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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el comprobar cómo el 

ahorro público incide en el crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. La 

investigación buscó determinar el grado de relación o asociación para de esta manera 

determinar la influencia entre los determinantes principales de ahorro público y el 

crecimiento económico (PBI) en el Perú, por lo que por su profundidad fue de nivel 

explicativo; así mismo la actual investigación no generó una teoría sino se basó en 

teorías para su aplicación, es de tipo aplicada. En cuanto a su diseño se consideró el 

diseño no experimental-longitudinal, para realizar estudios de investigación de hechos 

y fenómenos de la realidad, en un periodo de 21 años, del 2000 al 2021. La muestra 

dela investigación estuvo conformada por la información de series de tiempo 

distribuidas en 21 observaciones anuales, comprendidas con los datos de las variables 

ahorro público con sus dimensiones renta nacional, ahorro privado y términos de 

intercambio y la variable crecimiento económico.Los datos fueron analizados por 

medio del programa Eviews versión 10 con 21 observaciones. Los resultados indican 

que los principales determinantes del ahorro público (Ingresos corrientes, Gastos 

corrientes, Transferencias) influyen directa y significativamente sobre el crecimiento 

económico en el Perú, debido a que la investigación calculó una ecuación estimada de 

LOG(PBI) = 9.76193359972 + 9.47577162523e-06*TV - 2.38131390968e-05*-G - 

0.000127001666576*-TR, donde los valores t-Student para la variable independientes 

(TV, G y TR) fueron de 2.991305, -2.670003 y -6.598204  respectivamente, 

deduciendo que son altamente significativas, lo mismo con sus valores asociada de 

probabilidad. El alto valor de R2 muestra que el 95.73% del comportamiento del 

crecimiento económico es explicada por los ingresos corrientes, los Gastos corrientes 

y las transferencias, confirmando nuestra hipótesis alterna. 

 

Palabras clave:Crecimiento económico, Ahorro público, Ingresos corrientes, Gastos 

corrientes, Transferencias. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to verify how public savings affect 

economic growth in Peru, period 2000-2020. The research sought to determine the 

degree of relationship or association in order to determine the influence between the 

main determinants of public savings and economic growth (GDP) in Peru, so due to 

its depth it was of an explanatory level; Likewise, the current research did not generate 

a theory but was based on theories for its application, it is of an applied type. Regarding 

its design, the non-experimental-longitudinal design was considered, to carry out 

research studies of facts and phenomena of reality, in a period of 21 years, from 2000 

to 2021. The research sample was made up of information from time series distributed 

in 21 annual observations, comprised of the data of the variables public savings with 

its dimension’s national income, private savings and terms of trade and the variable 

economic growth. The data were analyzed using the Eviews version 10 program with 

21 observations. The results indicate that the main determinants of public savings 

(Current Income, Current Expenses, Transfers) directly and significantly influence 

economic growth in Peru, because the research calculated an estimated equation of 

LOG(GDP) = 9.76193359972 + 9.47577162523e -06*TV - 2.38131390968e-05*-G - 

0.000127001666576*-TR, where the Student t-values for the independent variables 

(TV, G and TR) were 2.991305, -2.670003 and -6.598204 respectively, deducing that 

they are highly significant, the same with their associated probability values. The high 

value of R2 shows that 95.73% of the behavior of economic growth is explained by 

current income, current expenses and transfers, confirming our alternative hypothesis. 

 

Keywords: Economic growth, Public savings, Current income, Current expenses, 

Transfers. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis del crecimiento económico es un tema de gran relevancia en la economía 

de cualquier país, ya que el crecimiento sostenido de la economía influye en el 

bienestar de la población y en su calidad de vida. En el caso específico del Perú, un 

país con una economía en desarrollo, el período comprendido entre 2000 y 2020 fue 

de particular importancia, ya que estuvo marcado por una serie de cambios y desafíos 

económicos. 

Uno de los factores cruciales que influyen en el crecimiento económico es el ahorro 

público, es decir, la capacidad del gobierno de recaudar y administrar recursos 

financieros de manera eficiente. El ahorro público es esencial para financiar 

inversiones en infraestructura, educación, salud y otros sectores clave que impulsan el 

crecimiento a largo plazo. Por tanto, comprender los determinantes del ahorro público 

en el Perú durante este período resulta fundamental para analizar y comprender el 

comportamiento de la economía peruana. 

El presente estudio tuvo como objetivo comprobar cómo el ahorro público incide 

en el crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020.Por lo tanto, para su mejor 

comprensión fue necesario estructurar la presente investigación de la siguiente manera: 

Capítulo I, “se desarrolla aspectos básicos del problema de investigación, de la cual 

es parte; la descripción y formulación del problema, la justificación y limitaciones de 

la investigación y la formulación de los objetivos, la formulación de las hipótesis, las 

variables, la definición teórica y operacionalización de las variables. 

Capítulo II, se comprende los antecedentes, las bases teóricas y las bases 

conceptuales.  

Capítulo III, se comprende el ámbito de estudio, el tipo y nivel de investigación, la 

población y muestra, el diseño de investigación, la técnica e instrumento, las técnicas 

para el procesamiento y análisis de datos y aspectos éticos.  

Capítulo IV, se describen los resultados la cual comprende, el análisis descriptivo, 

el análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis. 

Capítulo V, se desarrolla la discusión de resultados, y finalmente, se llega a las 

conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

La teoría económica como su práctica misma, de acuerdo a la mayoría de 

los economistas postulan que el crecimiento económico es la única forma de 

resolver los problemas de la sociedad: la pobreza, la distribución, el desempleo, 

la contaminación, la balanza de pagos, los recursos naturales, entre otros 

(Kerschner, 2008). Entonces, si ello es así, la gran pregunta sería, ¿cómo se logra 

el crecimiento económico? ¿cuáles son los factores o variables que intervienen 

para conseguir tal crecimiento? Asimismo, ¿los países están creciendo constante, 

creciente o decrecientemente? 

Entre las teorías y modelos económicos surge el hecho de que el ahorro es 

uno de los principales determinantes para el crecimiento económico, dado que, 

según la teoría Keynesiana, al incrementarse el ingreso el ahorro aumenta 

permitiendo así mayores inversiones en capital humano y físico, paralelamente la 

productividad y la producción lo hacen (Oberst, 2014). No obstante, gran parte de 

los países subdesarrollados y pobres el ahorro es escasa; asimismo no es factible 

debido a la infraestructura económica y financiera, por ende, el crecimiento 

económico es nula o lenta.  

De modo contrario, en los países asiáticos como Hong Kong, Taiwán, Corea 

del Sur y Singapur, los denominados “Tigres Asiáticos”, evidencian de manera 

práctica que ahorrar con niveles bajos de ingresos es plausible por lo que tienen 

un crecimiento económico, en otras palabras, sus ahorros de estos países 

superaban el 30% del Producto Bruto Interno (PIB) y así lograban mayores 

resultados en cuanto al crecimiento (Oberst, 2014, p. 24).  

En ese marco, podemos mostrar el ahorro del mundo de las dos últimas 

décadas del siglo XXI:  
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Figura 1Ahorro Bruto (% del PIB) 
 

 

Nota.Fuente: Banco Mundial (2022a). 

 

Lo que podemos señalar de la figura 1 es que, a partir del 2002 el ahorro 

empezó a incrementarse en términos porcentuales de alrededor de 25 hasta más 

del 28 en el 2006, del cual comenzó a decrecer volviendo casi a porcentajes 

similares al del 2002, lo cual se debió a la crisis financiera por la que pasaba el 

mundo. A partir de ello comenzó nuevamente a ahorrarse más, pero ya no con la 

misma intensidad, con lo cual el ahorro tuvo sus fluctuaciones hasta llegar al 2020 

con el inicio de una nueva crisis de salud: 26%.  

Del mismo modo se puede desagregar el ahorro en un dato más específico 

como es el nivel de ahorro público neto de algunos países de América, estos son:  
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Figura 2 Ahorro Público Neto (% del PIB) 

 

 

Nota.Fuente: Manuelito y Jiménez (2013). 

 

De los 9 países que se muestran, casi la mitad se encuentran con un ahorro 

público inferior al promedio (3.8%) entre los años del 2004 – 2010, los cuales son 

Honduras, México, Panamá y Perú, ver figura 2. No obstante, de acuerdo con 

Manuelito y Jiménez (2013) esto es una mejora en comparación del 1999 – 2003, 

donde el promedio de estos países solamente llegaba al 1.6%. Asimismo, los otros 

5 países de la gráfica superan el promedio, en los que se encuentran: Chile, Costa 

Rica, Ecuador, Paraguay y Venezuela. 

 

En esa línea, cuando los países ahorran lleva a que estos crezcan en relación al 

crecimiento económico, es decir cuanto más ahorran las naciones este contribuye 

al incremento del Producto Bruto Interno (Aroca, 2013). En ese sentido, el PIB de 

los países del mundo del 2000 al 2020 ha sido: 
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Figura 3 Crecimiento del PIB (% anual) 

 

 

Nota. Fuente: Banco Mundial (2022b). 

 

El PIB del mundo desde el 2000 no ha dejado de fluctuar, por lo que se 

puede afirmar que el crecimiento ha sido una combinación de decreciente y 

constante a excepción de entre los años 2008 – 2010 (ver figura 3), donde la crisis 

financiera impactó en sobremanera a las economías del mundo. La dinámica a 

partir de ello ha seguido siendo decreciente hasta el término de la segunda década, 

cuando empezó cambiar para volverse aún peor.  

Por tanto, el crecimiento económico expresado en la producción de las 

economías, es decir, el PIB no ha estado creciendo constantemente debido a los 

niveles bajo de ahorro. Esta situación se centra principalmente en América Latina 

y el Caribe (ALC) donde la tasas de ahorros son bajas; así mismo, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que el ahorro se 

mantuvo bajo como también el crecimiento a finales de la década de los noventa 

y a principios del primer decenio del siglo XXI (Lanteri, 2007; López y 

Saldarriaga, 2010). 

