierno y XN exportaciones netas, que son la diferencia entre exportaciones 

(X) e importaciones (M) (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2012) y otros como 

(Krugman, 2013), y (Mendoza, 2006) plantea en su ecuación de renta gasto, en el 

siguiente acápite citamos los indicadores del estudio para explicar la actividad 

productiva del Perú. Un tema a resaltar es la producción agrícola, específicamente el 

de INIA por sus procesos productivos. 
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Andrew, Bernanke (2004); Krugman (2013), Mendoza (2006), (i) la demanda 

final de los agentes económicos se resume en el consumo con identidad de la sumatoria 

individual de cada uno de los agentes del Perú (consumo), en que la relación entre 

demanda autónoma y la propensión marginal a consumir se determinan en función a 

la racionalidad (Roca, 2009).  

 

Otra identidad del modelo es: (ii) gasto de inversión, el modelo pretende 

describir la relación de las decisiones de inversión en el crecimiento económico a 

través de los resultados del ejercicio económico a lo que Krugman (2013) denomina 

el gasto agregado de la inversión, y que Andrew, Bernanke (2004), Sala-i-Martin 

(1990) la acumulación de capital efectiva.  

 

En el modelo se considera (iii) (G=G), por el modelo las (iv) XN se analiza en 

su versión de identidad de los efectos multiplicadores considerando la postura de (De 

Gregorio, 2007). Finalmente, si la teoría del crecimiento establece la relación de las 

variables que se pretende explicar se falsará la teoría. 

 

Valor agregado del producto del INIA 

 

De acuerdo a la postura de Roca (2010) “el valor de la producción también 

puede ser estimado agregando los PIB sectoriales para lo cual se usa el método del 

valor agregado o añadido”. Para este método, el PBI es la agregación de los aportes 

de producción de todas las ramas de actividad; además, toma los valores agregados de 

cada una ellas (Jiménez, 2012). Para De Gregorio (2012), “interesa la producción final; 

por eso, el PIB no mide todo lo que se produce en la economía, sino el valor agregado”. 

 

Roca (2010) resume como la sumatoria de la producción representada como 

PIB = PIB agropecuario + PIB pesca + PIB minería + PIB manufactura + PIB (Roca, 

2010). Además, dotando lo afirmado por el autor la contabilidad nacional reporta la 

producción de cada uno de los sectores del instituto nacional de innovación como parte 

del producto que el sector brinda en la contabilidad nacional.  
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Ingreso de la producción con valor agregado 

 

Esta variante refiere a la medición de los ingresos tal como de precisa en la 

utilidad del flujo circular de una economía de los agentes económicos en una economía 

determinada por el conjunto de interacciones (De Gregorio, 2007). Extendiendo esta 

dimensión se considera el pago de todos los factores productivos usados en la actividad 

económica del país tal como precisa (Case, Fair, & Oster, 2012).  

 

Indicadores: Jiménez (2012) sostiene que la medición del producto bruto 

interno (PBI) por el ingreso es: la suma total de las retribuciones a los factores, la suma 

total de los valores agregados por cada industria valorados a precios de productor. la 

suma de las ventas del producto final1. Otra medida por el ingreso según el autor 

consiste en sumar ingresos percibidos por los factores de producción utilizados para 

obtener el (PBI) y medir el progreso del país (véase siguiente tabla).  

 

En esta parte se resume las dimensiones y subdimensiones que el estudio 

establece. Para tal objetivo se analiza la data de BCRP (2022), específicamente, la 

contabilidad nacional, sección en la cual se observa las diferentes partidas del ejercicio 

económico, esta sección tiene por objeto dotar a las variables elegidas del INIA para 

analizar en qué medida el gasto productivo a través de (I+D+i) influye en el incremento 

del (PBI) específicamente de los diferentes sectores que el INIA lidera. 

 

Cabe señalar que la investigación propone un modelo que parte del enfoque de 

Vega (2003) y se adapta a la gestión pública a través de los planteamientos del rol de 

Estado de tipo Stiglitz (1988) adecuándola en la estructura del comportamiento del 

INIA con el propósito de determinar la relación en el producto bruto interno (PBI) 

definiendo la literatura pertinente de la base de datos SCOPUS (2022) y otros estudios 

consultivos en la cual definen la problemática y los avances del INIA. 

 

1 Con todo lo anterior se considera la suma del factor trabajo que percibe sueldos y salarios, 

el capital (tierra, maquinaria, equipos) percibe beneficios que equivalen al resto del total de ingresos 

asignados en el proceso de producción (De Gregorio, 2007)  
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2.4 Definición teórica y operacionalización de la variable endógena  

 

 

Tabla N° 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE ENDÓGENA  

PRODUCTO BRUTO INTERNO 

VARIABLE    DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN INDICADORES 

V
A

R
IA

B
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G
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g
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N
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Gasto agregado de los 

agentes 

Valor de la demanda de los 

agentes nacionales 

Ingreso per-cápita y pago de 

factores en S/. 

Gasto en la producción de 

los factores 

Valor del PBI industrial por 

renovación tecnológica 

Gasto per - cápita en PBI 

con alta tecnología 

Valor agregado del 

producto del INIA 
 

Gasto de inversión en 

proyectos de I+D 

Valor monetario dedicados 

a proyectos de innovación. 

Valor de la inversión en 

proyectos con innovación 

Valor de la inversión en 

capital humano en el INIA 

Valor de la inversión en 

capital físico 

Ingreso de los 

productos con valor 

agregado del INIA 

Valor de la producción con 

valor agregado e intensivo 

en tecnología  

Valor de los productos con 

alta tecnología 

Valor de la exportación de 

productos de capital 

Pago de factores 

productivos (Ingreso) 

Valor del pago neto de 

factores 

Valor de la retribución 

sectorial   

Pago neto de factor del 

capital físico. 

Fuente: BCRP (2021), INEI (2021), BANCO MUNDIAL (2021); Elaboración: Propia 
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III. CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de investigación 

3.1.1 Antecedentes a nivel internacional  

 

Rueda (2017), Sánchez (2017) en el país de Bogotá Colombia (2017), en la 

investigación titulada: “Características para la medición de los facilitadores de gestión 

como componentes de la capacidad de innovación” hace referencia sobre la existencia 

de factores que propician esa capacidad de innovación derivado de las inversiones en 

(I+D), la metodología aplicada fue el estudio de caso. La investigación contrastó la 

importancia del conocimiento como impacto al PBI. 

 

Otros trabajos de Martín y Gaspar (2007); Martín y Gaspar (2008); Briones, et 

al (2012); Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2012); Raposo 

et al (2014); Peñaloza (2016); Romero y Tejada (2016) discuten y proponen a la 

innovación como la alternativa más rentable, y que permitirían a las empresas ser más 

eficientes, además de garantizar la mejora continua de la experiencia de las buenas 

prácticas de innovación relacionada en base a productos de valor agregado. 

 

Hueraleo, Vega, Betsabe (2017) en la investigación titulada “participación de 

Uniones Temporales de Proveedores, en el sistema de Compras Públicas” en el 

gobierno regional de Chile contrastan las buenas prácticas de política pública 

aplicando tecnologías efectivas en los procesos de contratación en los diferentes 

niveles de gobierno mediante la compra pública innovadora (CPI).  

 

En sus objetivos del estudio se detalla la aplicación de la metodología del 

marco lógico la integración del sistema de compras chilenos, en las que también se 

identificó vacíos legales para fortalecerla en beneficio de las empresas participantes 

de innovación por la adjudicación de los proyectos. Los resultados fueron positivos 

mostrando el crecimiento paulatino en cuanto a la contribución del objetivo en el 

beneficio de la población en general generado por la innovación. 
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Las bases de datos revelan que los estudios de Carrasco, Medel, Díaz, (2021) 

titulada “Materializando lo invisible, importancia de las relaciones sociales en los 

pequeños productores de maíz en México” explica el impacto de las innovaciones 

agrícolas en la acumulación de capital efectiva por el conjunto de activos de las 

familias. En el estudio hace referencia al grupo de pequeños agricultores. Asimismo, 

se emplearon indicadores de datos sociales con la cual se optó un modelo logit, lo cual 

posibilito los hallazgos (Carrasco, Medel, & Díaz, 2021). 

 

Los resultados revelan que las innovaciones en el sector incrementan conforme 

los productores se relacionen con otras empresas cuya innovación se logró por el uso 

intensivo de investigación agraria y adopción de tecnologías pertinentes en procesos 

productivos exitosos, tal como lo detalla (Carrasco, Medel, & Díaz, 2021). 

 

Por otra parte, Mario Ramos en su artículo titulado “Diferencias en la 

capacidad de adopción tecnológica de los nuevos TICS” en Chile en el año 2021. En 

su estudio revela los factores que explican la difusión de las nuevas tecnologías en el 

contexto chileno. El estudio optó por el análisis de regresión logística ordenada y el 

árbol de decisión de la ciencia. En sus resultados concluye que hay una diferencia 

significativa de la adopción tecnológica en función al volumen de producción y 

además detalla la incidencia de esas adopciones en la generación del PBI.     

 

Aguilar (2017) en su investigación titulada: “Indicadores de ciencia, tecnología 

e innovación en Venezuela y su impacto en el desarrollo de políticas públicas”. En el 

estudio se analizó los indicadores de la CTI y su aplicación de las políticas públicas. 

El estudio se fundamentó en los manuales de OCDE (2009), RICYT (2014) y el propio 

UNESCO (2010), en la cual relaciona las variables de ciencia, tecnología e innovación. 

 

La metodología empleada fue el enfoque epistemológico positivista, con un 

diseño de tipo descriptivo (Aguilar, 2017). Los resultados obtenidos revelan que los 

indicadores demuestran ser poco consistentes en el impacto por la deficiencia de las 

políticas científicas y tecnológicas empleadas en el país por la innovación. 
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Ahora bien, Hernández, Gonzalez, Hernández (2021) en su investigación para 

el grupo de ALTEC titulado: “Aseguramiento de innovación antes de iniciar un 

proyecto mediante metodologías y herramientas ágiles en México” sostienen que un 

producto es innovador siempre en cuando este tenga el resultado positivo la creación, 

invención y adaptación tecnológica con el mercado. Es decir, se transa en el mercado 

por la novedad, o presencia de necesidades del usuario donde la investigación y 

desarrollo fue crucial en la identificación de las necesidades del sector.   

 

Otro de los estudios relevantes del estudio es de: Herrera, Quesada, Tristán 

(2021), en su investigación titulada, “Cooperación y co-creación; el rol de los actores 

en los procesos de innovación empresarial” en Madrid- España analiza los mecanismos 

de innovación en pymes recorriendo por los problemas internos a la Co- invención. El 

estudio tuvo como objetivo analizar a los agentes participantes, identificando el grado 

de participación en diferentes etapas de innovación de las empresas manufactureras.  

 

Al respecto, es inevitable destacar el trabajo de Aali Bujari (2012), titulada; 

“Impacto de los procesos de investigación tecnológica en el crecimiento económico 

en América Latina” en México 2012, relaciona hábilmente y da cuenta analizando con 

los modelos económicos de (IGT) vistos en la teoría de crecimiento endógeno señala 

a la innovación, (I+D) y la investigación tecnológica como el determinante del PBI. 

 

 El estudio opto por la metodología descriptiva de enfoque cuantitativa y 

pruebas de causalidad y la aplicación de data panel, determino la relación positiva y 

significativa entre los procesos de innovación tecnológica y el crecimiento económico 

para los países de América Latina en la cual también fue incluida a través del reporte 

de la RICYT (2022) el Perú solo se encuentra por encima de Uruguay. En ese sentido, 

resulta ser un tema preponderante en proponer políticas, científicas y tecnológicas, una 

partida establecida de Vega (2003), es el enfoque que corrobora la relación del estudio 

propuesto por Stiglitz (1988), los cuatro enfoques es el punto de partida de (I+D) y las 

políticas del Marco Macroeconómica para poner las reglas de juego de que proyectos 

deben abrirse y que políticas deben cerrarse.  
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3.1.2 Antecedentes a nivel nacional  

 

En esta parte del estudio se detalla concretamente los estudios relacionados a 

la investigación en el contexto nacional del Perú. Para ello, se considera los estudios 

que relacionan las actividades científicas y tecnológicas como influyente en el 

crecimiento económico. Al respecto, Ordinola (2021) en su investigación titulada: 

“Innovación y Desarrollo de Mercados de Papas Nativas en el Perú” desvela aspectos 

relacionadas al sector agro en el Perú, específicamente en la producción de papa como 

principal fuente de ingreso para los pequeños productores del sector. En el estudio se 

resalta que el emprendimiento en productos debe estar de la mano con la investigación 

y desarrollo (I+D) para dar soporte a los productores.    

