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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU 

RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE 

TARAPOTO EN EL PERIODO 2008-2013”,esta investigación tiene como objetivo 

general evaluar la ejecución presupuestal realizada por la municipalidad distrital de 

Tarapoto y establecer su relación con el crecimiento económico en el periodo de 

estudio, tomando como hipótesis la existencia de una relación directa entre la 

ejecución presupuestal y crecimiento económico en el periodo de estudio, entonces 

para determinar la ejecución presupuestal, la población estuvo conformada por todos 

los pobladores del distrito de Tarapoto que a la fecha suman 68,295 habitantes, 

tomando como muestra a 90 pobladores de la ciudad de Tarapoto, por lo que 

después se procedió a encuestar a esta muestra de estudio y levantamiento de 

información del crecimiento económico durante el periodo de estudio, obteniendo 

entre otras los siguientes resultados: Se puede apreciar que el cumplimiento de 

metas de la municipalidad de Tarapoto viene desarrollándose de manera regular, ya 

que el 44% de los encuestados lo denominaron como deficiente, el 44% como 

regular y el 12% como eficiente. Se puede apreciar que la ejecución presupuestaria 

se desarrolla de manera deficiente con tendencias a regular (46% deficiente, 41% 

regular, 13% eficiente). Podemos determinar que existe  un crecimiento económico 

pero no a grandes rasgos, en nuestra ciudad, y que dichas actividades se basan en 

la transformación en el ámbito de alimentos y bebidas, cueros y calzados, artesanía, 

muebles y accesorios, metalurgia, todas ellas registradas en la municipalidad del 

distrito del Tarapoto, en el rubro de las micro y pequeñas empresas., así como 

también el comercio que es una de las actividades que dinamizan la economía de la 

ciudad de Tarapoto,  Después de haber tabulado y analizados los resultados 

obtenidos en la presente investigación, entre sus conclusiones menciona que: En 

cuanto a la ejecución presupuestal se desarrolla de forma regular, por tanto no se 

viene cumpliendo plenamente con los proyectos presupuestados, ya que no se 

vienen programando adecuadamente las metas; así mismo la ejecución 

presupuestaria se desarrolla de forma deficiente, porque no se sigue las pautas 

correspondientes para la consecución efectiva de las inversiones. En cuanto al 

crecimiento económico del distrito de Tarapoto, se ha logrado determinar un 

incremento en el periodo de estudio, pero no a grandes rasgos, siendo este periodo 

de cinco (5) años. 

Palabras clave: Ejecución Presupuestal, Crecimiento económico 
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ABSTRACT 

This research entitled "BUDGET EXECUTION AND ITS RELATIONSHIP WITH 

GROWTH DISTRICT IN THE PERIOD 2008-2013 TARAPOTO" this research is to 

evaluate the overall budget execution by the district municipality of Tarapoto and 

establish its relationship with the economic growth in the period of study, taking as 

hypothesis the existence of a direct link between budget execution and economic 

growth in the period under study, then to determine the budget execution, the 

population consisted of all residents of the district of Tarapoto to date total 68.295 

inhabitants, taking as example to 90 residents of the city of Tarapoto, which then 

proceeded to survey the study sample and gather information from economic growth 

during the period of study and have obtained the following other results: it can be 

seen that the achievement of goals of the City of Tarapoto been developing a regular 

basis, and that 44% of respondents named it as poor, 44% as fair and 12% as 

efficient. It can be seen that the budget implementation develops poorly with trends 

regularly (46% poor, 41% fair, 13% efficient). We can determine that there is perhaps 

an economic growth in our city, but not roughly, as compared to production in 

agriculture has achieved a total of S /. 1 543.456 in 2008 (start of the study period), 

so I had a growth of S /. 2 234.678 by 2013 (end of the study period). 

 

Having tabulated and analyzed the results obtained in this investigation, its 

conclusions states that: In terms of budget execution takes place on a regular basis, 

since there has been full compliance with budgeted projects come as no 

programming appropriate goals and budget execution itself develops badly, since the 

respective guidelines for the effective execution of investments is not followed. As for 

the economic growth of the district of Tarapoto, it has been determined an increase in 

the period of study, but not roughly, and this period of five (5) years 

 

Keywords: Budget Execution, Economic Growth 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

El trabajo de investigación que a continuación se presenta, lleva por título: 

“EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO DE TARAPOTO EN EL PERIODO 2008-2013”. La 

información que se obtendrá de los resultados, es un aporte tanto para las 

empresas (por ser objetos de estudio) como para la comunidad investigativa (por 

representar una base en la cual se puede guiar investigaciones posteriores).  