Ahora bien, en el Perú la tasa de crecimiento económico promedio anual del 

1950 – 2004 se encontraba en un 3.6%, lo cual resultó de determinantes para ello, 

y no solamente para ese periodo sino también para los siguientes los cuales por 

una parte es explicado por la intervención del Estado a través de las inversiones 

públicas, y esto a su vez por el ahorro público (Aroca, 2013; Espinoza, 2020). Es 

así que el ahorro permite mayores inversiones generando asimismo grandes 
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capitales tanto física como humana, con lo cual conlleva a una situación de 

crecimiento económico. Por tanto, veamos el ahorro público del Perú del periodo 

2000 – 2020:  

 

Figura 4Ahorro público - Perú (2000 - 2020) 
 

 

Nota. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 

La evolución del ahorro público ha tenido un ritmo creciente durante las 

primeras dos décadas del siglo XXI. En ese marco, se podría mencionar que en 

los primeros cinco años el ahorro se mantuvo casi de manera constante, no 

obstante, a partir de esa fecha la dinámica cambió a uno más positivo y creciente 

en la que, a través del tiempo hubo fluctuaciones de sube y baja hasta llegar al 

2020 con un nuevo reto para el ahorro del gobierno peruano.  

En concordancia,los principales determinantes del ahorro público son 

losingresos corrientes, gastos corrientes y transferencias. Entonces, la situación de 

estos determinantes del ahorro del Perú es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

0.00

20000.00

40000.00

60000.00

80000.00

100000.00

120000.00

1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

Ahorro público



 
 

17 
 

Figura 5Ingresos corrientes, gastos corrientes y transferencias (2000 - 2020) 
 

Nota.Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 

En la figura 5, se nota la dinámica de los ingresos corrientes, gastos 

corrientes y transferencias, donde el primerio tuvo un crecimiento con mayor 

notoriedad entre el 2016 y 2019; por otro lado, el segundo creció muy por debajo 

del ingreso corriente incrementándose en una ligera magnitud a partir del 2009 

que siguió hasta el 2020. Por su lado, las transferencias estuvieron por debajo de 

estos dos últimos. No obstante, dos de tres determinantes en el 2009 (ahorro 

corriente y transferencias) sufrieron caídas no tan significativasdada por la crisis 

mundial en que se vivía, principalmente el ahorro público. 

Ante todo ello, es factible que se produzca el crecimiento económico, la cual 

es medida por el PIB. Cabe señalar que, el crecimiento económico en el Perú no 

ha sido la más competitiva cuando entra en comparación con la región y a nivel 

mundial. Desde la historia económica del Perú, la tasa con la que creció los 

últimos 100 años solo lo hizo con el 2% anual, lo cual en gran parte se logró por 

los gobiernos, pero no siempre fueron las más adecuadas estrategias para hacerlo. 

Por tal razón, Céspedes et al. (2020) afirma que “el Perú ha obtenido un 

crecimiento económico decepcionante” (p. 11). 
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Figura 6Producto Bruto Interno (PBI, 2000 - 2020) 
 

 

 

Nota.Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 

El desenvolvimiento del PIB en el Perú a partir del 2000 al 2020 ha estado 

en subidas y altibajos, donde en el 2001 casi llega a cero; en los siguientes años 

se ha visto un notable crecimiento dado por el boom de los commodities, lo que 

algunos economistas peruanos denominaron el “milagro económico” (Ganoza y 

Stiglich, 2019), no obstante, en el 2009 el PIB cayó estrepitosamente al punto de 

pisar suelo, lo que se entendía como la crisis financiera. Ya a comienzos de la 

segunda década el PIB tuvo oscilaciones, pero más inclinado a la baja, es decir, 

un crecimiento decreciente.  

Ante todo, la teoría económica evidencia que existe influencia del ahorro 

público al crecimiento económico, por lo que esta investigación propone analizar 

el crecimiento económico en función de los principales determinantes del ahorro 

público en el Perú, entre los años 2000 al 2020.  
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo el ahorro público incide en el crecimiento económico en el 

Perú, periodo 2000-2020? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a. ¿Cómo los ingresos corrientes inciden en el crecimiento económico 

en el Perú, periodo 2000-2020? 

b. ¿Cómo los gastos corrientes inciden en el crecimiento económico 

del Perú, periodo 2000-2020? 

c. ¿Cómo las trasferencias inciden en el crecimiento económico del 

Perú, periodo 2000-2020? 

 

1.3. Formulación del objetivo general y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Comprobar cómo el ahorro público incide en el crecimiento 

económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

a. Establecer cómo los ingresos corrientes inciden en el crecimiento 

económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

b. Determinar cómolos gastos corrientes inciden en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2000-2020. 

c. Demostrar cómo las trasferencias inciden en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2000-2020. 

 

1.4. Justificación 

El estudio se justificó de la siguiente manera: 

1.4.1. Justificación teórica 

El estudio tiene una justificación teórica porque contribuye más al 

conocimiento económico del Perú, en referencia a las variables de estudio, 

pudiendo demostrar lo que la teoría afirma y lo que en la realidad sucede. 
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También aporta a aquellos investigadores que deseen ahondar más en el 

problema planteado sirviéndoles de antecedentes la presente investigación 

para después contrastar los resultados.  

 

1.4.2. Justificación metodológica 

El estudio muestra la utilización de un modelo econométrico, el que 

fue corrida mediante la utilización del método Logit utilizando el programa 

Eviews 10. 

 

1.4.3. Justificación práctica 

Los resultados son un aporte para aquellos interesados en la materia, 

y para comprender y ver el comportamiento del crecimiento económico del 

Perú mediante la incidencia de los determinantes (renta nacional, ahorro 

privado y términos de intercambio) 

 

1.5. Limitaciones 

La limitación que se presentó, fue el tiempo que se posee para el desarrollo 

de la investigación, ya que los horarios de trabajo muchas veces lo han impedido. 

 

1.6. Formulación de hipótesis general y específica 

1.6.1. Hipótesis General 

➢ HI: El ahorro público incide directa y significativamenteen el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

➢ H0: El ahorro público no incide directa y significativamente en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

➢ H1: Los ingresos corrientes inciden directa y significativamente en 

el crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

➢ H0: Los ingresos corrientes no inciden directa y significativamente 

en el crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 
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➢ H2: Los gastos corrientes inciden directa y significativamente en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

➢ H0: Los gastos corrientes no inciden directa y significativamente 

en el crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

 

➢ H3: Las trasferencias inciden directa y significativamente en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

➢ H0: Las trasferencias no inciden directa y significativamente en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente 

a) Ahorro Público 

1.7.2. Variable dependiente 

b) Crecimiento económico
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

UNIDADES DE 

MEDIDA 
INSTRUMENTO 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA 

 

 

 

VI 

Ahorro 

Público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorro Público  

 

 

“Es el ahorro total 

efectuado por 

agentes económicos 

del ámbito público, 

cuando la cantidad 

de ingresos 

públicos que reúnen 

superan la cantidad 

de gastos públicos a 

los que se enfrentan 

dentro de su 

actividad 

económica”. 

(Sánchez, 2017) 

 

Ahorro Público  

 

Está midiéndose 

por la cantidad 

total de fondos que 

el estado peruano 

conserva, gracias a 

los fondos 

recibidos por 

ingresos previos, 

tras hacer frente a 

los compromisos 

del gasto público. 

Por lo que el 

estado hace uso de 

la política fiscal 

para administrar 

bien sus recursos. 

Por lo que el 

ahorro público 

tendría como 

principales 

determinantes: 

Ingreso corrientes, 

Gastos corrientes y 

trasferencias. 

Ahorro público= 

Ingresos corrientes 

(T) – (Gastos 

corrientes(G)-

Trasferencias (TR) 

 

 

 

 

Ingresos corrientes 

▪ Ingreso 

corriente 

nacional 

 

Millones de soles s/. 

 

Ficha de registro 

de datos. 

 

Cuantitativa 

 

Escalar 

Gastos corrientes 

▪ Gastos 

corrientes 

nacional 

 

Millones de soles s/. 

 

Ficha de registro 

de datos. 

 

Cuantitativa 

 

Escalar 

Trasferencias 

▪ Trasferencias 

corrientes 

nacional 

Millones de soles s/. 
Ficha de registro 

de datos. 

 

Cuantitativa 

 

Escalar 
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VD 

Crecimiento 

económico 

Crecimiento 

económico 

 

“Es el incremento 

del PBI en una 

economía, que 

supone una mejora 

del bienestar de los 

individuos de un 

país”. (Esteban, et 

al. 2019) 

 

Crecimiento 

económico 

 

Es la expresión del 

valor monetario de 

los bienes y 

servicios 

producidas en el 

Perú. 

Producto Bruto 

Interno 
▪ PBI real  Millones de soles s/. 

 

Ficha de registro 

de datos. 

 

Cuantitativa 

 

Escalar 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Se han definido las siguientes investigaciones: 

2.1.1. a nivel internacional 

Montoya (2019), en su tesis titulada “Determinantes del ahorro 

interno en Colombia: un acercamiento desde las Cuentas Nacionales 

Trimestrales para el período 1994-2017”, de la Universidad de Antioquía, 

Colombia. El objetivo de la presente investigación fue determinar la tasa de 

ahorro doméstica o del componente cíclico de la tasa de ahorro doméstico, 

con un nivel de investigación descriptivo porque se realizó el diagnóstico de 

la realidad estudiada y con una clase de investigación científica porque se 

describió y explicó una realidad, en esta investigación se trabajó con datos 

secundarios que fueron proporcionados por la autoridad monetaria de 

Colombia y se concluyó: El ahorro público en gran medida se redujeron en 

los países industrializados desde 1975 y han aumentado a partir de 1980, en 

las economías en desarrollo, también el ahorro privado en los países 

industrializados fueron constantes alrededor del 23% del ingreso nacional 

bruto entre los años ochenta y noventa, pero en los no industriales cayó en los 

primeros y se recuperó en los segundos, pero en América Latina tanto el 

ahorro privado como público cayeron entre los años de 1960 – 1990, esto 

según la data analizada en base a series de tiempo. 

Fajardo y Abarca (2020), en su tesis titulada: “La incidencia de los 

fondos petroleros en el ahorro público del Ecuador, Periodo 2000 – 2008”, 

de la Universidad De Guayaquil, Ecuador. El objetivo de la presente 

investigación fue evaluar la incidencia de los fondos petroleros en el ahorro 

público del Ecuador,  se empleó un enfoque metodológico mixto, que en este 

caso es cuantitativo porque se analizaron los resultados a través de la 

observación de datos, y cualitativo porque se identificó la naturaleza de las 

variables, en su sistema de relación y su estructura dinámica, por otro lado se 

aplicó un diseño no experimental porque no se manipula en si el fenómeno 

económico y descriptivo porque señala las características de los fondos y su 
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operatividad y se concluyó lo siguiente: La incidencia de los fondos 

petroleros no tuvieron repunte en el Producto Bruto Interno y tampoco en el 

ahorro público, es por ello que la incidencia fue significativamente baja, en 

los cual no permitió generar desarrollo económico y se incumplieron con los 

lineamientos establecidos e impidió que se organicen proyectos de inversión 

pública debido a la constricción de la política fiscal en la administración del 

PGE. Adicionalmente, al no existir mecanismos y herramientas adecuadas, 

los fondos generaron rigidez institucional. 