 

Los resultados del estudio evidencian que las innovaciones influyen en 

procesos productivos debido a que los productos logrados tienen presencia en 

mercados, además de lo institucional ha contribuido en generar cambios en el nivel de 

los productores de papa. El estudio señala que los productores se han beneficiado 

significativamente de las innovaciones fomentadas en el sector. 

 

Ahora bien, Álvarez, Hatakeyama (2017), en su investigación: “Transferencia 

Tecnológica desde Institutos públicos de Investigación (IPIs) en Perú”. Se analizo 

hábilmente las experiencias de transferencia tecnológica desde los institutos públicos 

de investigación en el Perú en la cual se detalla la relación del instituto público de 

investigación en la cual se encuentra el INIA.  

 

Lo resultados resaltantes se ha percibido la necesidad que los institutos 

públicos de investigación públicos ejecuten la vigilancia de la tecnología para evitar 

la duplicidad de esfuerzos y vigilar la ciencia y la tecnología a nivel mundial para 

alimentar y tornar sostenible la generación de conocimiento base después de las 

transferencias tecnológicas (Alvarez J. C., 2015). Finalmente, se constata 

positivamente en la investigación que la investigación y desarrollo de (I+D) influyen 

positivamente en la productividad de los sectores mencionados donde los IPIS opera.  
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Una de los estudios que ha sentado las bases es el de: Tostes Vieira (2014), en 

su texto “Experiencias de Innovación para el Desarrollo Sostenible en el Agro del 

Norte Peruano: Innovación cadenas productivas y asociatividad” concluye que el 

programa del INCAGRO marco una pauta en la promoción de la innovación agraria 

en el Perú, al fomentar el desarrollo del mercado de servicios como mecanismo 

escencial de la innovación y el desarrollo de servicios estratégicos con horizonte de 

innovación que se constato en las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes como se 

puede notar en el estudio.   

 

Como es de señalar en el estudio se destaca el desarrollo paulatino del Agro 

Norte al asociar la productividad  donde la investigación y desarrollo fue determinante. 

Los resultados muestran que el estudio contribuyó significativamente al cambio de la 

mentalidad asistencialista hacia la competitividad por meritos pues desde el termino 

del INCAGRO existe un mayor interes por la importancia de la innovación en el agro 

y la inversión para el desarrollo del conocimiento y la aplicación de tecnologia. 

 

Finalmente en el panorama nacional se identificó la contribución el estudio de 

Gonzales, Diaz, Alayza, et al (2017) en su artículo titulado: “Perspectivas de los 

sistemas de innovación en la Amazonía peruana”: un estudio de caso, en las cuales ha 

tenido un carácter preparatorio para fundamentar la inversión pública en ciencia, 

tecnología e innovación en el Perú y su relación en el crecimiento económico donde 

los aspectos que debe insertarse es la comunicación como aspecto crucial para incidir 

en los procesos de actividad económica de la amazonia peruana.  

 

La metodología empleada en el estudio fue el de caso descriptivo en cinco 

regiones de la Amazonía peruana que establece los sistemas de innovación (Gonzales, 

Diaz, Alayza, & Moscoso, 2017). Los resultados indican que la Amazonía peruana se 

encuentra un mayor avance en la configuración de los sistemas nacional y sectorial de 

innovación y un retraso en el desarrollo de los sistemas regional y local de innovación 

tal como lo detalla el estudio en sus resultados, además destaca la innovación de 

producto, proceso en el sector como detonador del crecimiento. 
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3.2 Bases teóricas 

 

La investigación en esta parte aborda concretamente el estado del arte que 

define y establece la relación de las variables, basándose fundamentalmente en los 

modelos de gestión pública en la cual se define la dinámica del modelo de Stiglitz 

(1988), en consenso con otros autores de los modelos de innovación de Vega (2003) 

en la cual revela la dinámica que debe tomar desde el sistema nacional de innovación. 

 

En ese sentido, para la definición del estado del arte y la metodología pertinente 

se examina la base de datos y los estudios consultivos en SCOPUS (Elsevier, 2022), 

Altec (2022) donde dan cuenta procesos productivos técnicamente eficientes en otras 

regiones. Ahora bien, para realizar comparativas y ubicar donde nos encontramos se 

examina los reportes de la OCDE (2020), Banco Mundial (2022) reportes que desde 

la perspectiva de la gestión pública de la economía publica de tipo Stiglitz (1988) 

brinda evidencias en el que se torna fundamental la teoría de crecimiento endógeno  

 

3.2.1 Gestión de investigación, desarrollo e innovación 

 

El desarrollo científico productivo en el Perú es un reflejo de la invierte en 

(I+D+i), según una comparación entre los países de Brasil, Argentina, Estados Unidos 

y Perú (Banco Mundial, 2022) podemos esclarecer que es lo que se podría seguir 

construyendo con miras a mejorar nuestro desarrollo científico productivo en el sector 

agrícola donde el (INIA) lidera. “Desde el año 2011 se viene realizando una constante 

inversión en beneficio del desarrollo de la investigación, los últimos años registrados 

del 2015 al 2017 es 0,12% del PBI” (Cruzado & Tostes, 2017). 

 

Según el análisis de Hausmann, la información puede ser usada en la próxima 

década para predecir el crecimiento y controlar el aumento de las exportaciones de los 

recursos naturales, este tiempo puede ser usado para ampliar sus capacidades 

productivas e implementar productos cada vez más complejos (Herrera, Quesada, & 

Tristán, 2021).  



34 

  

 34 

Es preciso señalar que los estudios en Scopus de: Ghabban, Selamat, Ibrahim, 

Maresova (2022) aclaran que la mejora de la “economía produce bienes, también 

mejores servicios en el turismo, finanzas y consultoría”. Precisamente esas mejoras 

tienden a desarrollar mejores instituciones, trabajadores creadores y entornos más 

competitivos para el INIA. El conocimiento es costoso de adquirir y transferir es por 

eso que se agrupa como capacidades, y estas capacidades son difíciles de acumular en 

un entorno tan cambiante el (INIA) necesita otra mirada en términos de (I+D+i). 

 

Otro aspecto a resaltar de la postura de Cano (2019), es parte de gobernar, es 

incrementar el desarrollo tecnológico en el país, así como reducir los abismos que se 

generan entre los principales actores. El autor sostiene que el estado podría 

involucrarse más, relacionándose con las necesidades principales de la innovación que 

reflejan un inadecuado desarrollo institucional muy burocrático y falta de coordinación 

entre los agentes involucrados donde los IPIS como (INIA). 

 

Otra tarea pendiente para el Perú, es interferir entre el préstamo bancario y el 

empresario, creando accesos de inversión a los emprendimientos poniendo a un lado 

las barreras políticas (Aschauer, 2016), frente a ellos la gestión pública de tipo Stiglitz 

(1988) define una de las opciones más efectivas en el desarrollo del INIA. No obstante, 

el Perú está ahora en condiciones de expandir y consolidar sus capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación. Puede apreciarse una convergencia de desasosiegos y 

consenso un cada vez más amplio acerca de la necesidad de emprender esta tarea.  

 

También sabemos que es posible avanzar rápidamente, conocemos los criterios 

para diseñar políticas y estrategias, y es posible identificar el conjunto de líneas de 

acción, instrumentos de política y medidas específicas que deben ponerse en práctica 

a la brevedad posible (Pillihuaman, 2019). La relación anterior nos indica que el 

instituto nacional de innovación agraria (INIA) se debe plantear estas preguntas y 

respuestas ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se pretende alcanzar? En el sector agrícola los 

hacedores de política científica y tecnológica tiene la tarea de agendar los proyectos 

para generar mayor PBI desde la perspectiva endógena. 



35 

  

 35 

3.2.2 Instituto nacional de innovación agraria  

 

Los estudios de ADVANSIS (2010); Zúñiga (2019); Arias, Guevara, Huapaya, 

Pérez (2015) dan cuenta que el Sistema Nacional de Innovación Agraria, cuenta como 

ente rector al Instituto Nacional de Innovación Agraria, autoridad técnico normativa a 

nivel nacional de la cual depende todas las producciones de la estructura productiva 

peruana. El (INIA) tiene funciones básicas dicta normas y establece los 

procedimientos relacionados en su ámbito; coordina operaciones técnicas, es 

responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la Ley su Reglamento 

estipulado. 

 

Ahora bien, los principales agentes o actores involucrados en activar y marcar 

la pauta en la actividad agrícola en el Perú como instituciones e instrumentos 

orientadas al financiamiento son: i) Ministerio de Agricultura (MINAG) ente máximo 

del sector de la cual depende las políticas científicas y tecnológicas, ii) Dirección 

General de Competitividad Agraria-DGCA. iii) Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), iv) ITP: Instituto Tecnológico Productivo. 

 

Otra institución que fija las reglas de juego y se marcan las pautas en temas de 

financiamiento es el; v) (CONCYTEC), precisamente de esta institución se otorgan 

financiamientos estratégicos a los sectores académicos. Vi) Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR); entre otros como: vii) PROMPERÚ: Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el turismo. Viii) el Ministerio de Salud 

(MINSA), finalmente el ix) Ministerio del Ambiente (MINAM) (Tostes, 2014). 

 

Cabe resaltar en esta investigación que el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) es el responsable de diseñar y ejecutar la estrategia nacional de 

innovación agraria, mediante la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), esos 

indicadores se reflejan en la innovación de producto y proceso con las publicaciones 

en SCOPUS (2022), las instituciones encargadas de la coordinar fondos son; FYNCIT, 

PNIA, AGROIDEAS, FIDECOM, INCAGRO  (ADVANSIS, 2010). 
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3.2.3 Gestión del conocimiento científico productivo en el INIA 

 

En todos los países existen institutos públicos de investigación de tipo agrario 

que dan soporte a diversos sectores productivos, además se involucra en el crecimiento 

económico del país, en diversos tipos de proceso de producción (Arias, Guevara, 

Huapaya, Pérez, 2015). Desde esa perspectiva ¿Qué es el conocimiento científico 

productivo y como se miden? para Salomón, Martínez (2007) son depositarias de los 

conocimientos documentales que el capital humano acumula como publicaciones. 

 

Las publicaciones científicas son los conocimientos científicos y que reflejan 

el desarrollo de productos sofisticados (Darisme, M, & Sagasti, 2020). En un entorno 

como el de (INIA) se produce a través de la investigación científica, y derivan al 

proceso creativo en búsqueda de soluciones a los problemas con hallazgos que 

aumenten el conocimiento en el entorno (Salomón & Martínez, 2007) 

 

Hay un consenso creciente en que el Perú posee ventajas comparativas respecto 

a otros países dada su gran biodiversidad, solo falta un buen número de investigadores 

capaces de realizar investigaciones de (I+D+i) en los diferentes sectores del INIA. La 

innovación es el derivado de la (I+D+i) y eso evidentemente depende la manera como 

se gestiona la ciencia, tecnología e innovación para tener resiliencia.  

 

Precisamente, las ventajas que tiene el Perú puedan desarrollarse en diferentes 

ramas industriales tales como agroindustria, procesamiento de productos pesqueros y 

mineros, sector textil y el metalmecánico, entre otras, donde la gestión de capital del 

conocimiento es determinante para activar la producción por la externalidad de las 

tecnologías en la producción (Hueraleo, Vega, & Betsabe, 2017). Arias, Guevara, 

Huapaya, Pérez (2015) reflexionan que el sector agro ha sido y sigue siendo 

fundamental e importante en el producto bruto interno y en la producción de valor 

agregado a través del INIA. Este sector ha mostrado durante los últimos años un gran 

crecimiento, principalmente a nivel de exportaciones como puede apreciarse en un 

informe de Cordova, Parian, Soto, Pachas, et al (2021).  
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3.2.4 Gestión de I+D y la producción con valor agregado  

 

El sistema nacional de innovación (SNI) de Vega (2003) presenta una visión 

simplificada de los procesos en la cual debe articularse exitosamente la producción 

con valor agregado. En el enfoque de desempeños hace una magnífica definición que 

la producción con valor agregado son productos con alto valor de innovación, por la 

aplicación del conocimiento que se valora en el precio de mercado. Las instituciones 

que trabaja en actividades de investigación y desarrollo como el caso del INIA propicia 

los procesos sofisticados de cambio técnico de la economía detalla el autor.  