 
El trabajo elaborado, consta de V capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Capítulo I: Introducción 

Se encuentra conformado por la formulación del problema, la justificación del 

estudio, además de los objetivos (Generales y específicos) de la investigación, 

así como los factores limitantes y la hipótesis del estudio.  

 

 Capítulo II: Marco Teórico 

Se presentan los antecedentes relacionados con el tema a investigar, así 

mismo se abordan las bases teóricas que sustentan a las variables, contiene 

además los términos o conceptos básicos y las variables en estudio. 

 

 Capítulo III: Metodología 

En este capítulo se muestran tanto la población como la muestra a investigar, 

se describe el tipo de investigación a emplear, así como las técnicas y 

herramientas que se emplearan para la recolección de datos y el 

procesamiento y análisis de la información. 

 

 Capítulo IV: Resultados Obtenidos 

En este capítulo contiene la presentación de los datos generales obtenidos, así 

como la interpretación y discusión sobre los resultados. 

 Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

Aquí se finaliza la investigación planteando conclusiones y recomendaciones 

encontraste a la investigación desarrollada. 
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1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es la relación entre la ejecución presupuestal y el crecimiento 

económico del distrito de Tarapoto en el periodo 2008-2013? 

 

1.2. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación se encuentra justificada debido a que permitirá 

identificar cómo es que se está manejando la ejecución presupuestal al 

interior de Municipalidad Distrital de Tarapoto, y como es que influye sobre el 

crecimiento Económico del Distrito de Tarapoto, esto permitirá reconocer los 

puntos débiles que deben de ser resueltos para realizar un trabajo de forma 

eficiente. Es por ello que resulta necesario llevar a cabo esta investigación, 

como respuesta a la problemática de esta institución. 

 

Asimismo para la presente investigación se utilizó el levantamiento de 

información como instrumentos de medición y obtención de datos tanto para 

la variable independiente EJECUCION PRESUPUESTAL como para la 

variable dependiente CRECIMIENTO ECONÓMICO, y dichos instrumentos 

sirvió como base para futuras investigaciones realizadas a cualquiera de las 

variables, contribuyendo así de esta manera a aumentar el conocimiento de la 

población estudiantil. 

 

Por último según  las políticas universitarias para cada estudiante de la carrera 

de economía, es un requisito indispensable llevar el curso de tesis en la que 

se debe  presentar un trabajo de investigación, para así poder obtener el 

grado y el título profesional. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar la ejecución presupuestal realizada por la municipalidad 

distrital de Tarapoto y establecer su relación con el crecimiento 

económico en el periodo 2008-2013. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Analizar  la ejecución presupuestal realizada por la municipalidad 

distrital de Tarapoto, periodo 2008 - 2013. 

 

 Conocer el crecimiento económico del distrito de Tarapoto en el 

periodo 2008 - 2013. 

 

 Establecer la relación entre ejecución presupuestal realizado por la 

municipalidad  y el crecimiento económico del distrito de Tarapoto 

en el periodo 2008 - 2013. 

 

1.4. LIMITACIONES DE LA INVESIGACION 

1.4.1. Limitación para acceder a la información respecto al tema. 

1.4.2. Tiempo. 

 

1.5. HIPOTESIS 

 

H0: Existe una relación directa entre la ejecución presupuestal y 

crecimiento económico en el periodo 2008-2013. 

 

H1: No existe una relación directa entre la ejecución presupuestal y 

crecimiento económico en el periodo 2008-2013. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DEL PROBLEMA 

Guerrero y Heras (2013), en su tesis de investigación: Análisis de la 

ejecución presupuestaria, en el gobierno autónomo descentralizado de la 

parroquia de San Joaquín en el período 2012.(Tesis de titulación). 

Universidad de Cuenca - Ecuador. 