Soto et al. (2021) en su investigación titulada: “Financiamiento del 

gasto público de los países en 2019”, sustentada en la Universidad de Lima, 

Perú. El objetivo de la investigación fue analizar la relación del gasto público 

con sus principales fuentes de financiamiento, tales como impuestos, deuda, 

donaciones, transferencias y ahorro, se empleó la estimación de un modelo de 

regresión lineal múltiple con datos de corte transversal por el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) a partir de datos de 87 naciones del 

2019 y lo cual se concluyó: Los principales resultados nos mostraron que los 

impuestos, deuda, donaciones y transferencias, tienen un efecto positivo y 

estadísticamente significativo en el gasto público; y que de manera inversa 

tenemos que hay un efecto negativo con el ahorro, y se resalta que la variable 

con mayor efecto es la recaudación impositiva, ya que si esta aumenta en un 

1% el gasto publico aumenta en 0,996%. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

Burga (2020), en su tesis titulada: “Influencia del Producto Bruto 

Interno y de los ingresos corrientes en el ahorro público de la economía 

peruana, periodo: 2000 – 2018”, de la Universidad Nacional Agraria de la 

Selva, Perú. El objetivo de la investigación fue determinar y analizar la 

influencia del PIB y de los ingresos corrientes en el ahorro público de la, se 

empleó el tipo de investigación horizontal donde se trabajó con datos 

estadísticos de los años 2000 – 2018, con un nivel de investigación 

descriptivo porque se realizó el diagnóstico de la realidad estudiada y con una 

clase de investigación científica porque se describió y explicó una realidad, 

en esta investigación se trabajó con datos secundarios que fueron 
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proporcionados por el BCRP. También tenemos las principales técnicas e 

instrumentos las cuales se aplicó la sistematización bibliográfica y análisis 

estadístico y se concluyó: El modelo planteado indica que el Producto Bruto 

Interno y los ingresos corrientes tiene una alta influencia en el 

comportamiento del ahorro público del 2000 – 2018, dado que tiene un 

coeficiente de determinación del 99.14 por ciento y un F calculado (8567.27).  

Guevara (2019) en su tesis titulada “Incidencia del gasto público y 

el capital humano en el crecimiento económico en el Perú, 2008-2016”, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Perú. El objetivo de la investigación fue 

analizar la incidencia del gasto público y el capital humano en el crecimiento 

económico del Perú, se empleó el método de investigación cuantitativo, con 

el fin de validar nuestra hipótesis formulada, asimismo para la recolección de 

la información se aplicó la técnica  de observación y análisis documental y el 

instrumento utilizado fue la guía de análisis, en el caso de la muestra es igual 

a la población y se concluyó lo siguiente: El aumento de gasto público 

generado por un mayor ingreso tributario, acompañado del ahorro público 

incide positivamente en el crecimiento económico, con un efecto 

estadísticamente significativo. Se estima que la elasticidad de PBI a gasto 

público del año previo es 0,20. 

López (2019), en su tesis titulada “El ahorro público en el Perú, 

Periodo: 2000 – 2017”, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Perú. 

El objetivo de la investigación fue determinar las principales causas que 

explican el comportamiento del ahorro público, se empleó el tipo de 

investigación horizontal donde se trabajó con datos estadísticos, de los años 

2000 – 2017, con un nivel de investigación descriptivo porque se realizó el 

diagnóstico de la realidad estudiada y con una clase de investigación 

científica, fáctica y aplicada porque se describió y explicó una realidad, en 

esta investigación se trabajó con datos secundarios que fueron 

proporcionados de las memorias del BCRP. También tenemos las principales 

técnicas e instrumentos las cuales se aplicó la sistematización bibliográfica y 

análisis estadístico y se concluyó: La evolución individual de los parámetros 

determinan que el PIB tiene relevancia estadística significativa en el 

comportamiento del ahorro público en el Perú. Sin embargo; los ingresos 
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corrientes y las variables exógenas no tienen relevancia significativa en el 

ahorro público peruano. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Crecimiento económico 

Crecimiento económico desde una perspectiva teórica. Si analizamos 

el crecimiento económico desde el punto de vista macroeconómico, se puede 

analizar que hay varios modelos, uno de ellos puede ser el modelo de Barro 

en base a crecimiento endógeno, también puede ser el modelo de Solow-

Swan, que explica el crecimiento económico en base al PBI per cápita, la 

población y la productividad; pero nuestro análisis también tiene que estar 

ligado al crecimiento económico en función a los determinantes del ahorro 

público, es por ello que para analizar los modelos económicos, fue necesario 

considerar las dimensiones del ahorro público las cuales son la renta nacional, 

ahorro privado y a los términos de intercambio. 

Para el análisis del crecimiento económico y los principales 

determinantes del ahorro público se mencionan de manera específica el 

modelo de crecimiento endógeno de Barro: el modelo AK y el modelo de 

Romer con externalidad del capital y en base a ello llegar al modelo de Robert 

Barro con crecimiento endógeno y gasto publico productivo, donde se ve 

especificado el ahorro público. 

Definición 

Entonces para pasar a los principales modelos y factores 

determinantes del crecimiento económico, tenemos que preguntarnos el ¿qué 

es el crecimiento económico?, y en base a la literatura encontrada sacar una 

idea base para poder definirlo de forma correcta, entonces tenemos las 

siguientes definiciones: 

Para Jiménez (2006) citado por Cayetano et al. (2018) manifiesta 

que el crecimiento económico es el incremento progresivo del 

Producto Bruto Interno (PBI). Que correctamente, trata de valorar 

la producción de bienes y servicios finales efectuada en el territorio 

de un país durante un periodo determinado e independientemente 

de la nacionalidad de los propietarios de los factores. 
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Para Sachs y Larrain (2004) citado por Garces y Albornoz (2017), nos 

afirman que el crecimiento económico es el aumento sostenido del producto 

en una economía, pero usualmente esto se mide en base al PBI en varios 

periodos del tiempo. 

Principales determinantes del crecimiento económico. Es necesario 

señalar los principales determinantes del crecimiento económico, y los cuales 

estos juegan un rol esencial en la economía, ya que permite ver cómo se 

desarrolla la economía, si estamos yendo por el paso correcto o no, y a través 

de ello el Estado pueda tomar decisiones que genera la estabilidad de la 

economía. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirman que el crecimiento 

económico forma parte de la llamada solidez macroeconómica que tiene un 

país, sin ello sería indispensable decir que nuestra economía peruana este mal 

o bien. 

Según el BCRP (2015) citado por Cayetano et al. (2018) señalan que 

los determinantes del crecimiento han estado siendo guiados por los 

interrogantes fundamentales como el ¿Por qué algunos países han crecido 

tanto y hoy son ricos, en tanto otros se mantienen pobres incluso en niveles 

cercanos a los de subsistencia?, entonces lo que nos tratan de decir acá es que 

en un comienzo los países que son actualmente desarrollados estaban en la 

misma situación que los países de tercer mundo, pero la cuestión es que ellos 

aplicaron políticas y reformas mejores que los países del tercer mundo; más 

la industrialización de toda su economía generaron el cambio de estos países 

que actualmente son ricos.  

Según Mendoza (2006) argumenta que “los países podían mostrar 

tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo, basadas en su capacidad de 

innovar, y sin que se dé la anunciada convergencia de la teoría neoclásica” 

(p. 302).  

Después de haber analizado también los puntos de vista de Paul 

Romer y Robert Lucas, que fueron los grandes aportadores de la racionalidad 

la cual iba de la mano con la toma de decisiones. Además, ellos afirman que 

superaron teorías del crecimiento que superan a las teorías que habían 

planteado los neoclásicos donde proponen el crecimiento en base a un 
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progreso técnico y a las estructuras de crecimiento interno generándose así la 

teoría del crecimiento endógeno.  

Tanto los clásicos, neoclásicos y posteriores pensadores de diversas 

escuelas del pensamiento económico, plantean que los factores necesarios que 

se tienen que considerar en el crecimiento económico son los recursos 

naturales, mano de obra, capital, capital humano y la tecnología. En este caso 

se considera a los recursos naturales como un factor vital, ya que con ello se 

puede desarrollar productos que van a favorecer al comercio de del país, por 

tanto, si se aplica una mejor explotación de los recursos conlleva a que el 

ahorro público aumente; en el caso de la mano de obra también es muy 

esencial, ya que si se da una mayor productividad de los trabajadores los 

recursos serán mejor explotados. En tanto el capital humano está muy ligado 

a ello porque entre más especializado estén los trabajadores se podrán utilizar 

de mejor manera el capital (tecnología), y así explotar mejor los recursos y 

asimismo producir productos de calidad en un menor tiempo y hacer la 

competencia a los principales países competitivos.  

Teniendo en claro esto, entonces podemos analizar el modelo de 

crecimiento endógeno, para luego llegar al crecimiento económico en base al 

gasto publico productivo, y esto relacionado con el ahorro público. 

 

Teorías del crecimiento económico 

Modelo AK. Según De Gregorio en su texto macroeconomía abierta 

(2007) señala que el modelo AK analiza las externalidades positivas 

relacionadas con el capital humano lo que impide a que el producto marginal 

del capital tienda a irse a la baja y que la relación capital aumente, la cual para 

un mejor análisis esto es explicado en una ecuación de Cobb Douglas y se 

muestra de la siguiente manera: 

𝑌 = 𝐵𝐾𝛼𝐻1−𝛼 

Donde K nos refleja el capital físico, H nos representa el capital 

humano y la B es un parámetro constante que refleja el nivel 

alcanzado de la tecnología, pero esta función tiene que estar sujeto 

entre 0<α<1. 

Modelo de Romer, con externalidad de capital. Lo que trata de 

explicar Romer en su modelo planteado del crecimiento económico en base a 
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las externalidades del capital es que este modelo puede surgir de 

externalidades de conceptos, aprendizaje de la práctica y desbordamientos del 

conocimiento. 

Según Cayetano et al. (2018) afirman que “estas externalidades tienen 

origen en el aumento de stock de capital a través de la inversión que no 

solamente genera un crecimiento de su propia producción, sino que aumenta 

la producción de las empresas que lo rodean”.  

Es decir, las empresas también al adquirir capital adquieren la 

experiencia y conocimiento necesario para posteriormente generar el 

crecimiento de la producción. 