 

Efectivamente, la investigación objetivamente examina los reportes de la base 

de datos de Banco Mundial (2022). En tal sentido es menester dar cuenta de la 

definición y según el Banco Mundial (2022) enfatizando al sector agrícola refiere “La 

agricultura corresponde a las divisiones de producción interna de las economías 

domésticas, donde incluye la silvicultura, la caza, pesca, además del cultivo de 

cosechas y la cría de animales. El valor agregado es la producción neta de un sector 

después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. 

 

El gasto destinado como medida de política económica nos hace notar que se 

calcula sin la depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación 

de recursos naturales precisa Banco Mundial. “Para los países que contabilizan en base 

valor agregado, se utiliza como denominador el valor agregado bruto al costo de los 

factores” (Banco Mundial, 2021). 

 

En el estudio se hace referencia la producción con valor agregado y su relación 

con el crecimiento de las economías, es importante entonces revisar la data según el 

Banco Mundial (2022) “Tasa de crecimiento anual del valor agregado agrícola en 

moneda local, a precios constantes. Los agregados están expresados en dólares de los 

Estados Unidos a precios constantes de los años en cada país de residencia”. 
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3.2.5 Productos de alta tecnología  

 

Vega (2003), define la producción con valor agregado como un agregado muy 

muy importante del sistema nacional de innovación (SNI), en ese sentido desde la 

partida del (INIA) comparativamente el sector agrícola y el PBI es una buena forma 

de tomar en cuenta la producción agrícola, pero con valor agregado. Como todo trabajo 

de investigación se basa principalmente en la factibilidad de los datos obtenidos, en el 

Banco Mundial (2022) y SCOPUS (2022).  

 

Case, Fair, Oster (2012) precisa como el intercambio de bienes y servicios entre 

distintas economías. Asimismo, lo relaciona con la exportación de producto interno, 

el objetivo es ir de los conceptos más generales al particular, para comprender en qué 

forma se identifica el concepto de exportaciones de alta tecnología y detallar cuan 

desarrollada esta la producción en los diferentes sectores donde opera e involucra el 

(INIA) en la frontera de posibilidades de producción donde opera y gestiona la (I+D).  

 

Por otro lado, para el Banco Mundial (2021) “los productos de alta tecnología 

son productos altamente intensivos en investigación y desarrollo (I+D), y son 

productos de las industrias aeroespacial, informática, farmacéutica, de instrumentos 

científicos y de maquinaria eléctrica” tal como se evidencia en la comparativa de data 

Source de la entidad como productos de valor agregado.  

 

El organismo aclara que “la agricultura corresponde a las divisiones 1-5 de la 

CIIU e incluye la silvicultura, la caza y la pesca, además del cultivo de cosechas y la 

cría de animales. El valor agregado es la producción neta de un sector después de 

sumar todos los productos y restar los insumos intermedios” Como puede observarse 

en el Banco mundial (2022) la producción agregada es el reflejo de la inversión en I+D 

en el país, todavía el Perú se encuentra muy rezagado en comparación a Colombia y 

Chile, por lo tanto, es necesario maximizar la búsqueda de experiencias en países como 

los antes mencionados teniendo presente las actuales tendencias tecnológicas.                  
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3.2.6 Gestión de la innovación   

 

Las actividades de innovación han sido definidas por el Manual de Oslo (2019) 

como “operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales 

que conducen, la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto, 

de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores” (Olayza, 2019, pág. 8). 

 

La gestión de la innovación es el proceso por el cual se manejan toda la interfaz 

constitutiva de la innovación entre los miembros de un equipo de trabajo en una 

empresa, con quienes se gestionan, con quienes lo utilizan, con las entidades que 

participan, con el mercado y con los usuarios finales que en estos casos es el camino a 

la actividad empresarial (Chibilyova, Sviatokha, & Filimonova, 2021) 

 

Asimismo, para el Manual de Oslo las actividades de innovación incluyen 

procesos de investigación y desarrollo (I+D) que no están directamente vinculadas a 

la introducción de una innovación particular, pero estas inciden en la introducción del 

producto en los diferentes sectores y es aprovechada por tecnologías que provoquen 

cambios técnicos tal como se evidencia en la zona europea, precisamente en España, 

Italia, China y el propio Estados Unidos, espacios del desarrollo industrial por las 

decisiones en el gasto de (I+D), (Ghabban, Selamat, Ibrahim, & Maresova, 2022). 

 

Los antecedentes del acápite anterior contrastan que la innovación y la cultura 

de emprendimiento es clave en las organizaciones empresariales para el desarrollo 

industrial de un país y enfrentar los problemas de productividad y competitividad del 

(INIA) en el mercado local, caso contrario es una sentencia para cada uno de ellos 

debido a que muchos terminan desapareciendo por falta de mecanismos como la 

asistencia técnica (Zuñiga, 2012). Los problemas de innovación están relacionados con 

la productividad, para paliar debe realizarse estrategias para oxigenar los procesos de 

producción y comercialización en el INIA (Tostes, Nadramija, & Sanabria, 2017). 



40 

  

 40 

3.2.7 Gestión de la innovación de productos  

 

Actualmente la actividad productiva del INIA se ha convertido en uno de los 

sectores más atractivos del mundo por los productos con valor agregado que ofertan, 

vistos en Banco Mundial (2021). Precisamente, el anuario de estadísticas de la OMT 

(2021) hace notar la importancia que ha provocado en estos tiempos de reactivación 

por la rentabilidad creciente, en ese contexto, urge la necesidad de ensamblar los 

procesos de innovación en los productos donde lidera el INIA. 

 

Fraiz (2015), destaca la creciente introducción de la demanda productos con 

innovación intensivos en innovación conocimiento científico productivo, y además 

resalta que esos sectores de mayor emprendimiento e innovación se desarrolla en 

coordinación con el Estado, específicamente con los IPIS, sector a lo que pertenece el 

INIA involucrando a nivel nacional.  Otro de los aspectos importantes en la innovación 

de producto son las ventajas competitivas que conducen a las instituciones 

articuladoras de procesos crecientes de oferta productiva a nivel los institutos públicos 

de investigación sostiene (Barbosa & Dominique, 2017). 

 

Es de mencionar que las innovaciones se miden en el producto por la 

aceptación en el mercado y la contribución al producto bruto interno (PBI), esas cifras 

se reflejan en el Banco Mundial (2021), lo cual define como las actividades científicas 

y tecnológicas intencionadas en la agregación de valor al producto en el que la 

peculiaridad es identificada en la región de América Latina y otros países de pleno 

empleo. (Bhutani, Karthikeyan, Devi, Yasoda, & Kishore, 2020). 

 

La innovación de producto son las actividades intencionadas relativamente a la 

investigación y desarrollo (I+D) al conjunto de productos y cuando ha sido lanzado al 

mercado o adoptado por un grupo de usuarios en un sistema social o conjunto 

determinado (Olayza, 2019). 
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3.2.8 Producto bruto interno  

 

En este apartado de la variable se plantea el estado del arte pertinente de la 

variable endógena, para tal propósito, por su relación con la acumulación del capital 

efectivo, se aborda con la teoría del crecimiento económico endógeno, por la 

contribución en el PBI. En la primera sección se define el producto bruto interno desde 

la perspectiva del crecimiento económico, en la segunda se resume la teoría del 

crecimiento desde diferentes posturas. Finalmente, en el tercer acápite se relaciona el 

crecimiento determinado con la actividad productiva del INIA (2021); Banco Mundial 

(2021) y otros como BCRP (2022). 

 

Para abordar la relación anterior es inevitable destacar que el “producto bruto 

interno es una de las variables macroeconómicas más estudiadas por las diferentes 

metodologías de descomposición de series temporales en ciclos y tendencias” (Gervaz, 

2015) precisa en el análisis económica donde el INIA es el principal sector de las tantas 

otras que la teoría de (Aghion & Howitt, 1992). 

 

Respecto al (PBI) desde las ciencias sociales diversas teorías vinculan al PBI 

con el ingreso, consumo, empleo e inversión. Los autores que postulan esa relación se 

justifican en las hipótesis de los autores: Mamkiw (2002); Barro, Sala-I-Martin (1990); 

Blanchard, Johnson (2012); Case, Fair, Oster (2012) en estas se contrasta la 

acumulación de activos donde el Banco Mundial (2021) refiere dicho determinante. 

 

Desde la perspectiva productiva Perea (2016) define al producto bruto interno 

como: la “renta total producida dentro de nuestro país (independientemente de la 

nacionalidad del que la genera”. Asimismo, el autor en la presentación del curso de 

actualización para el BCRP aclara que el producto nacional bruto (PNB) como el 

“ingreso total generado por los agentes económicos nacionales, independientemente 

del lugar en el que se genera” (Perea, 2016). La conjetura del autor es elocuente en 

resumir la producción medida en la competitividad. Cabe señalar que el INIA opera 

en un contexto de constante cambio basado en importar conocimiento.  
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Ahora bien, en ese contexto Kose, Soto (2008) precisa respecto a la medición 

del (PBI), y define como “valor monetario de los bienes y servicios finales producidos 

por un país en un período determinado y cuenta todo el producto generado dentro de 

las fronteras” producción en la cual se encuentra el INIA con diversas actividades de 

tal como lo reflexiona el ente rector económico financiero (Banco Mundial, 2021). 

 

No obstante, a la relación causal del epígrafe anterior es pertinente la postura 

del Banco central de Reserva del Perú (BCRP) respecto al PBI, lo define como “el 

valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un país 

durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la producción generada 

por los nacionales y los extranjeros residentes en el país” (Rojas & Vizcarra, 2019). 

 

Otra definición que refuerza la definición del BCRP es el de Gregorio (2007), 

quien sostiene que el PBI representa el valor de la producción final de bienes y 

servicios en un período. El producto bruto interno por lado de la producción se mide 

calculando la producción final de bienes y servicios (Perea, 2016). Otra medición seda 

por la “suma del valor agregado en cada uno de los sectores de la economía” (Perea, 

2016). Otro método de medición que la actividad económica valora es por el gasto que 

mide por la transacción, el gasto del comprador acaba siendo el ingreso del vendedor 

señala Perea (2016).  

 

La definición del apartado anterior se contrasta con el supuesto de la actividad 

productiva postualda por Mendoza (2006); Andrew, Bernanke (2004); Mankiw 

(2002); Blanchard, Amighini, Giavazzi (2012); Krugman (2013), cabe precisar que la 

acumulación de activos en la producción de la actividad domestica son sin lugar a 

dudas los productos que en la oferta turística sea la bandera de la productividad tal 

como lo reflexiona Krugman (2013). La contabilidad nacional señala que la progresión 

del producto bruto interno es ajustada usando el año base del (2007), sin desmerecer 

otras medidas planteadas como el PNUD más completa y con parámetros más 

contextuales si hay discrepancias desde otras ópticas (ver Ismodes (2015)) y entre 

otros como unidad de análisis económica más sensata. 
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3.2.9 El crecimiento económico  

 

Antes de conocer los enfoques teóricos, es pertinente echarle un vistazo los 

fundamentos teóricos del modelo Stiglitz (1988) de la economía pública, esto se 

sustenta en la gestión como la política económica. Precisamente, el estudio se centra 

en la gestión efectiva de los diferentes sectores del poder ejecutivo del (INIA), definida 

como de los institutos públicos de investigación (IPIS).    

 

Sin más preámbulo, precisamos la definición del crecimiento económico como 

indicador del PBI real. Lo ideal p ello es responder ¿Qué es el crecimiento económico? 

Muchos textos de macroeconomía dan cuenta y abogan respecto a la importancia de 

medir el crecimiento del PBI de un país. Precisamente, desde esa perspectiva el estudio 

centra el análisis en analizar el aporte del (INIA) usando datos del banco central de 

reserva del Perú. 

 

Ahora bien, referenciando el acápite anterior se aclara que el PBI es una unidad 

de medida del crecimiento, como una magnitud macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país. Eso si 

durante un período determinado de tiempo (Aghion & Howitt, 2009 ). Otra acotación 

de los más distinguidos es “la tasa de crecimiento de la economía es la tasa a la que se 

incrementa el producto interno bruto” (Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer y Richard 

Startz, 2008). Como se puede notar el crecimiento es la unidad de medida del progreso 

de la economía de la cual deriva otras variables de producción. 