 

La presente investigación tiene como fin establecer una herramienta de 

medición de resultados en la ejecución del presupuesto, tanto de eficiencia 

como de eficacia que le permita a la administración evaluar su gestión así 

como dar un informe a las autoridades del resultado obtenido. Para la 

elaboración de esta  tesis se utilizó el Métodos de investigación: Cuantitativa: 

información a través de reportes presupuestarios y contables, datos 

estadísticos. Cualitativa: a través de encuestas directas, entrevistas y 

observaciones con las autoridades de cada departamento de la institución. 

San Joaquín tiene una población de 7.455 habitantes, donde 3.522 son 

hombres y 3.933 son mujeres, 1.855 hogares y 2.772 viviendas. 

 

A través de la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de San Joaquín en el año 2012 se 

ha podido conocer la ejecución financiera del presupuesto, así como el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

Así tenemos las siguientes conclusiones: 

 

En el análisis realizado de los ingresos y gastos devengados con respecto a 

la asignación inicial se concluye que existen reformas presupuestarias que 

incrementan su presupuesto y que son innecesarias, puesto que no se logra 

ejecutar ni la asignación inicial. La dependencia de los ingresos del GAD de 

San Joaquín recae en las transferencias que recibe del Gobierno Central y 

Seccional ya que más del 50% de sus ingresos totales corresponden a estas 

transferencias. 
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Los gastos en el personal están sobre presupuestados, mientras más se 

gasta en el personal, se disminuye los recursos para la inversión. 

 

Es importante considerar que dentro de los Gobiernos Parroquiales su medida 

de eficiencia y eficacia se ven reflejadas en las Obras Públicas, las mismas 

que no se ejecutan como se programan. Es importante hacer un seguimiento 

para proveer o gestionar a tiempo los recursos para el cumplimiento estas 

obras. 

 

Se puede concluir que para compensar el déficit presupuestario corriente de $ 

27.363,90 (Ingresos Corrientes $ 79.810,61- Gastos Corrientes $ 107.174,51) 

y el déficit de inversión $ 12.052,09 (Ingresos de Capital $ 253.224,04-Gastos 

de Capital e Inversión $ 265. 276,13), se aplica el  superávit proveniente de 

las cuentas de Saldos Disponibles y Cuentas Pendientes por Cobrar ($ 

180.328,13). 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se toma en cuenta el nivel de prioridad o 

de importancia es por eso que se canalizan los recursos para las obras más 

importantes quedando obras pendientes para el año siguiente.  

 

La evaluación presupuestaria es considerada para la Junta Parroquial como 

un informe económico de ingresos y gastos y un detalle de las obras más 

importantes que se han ejecutado, sin considerar lo importante que es aplicar 

medidas de evaluación contundentes que permitan establecer no solo el nivel 

de ejecución para el logro de sus metas sino el nivel de eficiencia que 

considere la optimización de recursos  

 

Al realizar el análisis del total de los ingresos devengados del año 2012 ($ 

574.979,35) con los gastos devengados ($ 434.067,21), observamos que 

existe un superávit de $ 140.912,14. Por falta de evaluación estos recursos no 

pudieron ser usados en programas o proyectos para la comunidad.  
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Urriza (2003), en su tesis de investigación: El mercado del suelo urbano en 

bahía blanca, argentina: La consolidación de un modelo de crecimiento 

urbano de diferenciación socio espacial. (Tesis de maestría). Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Chile. 

 

La investigación realizada constituye una primera aproximación a la 

problemática del mercado del  suelo en la ciudad de Bahía Blanca, y claro 

está, una reflexión inacabada. En efecto, surgen un  conjunto de conclusiones 

–si se quiere- preliminares y, a la vez, una serie de interrogantes que no  han 

sido profundizadas en este trabajo y que merecen ser abordadas a futuro. En 

este apartado se  pretende plantear a modo de síntesis algunas reflexiones 

finales que se desprenden del estudio de caso desarrollado. 