La ecuación fundamental de Romer parte de la siguiente manera: 

𝑘�̇� = 𝑠𝐴𝑘𝑦
𝛼+𝑛𝐿𝑡

𝑛 − 𝛿𝑘𝑡 

Modelo de Robert Barro con crecimiento endógeno y gasto público 

productivo. Entonces Barro generó un modelo de crecimiento endógeno 

donde se considera al Estado dentro de la economía y esto analizado por el 

gasto publico productivo, dicha variable tiene un efecto positivo ya que 

aparece en la función de producción y que dicho gasto público tiene que ser 

financiado necesariamente por un ingreso tributario que recauda el Estado. Y 

la ecuación es la siguiente: 

𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡
𝛼𝐺𝑡

1−𝛼 

Se puede apreciar que para formular el modelo de crecimiento 

endógeno se considera a la función de producción dado en un periodo, 

también a la productividad generada por la tecnología, asimismo al capital y 

el gasto publico productivo que es necesario analizar, además α este sujeto 

entre 0 y 1.  

Hay que tener en cuenta de que el análisis parte de que, para tener un 

capital se requiere de la inversión; de igual manera para analizar el gasto 

público se tiene que tener los ingresos tributarios, pero si en un momento los 

ingresos tributarios no son suficientes se requiere el ahorro público, que eso 

va a permitir generar los gastos necesarios para poder estimular tanto a los 

agentes económico y la propia oferta y demanda agregada.  
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Entonces en nuestra siguiente ecuación tenemos que considerar al 

ahorro, ya que el ahorro es un porcentaje de la renta que ha sido detraído de 

los impuestos y sería de la siguiente manera: 

𝑘�̇� = 𝑠(1 − 𝑡)𝐾𝑡
𝛼𝐺𝑡

1−𝛼 − 𝛿𝑘𝑡 

Entonces, esta ecuación explica el crecimiento económico endógeno, 

en base al ahorro que tiene el Estado, una tasa impositiva, el capital, el gasto 

público y la tasa de depreciación.  

Dimensión 

Producto Bruto Interno. Según la data analizada del crecimiento 

económico o PBI en el país del 2000 a 2020 en términos porcentuales, se 

denota que del 2000 al 2020 hubo una variación porcentual del 4%, donde los 

periodos donde hubo una menor variación comienzan desde la crisis del 2001 

al 2002, también la crisis del 2008 donde afectó la crisis internacional a 

nuestro país, y el 2020 a causa del COVID 19, siendo en este punto la pérdida 

de PBI más grande en los últimos años. 

Los puntos positivos que podemos enmarcar es que gracias a la subida 

de los precios de las materias primas del 2013 al 2014, generó a que compense 

la variación porcentual del 2000 al 2020, ya que esta entrada de divisas que 

tuvimos en dichos años, fueron esencial para el crecimiento económico de 

nuestro país.  

A continuación, presentamos la tabla necesaria para la explicación de 

la evolución de dicha variable: 

 

Tabla 1 

Evolución y variación del PIB, periodo 2000-2020 

 

Años PBI Variación 

Porcentual 

2000 2,6943714 0 

2001 0,61789233 -77% 

2002 5,45352894 783% 

2003 4,16502314 -24% 

2004 4,95820321 19% 

2005 6,28506033 27% 

2006 7,52889904 20% 

2007 8,51838777 13% 

2008 9,1265683 7% 
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2009 1,09582366 -88% 

2010 8,33245911 660% 

2011 6,3271924 -24% 

2012 6,13972471 -3% 

2013 5,85251821 -5% 

2014 2,38215737 -59% 

2015 3,25224477 37% 

2016 3,95331872 22% 

2017 2,51883544 -36% 

2018 3,96935134 58% 

2019 2,24063177 -44% 

2020 -10,9526989 -589% 
 

Nota.Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. 

 

En síntesis podemos analizar, de una recuperación que comenzó del 

2001 y que tuvo un mayor repunte en el 2003 hasta el 2008, donde luego en 

el 2009 a causas de la crisis internacional el PBI se vio afectado, pero luego 

gracias a la entrada de divisas en los posteriores años, debido a un 

mejoramiento de los precios de las materias primas que se exportó se fue 

recuperando la economía; no obstante, en el 2020 es donde ya el PBI se cayó 

hasta 10% dada a la paralización de las actividades económicas por el COVID 

– 19. 

 

2.2.2. Ahorro público 

El ahorro público desde una perspectiva teórica 

Entonces si analizamos al ahorro público es la parte que el Estado 

junta o guarda después de haber hecho todo los pagos o gastos necesarios 

dado un ingreso tributario, es decir entre mayor sea el ahorro público, mejor 

se podrá sustentar algunos gastos que se pueda dar dentro de la economía. 

Entonces, entre mayor sea la recaudación del estado, aumentará aún 

más el ahorro público, por tanto el ahorro público va a depender tanto de los 

ingresos tributarios como del gasto público, ya que, qué pasa si el estado 

recauda poco, que puede ser por una baja presión tributaria y sus gastos 

públicos son mayores debido a una recesión económica, entonces el ahorro 

público será nulo o hasta negativo; en ese sentido, lo adecuado o la situación 

ideal para el ahorro público es la de minimizar los gastos y aumentar la 

recaudación del Estado mediante mayor presión tributaria. 
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Definición 

Según Oberst (2014) señala que “la teoría económica define al ahorro 

como la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo. Tanto a nivel 

individual como en el agregado nacional, la renta puede tener dos destinos: el 

ahorro o el consumo” (p. 20). 

En síntesis, el ahorro público está muy ligado con la diferencia que 

hay entre los ingresos tributarios y el gasto público, y que este ahorro público 

es el sustento de muchos gastos que dejarían a veces muy inestable a la 

economía si es que no la hubiera, ya que si es que no hubiera ahorro público, 

no se podría enfrentar los ciclos económicos, en tanto la solidez 

macroeconómica se vería afectada, porque al no tener dinero ya en caja por 

así decirlo en el Estado, se recure a una deuda, y ello a largo plazo, en vez de 

avanzar provoca un retroceso de la economía, pero endeudarse no es malo, 

debido a que en términos de país lo adecuado es endeudarse cada vez menos. 

Modelo de Keynes del crecimiento económico y el ahorro público. En 

este caso mostraremos la explicación de la teoría planteada por Keynes acerca 

del consumo y ahorro, y cómo esto afecta al crecimiento económico y todo 

va a partir analizando la demanda y oferta agregada, en base a la condición 

de que la inversión es igual al ahorro privado y público, entonces tenemos lo 

siguiente: 

 

Deducción Analítica: 

 

𝑂𝐴 =  𝐷𝐴 

𝐷𝐴 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

 

Luego tenemos que: 

 

𝑌 = 𝐶̅ + 𝑐𝑇𝑟̅̅ ̅ − 𝑐�̅� + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 + 𝐼 ̅ − 𝑏𝑖 + �̅� 

 

Reemplazando tenemos lo siguiente: 

 

𝑌 = 𝛼(�̅� − 𝑏𝑖) 

 



 
 

34 
 

Dentro de ello se considera tanto los ingresos tributarios, el consumo, 

la inversión y el gasto público, todo en base a la tasa de interés. 

Pero necesariamente tenemos que cumplir con la condición donde la 

inversión es igual al ahorro. Comprobamos entonces 𝐼 = 𝑆 

 

𝑌𝑑 = 𝑌 + 𝑇𝑟 − 𝑇 

𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝑆𝑓  𝑌 + 𝑇𝑟 − 𝑇 = 𝐶 + 𝑆𝑓, cumpliendo con lo siguiente: 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺  𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑇𝑟 − 𝑇 = 𝐶 + 𝑆𝑓, en donde: 

𝐼 =  𝑆𝑓 + 𝑇 − 𝐺 − 𝑇𝑟  al final tenemos que: 𝐼 = 𝑆𝑓 + 𝑆𝑔 

 

Por lo tanto, la conclusión que se llega es que dado el crecimiento 

económico (PBI = Y) es igual al consumo, inversión y gasto público, 

necesariamente luego tiene que cumplirse que, tanto el ahorro de las familias 

o privados más el ahorro del Estado tiene que ser igual a la inversión, es decir, 

hay una relación directa, en tanto al incrementarse la inversión aumenta el 

producto que es Y, y así se incrementa el PBI. Entonces podemos afirmar que 

dado la teoría de Keynes hay una relación directa entre el ahorro público y el 

crecimiento económico, pero todo ello determinando tanto de la renta 

nacional y el ahorro privado. 

 

Marco situacional del Perú del ahorro público y sus determinantes 

 

En este caso el análisis parte del ahorro público, esto como variable, 

pero sabemos que sus dimensiones de dicha variable son los ingresos 

corrientes, gastos corrientes y transferencias, y de acuerdo a ello se verá 

determinado el ahorro público. 
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Tabla 2 

 

Evolución y Variación del Ahorro Público:  ingresos corrientes, gastos corrientes y 

transferencias en el Perú 2000-2020 

 

Años 
Ahorro 

público 
Δ % 

Ingresos 

corrientes 
Δ % 

Gastos 

corrientes 
Δ % Trasferencias Δ % 

2000 23264.13  33293.19886  6044.487163  3985  

2001 21686.11 -7.3% 32085.45453 -3.8% 6332.805246 4.6% 4067 2.0% 

2002 23308.49 7.0% 34327.09455 6.5% 7031.029882 9.9% 3988 -2.0% 

2003 25567.63 8.8% 37357.06307 8.1% 7224.211789 2.7% 4565 12.7% 

2004 28707.99 10.9% 41492.77711 10.0% 7700.349034 6.2% 5084 10.2% 

2005 32869.77 12.7% 47601.42866 12.8% 8728.308656 11.8% 6003 15.3% 

2006 43902.23 25.1% 60259.90751 21.0% 9118.061991 4.3% 7240 17.1% 

2007 50943.32 13.8% 69565.3714 13.4% 9361.816624 2.6% 9260 21.8% 

2008 59360.01 14.2% 78655.64766 11.6% 9896.90912 5.4% 9399 1.5% 

2009 52480.51 -13.1% 72702.146 -8.2% 10775.37095 8.2% 9446 0.5% 

2010 66845.26 21.5% 87719.03177 17.1% 11658.67081 7.6% 9215 -2.5% 

2011 80528.99 17.0% 102402.9516 14.3% 12467.29007 6.5% 9407 2.0% 

2012 90948.80 11.5% 113658.7951 9.9% 13090.42853 4.8% 9620 2.2% 

2013 96316.67 5.6% 120956.6214 6.0% 14868.52957 12.0% 9771 1.6% 

2014 99186.69 2.9% 128088.6017 5.6% 16763.82719 11.3% 12138 19.5% 

2015 94077.06 -5.4% 123091.5272 -4.1% 18398.5651 8.9% 10616 -14.3% 

2016 90136.14 -4.4% 122529.9701 -0.5% 19864.25975 7.4% 12530 15.3% 

2017 93415.19 3.5% 126377.5534 3.0% 20680.45667 3.9% 12282 -2.0% 

2018 108718.99 14.1% 142562.4376 11.4% 22551.29622 8.3% 11292 -8.8% 

2019 115815.42 6.1% 151838.3087 6.1% 24296.5082 7.2% 11726 3.7% 

2020 90279.87 -28.3% 127875.179 -18.7% 25673.52975 5.4% 11922 1.6% 

 

Nota.Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. 