 

Al respecto Carlos Parodi: menciona lo siguiente “la economía no funciona en 

un vacío, sino dentro de un entorno cambiante, inesperado y poco predecible; en ese 

entorno “general”, interactúa con aspectos políticos, sociales, institucionales, 

históricos y geográficos, que son propios de cada país.” (Trece, 2015). Asimismo, en 

ese entorno se toman diversas políticas económicas para calibrar la producción donde 

el INIA es un sector determinante por la producción de bienes y servicios, tal como 

detalla otros como (Jimenez F. , 2006). 
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3.2.10 Acumulación de capital efectivo 

 

Desde de la perspectiva de la acumulación de capital efectiva, el crecimiento 

económico es un fenómeno complejo en el que, mediante la acumulación de más y 

mejores factores productivos y de su utilización mediante técnicas cada vez más 

productivas, los países acometen la producción de una mayor cantidad de bienes y 

servicios (Antunez C. I., 2009), en ese sentido, el conocimiento científico productivo 

es una condición necesaria, a esto se suma las tecnologías productivas en el INIA. 

 

Otros como Samuelson, Nordhaus (2000), definen el crecimiento económico 

como la extensión del PBI potencial o producción nacional de un país con el 

incremento progresivo de la producción de bienes y servicios. Asimismo, se confirma 

que si la producción, y estas se manifiesta por el desplazamiento de la frontera de 

posibilidades de producción por el incremento de la productividad total de factores 

acompañado de la externalidad del conocimiento del capital humano (Karpunina, 

Yurina, Kuznetsov, & Dubovitski, 2022).  

 

El crecimiento económico, ha tomado diferentes conceptos según Antunez 

(2009)2. Los resultados económicos de un país dependen de muchos factores, uno de 

esos factores son los recursos naturales y humanos, stock de capital, conocimiento 

científico productivo, la tecnología y las decisiones económicas de los ciudadanos, 

tanto individuales como colectivas (Andrew & Bernanke, 2004). 

 

El crecimiento económico ayuda a medir el bienestar de la población, y de la 

misma manera ayuda a distinguir las características de países ricos y pobres, ¿Por qué 

hay países ricos y otros pobres? Algunos hechos estilizados explican esa divergencia 

económica (Jimenez, 2010) desde diversas perspectivas toda actividad se incide en la 

acumulación de capital efectivo desde la productividad total de factores. 

 

2 “El crecimiento no es espontáneo, sino es el resultado de la combinación de los componentes 

del crecimiento y de la política económica que el gobierno aplica. Esto quiere decir que un nivel de 

crecimiento elevado mejora el bienestar de la población de un país” (Antunez C. I., 2009). Esa 

afirmación se contrasta con la evidencia empírica de los Estados Unidos. 
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3.2.11 Teoría del crecimiento endógeno y la innovación 

 

Muchos estudiosos como Jiménez (2010) señala que a los mediados de la 

década de (1970) y de principios de la década de (1980), se introdujo la eliminación 

de los rendimientos decrecientes y se introdujo los rendimientos crecientes: 

precisamente esos temas se platean en los modelos de Lucas (1988), Rebelo (1991), 

Barro (1991) Kaldor (1966), Jimenez (2006) evidentemenpara que estas se adecuan en 

el contexto regional de los paises dependen de un buen capital humano. 

 

En esa misma orden se introdujo la idea de mercado de competencia imperfecta 

para construir modelos en los que la inversión en (I+D) genera Cambio Tecnológico 

Endógeno: Romer (1990) Romer (1994), Aghion, Howitt, (1998), Grossman y 

Helpman (1991); (Jimenéz, 2016), (Sala-I-Martin,1990) y otros de la nueva teoria del 

crecimiento endógena donde el conocimiento, cientifico productivo es pertinente.  

 

Según estos modelos la sociedad premia a las empresas investigadoras con el 

disfrute de un poder de monopolio si inventan un nuevo producto o si consiguen 

mejorar la calidad de productos existentes, esta relación corrobora con lo destacado 

por Albújar (2012), con la versión de Barro y Sala-i-Martin (2004) refiere la 

“economía estadounidense como las diferencias en la tasa de crecimiento a largo plazo 

por la innovación por los niveles de renta per cápita a largo plazo” 

 

Por otro lado, las teorías de crecimiento endógeno consideran que la tasa de 

crecimiento económico depende básicamente de tres factores: capital físico, capital 

humano, conocimiento o progreso técnico, son acumulativos y generan externalidades. 

Estas nuevas teorías consideran el crecimiento económico como un proceso endógeno 

del sistema económico Barro, Sala-i-Martin (1991), la presente investigación se basa 

en la simplificación del modelo de Stiglitz (1988), para ello se precisa el modelo, 

tomando como punto de partida al modelo de desarrollo esquivo de Vega (2003) que 

parte de los enfoques descritos en el estado del arte y otros apuntes de la evidencia 

empírica del sistema nacional de innovación.  
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3.3 Bases conceptuales 

 

Capital humano: nivel de habilidades y conocimientos de los individuos, que 

utilizan para la producción en las empresas, industrias, o naciones. 

 

Exportaciones de alto contenido tecnológico: son las “exportaciones de 

productos de alto contenido tecnológico” (Banco Mundial, 2021). 

 

Gasto en ciencia y tecnología: indica el gasto realizado tanto por el sector 

público y privado en un país, en actividades científicas y tecnológicas, también en 

investigación y desarrollo; se expresa en dólares de PPC (Concytec, 2016). 

 

Gasto en investigación y desarrollo: recursos monetarios destinados a 

financiar al trabajo creativo de la innovación de productos, procesos, insumos 

(Concytec, 2016). 

 

Innovación de proceso: es nuevo método de organización de la producción, 

de las relaciones exteriores de la empresa, organización en el lugar de trabajo o en las 

prácticas de la organización (Schumpeter J. , Capitalismo, Socialismo y Democracia, 

1968). 

 

Innovación de producto: efecto de hacer un producto nuevo o mejorar de 

manera significativa un producto ya existente. 

 

Innovación tecnológica: Son innovaciones de producto o de proceso 

(Schumpeter J. , Capitalismo, Socialismo y Democracia, 1968). 

 

Innovación: acción y efecto de Introducir novedades. “Creación de productos 

y servicios nuevos o transformación y mejora de los ya existentes. La innovación es 

entendida como innovación de producto, de proceso,” (Schumpeter J. , Capitalismo, 

Socialismo y Democracia, 1968). 
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IV. CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología empleada en la investigación por el análisis del modelo, es la 

hipotética deductiva de Figueroa (2007). Tratándose del enfoque cuantitativo y la 

interdisciplinariedad se refuerza con el enfoque de Hernández, Fernández, Baptista, et 

al, (2010) vinculándolo a la investigación descriptiva, explicativa y fundamentalmente 

por la solidez teórica y la base de datos del estudio. El estudio analiza la gestión de 

(I+D) del INIA y el crecimiento económico desde el modelo de Stiglitz (1988).  

 

El estudio optó analizar por los métodos, deductiva, inductiva, sistémica y otros 

(Christie, Rioja, Neduziak, & Correia, 2021). Desde la misma forma, la metodología, 

considera tres secciones; la primera se centra en desvelar sistémicamente la política 

económica y sus efectos hacia el crecimiento económico, donde la el gasto público 

productivo es la piedra angular. En seguida bajo el esquema de Figueroa (2007); 

Hernández, Fernández, Baptista (2010) se detalla el estado del arte del estudio. 

Finalmente, con la hipótesis se predice los hallazgos de la investigación. 

4.1 Ámbito de estudio 

 

La investigación se desarrolla en el ámbito en el marco del ejercicio de la 

aplicación y política económica como instrumento para promover la gestión de (I+D) 

y la acumulación del PBI del Perú donde el INIA aporta. Para tal propósito el ámbito 

se ajusta método planteado por Hernández, Fernández, Baptista (2010) en el ejercicio 

de la política pública en la frontera de posibilidades de producción. 

4.2 Tipo y nivel de investigación. 

4.2.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación empleada corresponde al tipo científica aplicada de 

enfoque cuantitativo, basada en la función hipotética deductiva de Figueroa (2007) por 

la solidez teórica y la existencia de base de datos con la metodología pertinente que 

define y establece la relación entre la gestión de (I+D) y el producto bruto interno 

(PBI) en base a la teoría y los hechos estilizados.  
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Asimismo, se optó por este tipo, por la naturaleza y la tipología para describir 

la gestión de (I+D) que forman parte del modelamiento (Hernández et al., 2010, p. 

175), y está centrada en explicar los procesos productivos endógenas y de posibles 

escenarios de la productividad y competitividad, identificando las posibles 

implicancias de las limitaciones que estas tienen sobre la innovación del sector, 

específicamente en el (INIA) evaluado en el producto bruto interno medido por el 

incremento progresivo del PBI por la actividad interna del país.    

 

Asimismo, el estudio comprende el ejercicio de las actividades de la forma 

como opera los diversos actores primarios y secundarios en los diversos procesos 

productivos endógenos con incidencia en el crecimiento económico, específicamente 

en la producción con valor agregado del INIA, y el gasto en (I+D) (2021). 

 

Efectivamente, por el nivel de conocimiento que proporciona la investigación. 

En este trabajo, vamos a identificar los nudos, y proponer soluciones a los mismos, a 

la luz de resultados de esta investigación, tomando como base al INIA que se 

involucran en la participación con referencia a Perú en los sectores estratégicos. Donde 

la gobernabilidad es importante para diseñar las políticas en base al gasto de inversión.  

 

Finalmente, con la investigación se pretende analizar las evidencias de la 

literatura de los diferentes bases de datos, examinando los diversos artículos referentes 

a la producción con valor agregado denominados en la literatura internacional en estas 

se resume SCOPUS (Elsevier, 2021), con el objetivo de estudiar y argumentar la teoría 

que establezca la relación del estudio, así como discernir los conocimientos sobre las 

actividades de producción, emprendimiento como soporte a la productividad del Perú. 

  

Desde esa evidencia es desafiante contribuir a la teoría del sector por el nivel 

de conocimiento como un insumo informacional. Existen muchos antecedentes que 

dan cuenta que el estudio de científica aplicada es efectivo para relacionar las variables 

de (I+D), por la aplicabilidad en la adecuación del modelo de Stiglitz (1988) en el país 

describiendo a los diferentes sectores del poder ejecutivo del INIA. 
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4.2.2 Nivel de estudio  

 

La acumulación de capital efectiva es relevante en los enfoques cuantitativos, 

 

Este nivel de conocimiento se fundamenta por la externalidad de la aplicación 

de la investigación y desarrollo (I+D), en procesos productivos. En el apartado 

siguiente se describe cada uno de ellos: 
 

Explicativa: Tiene como propósito explicar concretamente los resultados de la 

aplicación del modelo de Stiglitz (1988) donde la gestión del instituto nacional de 

innovación agraria (INIA) y de las posibles medidas para la producción nacional. 

Finalmente, se brinda evidencias del resultado de procesos productivos en el sector 

(INIA) y de sus sectores del poder ejecutivo.      

 

Correlacional: Se mide concretamente los diferentes factores que relacionan 

los procesos de cambio técnico en los procesos productivos del sector agrario donde 

opera el INIA. Asimismo, indaga sobre procesos (I+D) en el INIA como determinante 

del producto bruto interno (PBI) para los periodos establecidos 2000 –2020 del Perú.  

Obviamente, identificando los factores que relacionan la dinámica de los sistemas de 

producción e innovación del sector. 

  

desde los fundamentos metodológicos de la función hipotética deductiva de Figueroa 

(2007); Hernández, Fernández, Baptista, et al (2010) la investigación se sitúa a nivel: 

explicativa, correlacional por la tipología del estudio.  
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4.3 Población y muestra 

4.3.1 Descripción de la población 

 

De acuerdo al enfoque de la investigación la población representa el universo 

de la población de la frontera de posibilidades donde los hacedores política económica 

toman decisiones de política con el objetivo de calibrar los posibles efectos de la 

producción estándar del INIA. Ahora bien, en la investigación existen razones teóricas 

en que la gestión de la (I+D) incide en el producto bruto interno del Perú. 

Precisamente, ese criterio de los modelos lo adecuamos con la función hipotética 

deductiva de Figueroa (2007) por el enfoque cuantitativo y la existencia de base datos 

y la teoría pertinente.  

 

Asimismo, la población esta referenciada la misma que el SCOPUS (2022) reporta y 

el estudio de ADVANSIS. Cabe señalar que en un estudio cuantitativo con data panel 

y solidez teórica, no es recomendable establecer parámetros de delimitación especifica 

y por ende, el estudio toma el total de la población peruana beneficiaria de las políticas 

económicas empleadas. Este criterio de selección se fundamenta en la función de 

Figueroa (2007); Hernández, Fernández, Baptista (2010). 