 

Parece existir antecedentes suficientes como para afirmar que la estructura 

de precios de la tierra urbana está fuertemente determinada por el factor de 

localización. La ubicación de los terrenos no hace referencia al ahorro en los 

costos de transporte, sino a la relación que tiene un sitio con el entorno 

inmediato y el contexto más amplio de la ciudad; es decir, define cómo se 

inserta una porción de territorio en la estructura urbana. En este sentido, la 

localización implica el acceso (o no) a oportunidades urbanas (equipamiento y 

servicios), cierto grado de centralidad y accesibilidad, un entorno social y 

urbano-ambiental, y una posición en la estructura funcional, que en definitiva 

explican la “fertilidad” diferencial de los distintos lugares.  

 

Tanaka (2011), en su tesis de investigación: Influencia del presupuesto por 

resultados en la gestión financiera presupuestal del Ministerio de Salud. 

(Tesis de maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – 

Perú. 

 

El objetivo general de la presente investigación es analizar la aplicación del 

PpR en la gestión financiera presupuestal del MINSA, para determinar su 

eficiencia y eficacia en los Programas Estratégicos Salud Materno Neonatal y 

Articulado Nutricional en el periodo 2005-2008. El trabajo realizado es un 

estudio descriptivo-explicativo, pues, en primer lugar describe el PpR, y luego 

expresa la relación de éste con la eficacia y eficiencia de la gestión, 
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especialmente financiero- presupuestal del MINSA, expresada mediante la 

calidad y pertinencia del gasto, en relación a planes institucionales y 

necesidades sociales. Para la realización del presente trabajo de 

investigación, se ha considerado como población al total de los profesionales 

y técnicos del MINSA, y como muestra a los profesionales y técnicos de la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA (74). 

 

Durante el período de análisis, el presupuesto del MINSA no ha mostrado un 

incremento significativo en la asignación de recursos por parte del MEF, la 

asignación es inercial, pues se repiten año a año sin relación de continuidad.  

 

La programación y ejecución prioriza la Salud Individual y la Salud Colectiva, 

salvo en los años 2005 y 2006, donde ésta última tiene menor participación 

que el Programa de Administración. Por lo tanto, se deduce que se 

reordenaron las prioridades en los dos últimos años.  

 

En el MINSA, se observa una débil articulación del planeamiento con el 

presupuesto desde una perspectiva de resultados, así mismo, no se cuenta 

con instancias de coordinación sistemática, lo que dificulta una sinergia 

natural entre los diferentes instrumentos como los Planes Estratégicos 

Sectoriales y Territoriales, la Programación Multianual y los Planes 

Estratégicos Institucionales.  

 

La regulación de la ejecución del gasto público, no contribuye a una gestión 

por resultados, toda vez que se orienta a los procedimientos y cumplimiento 

de normas y leyes, mas no a resultados tangibles en beneficio de la población 

con mayores necesidades. No obstante, las normas existentes al respecto, en 

la práctica, la sociedad civil participa en forma limitada en el proceso de toma 

de decisiones.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo de campo y el análisis de los 

mismos, se confirma la hipótesis general y las hipótesis específicas 

planteadas en el presente trabajo, en el sentido de que cambiar las relaciones 

significativas mejoró los resultados en el desempeño de los programas. Esto 

se verifica con el cambio de la asignación presupuestal en el año 2007, para 
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priorizar tanto la salud individual como la colectiva, con una participación 

superior al 80% mejorando la eficacia y la eficiencia del gasto público. 

Adicionalmente, la percepción de la institución sobre la eficiencia y eficacia 

sobre los Programas Estratégicos y su asignación presupuestal mejora 

sustantivamente, lo que se demuestra en el índice de correlación p-value 

(sig.) por la aplicación del PpR como se aprecia en los cuadros N 34 y 

37.Debe destacarse que la de mayor importancia, con relación a la eficacia, 

es la Priorización de los resultados y efectos en lugar de insumos y gastos, 

como se aprecia en el cuadro Nº 35; mientras que con relación a la eficiencia, 

es la Participación Ciudadana en la toma de decisiones presupuestales y 

control presupuestal, como se aprecia en el cuadro Nº 38, pues tienen los 

mayores coeficientes de estandarización: 0.797 y 0.634 respectivamente. 

 

Gonzales (2012), en su tesis de investigación: Optimización en la ejecución 

del presupuesto público en zonas rurales a través de un sistema 

organizacional de técnicos en la elaboración de proyectos viables. (Tesis de 

titulación). Universidad de Ingeniería. Lima – Perú. 