 

En el caso de la de los ingresos corrientes se puede apreciar que en el 

año 2000 después de la salida del presidente Alberto Fujimori, se notó el 

crecimiento de esta variable, ya que por el cambio de constitución y la 

posterior inclusión de la globalización generó a que los bienes económicos en 

nuestro país tienda a incrementarse, siendo uno de sus mayores repuntes a 

inicios del año 2019, pero luego por la crisis tendió a disminuir, luego por las 

posteriores políticas aplicadas por el Estado, estabilización de la economía y 

mayor entrada de divisas al país generó la estabilidad de esta variable hasta 

el 2020 donde a causas del pandemia del COVID - 19 afectó rotundamente a 

esta variable, es por ello que dentro de la variación porcentual en ese año sale 
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una caída del 18.7%, muy alarmante por supuesto, pero que el Estado 

posteriormente aplicó políticas monetarias y fiscales para su recuperación. 

Por otro lado, los gastos corrientes se pueden analizar que del 2000 al 

2020 hubo una variación promedio porcentual del 6.1%, entonces podemos 

deducir que hubo una variación positiva a pesar de la crisis del 2008 y también 

del 2020 por el COVID – 19, asimismo esta data demuestra que el Estado ha 

tenido un buen comportamiento frente a los ingresos corrientes, es decir que 

ha reaccionado de forma racional al momento de enfrentarse a esta. 

Por último, tenemos a las transferenciasla cual se ha visto que se ha 

comportado casi en una misma línea positiva, solo en los años de 2002, 2010, 

2015, 2017 y 2018 tuvieron una fluctuación muy negativa.  

 

2.3. Bases conceptuales 

➢ Renta Nacional: La renta nacional se refiere a los ingresos que reciben los 

diversos factores de producción en un periodo de tiempo determinado, pero 

para su medición se requiere descontar los bienes y servicios intermedios, 

ya que estos fueron los que se utilizaron para elaborar algunos bienes y 

contabilizarlos; es como contar por duplicado.  

➢ Ahorro Privado: Se refiere a la diferencia que hay entre el ingreso 

disponible y el consumo que tienen específicamente las familias y las 

empresas dentro de la economía. 

➢ Términos de Intercambio: Desde un punto de vista macroeconómico se 

refiere al termino de intercambio a la ratio que hay entre las exportaciones 

e importaciones, en base a ello se podrá ver si habrá superávits o déficits 

dentro de la balanza comercial, así como fluctúen dichas variables.  

➢ Ingreso corriente nacional: Según el Ministerio de Economía y Finanzas  

(MEF, 2022) afirma lo siguiente: 

Todos los recursos de las entidades de la Administración Central 

provenientes de tributos (impuestos, contribuciones y tasas), venta de 

bienes muebles, prestación de servicios, rentas de la propiedad, 

ingresos propios, incluyendo las multas y sanciones, recuperación de 

préstamos concedidos, aplicación de multas, sanciones y cobro de 
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seguros por siniestros, transferencias sin contraprestación y no 

reembolsables provenientes de otros gobiernos. (p. 11) 

➢ Producto Bruto Interno: Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) lo 

define de la siguiente manera: 

El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor de los bienes y servicios 

finales producidos durante un período de tiempo en un territorio. Sólo 

se refiere a bienes y servicios finales porque sus precios incorporan el 

valor de los bienes intermedios. Por tanto, incluir los bienes 

intermedios conllevaría a una doble contabilización. (p. 1) 

 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas 

Bases Epistemológicas: 

La presente investigación se sustenta en una perspectiva constructivista, que 

reconoce la naturaleza subjetiva del conocimiento y la influencia de las 

experiencias individuales en la interpretación de la realidad. Se valora la 

comprensión profunda de los fenómenos económicos a través de la 

interacción social y la interpretación de los participantes, reconociendo la 

complejidad de los procesos económicos y su conexión intrínseca con las 

experiencias humanas. 

 

Bases Filosóficas: 

Desde una perspectiva existencialista, se busca explorar no solo los aspectos 

cuantificables de los determinantes del ahorro público y el crecimiento 

económico, sino también la dimensión existencial de los actores 

involucrados. Se reconoce la importancia de la libertad individual y la 

responsabilidad en la toma de decisiones económicas, considerando las 

motivaciones y significados subyacentes que pueden influir en tales 

elecciones. 

 

Bases Antropológicas: 

Este estudio adopta un enfoque culturalista al reconocer la profunda 

influencia de la cultura en las prácticas económicas. La comprensión de las 

estructuras económicas se enriquecerá al considerar cómo los valores 
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culturales, las normas y las creencias afectan la percepción y la gestión de 

los recursos financieros. Además, se integrará la perspectiva del 

materialismo histórico, explorando cómo las condiciones materiales y 

económicas han moldeado históricamente la estructura social y económica 

del Perú. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Ámbito 

Alrafo (2012) menciona que “la delimitación espacial exige determinar el 

lugar, ámbito, es decir, región, país etc., en que se produce el fenómeno que es 

objeto de investigación. Indica el lugar(es) donde se desarrolla la investigación” 

(p.18). 

En ese sentido, el estudio se ubicó en el país del Perú ubicado al medio de 

América del Sur, frente al océano Pacífico, entre los paralelos 0º2' y los 18º 21'34” 

de latitud sur y los meridianos 68º 39'7” y los 81º 20'13” de longitud. 

También es necesario aclarar que el estudio se delimitótemporalmente en 

periodos anuales comprendidos en el año 2000 al 2020.  

 

3.2. Población 

De acuerdo con Arias (2012) enfatiza que la población es “un conjunto finito 

o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio”. (p. 81) 

En ese sentido, se estableció como población el registro histórico de datos 

ahorro públicoen millones de soles S/. y el crecimiento económico(%) del Perú, 

comprendidos entre los años 2000 al 2020. 

 

3.3. Muestra 

La muestra es parte de la población, o en otros casos como la del presente 

estudio, la población es igual a la muestra, teniendo en cuenta a Mendoza (2016), 

indica que “es imprescindible que el tamaño de la muestra, el número de periodos 

(días, meses, trimestres, años, etcétera) en el caso de la información de series de 

tiempo (…) sean suficientes para ser sometidos a las pruebas estadísticas o 

econométricas” (p. 94). 

Siguiendo ese aspecto, la muestra para el estudio estuvo conformada por la 

información de series de tiempo distribuidas en 21 observaciones anuales, 

comprendidas con los datos de las variables ahorro público con sus dimensiones 
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renta nacional, ahorro privado y términos de intercambio y la variable crecimiento 

económico. 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel de estudio 

La presente investigación tuvo un nivel EXPLICATIVOya que con 

base en Sánchez y Reyes (2017), “estuvo orientada a determinar la relación 

causal entre las variables”. (p.46).   

 

3.4.2. Tipo de estudio 

De acuerdo con Sánchez y Meza (2017) la presente investigación fue 

de tipo APLICADA ya que: 

 

“Se caracterizó por su interés en la aplicación de los 

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de aquellas se deriven. La 

investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata 

sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un 

conocimiento de valor universal” (p.45). 

 

3.5. Diseño de estudio 

Teniendo en cuenta a Hernández, et al (2014) muestran queel diseño de 

estudio se divide en dos: “Experimental” y “no experimental”. 

 “En el primer diseño, el investigador interviene y respecto a la segunda 

clasificación, considera que son estudios en los que las variables no son 

afectadas por el investigador quien solo observa el acontecer de los 

fenómenos en su contexto natural y se clasifica en transversales y 

longitudinales y en el segundo diseño se trata de investigaciones donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlas” (p.267). 
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Siguiendo lo mencionado en el párrafo arriba, el estudio buscódeterminar la 

relación causal entre las variables (Variable independiente= Ahorro Público y 

Variable dependiente = Crecimiento económico) observando el comportamiento 

de las variables a lo largo del periodo de estudio. Por lo que el estudio fue NO 

EXPERIMENTAL, de corte LONGITUDINAL, ante esto, Hernández et al (2014) 

enfatiza lo siguiente: 

 “estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en periodos largos (…) los estudios longitudinales 

pretenden medir cambios en las variables recogiendo la información en 

momentos dados en el tiempo” (p.270). 

Por lo que el diseño se esquematizó en: 

 

 

 

 

Donde:  

M= Muestra 

O1 a O2= observaciones realizadas a las variables de estudio. 

T1 a Tn= momentos (tiempos) en que se hizo la observación. 

 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

El método que se utilizó para el desarrollo del estudio fue el inductivo que 

mayormente se utiliza para el desarrollo de teorías e hipótesis. 

Las técnicas que se utilizaron fueron: 

• Análisis documental. 

• Fuentes Primaria. 

• Fuentes Secundarias. 

 

3.7. Modelo econométrico 

El presente estudio la determinación del ahorro público estuvoconformada 

por sus tres factores determinantes establecidas: renta nacional, ahorro público y 
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los términos de intercambio medidos en millones de soles; y para la variable 

crecimiento económico estuvo medida por el PBI en unidades porcentuales. Para 

lo cual se utilizó el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para la 

corrida econométrica. 

 

Para determinar las asociaciones establecidas se detalló la siguiente función: 

 

𝑪𝑬𝒑 = 𝒇(𝑨𝑷𝒑)           (1) 

 

Donde: 

𝑪𝑬𝒑 = 𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒆𝒓ú 

𝑨𝑷𝒑 = 𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒆𝒓ú 

 

Estableciéndose la función siguiente: 

𝑪𝑬𝒑 = 𝒇(𝑻𝒑; 𝑮𝒑; 𝑻𝑹𝒑)     (2) 

 

Uniendo 1 y 2 establecemos el siguiente modelo econométrico: 

𝑪𝑬𝒑 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 ∗ 𝑻𝒑 − (𝜷𝟑 ∗ 𝑮𝒑 + 𝜷𝟒 ∗ 𝑻𝑹𝒑) + 𝝁 

Donde: 

➢ 𝑪𝑬𝒑:Crecimiento económico del Perú. 