4.3.2 Muestra y método de muestreo 

 

Dado la notación de la investigación científica contable según Figueroa (2010) 

y, Hernández et al. (2010) la muestra del estudio representa las estadísticas de la base 

de datos de la gestión de (I+D), analizadas en las variables del conocimiento científico 

productivo y producción con valor agregado de un total de 512 publicaciones en 

SCOPUS. Cabe precisar que en el estudio de data panel, bajo la partida de Figueroa 

(2010) se opta por presentar la productividad de los resultados de las investigaciones 

del INIA extraídas del SCOPUS. Esta forma de estudio se justifica por la data panel y 

la consistencia teórica como soporte para postular las hipótesis y poder contrastarla tal 

como señala el estado del arte de la investigación. La consistencia de los procesos 

productivos con valor agregado e innovación parten desde el esquema de Vega (2003). 
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4.4 Diseño de la investigación  

 

El diseño de la presente investigación por ser de enfoque cuantitativo, desde la 

perspectiva contable y data panel, de tipo Figueroa (2012), Hernández, Fernández, 

Baptista, et al (2010) es: No experimental, Longitudinal y correlacional con la cual 

se discute y se busca explicaciones de los avances del INIA en (I+D), sin manipular 

las variables de la investigación y fundamentalmente toda la definición del porqué de 

las relaciones de causalidad se detalla en seguida:  

 

No experimental: se analiza las variables de (I+D) en base a la producción con 

valor agregado y conocimiento científico productivo como determinante en el 

producto bruto interno (PBI) en su contexto real, sin hacer ninguna manipulación, o 

experimento. El estudio se enfoca en describir como los instrumentos de gestión 

pública fomenta la innovación para incidir en el PBI. Longitudinal, porque compara 

datos obtenidos del SCOPUS (2021) para diferentes años (2000–2020) y evaluar la 

progresión del PBI adecuándolos el rendimiento al de Vega (2003). 

 

Con el objeto de describir las causas que lo determinan e inciden en el producto 

bruto interno (PBI), se resume el esquema con el propósito de dejar claro los procesos 

que el estudio sigue 

 

Muestra (M): Muestra en el cual se analiza los datos de publicaciones 

Tiempo (T): Momento en que se hace el análisis. 

Observación (O): Información relevante de la data de SCOPUS. 
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4.5 Técnicas e instrumentos 

 

Base de datos: En la investigación se usó la data disponible en el BCRP 

(2022); SCOPUS (2022); Banco Mundial (2022) en reportes respecto a la variable 

producción con valor agregado y el conocimiento científico productivo. Asimismo, 

esas bases de datos se contrastan con la de BCRP (2022) en los años (2000–2020) 

ajustadas por la propia institución en el PBI.  

 

Cabe precisar que en el estudio no se realiza ninguna encuesta o, entrevista, se 

plantea este tratamiento según Figueroa (2012) por contar con la teoría y base de datos 

sólida de las variables, por lo que no es necesaria validar ninguna guía o instrumento 

de validación, este criterio parte de la metodología de Figueroa (2010), recomendamos 

visualizar las guías de Mendoza en caso hay discrepancias en la investigación, esta 

investigación tiene como punto de partida en el supuesto del modelo de Stiglitz (1988). 

 

Fuentes: Como lo menciona Niño, las fuentes son “el instrumento para extraer 

la información para el marco teórico y, por tanto, del marco referencial […] Existen 

fuentes primarias […] y fuentes secundarias” (Niño, 2011, p. 52). Debido a esto, se 

obtiene información concreta respecto a las fuentes utilizables en la investigación. 

Asimismo, son fuentes secundarias provenientes de artículos del SCOPUS, informes, 

documentos y artículos del grupo de Elsevier, SCOPUS; RICYT y el Banco Mundial 

con el objetivo de precisar la variable en teoría y modelo de gestión de (I+D).  

 

4.5.1 Técnica 

 

Desde esa perspectiva, la técnica a usarse en la investigación es el análisis 

documental, extrayendo datos del BCRP (2021); Banco Mundial (2022) y la RICYT 

(2022 en las variables del estudio según la postura metodológica de Hernández (2010) 

y la función hipotética deductiva de Figueroa (2007). “Un procedimiento típico, 

validado por la práctica, orientado generalmente, aunque no exclusivamente a obtener 

y transformar información útil para la solución de problemas (Rojas Crotte, 2011). 
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4.5.2 Instrumentos  

 

Los instrumentos a utilizarse para el tratamiento base de datos se sustenta en el 

uso de: E-VIEWS, STATA, VOSVIEWER (2021), UCINET (2018), son instrumentos 

de mayor efectividad en el tratamiento de datos para la regresión del estudio. 

Asimismo, se plantea las sistematizaciones bibliográficas a través de carpetas digitales 

del Drive docs del propio software Word. El objetivo es agruparlos por tópicos, tipos 

de documentos, publicaciones que garanticen la famosa relación de árbol de la ciencia 

de las variables de gestión de (I+D).  

 

Según Hernández et al (Hernández, 2014; Escobal et al, (2019) hábilmente 

sostiene como el “el medio por el cual tenemos acceso al objeto de investigación para 

extraer y conseguir los datos” (p. 47). Desde esa perspectiva, los instrumentos de 

recolección de datos tienen un carácter importante en la presente investigación por su 

dotación de base de datos, como análisis documental, revisión de entrevistan en (I+D).  

 

En ese sentido, mediante se usó de fichas especializados y no especializados se 

hará uso de los datos estadísticos del SCOPUS (2022) y de otros como RICYT (2022), 

y el BCRP (2022) para detallar con mayor precisión los progresos productivos y luego 

simplificar la con el modelo de Stiglitz (1988). 

4.5.2.1 Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

 

El proceso de validación y confiabilidad del instrumento en la investigación en 

cuestión hace referencia al tipo de estudio cuantitativo con datos de panel, el cual 

cuenta con una teoría solida en cuanto a la gestión de (I+D). Asimismo, teniendo en 

cuenta a Mendoza (2002) la situación de la presente investigación es inmejorable 

puesto que cuenta con una sólida teoría y base de datos completa; esto hace que el uso 

de la metodología hipotética-deductiva de Figueroa agregado a la serie de datos 

obtenidos de instituciones de gran representación como lo son el SCOPUS (2022) en 

caso de conocimiento científico productivo, el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP) para postular hallazgos y conclusiones. 
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Se debe resaltar que no se utilizó cuestionarios ni encuestas puesto que se 

considera que las investigaciones de SCCOPUS en cuanta a la data ya fueron validades 

por pasar por la exhaustiva revisión por los expertos a nivel internacional. 

organización de la base de datos. Es decir, la información permitirá precisar las 

variables del estudio. Asimismo, se examina las publicaciones científicas del instituto 

nacional de innovación agraria (INIA), y refuerza el análisis empírico relacionada a 

los supuestos del modelo de Stiglitz (1988), todo lo anterior en la gestión pública. 

 

En esa misma relación, todos estos datos referentes a la investigación de la data 

panel, se digitará para cuantificarlos a través del paquete econométrico Eviews, 

STATA como los Soffwares de mayor efectividad en estudios de enfoque cuantitativo 

y longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

El procesamiento y presentación de los datos se documentará previa revisión y 
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V. CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Planteamiento del modelo del estudio 

 

El modelo explica la relación entre gestión de (I+D) y el producto bruto interno 

del Perú, y parte de la teoría de Vega (2003) aplicando los supuestos del modelo de 

Stiglitz (1988), de la (I+D) del conocimiento científico productivo (publicaciones 

científicas del INIA), también la producción con valor agregado. Para la regresión se 

ajusta a la hipótesis de Greene (2002).  

 

En tal sentido, por la tipología del estudio, se plantea el Modelo de Regresión 

Lineal Simple. Basándonos en la teoría que establece los fundamentos estadísticos de 

la regresión lineal simple. De esa manera establecer un adecuado modelamiento al 

contexto productivo del (INIA). Cabe aclarar que se postula como las actividades de 

gestión de la innovación por la derivada del (INIA) incide en el PBI.  

 

Modelo de Regresión Lineal Simple 

𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1X𝟏𝑡 +  𝛽2X𝟐𝑡 +  𝑈𝑡 

 

          VARIABLES            PARÁMETROS 

 

𝐘𝐭: 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫ú  

β𝟏: Parámetro de Gestión del  

conocimiento, científico productivo. 

𝐗𝟏: Gestión del conocimiento, 

científico productivo. 

β𝟐: Parámetro del gestión Producción con  

valor agregado  

𝐗𝟐: 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐨𝐧  

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨  
 

 

u ∶ Término de Perturbación. 

 

Dónde: 

𝑃𝐵𝐼𝑡 = Producto Bruto Interno del Perú en el período t. 

𝑋1𝑡 = Índice de gestión del conocimiento, científico productivo en el período 

t tal como detalla los supuestos del modelo vistos en acápites anteriores.  
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Asimismo, 𝑋2𝑡 = Índice de gestión de la producción con valor agregado en el 

período t. Donde 𝑈𝑡= Término de perturbación en el período t, incluye las demás 

variables que inciden sobre el PBI, pero que no se tiene en cuenta en esta investigación.  

 

Finalmente 𝛽0= Producto Bruto Interno cuando los índices de gestión del 

conocimiento, científico productivo y la gestión de la producción con valor agregado 

sean iguales a cero. Todo lo anterior en función del modelo de gestión pública de 

Stiglitz (1988).  

 

Detallado la relación se pretende discutir los comportamientos posibles del 

instituto nacional de innovación agraria (INIA) y de sus actividades en los diferentes 

sectores del agro donde el sistema nacional de innovación agraria opera en 

coordinación con el ministerio de agricultura.  

 

Finalmente, se espera motivar a la comunidad académica destacando los 

procesos de gestión de innovación en base a la investigación y desarrollo (I+D+i) del 

(INIA) y sus impactos en el (PBI). Se recomienda visualizar el estado del arte en caso 

haya discrepancias en cuanto a la adecuación del modelo de gestión de Stiglitz (1988) 

en un sector de los IPIS del Perú. 

 

En ese sentido, con todo los supuestos establecidos y precisados en el modelo 

anterior de regresión lineal detallamos los resultados en función al modelo de Vega 

(2023) como punto de partida en la adecuación de los proceso de innovación en la 

producción del INIA. 

 

El modelo analizado forma parte de una economía de pleno empleo. Sin 

embargo, para el caso peruano fue pertinente caracterizar con los resultados de otras 

investigaciones, en las que destaca el estudio de ADANSIS (2010) donde da cuenta de 

los estados de forma en procesos productivos, el estudio ofrece una reflexión al 

respecto con recetas productivos donde resalta el enfoque de Vega (2003) 
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5.1.1 Evolución de las nubes de dispersión del PBI 

 

En síntesis, el estudio se fundamenta en las variables: Producto Bruto Interno 

PBI, como variable endógena determinado por la variable exógena: producto con valor 

agregado (PVA), gestión del conocimiento científico productivo se postula como los 

que inciden en el crecimiento económico del Perú. 

 

Los datos del BCRP (2022) muestra con mayor elocuencia la convergencia del 

crecimiento del PBI del Perú durante los periodos analizados. Asimismo, presenta la 

dinámica del PBI, las políticas económicas fueron determinantes para la estabilidad, 

tal como refiere los datos de la contabilidad nacional  (Mendoza Bellido, 2014).  

 

Sin embargo, tal crecimiento desde la postura endógena no sería sostenible 

debido a la estructura de crecimiento exógena, y eso evidentemente no se sostendría 

ante contextos adversos como la de COVID -19 donde la economía mundial atravesó 

por políticas de contención y recuperación tal como lo precisaba la ministra Alva en 

el año (2020). Simplificando la teoría de crecimiento endógeno (EGT) de Barro, no 

serían sostenibles por el poco desarrollo del sector productivo y la poca gestión del 

conocimiento científico productivo lo que imposibilitaría el crecimiento.  
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En la teoría económica del crecimiento endógeno resalta el modelo de Robert 

Barro perteneciente a los modelos de crecimiento endógeno precisada como los EGTs 

Jiménez (2010); Aghion, Howitt, et al (1992) postulan la pertinencia de los procesos 

de investigación y desarrollo para que el país converja a largo plazo al pleno empleo, 

con equilibrios estables con base a la investigación tecnológica. 