 

El objetivo general de la presente investigación es crear un sistema 

organizacional que tenga como finalidad optimizar el gasto del presupuesto 

público especialmente en las zonas rurales haciendo más simplificado pero 

eficiente el proceso de elaboración de proyectos trayendo consigo la mejora 

de la calidad de vida de la población de las zonas rurales. Y a través del 

sistema organizacional implementado poder aumentar el interés de la 

ciudadanía en aspectos estatales formándose una mejor relación entre 

Población -- Estado gubernamental. El tipo de investigación será aplicativa, 

por cuanto las teorización del sistema organizacional de técnicos y su aporte 

a la generación de mayor cantidad de proyectos presentados en zonas rurales 

del país. La población de estudio estará conformada por 300 trabajadores, 

para la cual se obtuvo una muestra de 169 trabajadores. 

 

Se concluye que a mayor elaboración de proyectos viables especialmente en 

zonas rurales se podrá aumentar el gasto fiscal trayendo como consigo 

desarrollo en su población. Mediante el proceso de la tesis se logró cumplir el 

objetivo específico que fue aumentar la eficiencia del gasto presupuestario en 
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zonas rurales mediante un sistema organizacional de técnicos en la 

elaboración de proyectos. Esto no se hubiera desarrollado de manera 

satisfactoria sin el apoyo del marco teórico, que fue como una guía para crear 

de acuerdo a las necesidades y factores que se deben tomar en cuenta. 

Recomendación.-La creación de un piloto en una zona rural que cuente con 

un mínimo número de pobladores para dar aval de la tesis planteada. En el 

momento de las capacitaciones a los técnicos contar con las autoridades 

regionales delas zonas donde se les asignara para poder afianzando 

relaciones. 

 

Flores Guillén, J. (2005), en su tesis de investigación: Influencias del 

crecimiento económico en el mercado inmobiliario. (Tesis de maestría). 

Universidad Autónoma de Nueva León. España. 

 

Cuando una ciudad va ocupando áreas cada vez más extensas, tiene de todo 

y mucho,  pero disperso, las universidades, las industria, los comercios, las 

oficinas y otras áreas  cumplen una función, las cuales al quedar físicamente 

separadas se especializa y el contacto, la regulación, el intercambio y la 

comunicación entre personas se debilita, provocando un aislamiento, con sus 

propias características étnicas, religiosas,  económicas. Ahora bien, 

considerando que la ciudad es un organismo sujeto a cambios, porque la 

configuración física en general está cambiando, aunque determinados 

espacios sigan siendo físicamente idénticos, de repente empiezan a 

desempeñar funciones distintas, pues esos espacios cambian de manos, los 

sujetos propietarios son distintos, ya que la posibilidad de transformación está 

sujeta al tradicional derecho a la propiedad. Por ello, es importante no olvidar 

que la ciudad tiene un modelo económico detrás, que es un espacio 

económico sometido a las leyes del mercado, pues partes de la ciudad se 

compran y se venden. Si se da una transformación, la cual supone un 

beneficio mayor a su costo, entonces se dará una modificación automática del 

espacio económico del resto de la ciudad, y habrá una influencia sobre otros 

factores, tales como el físico y el social. Los precios del suelo por sí solo, no 

tienen nada que ver con los verdaderos precios del  suelo, ya que una es la 

realidad del precio de la tierra y otra el costo de transformación del suelo.  
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Bello (2012), en su tesis de investigación: Estudio sobre el impacto de las 

exportaciones en el crecimiento económico del Perú durante los años 1970 – 

2010. (Tesis de maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima 

– Perú. 

 

El presente estudio busca determinar el impacto del crecimiento de las 

exportaciones en el crecimiento económico del país (medido en los 

volúmenes del Producto Bruto Interno –PBI-), de manera de contribuir en el 

conocimiento sobre los pro y contras resultado de las políticas de Estado 

imperantes en el periodo de los años 1970 al 2010, cuando se adoptaron el 

Modelo de Economía Cerrada (1970 a 1990) y el Modelo de Promoción y 

Apertura Comercial (1991 al 2010) 

 

Además de ello, determinar cómo ha ido evolucionando la tendencia de las 

exportaciones por componentes de productos (sean productos tradicionales y 

no tradicionales, y de los productos por actividad económica) y de cómo el 

crecimiento de las exportaciones ha sido influenciada por la apertura de 

nuevos mercados para nuestros productos, debido a la política de Estado de 

haber firmado Acuerdos Comerciales con varios bloques y países del mundo; 

y el futuro potencial de estos nuevos mercados para los próximos años. 