➢ 𝑻𝒑:Ingresos corrientes del Perú. 

➢ 𝑮𝒑:Gastos corrientes del Perú. 

➢ 𝑻𝑹𝒑:Trasferencias. 

➢ β1: Intercepto del modelo. 

➢ β2: Coeficiente de regresión de la variable 𝑻𝒑sobre 𝑪𝑬𝒑
    . 

➢ β3 : Coeficiente de regresión de la variable 𝑮𝒑 sobre𝑪𝑬𝒑
. 

➢ β4 : Coeficiente de regresión de la variable𝑻𝑹𝒑 sobre𝑪𝑬𝒑
. 

➢ μ : Variable estocástica. 

 

3.8. Procesamiento 

La información fue procesada en el programa Eviews 10, fueron plasmados 

entablas y figuras. 



 
 

43 
 

 

3.9. Plan de tabulación y análisis de datos estadísticos 

3.9.1. Para la presentación de datos 

Fueron representadas por estadígrafos como “R –Squared (R 

Cuadrado), Adjusted R-Squared (R Cuadrado Ajustado), Individual – Prueba 

“t- Student”, gráficos de dispersión e histograma, que permitieron interpretar 

de manera sucinta los resultados obtenidos, se hizo uso del procesador de 

textos Microsoft Word 2016”. 

 

3.9.2. Para el análisis de datos 

Los datos fueron analizados por medio del programa Eviews versión 

10 con 21 observaciones. 

 

3.10. Consideraciones éticas 

Se cumplió con el “reglamento general de grados y títulos de la 

universidad nacional Hermilio Valdizan” y toda información de otra autoría fue 

citada en el formato APA para no cometer plagio.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de la estimación del modelo econométrico 

Mediante la compilación de los datos estadísticos provistos por el Banco central 

de reservas del Perú en series históricos anuales de las variables que van desde el año 

2000 hasta el 2020; se procede a través de la estimación por el método de los MCO 

(mínimos cuadrados ordinarios) en frecuencia anual teniendo 21 observaciones. 

 

4.1.1. Estimación de la ecuación 

 

Tabla 3 

Estimación de la ecuación econométrica 

Dependent Variable: LOG(PBI) 

Method: Least Squares 

Date: 10/10/23   Time: 23:01 

Sample (adjusted): 2001 2020 

Included observations: 20 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 9.761934 0.091053 107.2121 0.0000 

TV 9.48E-06 3.17E-06 2.991305 0.0086 

-G -2.38E-05 8.92E-06 -2.670003 0.0168 

-TR -0.00013 1.92E-05 -6.598204 0.0000 

     
R-squared 0.957357     Mean dependent var 11.30697 

Adjusted R-squared 0.949361     S.D. dependent var 0.516083 

S.E. of regression 0.116135     Akaike info criterion -1.29128 

Sum squared resid 0.215796     Schwarz criterion -1.09213 

Log likelihood 16.91276     Hannan-Quinn criter. -1.2524 

F-statistic 119.7348     Durbin-Watson stat 1.364704 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 
 

Nota. Obtenido del procesamiento de datos con el soporte de eviews10 

Interpretación: 

En la estimación econométrica se puede observar que las variables 

independientes TV (Ingresos corrientes), -G (Gastos corrientes) y -TR 

(Transferencias) son significativa debido a que el valor de T-Studen asociado a 
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la probabilidad (0.0086, 0.0168 y 0.0000) son menores al nivel de significancia 

(0.05). el valor R-squared muestra que el 95.73% del comportamiento del PBI 

es explicada por las variables independientes, concluyendo en un nivel muy 

bueno, el estadístico Durbin-Watson indica la no existencia de autocorrelación 

demostrando que no existe inestabilidad en los residuos de la ecuación. Ya que 

los problemas de inestabilidad en los modelos impiden que ellos se pueden 

utilizar con fines predictivos o de simulación, por lo que el modelo planteado en 

la presente investigación es adecuado. 

Para poder aceptar como adecuado el modelo, es necesario el cumplimiento de 

algunos test, los cuales van a permitir su viabilidad. 

 

4.1.2. Test sobre hipótesis de normalidad de los residuos 

 

Este test tiene como finalidad analizar la hipótesis de normalidad en los residuos 

de un modelo mediante MCO. 

 

Figura 7 

Histograma de frecuencias para los residuos de una regresión 

 

 
Nota. Obtenido del procesamiento de datos con el soporte de eviews10. 

 

Interpretación: 

En la figura 7,se observa los estadísticos de tendencia: media, mediana, valor 

máximo, valor mínimo, desviación estándar, coeficiente de asimetría, 
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coeficiente de cuortosis, estadístico de Jarque-Bera y su probabilidad. Bajo un 

supuesto de normalidad el estadístico de Jarque-Bera debe ser menor a una 

distribución Chi-cuadrado con 2 grados de libertad en el caso de los residuos de 

nuestro modelo planteado se puede observar que sigue una distribución 

suficientemente normal, es decir, J-B=2.492288< Chi-cuadrado con 2 

g.d.l=5.99, por lo que se obtiene nuestro modelo estimado es consistente e 

insesgado econométricamente.  

 

4.1.3. Análisis de causalidad 

Para el análisis de causalidad se determinó mediante el diagrama de dispersión. 

Figura 8 

Diagrama de dispersión entre el PBI y los Ingresos corrientes, el PBI y los 

Gastos corrientes y el PBI y las Transferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido del procesamiento de datos con el soporte de eviews10. 
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Interpretación: 

Podemos observar una relación positiva entre el PBI y los Ingresos corrientes,los 

Gastos corrientes y las Transferencias. La pendiente de la recta es positiva para 

PBI e Ingresos corrientes y negativa para PBI y los Gastos corrientes y las 

Transferencias, por lo cual se observa que es lineal, mostrando variaciones 

proporcionales entre las variables. 

 

4.1.4. Test sobre la hipótesis de autocorrelación de los residuos 

 

Tabla 4 

Prueba Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.275780     Prob. F(2,14) 0.3098 

Obs*R-squared 3.083166     Prob. Chi-Square(2) 0.2140 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/11/23   Time: 09:48   

Sample: 2001 2020   

Included observations: 20   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.038325 0.092686 0.413489 0.6855 

TV 6.62E-07 3.15E-06 0.210489 0.8363 

-G -4.94E-06 9.31E-06 -0.531234 0.6036 

-TR 1.24E-05 2.05E-05 0.605554 0.5545 

RESID(-1) 0.288801 0.271087 1.065343 0.3048 

RESID(-2) 0.235739 0.266786 0.883627 0.3918 
     
     

R-squared 0.154158     Mean dependent var 2.60E-15 

Adjusted R-squared -0.147928     S.D. dependent var 0.106573 

S.E. of regression 0.114183     Akaike info criterion -1.258699 

Sum squared resid 0.182530     Schwarz criterion -0.959979 

Log likelihood 18.58699     Hannan-Quinn criter. -1.200385 

F-statistic 0.510312     Durbin-Watson stat 1.780953 

Prob(F-statistic) 0.764086    
     
     

Nota. Obtenido del procesamiento de datos con el soporte de eviews10. 
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Interpretación:Se puede observar que la distribución x2 con 2 rezago y con 

grado de libertad al 95% es igual a 3.84 y el valor LM calculado (LM=0.2140) 

es menor que el valor x2 a los dos niveles, por lo que la autocorrelación no es 

significativa. 

 

Figura9 

Correlogram of residuals 

 
 

Nota. Obtenido del procesamiento de datos con el soporte de eviews10. 
 

Interpretación: 

Se evidencia la no existencia de un proceso autorregresivo de primer orden, 

debido a que ningún residuo sobrepasa las bandas de confianza, por lo que la 

autocorrelación en los residuos, queda descartada. 
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Figura 10 

Dispersión de los residuos en el tiempo 
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Nota. Obtenido del procesamiento de datos con el soporte de eviews10. 

 

Interpretación: 

Aquí se observa la dispersión de los residuos en el tiempo, así como dos bandas 

de desviación estándar (bandas de confianza) en donde los residuos del modelo 

pueden oscilar confiablemente. Se puede observar que en el periodo 2011, 2012 

y 2013los residuos están sobrepasando las bandas de confianza, esto sucede muy 

posible a la existencia de otras variables exógenas más significativas en 

mencionado periodo, que nuestro modelo estimado no contempla. También se 

puede observar la Simulación para el comportamiento de la variable endógena.  

Valores para las series Actual y Fitted en la ilustración adjunta. Se puede 

verificar la no-existencia de brechas significativas entre las dos series, esto es 

concordante con un valor para R2 bastante significativo por lo que se concluye 

que la simulación es satisfactoria.  
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4.1.5. Test sobre la hipótesis de heterocedasticidad de los residuos 

 

Tabla 5 

Prueba White 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.000355     Prob. F(9,10) 0.1475 

Obs*R-squared 12.85796     Prob. Chi-Square(9) 0.1691 

Scaled explained SS 8.446315     Prob. Chi-Square(9) 0.4899 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/11/23   Time: 10:17   

Sample: 2001 2020   

Included observations: 20   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.125459 0.045748 -2.742366 0.0207 

TV^2 -7.58E-11 5.34E-11 -1.418527 0.1864 

TV*-G 2.99E-10 1.68E-10 1.786805 0.1043 

TV*-TR -1.05E-09 6.79E-10 -1.547484 0.1528 

TV -5.27E-06 4.72E-06 -1.115127 0.2909 

-G^2 6.78E-10 4.80E-10 1.413902 0.1878 

-G*-TR 1.47E-09 2.98E-09 0.491650 0.6336 

-G -1.29E-05 1.81E-05 -0.708885 0.4946 

-TR^2 3.10E-09 3.64E-09 0.852915 0.4137 

-TR -2.12E-05 2.71E-05 -0.781928 0.4524 
     
     R-squared 0.642898     Mean dependent var 0.010790 

Adjusted R-squared 0.321506     S.D. dependent var 0.015861 

S.E. of regression 0.013065     Akaike info criterion -5.530960 

Sum squared resid 0.001707     Schwarz criterion -5.033094 

Log likelihood 65.30960     Hannan-Quinn criter. -5.433771 

F-statistic 2.000355     Durbin-Watson stat 1.908844 

Prob(F-statistic) 0.147530    
     
     

 

Nota. Obtenido por el procesamiento de datos con el soporte de eviews10. 