 

La gestión del conocimiento científico productivo en los diversos sectores del 

(INIA) es determinante para que el país obtenga sendas de crecimiento endógeno 

Aghion, Howitt, et al (1992). Sin embargo, en el caso peruano estos temas de gestión 

se encuentran en fase de diseño, tal como lo plantea Vega (2003). De acuerdo a la 

(gráfica, 03) hay una función creciente que indica incremento de la (PVA) Aali (2012).  
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Sin embargo, de acuerdo a la producción con valor agregado reportada por el 

Banco Mundial (2022) son mínimas comparada con otros países equivalentes en las 

condiciones de producción. Uno de los sectores que resulta sencilla compara es el de 

INIA as través del grupo de SCOPUS (2022). En esas condiciones no se puede 

competir en el mercado, diversos estudios confirman que gestionar adecuadamente 

porque el capital humano influye en la productividad y competitividad del país. 

5.1.1.1 Análisis de diagramas de dispersión 

Los diagramas de dispersión de causa efecto presentan relación positiva entre 

el crecimiento económico. La variable exógena (conocimiento científico productivo) 

tiene una alta incidencia en el crecimiento del Perú. Lo que indica que los procesos de 

gestión de conocimiento científico productivo son determinantes en el producto bruto 

interno, tal como detalla el modelo del estudio (véase tabla, 1) 

 

Según la tabla anterior se nota la relación positiva entre la variable endógena 

(PBI) y las variables exógenas (conocimiento científico productivo) y la producción 

con valor agregado). Estadísticamente muestran ser muy significativos debido a que 

pendiente muestra positividad en todas las relaciones. Los puntos se encuentran cerca 

de la línea roja, lo que indica que la relación es positiva en los diversos parámetros de 

B0 y se relacionan significativamente la variable endógena.  
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La producción con valor agregado (PVA) derivada de la estructura productiva, 

presenta resultados positivos de acorde al comportamiento de los años considerados 

en la investigación. Sin embargo, es elocuente ver algunos años la precariedad en la 

producción con valor agregado. El hallazgo anterior evidencia que los procesos de 

gestión de conocimiento científico productivo no están en los niveles pretendimos, 

además los procesos de innovación no están orientados adecuadamente. Los reportes 

en el RYCYT (2022) y el de Banco Mundial (2022) son una muestra del porque 

estamos como estamos en estructura productiva tan precaria en el uso de tecnologías.  

 

Otro aspecto que cabe precisar en este hallazgo es que si el enfoque de Vega 

Centeno se aplicara tendríamos mayor resultado. Si bien los resultados en la dispersión 

en ambas relaciones son positivos eso no desmerece reconocer los trabajos realizados 

en los últimos años por el Concytec (2022) una iniciativa audaz que tomara tiempo 

para tener resultados en materia de producción con procesos técnicos. 

 

Finalmente, la producción con valor agregado en el Perú presenta cuan 

desarrollo productivo tenemos, evaluando los reportes del INIA en el SCOPUS (2022), 

es preciso mencionar el reporte del Banco Mundial (2022) donde no solo nos da una 

línea de cómo estamos frente a los demás países, sino también permite identificarnos 

nuestros factores limitantes contrastando con otro equivalente a la de INIA.    
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5.1.2 Análisis del modelo general  

 

El modelo general presenta postulados que determina la relación entre gestión 

de la investigación y desarrollo y el producto bruto interno en función de la producción 

con valor agregado y el conocimiento científico producto, de este ultimo la teoría del 

crecimiento endógeno a través de los modelos EGT son los justificantes del modelo: 

 

𝑃𝐵𝐼𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝐶𝑃 𝑡 + 𝛽2𝑃VA𝑡 +  𝜀𝑡 

 

Del modelo lineal estimado se postula: PBIt=Producto Bruto Interno en el 

período t. Las variables exógenas CCP t = Conocimiento científico productivo en el 

período t. A lo que también se incluye a la PVAt = Producción con valor agregado en 

el período t. En cumplimiento al modelo 𝜀𝑡 significa el término de perturbación en el 

período t, incluye las demás variables que inciden sobre el PBI, pero que no se tiene 

en cuenta explícitamente en el modelo econométrico. Asimismo, 𝛽0 significa el valor 

del Producto Bruto Interno cuando las variables exógenas son iguales a cero. 

Finalmente, para aclarar como el supuesto del modelo 𝛽1,2 miden la sensibilidad del 

Producto Bruto Interno (PBI) ante las variaciones de las variables exógenas, es decir, 

(CCP y PVA) (véase a detalle en la tabla N° 05) modelo general del estudio. 
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Interpretación de la estimación del modelo econométrico:   

 

Cuando la gestión del conocimiento científico productivo y la producción con 

valor agregado (PVA) son iguales a cero; es decir, CCP = 0, PVA = 0; respectivamente; 

el Producto Bruto Interno será igual a  PBI = 164.1497. Asimismo, otra referencia es 

cuando la gestión del conocimiento científico productivo (CCP) aumenta en un millón 

de soles, el PBI aumenta en 0.038558 miles/millones de soles, esta relación se toma 

como supuestos a efectos de poder sostener y postular los resultados del estudio. 

 

Cuando la otra variable, Producción con Valor Agregado (PVA) aumenta en 

un millón de soles, el PBI disminuye en 1.742245 miles/millones de soles, se detalla 

todas las relaciones líneas con el objeto de poder analizar concretamente la influencia 

de las variables exógenas sobre las endógena.  

 

Los resultados del modelo general nos ilustra en los indicadores estadisticos 

que confirman los hallazgos: 

 

Los datos de la regresión desvela que el resultado del R Cuadrado (R-Squared), 

el valor de: 0.958909 lo que indica que el modelo econometrico general estimado 

ayuda a explicar en aproximadamente (96%) al producto bruto interno. Lo que hace 

notar que las dos variables exógenas (CCP;  𝑃𝑉𝐴) incluidas en el modelo, explican en 

(96%) la variación de la variable endogena (𝑃𝐵𝐼). Asimismo, los procesos de cambio 

técnico por la gestión del (CCP) es determinante para el del PBI.  

 

Otra variable muy elocuente del modelo es el R Cuadrado Ajustado (Adjusted 

R-Squared), el valor es 0.953773; los resultados de los estadisticos son relativamente 

altos, lo que resume que el modelo econometrico planteado explica adecuadamente la 

incidencia de las variables exogenas resumidas en gestión del conocimiento científico 

productivo y producción con valor agregado (PVA) quiere decir que las 

investigaciones y el desarrollo de productos y proceso influye sobre el PBI.  
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5.1.3 Análisis del modelo II 

En el modelo econométrico, se visualiza el Producto Bruto Interno (PBI) como 

variable endógena en función de la exógena, desagregadas gestión del conocimiento 

científico productivo en el período t durante el período referenciada por la teoría de 

los modelos EGT. En ese sentido es preciso señalar que el modelo de Stiglitz (1988), 

definidas (Jimenez F. , 2006) sintetiza la relación establecida, veamos el modelo. 

 

PBIt =  β0 +  β1CCP t +  εt 

Donde los supuestos son los siguientes: 

𝑃𝐵𝐼𝑡 = Producto Bruto Interno en el período t. 

𝐶𝐶𝑃𝑡  = Conocimiento científico productivo en el período t. 

𝜀𝑡 = término de perturbación en el período t, incluye las demás variables que inciden 

sobre el PBI, pero que no se tiene en cuenta explícitamente en el modelo 

econométrico.  

𝛽0 = Valor del Producto Bruto Interno cuando todas las variables exógenas son 

iguales a cero. 

𝛽1 = Miden la sensibilidad del Producto Bruto Interno (PBI) ante las variaciones de 

las variables exógenas (CCP), tal como se precisa en el modelo con diferentes 

supuestos, precisamos los resultados en la siguiente figura.  
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Los valores estimados con el paquete estadístico, del modelo estudiado son los 

siguientes. Cuando el conocimiento científico productivo es igual a cero; es decir, 

(CCP) = 0; el Producto Bruto Interno será igual a  PBI = 178.7427. Cuando 

conocimiento científico productivo (CCP) aumenta en un millón de soles, el PBI 

aumenta en 0.215885 miles/millones de soles. 

 

En este epígrafe se analiza hábilmente el supuesto del modelo de el modelo de 

Stiglitz (1988), pivotadas en las variables. El conocimiento científico productivo 

(CCP) y la producción con valor agregado (PVA) como los determinantes del producto 

bruto interno endógeno del Perú. La teoría del crecimiento descrito en los textos de 

Jiménez (2010) aboga en la determinación de la relación en que los procesos técnicos 

eficientes establecen la relación de rendimientos crecientes de factores endógenos en 

la que la investigación tecnológica capital humano en el PBI. 

 

De acuerdo a la regresión el resultado estimado R Cuadrado (R-Squared),  es 

igual a (0.690575), en sintesis, estadisticamente la variable exógena (el conocimiento 

científico productivo); (producción con valor agregado) explica aproximadamente en 

69% (ver tabla 6). Lo que indica que los procesos técnicos desdse la perspectiva de el 

conocimiento científico productivo relacionanada con la producción con valor 

agregado tienen potenciales efectos al producto bruto interno endógeno del Perú. 

 

Otro indicador efectiva de la regresión del modelo estimado es el R Cuadrado 

Ajustado (Adjusted R-Squared) cuyo valor igual a: (0.672373); ambos estadisticos se 

encuentran en el promedio proximo al (0.7), lo que resume que el modelo estimado 

explica adecuadamente la influencia de la variable exógena, el conocimiento científico 

productivo sobre PBI endógeno del Perú. Cabe señalar que el estado del arte y la 

evidencia internacional de los paises desarrolladas practican un proceso de cambio 

técnico y/o progreso técnico que acredita la productividad y sostenibilidad de la 

estructura productiva desde la perspectiva endógena tal como sostienen los estudios 

de: (Aghion & Howitt, 1992); (Christie, Rioja, Neduziak, & Correia, 2021); (Sala-i-

Martin, 1999): (veáse, Jimenez, enfoques y modelos, et al). 
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5.1.4 Análisis del modelo III  

 

Para el hallazgo del modelo II se ha relacionado la variable exógena 

(producción con valor agregado) para explicar la variable endógena (crecimiento 

económico) para tal propósito se platea en función de la teoría del crecimiento 

endógeno, vistos en el modelo EGT, cuyo modelo se sustenta como sigue: 

𝑃𝐵𝐼𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑉𝐴𝑡 +  𝜀𝑡 

 

Donde los supuestos son los siguientes 𝑃𝐵𝐼𝑡 = Producto Bruto Interno en el 

período t. 𝑃𝑉𝐴𝑡= Produccion con Valor Agregado en el período t. 𝜀𝑡 = Término de 

perturbación en el período t, incluye las demás variables que inciden sobre el PBI, pero 

que no se tiene en cuenta por un temade supuesto en el análisis.  

 

Asimismo, asume que el 𝛽0 = Producto Bruto Interno cuando las variables 

exógenas son iguales a cero. Finalmente 𝛽1,2,= Miden la sensibilidad del PBI ante la 

variabilidad de la variable exógena (producción con valor agregado) toma en cuenta 

en los procesos productivos del Perú, donde refiere los procesos técnicamente 

eficientes. En los diferentes apartados de la base teórica destaca el efecto multiplicador 

del conocimiento científico productivo en el crecimiento endógeno del PBI. 
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Los valores y los resultados obtenidos del paquete estadístico, del modelo 

estudiado son los siguientes:  

 

Se argumenta que cuando la producción con valor agregado es igual a cero; es 

decir, 𝑝𝑣𝑎 = 0, eg = 0, respectivamente; el Producto Bruto Interno arroja el resultado 

igual a  𝑌 = 1009.913. De igual modo cuando la producción con valor agregado (𝑝𝑣𝑎) 

aumenta en uno por ciento (1%), el PBI aumenta en 133.0521 miles/millones de soles.  

 

Para finalizar se plantea otros factores que explican, aumenta en uno por ciento 

(1%), el PBI aumenta en 5.888000 miles/millones, toda la estructura productiva 

valorada en soles (ver cuadro anterior), cabe señalar que en la investigación se estima 

los valores en términos de producción derivadas y valoradas del proceso productivo 

de la institución donde se plantea el estudio. 

 

Describiendo los valores de los principales estadísticos que nos muestra la tabla 

anterior, se describe lo siguiente: 

 

El R Cuadrado (R-Squared), es igual a 0.896511; se resume que el modelo 

econométrico estimado ayuda a explicar aproximadamente en (89.7%) la variación del 

crecimiento productivo, valorada por producto bruto interno (PBI). Es decir, las dos 

variables exógenas (𝑝𝑣𝑎) incluidas en el modelo, explican en 89.7% la variación de la 

variable endógena (𝑃𝐵𝐼).  