Interpretación: 

Se puede visualizar que el modelo no presenta síntomas significativos de 

heterocedasticidad puesto que el valor White calculado (N*R2) es 

significativamente menor al valor tabular de chi-cuadrado con 2 grados de 

libertar (5.99). 
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4.1.6. Test sobre la hipótesis de estabilidad del modelo estimado 

La propiedad de estabilidad de un modelo es de suma importancia, ya que, 

permitirá que las predicciones que se hagan con el modelo sen consistente y 

eficientes. Para tal análisis se aplicará el test de Cusum. 

 

4.1.6.1. Test Cusum 

El test de Cusum o suma acumulada de residuos es utilizado para detectar 

la fecha del cambio estructural utilizando la estimación recursiva. 

 

Figura 11 

Dispersión de los residuos recursivo 
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Nota. Obtenido por el procesamiento de datos con el soporte de eviews10. 

Interpretación: 

Se observa que la trayectoria temporal de los residuos recursivos no sale 

de los límites establecidos, por lo que se concluye que existe una 

significativa estabilidad. 
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Análisis de t-Student 

- N° de Observaciones:   21 

- K= 4 

- Error = 5% 

De acuerdo a la T-tabla de T– STUDENT (n-k) = 21 – 4 = 17 

Para Ø=17 grados de libertad: 

P [ t > 1,740] = 0.05 

P [ t < -1,740] = 0.05 

 

El resultado del T-tabla nos permitirá clasificar si los datos serán rechazadas o 

aceptadas, lo podemos visualizar mejor en la campana de Gauss. 

 

Figura 12 

 

Campana de Gauss 

 

 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla de T- STUDENT y los resultados del T– 

STADISTIC de Eview10; podemos analizar la hipotesis estadística. 

 

4.2. Hipótesis estadística 

Para determinar la hipotesis estadística, tenemos que analizar con las cuatro 

variables existentes y tener en cuenta la hipotesis nula e hipotesis alterna. 

 

H0: B1 = 0          H1: B1≠ 0 
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Si B1 es igual a cero significa que no existe ninguna influencia de los 

determinantes del ahorro público en el crecimiento económicoen el Perú, periodo 

2000-2020; pero si B1 es diferente a cero, esto significa que si existe una influencia. 

 

4.2.1. Significancia individual 

 

❖ N95 = 2.575 (Altamente significativo).  

❖ N95 =1.959 (Significativo).  

❖ N95 =1.644 (Significancia relativa). 

De acuerdo a los resultados del Eview10 como se observa en la tabla 7, 

obtendremos los resultados finales. 

 

Tabla 6 

Resultados de la estimación econométrica 

 
 

Dependent Variable: LOG(PBI)   

Method: Least Squares   

Date: 10/11/23   Time: 12:32   

Sample (adjusted): 2001 2020   

Included observations: 20 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.761934 0.091053 107.2121 0.0000 

TV 9.48E-06 3.17E-06 2.991305 0.0086 

-G -2.38E-05 8.92E-06 -2.670003 0.0168 

-TR -0.000127 1.92E-05 -6.598204 0.0000 
     
     R-squared 0.957357     Mean dependent var 11.30697 

Adjusted R-squared 0.949361     S.D. dependent var 0.516083 

S.E. of regression 0.116135     Akaike info criterion -1.291276 

Sum squared resid 0.215796     Schwarz criterion -1.092129 

Log likelihood 16.91276     Hannan-Quinn criter. -1.252400 

F-statistic 119.7348     Durbin-Watson stat 1.364704 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Nota. Obtenido por el procesamiento de datos con el soporte de eviews10. 
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4.2.2. Hipótesis General 

 
➢ HI: El ahorro público incide directa y significativamente en el crecimiento 

económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

➢ H0: El ahorro público no incide directa y significativamente en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

 

Con la variable X1:  

Si B1 es igual a cero significa que no existe ninguna influencia de los ingresos 

corrientes del Perú, con respecto al crecimiento económico en el Perú, periodo 

2000-2020; pero si B1es diferente a cero, esto significa que, si existe una 

influencia.  

 

H0: B1 = 0 

H1: B1≠ 0 

 

Resultados con la prueba T – STUDENT 

Los datos obtenidos por el Eview, con respecto a los ingresos corrientes del 

Perú (nuestra primera variable); es:2.991305. 

 

Figura 13 

Campana de Gauss de Ingresos corrientes del Perú 

 

2.991305 
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Como se observa en el Figura 13 el valor de t para losingresos corrientes del 

Perú es diferente a cero; es por ello que se ubica en la zona de rechazo con el 

valor de 2.991305. 

 

Tc > Tt, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

2.991305> 1.740 

 

Por eso decimos que los ingresos corrientes si tiene una influencia directa en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. Esto también nos 

muestra que el crecimiento económico de manera individual es significativo y 

también de forma conjunta es estadísticamente significativa. 

 

Con la variable X2: 

Si B2 es igual a cero significa que no existe ninguna influencia de los gastos 

corrientes del Perú, con respecto al crecimiento económico en el Perú, periodo 

2000-2020; pero si B2 es diferente a cero, esto significa que, si existe una 

influencia.  

 

H0: B2 = 0 

H1: B2≠ 0 

 

Resultados con la prueba T – STUDENT 

Los datos obtenidos por el Eview, con respecto a los gastos corrientes del Perú 

(nuestra segunda variable); es:-2.670003. 
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Figura 14 

Campana de Gauss de Gastos corrientes del Perú 

 

Como se observa en la figura 14, el valor de t para los gastos corrientes del 

Perú es diferente a cero; es por ello que se ubica en la zona de rechazo con el 

valor de -2.670003, además se considera lo siguiente: 

 

Tc < Tt, se rechaza la H0 y se acepta la H1    

-2.670003<-1.740 

Por eso decimos que los gastos corrientes si tiene una influencia directa en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. Esto también nos 

muestra que el crecimiento económico de manera individual es significativo 

y también de forma conjunta es estadísticamente significativa. 

 

Con la variable X3:  

Si B3 es igual a cero significa que no existe ninguna influencia de las 

transferencias, con respecto al crecimiento económico en el Perú, periodo 

2000-2020; pero si B3 es diferente a cero, esto significa que, si existe una 

influencia.  

 

H0: B3 = 0 

H1: B3≠ 0 

 

 

 

-2.670003 
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Resultados con la prueba T – STUDENT 

Los datos obtenidos por el Eview, con respecto a los gastos corrientes del Perú 

(nuestra segunda variable); es:-6.598204. 

 

Figura 15 

Campana de Gauss de Gastos corrientes del Perú 

 

Como se observa en la figura 15, el valor de t para las transferencias es 

diferente a cero; es por ello que se ubica en la zona de rechazo con el valor 

de -6.598204, además se considera lo siguiente: 

 

Tc < Tt, se rechaza la H0 y se acepta la H1    

-6.598204<-1.740 

 

Por eso decimos que las transferencias si tiene una influencia directa en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. Esto también nos 

muestra que el crecimiento económico de manera individual es significativo 

y también de forma conjunta es estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

-6.598204 
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4.2.3. Hipótesis Especificas 

 

Hipótesis especificas 1 

➢ H1: Los ingresos corrientes inciden directa y significativamente en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

➢ H0: Los ingresos corrientes no inciden directa y significativamente en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

 

Reemplazando valores obtenidos: 

T calculado = 2.991305  

T tabla         = 1.740 

 

Decisión 

t calculado > t tabla ↔ 2.991305 >1.740 

Según los datos, estamos en el Error tipo I, por lo que se rechaza H0 y se acepta 

H1; por lo que es estadísticamente significativo al 5% y los ingresos corrientes 

inciden directa y significativamente en el crecimiento económico en el Perú, 

periodo 2000-2020. 

 

Hipótesis especificas 2 

➢ H2: Los gastos corrientes inciden directa y significativamente en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

➢ H0: Los gastos corrientes no inciden directa y significativamente 

en el crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

 

Reemplazando valores obtenidos: 

T calculado = -2.670003   

T tabla         = -1.740 

Decisión 

t calculado < t tabla ↔ -2.670003 <-1.740 
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Según los datos, estamos en el Error tipo I, por lo que se rechaza H0 y se acepta 

H1; por lo que es estadísticamente significativo al 5% y los gastos corrientes 

inciden directa y significativamente en el crecimiento económico en el Perú, 

periodo 2000-2020. 

 

Hipótesis especificas 3 

➢ H3: Las trasferencias inciden directa y significativamente en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

➢ H0: Las trasferencias no inciden directa y significativamente en el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020. 

 

T calculado = -6.598204   

T tabla         = -1.740 

 

Decisión 

t calculado > t tabla ↔ -6.598204>-1.740 

Según los datos, estamos en el Error tipo I, por lo que se rechaza H0 y se acepta 

H1; por lo que es estadísticamente significativo al 5% y las trasferencias inciden 

directa y significativamente en el crecimiento económico en el Perú, periodo 

2000-2020. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivoel comprobar cómo el ahorro público 

incide en el crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020y de acuerdo al 

resultado, no indica que los principales determinantes del ahorro público (ingresos 

corrientes, gastos corrientes, trasferencias) han intervenido directa y 

significativamente en el crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2020, por lo 

que se obtiene una contribución positiva y alta, con respecto a los ingresos corrientes 

se encontró una relación causal del t calculado > t tabla ↔ 2.991305> 1.740, 

mostrando que es estadísticamente significativo al 5%, los gastos corrientes también 

contribuyeronpero de forma negativay alta con una t calculado < t tabla ↔ -2.670003  

<-1.740 y por otro lado el sector terciario también tiene el mismo resultado con una t 

calculad<  t tabla ↔ -6.598204  <-1.740. 

En la investigación realizada López (2019)se menciona que el Producto Interno 

Bruto (PIB) tenía relevancia estadística significativa en el comportamiento del ahorro 

público en Perú. Sin embargo, los ingresos corrientes y las variables exógenas no 

demostraron tener relevancia significativa en el ahorro público peruano. Esto sugiere 

que el PIB tenía un impacto importante en el ahorro público, mientras que otros 

factores como los ingresos corrientes y variables externas no tenían un efecto tan 

significativo. 

Guevara (2019) encontróque el aumento del gasto público, impulsado por un mayor 

ingreso tributario y acompañado del ahorro público, tiene un impacto positivo en el 

crecimiento económico de Perú. Además, se menciona que este efecto es 

estadísticamente significativo.También proporciona una estimación de la elasticidad 

del Producto Bruto Interno (PBI) con respecto al gasto público del año previo, que se 

sitúa en 0.20. La elasticidad es una medida que indica cómo cambia una variable (en 

este caso, el PBI) en respuesta a cambios en otra variable (en este caso, el gasto 

público). 

Burga (2020) señala que el Producto Bruto Interno (PIB) y los ingresos corrientes 

tienen una alta influencia en el comportamiento del ahorro público en el período 2000-

2018. Esta influencia se sustenta en el coeficiente de determinación del 99.14 por 

ciento, lo que sugiere una relación muy fuerte entre estas variables. Además, se 

menciona un valor calculado de F (F calculado) de 8567.27, lo que indica que la 
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relación entre el PIB, los ingresos corrientes y el ahorro público es estadísticamente 

significativa. 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye que los principales determinantes del ahorro público(Ingresos 

corrientes, Gastos corrientes, Transferencias) influyen directa y significativamente 

sobre el crecimiento económico en el Perú, debido a que la investigación calculó 

una ecuación estimada de LOG(PBI) = 9.76193359972 + 9.47577162523e-06*TV 

- 2.38131390968e-05*-G - 0.000127001666576*-TR, donde los valores t-Student 

para la variable independientes (TV, G y TR)fueron de 2.991305, -2.670003y-

6.598204  respectivamente, deduciendo que son altamente significativas, lo mismo 

con sus valores asociada de probabilidad. El alto valor de R2 muestra que el 

95.73% del comportamiento del crecimiento económico es explicada por los 

ingresos corrientes, los Gastos corrientes y las transferencias, confirmando nuestra 

hipótesis alterna. 

2. Los ingresos corrientes se identifican como un determinante del ahorro público en 

Perú. Debido a que la variable TV (ingresos corrientes) tenga un valor t-Student 

significativamente diferente de cero y un valor asociado de probabilidad sugiere 

que los ingresos corrientes son un factor importante que influye en el crecimiento 

económico del país. Esto significa que un aumento en los ingresos corrientes tendrá 

un impacto positivo en el ahorro público y, por lo tanto, en el crecimiento 

económico. 

3. Los gastos corrientes se consideran otro determinante del ahorro público en Perú. 

El valor t-Student significativamente diferente de cero y el valor asociado de 

probabilidad para la variable G (gastos corrientes) también sugieren que los gastos 

corrientes tienen una influencia estadísticamente significativa en el crecimiento 

económico. En este caso, un aumento en los gastos corrientes podría tendrá un 

impacto negativo en el ahorro público y, por ende, en el crecimiento económico, 

ya que esto reduciría la cantidad de recursos disponibles para el ahorro. 

4. Las transferencias se consideran un tercer determinante del ahorro público en Perú. 

Al igual que con las otras variables, el valor t-Student significativamente diferente 

de cero y el valor asociado de probabilidad para la variable TR (transferencias) 

indican que estas también son un factor importante en la determinación del 

crecimiento económico.Un aumento en las transferencias está asociado con una 

disminución en el ahorro público y, por lo tanto, tendrá un efecto negativo en el 

crecimiento económico, debido a que las transferencias, en lugar de contribuir al 
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ahorro público, representan gastos o subsidios que reducen los recursos disponibles 

para el ahorro. 

5. El valor encontrado de la Autocorrelación en el modelo nos ayudó a determinar que 

no existe un sesgo en las betas y que el modelo es proyectable. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

1. Debido a que los ingresos corrientes tienen un impacto positivo y significativo 

en el crecimiento económico, el Gobierno Peruano debe considerar políticas 

destinadas a aumentar estos ingresos. Como por ejemplo la implementación de 

reformas fiscales para mejorar la recaudación de impuestos y reducir la evasión 

fiscal. Además, fomentar el crecimiento económico en el sector privado 

ayudaríaa aumentar los ingresos corrientes a través de la tributación de las 

ganancias empresariales. 

2. Dado que los gastos corrientes tienen un impacto negativo en el ahorro público 

y, por lo tanto, en el crecimiento económico, se recomienda una gestión 

eficiente de los gastos del gobierno. Se podría incluir la revisión y optimización 

de programas de gasto, reducción de gastos innecesarios y un mayor control del 

gasto público para garantizar que se destine a áreas que generen un alto retorno 

en términos de desarrollo económico. 

3. Las transferencias también afectan negativamente el ahorro público y el 

crecimiento económico. Es importante revisar las políticas de transferencias 

para asegurarse de que estén bien dirigidas y sean eficaces en la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, sin representar una carga excesiva para el presupuesto 

público. Es posible considerar una evaluación de programas de transferencias 

existentes para asegurarse de que estén contribuyendo al desarrollo económico 

de manera efectiva. 

4. Para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, es 

fundamental promover la transparencia y la rendición de cuentas en todas las 

esferas del gobierno. Esto es importante para prevenir el desperdicio y el mal 

uso de los fondos públicos y ayudaría a mantener un entorno propicio para el 

crecimiento económico sostenible. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

 
TÍTULO:ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN FUNCIÓN A LOS PRINCIPALES DETERMINANTES DEL AHORRO PÚBLICO EN EL PERÚ, PERIODO 

2000-2020 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIO

NES 
INDICADO

RES 

UNIDA

D DE 

MEDID

A 

INTRUME

NTO 
METODOLOGÍA 

Problema general. 

¿Cómo el ahorro 

público incide en el 

crecimiento económico 

en el Perú, periodo 

2000-2020? 

Problemas específicos. 

PE1: ¿Cómo los 

ingresos corrientes 

inciden en el 

crecimiento económico 

en el Perú, periodo 

2000-2020? 

 

PE2: ¿Cómo los gastos 

corrientes inciden en el 

crecimiento económico 

del Perú, periodo 2000-

2020? 

 

 

PE3: ¿Cómo las 

trasferencias inciden en 

el crecimiento 

económico del Perú, 

periodo 2000-2020? 

Objetivo general. 

Comprobar como el 

ahorro público incide 

en el crecimiento 

económico en el Perú, 

periodo 2000-2020. 

 

Objetivos 

específicos. 

OE1:Establecer cómo 

los ingresos 

corrientes inciden en 

el crecimiento 

económico en el 

Perú, periodo 2000-

2020. 

 

OE2: Determinar 

cómo los gastos 

corrientes inciden en 

el crecimiento 

económico del Perú, 

periodo 2000-2020. 

 

OE3: Demostrar 

cómo las 

trasferencias inciden 

en el crecimiento 

económico del Perú, 

periodo 2000-2020. 

Hipótesis general. 

Hi: El ahorro público incide 

directa y significativamente 

en el crecimiento económico 

en el Perú, periodo 2000-

2020. 

H0:El ahorro público no 

incide directa y 

significativamente en el 

crecimiento económico en el 

Perú, periodo 2000-2020. 

 

Hipótesis específicas. 

HE1: Los ingresos corrientes 

inciden directa y 

significativamente en el 

crecimiento económico en el 

Perú, periodo 2000-2020. 

HE2: Los gastos corrientes 

inciden directa y 

significativamente en el 

crecimiento económico en el 

Perú, periodo 2000-2020. 

 

HE3: Las trasferencias 

inciden directa y 

significativamente en el 

crecimiento económico en el 

Perú, periodo 2000-2020. 

VI 

Ahorro 

Público 

Ingresos 

corrientes 

▪ Ingreso 

corriente 

nacional 

 

Millone

s de 

soles s/. 

 

Ficha de 

registro de 

datos. 

Población:está 

conformada por el 

registro histórico de datos 

ahorro público en 

millones de soles S/. y el 

crecimiento económico 

(%) del Perú, 

comprendidos entre los 

años 2000 al 2020. 

 

Muestra: la muestra para 

el estudio estará 

conformada por la 

información de series de 

tiempo distribuidas en 21 

observaciones anuales, 

comprendidas con los 

datos de las variables 

ahorro público con sus 

dimensiones renta 

nacional, ahorro privado y 

términos de intercambio y 

la variable crecimiento 

económico. 

 

Nivel:  Explicativa. 

Tipo: Aplicada. 

Diseño: No experimental- 

de corte longitudinal. 

 

 
 

Gastos 

corrientes 

▪ Gastos 

corrientes 

nacional 

 

Millone

s de 

soles s/. 

 

Ficha de 

registro de 

datos. 

Trasferencia

s 

▪ Trasferencia

s corrientes 

nacional 

Millone

s de 

soles s/. 

Ficha de 

registro de 

datos. 

VD 

Crecimiento 

económico 

Producto 

Bruto 

Interno 

▪ PBI real  
Millone

s de 

soles s/. 

 

Ficha de 

registro de 

datos. 
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Donde:  
M= Muestra 

O1 a O2= observaciones 

realizadas a las variables de 
estudio. 

T1 a Tn= momentos 

(tiempos) en que se hace la 
observación. 
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Anexo 02: Base de datos 

Años PBI Ahorro Público Ingresos Corrientes Gastos Corrientes Trasferencias 

2000 2.6943714 23264.13 33293.19886 6044.487163 3985 

2001 0.61789233 21686.11 32085.45453 6332.805246 4067 

2002 5.45352894 23308.49 34327.09455 7031.029882 3988 

2003 4.16502314 25567.63 37357.06307 7224.211789 4565 

2004 4.95820321 28707.99 41492.77711 7700.349034 5084 

2005 6.28506033 32869.77 47601.42866 8728.308656 6003 

2006 7.52889904 43902.23 60259.90751 9118.061991 7240 

2007 8.51838777 50943.32 69565.3714 9361.816624 9260 

2008 9.1265683 59360.01 78655.64766 9896.90912 9399 

2009 1.09582366 52480.51 72702.146 10775.37095 9446 

2010 8.33245911 66845.26 87719.03177 11658.67081 9215 

2011 6.3271924 80528.99 102402.9516 12467.29007 9407 

2012 6.13972471 90948.80 113658.7951 13090.42853 9620 

2013 5.85251821 96316.67 120956.6214 14868.52957 9771 

2014 2.38215737 99186.69 128088.6017 16763.82719 12138 

2015 3.25224477 94077.06 123091.5272 18398.5651 10616 

2016 3.95331872 90136.14 122529.9701 19864.25975 12530 

2017 2.51883544 93415.19 126377.5534 20680.45667 12282 

2018 3.96935134 108718.99 142562.4376 22551.29622 11292 

2019 2.24063177 115815.42 151838.3087 24296.5082 11726 

2020 -10.9526989 90279.87 127875.179 25673.52975 11922 
Fuente: Banco central de reservas del Perú / datos históricos anuales
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