 

En efecto, el R Cuadrado Ajustado (Adjusted R-Squared), tiene un valor mayor 

al proyectado ascendiendo igual a (0.883575); ambos estadísticos son relativamente 

altos, lo que implica que el modelo planteado explica adecuadamente la incidencia de 

las variables exógenas (producción con valor agregado), según como define el modelo 

de Stiglitz (1988) en relación al Producto Bruto Interno. Bajo este esquema podemos 

modelar y contrastar la hipótesis. Con una mayor innovación de productos mayor 

productividad y competitividad se logra en la estructura productiva liderada por el 

ministerio de agricultura donde opera el INIA. 
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5.2 Contrastación de las hipótesis 

 

El sistema nacional de innovación permitió una apertura en la simplificación 

del modelo de Stiglitz (1988) donde los enfoques de Vega son determinantes para 

detallarlo. Hay una consistencia teórica que justifica el estado del arte y la metodología 

pertinente, que posiciona la relación del modelo de Stiglitz (1988).  

5.2.1 Contrastación de hipótesis General:  

 

Se acepta la hipótesis H1: El conocimiento científico, tecnológico y el capital 

humano son factores que se relacionan con la gestión de (I+D) y esos factores tienen 

alta relación en el producto bruto interno del Perú, impulsado por el INIA: según el 

modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020. Dicho tal relación significativa se 

describe en un 95% entre (CCP), (PVA) y el PBI. Asimismo, esta hipótesis confirma 

lo descrito Joseph Stiglitz la gestión del capital humano es imprescindible en el país. 

5.2.2 Contrastación de hipótesis específicas   

 

HE1: Se acepta la hipótesis H1: La base teórica determina alta relación entre 

la gestión del conocimiento científico productivo y el producto bruto interno del Perú, 

sector instituto nacional de innovación agraria: según el modelo de Joseph Stiglitz del 

periodo 2000 - 2020. Según el modelo endógeno el CCP analizada con el modelo de 

Joseph Stiglitz explica en un 69% al producto bruto interno del Perú. Esta hipótesis 

confirma lo que la data de Banco Mundial (2022) nos posiciona en orden de 

crecimiento e importancia en materia de producción y crecimiento del PBI.  

 

HE2: Se acepta la hipótesis H1: La evidencia empírica determina alta relación 

entre la gestión de la innovación en la producción con valor agregado y el producto 

bruto interno del Perú: según el modelo de Joseph Stiglitz del periodo 2000 -2020. 

Cabe señalar que la (PVA) tiene una relación de 89.7% como variable exogena al 

producto bruto interno, siendio la relación mas baja, esto indica que la producción con 

valor agregado, sigue siendo débil respecto a los países equivalentes.  
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5.3 Discusión de resultados  

 

Los modelos de crecimiento productivo endógeno a través del modelo EGT 

confirma la teoría y la evidencia internacional en las que se consideran que el 

crecimiento con pleno y equilibrio establece, es sostenible siempre en cuando el capital 

humano de la estructura productiva ejerce en el conocimiento científico productivo 

(Aghion & Howitt, 2009 ).     

 

La relación anterior se justifica el contraste del modelo aplicado y recae en el 

análisis de los signos de coeficientes estimados de la regresión como hallazgo del 

estudio. Precisamente, este último indica relación positiva entre las variables exógenas 

y endógenas tal como establece el modelo de Joseph Stiglitz. Los modelos de Lucas 

(1988), Rebelo 1991), Barro (1991) Kaldor (1966), (Jiménez, 2006) y otros autores 

como (Barro & Sala-i-Martin, 1995) abogan por la función de rendimientos crecientes 

con el cambio técnico endógeno y la externalidad positiva en los procesos productivos 

donde la función en el caso peruano es débil.  

 

La relación débil del proceso tecnológico y cambio técnico en la producción 

peruana depende del capital humano graduado para obtener la acumulación de capital 

efectiva, tal como resalta Aali (2012); Aguilar (2017) y los estudios de Mulling (2009) 

Galeano, Romer, Eduardo  (2015) donde indica que la innovación productiva reduce 

costos y estas hace más competitiva, a lo que también Aali (2012) menciona el factor 

tecnológico como cambio estratégico en la producción técnicamente eficientes. 

 

Por otro lado, la producción con valor agregado en el caso peruano ha tenido 

avances tal como reporta los datos del Banco Mundial (2022), pero, comparado con 

otros países con mayor dinamismo nos ubica en los últimos lugares (RICYT, 2022). 

En ese sentido, el estudio proporciona estrategias que conllevan al crecimiento del 

PBI. Si bien es cierto que la innovación tecnológica es importante en la producción 

peruana, hay indicios de la variable como componente inyector tal como indica los 

estudios de (Aguilar, 2017); (Alvarez & Hatakeyama, 2015). 
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5.4 Aporte de la investigación  

 

La gestión de la investigación y desarrollo es una de las variables de la CTI 

más influyentes del crecimiento del PBI en un mundo de incesante cambio en el 

desarrollo científico basado en los conocimientos científicos y producción con valor 

agregado derivado de la externalidad del conocimiento por la (I+D). 

 

Desde esta perspectiva, he propuesto un modelo de gestión de (I+D) basado en 

el conocimiento científico productivo para la estructura peruana, el cual consistió en 

la identificación y diseño de las políticas científicas y tecnológicas en el marco del 

SNI como punto de partida de Vega (2003) en la cual se evidencia la dinámica de la 

gestión del conocimiento científico productivo y el PBI. 

 

La presente investigación aporta el planteamiento del modelo de crecimiento 

endógeno del Perú, el cual es un modelo alternativo a lo vigente y novedoso basado 

en el conocimiento en el que se prioriza la (I+D+ i) y sus políticas de acorde a las 

ventajas comparativas a lo largo del territorio de Perú. Hay un consenso en que el 

modelo capitalista neoliberal de libre mercado en el Perú no ha sido tenido solución 

para la pobreza, desigualdad, inequidad, eso invita a poner los ojos en temas de (I+D).     

 

El modelo de gestión propuesto integra las opciones de la unidad de uso de los 

recursos naturales del país para posibilitar industrias de procesos con las tecnologías 

para pasar a las industrias de fabricación. Cabe precisar que China nos invade con sus 

productos de mano de obra barata, tanto en confecciones con ellos es difícil competir 

en lo que se llama las “industrias de fabricación”. Otros países se caracterizan por no 

tener recursos naturales, mientras que nuestro país sí. Entonces es natural esperar que 

nuestra opción sería en el uso de estas, para usar las tecnologías que hay en el mundo 

y usarlas para agregar valor a nuestros recursos naturales, a esta opción la denomina, 

“industrias de procesos”, mediante el dominio de las tecnologías y confrontarlos con 

los recursos naturales con el modelo alternativo planteado esperemos haya resultados 

en la agenda y debatirlos para el Perú. 
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CONCLUSIONES 

 

La gestión del capital humano, investigación desarrollo (I+D) y procesos de 

innovación son determinantes en procesos productivos técnicamente eficientes desde 

todas las perspectivas. Sin embargo, en el caso peruano tal proceso tiene poca 

consistencia técnica para penetrar en mercados competitivos por el pobre impacto de 

la gestión del conocimiento científico productivo. Es importante notar que la 

definición de producción con valor agregado debe abordarse detalladamente, como 

variable de CTI para abordar estudios que confirmen el entendimiento en los diferentes 

sectores del poder ejecutivo del aparto en la cual tiene competencias el INIA. 

 

L acumulación del producto bruto interno está relacionado por la producción 

con valor agregado, eso hace que se ponga los ojos en gestionar adecuadamente el 

capital del conocimiento, específicamente en la de producción, donde la innovación es 

el ADN perfecto de las empresas para la resiliencia en el mercado internacional con 

producto competitivos. Otro aspecto a tomar en cuenta, es los resultados de (I+D) en 

SCOPUS (2022) donde las clasificaciones no son tan buenos por el poco desarrollo de 

investigación, eso también se evidencia en los reportes del Perú en Banco Mundial 

(2022), el resultado es medido por la producción de valor agregado. 

 

Finalmente, se ha dejado huella en la investigación donde se da cuenta en la 

pertinencia de la gestión de capital humano con conocimiento científico productivo y 

la adecuación en procesos productivos donde la (I+D) se ajuste como influyente en los 

procesos productivos del INIA en el contexto productivo de la economía peruana. Sin 

embargo, se evidencia poco acceso a tecnologías que permiten productividad por 

factores identificados como infraestructura, investigación y conocimiento científico 

productivo, pero hay olvidar que hay otras variables influyentes que deben ser 

analizadas desde otras ópticas, se recomienda revisar otras variantes; ha sido muy 

fructífero revisar teorías no sólo de teorías de crecimiento, sino también el tema de la 

productividad total de factores en SCOPUS referenciando a la producción agrícola con 

experiencia.  
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SUGERENCIAS 

 

Analizando lo derivado del modelo y por los hallazgos de la aplicación del 

modelo de Joseph Stiglitz en las variables de (PVA); (CCP) se recomienda promover 

el diseño de estrategias basadas en la mejora de la cultura de innovación de producto 

y proceso para integrar el sector académico y la empresa y ensamblar la (I+D) en el 

sector agrario del INIA. Para el dinamismo es importantísimo que el Estado como rol 

activo para que crear consensos en la producción sectorial que lidera el INIA. 

Asimismo, se recomienda analizar y formular proyectos de investigación para generar 

mayores recursos económicos para innovar el sector y garantizar el financiamiento 

externo tal como lo desarrolla otras experiencias como el de Chile, México y Brasil. 

 

Por otra parte, se recomienda analizar e identificar experiencias exitosas en 

países equivalentes identificando la tecnología pertinente para adoptar y enfrentar los 

procesos productivos con mayor competitividad. No sólo la tecnología sino también 

los factores de éxito para desbloquear los nudos que engloba el recorrido de procesos 

productivos en el aparato productivo peruano, desde esa perspectiva se recomienda 

involucrara al triangulo tripartito para dinamizarlo y enlazar nudos promotores.   

 

Se recomienda examinar y formular estudios con metodologías pertinentes que 

defina y establezca la relación de las variables para identificar otros factores 

restrictivos y destrabar esos factores en los procesos productivos donde el INIA lidera. 

Asimismo, se recomienda visualizar el esquema de Vega (2003) con el propósito de 

identificar puntos de partida y plantear propuestas para innovar la estructura 

productiva del Perú.  
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Definición Operacional de Variables, Dimensiones e Indicadores 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

HIPOTESIS 

GENERAL 
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ONES 

SUB 

DIMENSION

ES 
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DEFINICI

ÓN 
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ESCALA 

DE 

MEDIDI

CIÓN 
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AD DE 

MEDI

DA 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

factores que 

relacionan la 

gestión de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación y el 

producto bruto 

interno del Perú 

sector instituto 

nacional de 

innovación 

agraria: según el 

modelo de Joseph 

Stiglitz del periodo 

2000 -2020? 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar los 

factores que 

relacionan la 

gestión de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación y el 

producto bruto 

interno del Perú, 

sector instituto 

nacional de 

innovación 

agraria: según el 

modelo de Joseph 

Stiglitz del 

periodo 2000 -

2020 

H1: El conocimiento 

científico, tecnológico y 

el capital humano son 

factores que relacionan 

la gestión de 

investigación, desarrollo 

e innovación y esos 

factores tienen alta 

relación en el producto 

bruto interno del Perú, 

sector instituto nacional 

de innovación agraria: 

según el modelo de 

Joseph Stiglitz del 

periodo 2000 -2020. 
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Gasto 

agregado de 

los agentes 

Valor de la demanda de los agentes nacionales El producto 

bruto interno 

es el 

incremento 

progresivo de 

la producción 

y la 

acumulación 

de capital 

efectivo por 

el conjunto 

de factores 

productivos y 

de las 

técnicas de 

producción 

adoptadas en 

procesos 

productivos y 

técnicos 

endógenos en 

la economía 

determinada. 

Para ello el 

conocimiento 

del INIA es 

determinante.   

Con el 

propósito de 

hacer una 

exhaustiva 

revisión de 

las bases de 

datos de: 

SCOPUS. Se 

pretende 

utilizar los 

instrumentos 

más idóneos 

como 

VOSviewer, 

STATA y E-

VIEWS. 

Para 

correlacionar 

las variables 

de 

producción 

con valor 

agregado 

como los 

determinante

s del 

producto 

bruto 

interno. Para 

concretar las 

teorías se 

aplica la 

mesología de 

la función 

hipotética 
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Ingreso per-cápita y pago de factores en S/. 

Gasto en la producción de los factores 

Valor del PBI industrial por renovación 

tecnológica 

Gasto per - cápita en PBI con alta tecnología 

Gasto de inversión en proyectos de I+D 

Valor monetario dedicados a proyectos de 

innovación. 

Valor de la inversión en proyectos con 

innovación 

H0: El conocimiento 

científico, tecnológico y 

el capital humano son 

factores que no 

relacionan la gestión de 

investigación, desarrollo 

e innovación y tienen 

baja relación en el 

producto bruto interno 

del Perú, sector instituto 

nacional de innovación 

agraria: según el 

modelo de Joseph 

Valor de la inversión en capital humano en el 

INIA 

Valor de la inversión en capital físico 

Ingreso de la 

actividad 

Valor de la producción con valor agregado e 

intensivo en tecnología  

Valor de los productos con alta tecnología 

Valor de la exportación de productos de capital 

 Gasto de inversión en proyectos de I+D 

Valor monetario dedicados a proyectos de 

innovación. 

ANEXO 01
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ASIS-CONS-DIREC-EPG
Texto tecleado
RELACIÓN ENTRE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL PERÚSECTOR INIA: SEGÚN MODELO STIGLITZ, PERIODO 2000-2020
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Stiglitz del periodo 

2000 -2020 

Valor agregado 

del producto 

del INIA 

Valor de la inversión en proyectos con 

innovación 

deductiva de 

Figueroa 

(2010), para 

efectuar y 

predecir los 

resultados 

que la teoría 

y falsar la 

hipótesis y 

provocar 

conjeturas 

contextuales. 

 

Con las 

herramientas 

mencionadas

, el estudio 

tiene como 

finalidad 

simplificar el 

estudio con 

el esquema 

de desarrollo 

esquivo de 

Vega 

Centeno en 

base a la  

CTI para los 

periodos de 

2000 -2020 

evaluando 

los procesos 

productivos 

donde el 

INIA opera 

en el Perú. 
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¿Cuál es la 

relación 

entre la 

gestión del 

conocimient

o científico 

productivo y 

el producto 

bruto interno 

del Perú, 

sector 

instituto 

nacional de 

innovación 

agraria: 

según el 

modelo de 

Joseph 

Stiglitz del 

periodo 

2000 -2020? 
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Determinar 

la relación 

entre la 

gestión del 

conocimient

o científico 

productivo y 

el producto 

bruto interno 

del Perú, 

sector 

instituto 

nacional de 

innovación 

agraria: 

según el 

modelo de 

Joseph 

Stiglitz del 

periodo 2000 

-2020. 
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H1: La base teórica 

determina la alta 

relación entre la 

gestión del 

conocimiento 

científico 

productivo y el 

producto bruto 

interno del Perú, 

sector instituto 

nacional de 

innovación agraria: 

según el modelo de 

Joseph Stiglitz del 

periodo 2000 -

2020. 
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Producción 

con alta 

tecnología. 

Gasto en I+D por disciplina científica, 

Educación Superior 

Según el 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 

(INEI). la 

agricultura 

corresponde 

a las 

divisiones e 

incluye la 

silvicultura, 

la caza y la 

pesca, 

además del 

cultivo de 

cosechas, y la 

crianza de 

animales. La 

agricultura 

corresponde 

a las 

divisiones e 

incluye la 

silvicultura, 

la caza y la 

pesca, 

además del 

cultivo de 

cosechas y la 

cría de 

animales. 

como 

sabemos que 

el empleo es 

la demanda 

derivada de 

la 

producción, 

por lo tanto, 

depende de la 

dinámica de 

Productividad de la inversión en I+D 

Gasto en I+D por disciplina científica, 

Educación Superior 

Valor monetario de los cambios técnicos en el 

INIA 

Valor monetario de la producción con valor 

agregado  

Valor de la externalidad de la tecnología 

H0: La base teórica 

determina baja 

relación entre la 

gestión del 

conocimiento 

científico 

productivo y el 

producto bruto 

interno del Perú, 

sector instituto 

nacional de 

innovación agraria: 

según el modelo de 

Joseph Stiglitz del 

periodo 2000 -

2020. 

Valor del gasto en la inversión en maquinaria 

Valor de la innovación en el sector textil 

Valor de la innovación en el sector agro 

Valor monetario de la innovación los CITES 

Valor monetario de la producción agrícola 

Innovación en el sector institucional del INIA  

 

¿Cuál es la 

relación 

entre la 

gestión de 

innovación 

en la 

 

 

 

Determinar 

la relación 

entre la 

gestión de 

innovación 

en la 

 

 

 

H1: La evidencia 

empírica determina 

alta relación entre 

la gestión de la 

innovación en la 

producción con 

Valor monetario de la gestión del capital 

humano 
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Gestión de la 

innovación 

Valor del gasto público en procesos de 

innovación 

Valor monetario del gasto en investigación del 

INIA 

Valor del financiamiento en ACT 
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producción 

con valor 

agregado y 

el producto 

bruto interno 

del Perú, 

sector 

instituto 

nacional de 

innovación 

agraria: 

según el 

modelo de 

Joseph 

Stiglitz del 

periodo 

2000 -2020? 

producción 

con valor 

agregado y 

el producto 

bruto interno 

del Perú, 

sector 

instituto 

nacional de 

innovación 

agraria: 

según el 

modelo de 

Joseph 

Stiglitz del 

periodo 2000 

-2020. 

valor agregado y el 

producto bruto 

interno del Perú, 

sector instituto 

nacional de 

innovación agraria: 

según el modelo de 

Joseph Stiglitz del 

periodo 2000 -

2020.  

Valor monetario de la innovación de proceso  los sub 

sectores, en 

la generación 

de los 

empleos para 

dinamizar y 

contribuir en 

el PBI 

Publicaciones en SciVal 

Publicaciones en SCOPUS 

 

Innovación de 

producto y 

proceso 

Publicaciones en WEB OF SCIENCE 

La evidencia 

empírica determina 

baja relación entre 

la gestión de la 

innovación en la 

producción con 

valor agregado y el 

producto bruto 

interno del Perú, 

sector instituto 

nacional de 

innovación agraria: 

según el modelo de 

Joseph Stiglitz del 

periodo 2000 -

2020. 

Publicaciones en SIMAGO 

Publicaciones en SCI por habitante 

Publicaciones en SCI en relación al PBI 

Publicaciones en SCOPUS en relación al PBI 

Publicaciones en SCI en relación al gasto en 

I+D 

Publicaciones en SCOPUS en relación al gasto 

en I+D 

Gasto en I+D en relación al PBI 

Gasto en I+D por sector de financiamiento 

Fuente: RICYT (2022), SCOPUS, Scival (2022), INEI (2022); Elaboración Propia 
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AÑO 
PBI 

CONSTNATE 

CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO 

PRODUCIDO 

2000   

2001   

2002   

2003   

2004   

2005   

2006   

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

2019   

2020   
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AÑO 
PBI 

CONSTANTE 

PRODUCCIÓN 

CON VALOR 

AGREGADO 

CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 

PRODUCTIVO  

2000 222,207 8.069374917 4 

2001 223,580 7.893626696 11 

2002 235,773 7.523963236 18 

2003 245,593 7.312919344 24 

2004 257,770 6.934433062 31 

2005 273,971 6.854264623 32 

2006 294,598 6.60348433 29 

2007 319,693 6.705808385 53 

2008 348,870 7.160941146 56 

2009 352,693 7.403906656 86 

2010 382,081 6.827997236 93 

2011 406,256 7.100110137 98 

2012 431,199 6.725234241   106 

2013 456,435 6.668310165   108 

2014 467,181 6.804247414   111 

2015 482,370 7.04564406   108 

2016 501,581 6.935034617 113 

2017 514,215 6.77975956 116 

2018 534,626 6.891732087 119 

2019 546,605 6.885842851 123 

2020 487,191     7.70251043 128 

Fuente: SCOPUS (2023); BCRP (2023); RICYT (2023) 

ANEXO 03
BASE DE DATOS MODELO GENERAL  
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CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 

PRODUCTIVO  

2000 222,207 4 

2001 223,580 11 

2002 235,773 18 

2003 245,593 24 

2004 257,770 31 

2005 273,971 32 

2006 294,598 29 

2007 319,693 53 

2008 348,870 56 

2009 352,693 86 

2010 382,081 93 

2011 406,256 98 

2012 431,199   106 

2013 456,435   108 

2014 467,181   111 

2015 482,370   108 

2016 501,581 113 

2017 514,215 116 

2018 534,626 119 

2019 546,605 123 

2020 487,191 128 

Fuente: SCOPUS (2023); BCRP (2023); RICYT (2023) 
 

 

 

 

PBI 
AÑO 

CONSTANTE 

ANEXO 04
BASE DE DATOS MODELO II  
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AÑO 
PBI 

CONSTANTE 

PRODUCCIÓN CON 

VALOR AGREGADO 

Fuente: SCOPUS (2023); BCRP (2023); RICYT (2023) 
 

 

 

 

 

2000 222,207 8.069374917 

2001 223,580 7.893626696 

2002 235,773 7.523963236 

2003 245,593 7.312919344 

2004 257,770 6.934433062 

2005 273,971 6.854264623 

2006 294,598 6.60348433 

2007 319,693 6.705808385 

2008 348,870 7.160941146 

2009 352,693 7.403906656 

2010 382,081 6.827997236 

2011 406,256 7.100110137 

2012 431,199 6.725234241 

2013 456,435 6.668310165 

2014 467,181 6.804247414 

2015 482,370 7.04564406 

2016 501,581 6.935034617 

2017 514,215           6.77975956 

2018 534,626 6.891732087 

2019 546,605 6.885842851 

2020 487,191           7.70251043 

 ANEXO 05

BASE DE DATOS MODELO III 
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Según la metodología de Figueroa (2012) la confiabilidad de la recolección de 

datos está garantizada y validada por el percentil. En caso genere discrepancias desde 

otras ópticas de tipos investigaciones véase la ecuación en el grupo de ELSEVIER se 

procedió con la siguiente las ecuaciones de búsqueda: (TITLE-ABS-KEY (((scientific 

productivity) OR (multielemental analysis) OR (scientific and technological activities) 

OR (productivity agriculture)) AND ((energy sector productivity) OR (scientific 

production) OR (scientific production in health))). 

 

Asimismo, usando los instrumentos VOSviewer version 1.6.19 se obtuvo la 

siguiente información de nodos de conexión de la literatura que permite acercarnos a 

la obtención de la data. 

 

 

 

 

 

   

Ecuaciones de busquedas especializadas en el percentil en SCOPUS  
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Ecuación de acceso en SCOPUS para explorar el INIA 

 

La ecuación para el acceso a INIA se define como: (TITLE-ABS-KEY 

((scientific productivity)(scientific and technological activities) OR (productivity 

agriculture)).Lo que nos permitió obtener los indicadores: 

 

Scholarly Output 

 
Number of publications by authors at Instituto Nacional de Innovation 

Agraria 
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Performance indicators 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Publications in Top Journal Percentile 
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ANEXO 07
FICHA DE REGISTRO EN EL BCRPDATA
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FICHA DE OBTENCIÓN  OBTENCIÓN DE DATA 

AGRICULTURE, ADDED VALUE  
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Rosaura Melissa Miraval Fonseca, nació el 28 de setiembre de 1993 en el 

distrito de José Crespo Castillo, provincia de Leoncio Prado, Departamento de 

Huánuco, hija del Sr. Walter Miraval Bautista y la Sra. Maria Luisa Fonseca Acosta, 

realizó sus estudios de educación primaria en la Institución Educativa 32621 

“Molinos” perteneciente al distrito de Molinos y sus estudios del nivel secundario lo 

realizó en la Institución Educativa “Carlos Ivan Degregori” del distrito de Molinos, 

provincia de Pachitea en la región Huánuco. 

 

Sus estudios de pregrado lo realizó  en la “Universidad Nacional de Hermilio 

de Valdizán” en la carrera de Ciencias Contables y Financieras, en  la provincia de 

Huánuco, región Huánuco, concluyó sus estudios  de  Maestría en Gestión Pública 

para el Desarrollo Social en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” Huánuco, 

su experiencia laboral durante su carrera lo obtuvo en diferentes Instituciones Públicas 

de la región Huánuco, actualmente se desempeña como Técnico Auditor del Órgano 

de Control Institucional de la Provincia de Lauricocha, del distrito de Jesús, Provincia 

de Lauricocha, departamento de Huánuco.  
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