Asimismo, determinar a nivel interno cómo el factor político (en cada gobierno 

de turno) ha influido en las políticas de estado tomadas para un crecimiento 

económico basado en las exportaciones. Con base en todo lo señalado 

anteriormente, determinar la situación actual y la proyección de los resultados 

macroeconómicos y de balanza de pagos obtenidos por el país en el marco 

de una política de Estado con visión de convertir al Perú en un país 

exportador vía la apertura de nuevos mercados para nuestros productos a 

través de la firma de Acuerdos Comerciales. 

Posteriormente se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

Del modelo planteado se concluye que si las Exportaciones peruanas 

aumentan en 1%, el PBI aumentaría en 0.13%. La apertura comercial y 

promoción de productos a nivel internacional, han hecho que las 

exportaciones peruanas, sean tradicionales o no tradicionales, aumenten 

considerablemente en la última década. Así se tiene que como porcentaje del 
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PBI las exportaciones representaron el 3.53% en 1970, el 9.6% en 1980, el 

8.78% en 1990, el 12.62% en el 2000 y el 37.17% en el 2010, notándose que 

luego de la puesta en marcha del Plan Estratégico Nacional Exportador 

(PENX 2003-2013) en marzo del 2003 la tasa de crecimiento de las 

exportaciones ha sido mayor. 

 

Las Exportaciones Tradicionales predominan en la contribución del total de 

exportaciones en todo el periodo en análisis. Las Exportaciones Tradicionales 

representaron el 78% del total de exportaciones en el 2010, mientras las No 

Tradicionales representaron el 21% del total de exportaciones en el 2010 (1% 

corresponde a otros). 4. Los sectores que más aportaron a la exportación son 

el sector minero, el cual en el 2010 representó el 79% de la Exportaciones 

Tradicionales y el sector agropecuario, el cual representó el 29% de la 

Exportaciones No Tradicionales en el 2010. 

 

Los principales destinos de las exportaciones peruanas fueron: EEUU con 

una participación de 16.9%, China con 15.4%, Suiza con 14.8% y Japón con 

5% en el 2010, siendo China y Suiza los destinos que han tenido una mayor 

tasa de crecimiento en la última década. China pasaría a ser nuestro primer 

destino en exportaciones si las previsiones de la economía estadounidense 

siguen desfavorables para sus niveles de consumo y las de China alientan a 

un crecimiento sostenido. 

 

Respecto de los acuerdos comerciales firmados por el Perú en la última 

década con países como EEUU, China, Canadá y Singapur, estos 

representan grandes mercados para nuestros productos. Al 2010 las 

exportaciones peruanas para cada uno de dichos países representan el 

0.33% de las importaciones de EEUU, el 0.42% de las importaciones de 

China, el 0.48% de las importaciones de Canadá y el 0.003% de las 

importaciones de Singapur. Cubriendo con nuestras exportaciones sólo el 1% 

de las importaciones de los indicados países alcanzaríamos como monto 

exportado US $ 30,000 millones. Los mayores sueldos y salarios para el 

periodo 2006-2010 se registraron en el sector minero, con un promedio por 

encima de los S/. 2000, mientras para el mismo periodo los menores niveles 
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de sueldos y salarios se registraron en el sector agricultura con un promedio 

menor a los S/. 500. 

 

2.2. BASES TEORICAS 

 

Presupuesto Público 

 

Quivera (2010), menciona que el presupuesto público es una estimación 

financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del 

gobierno, necesarios para cumplir con los propósitos de un programa 

determinado. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico para la 

ejecución de las decisiones de política económica y de planeación. En otras 

palabras, el presupuesto público es un instrumento fundamental de la política 

económica, que resume las fuentes y usos del gasto público; es decir, de 

dónde se obtiene el dinero y en qué se gasta. De tal manera que, tanto la 

estructura tributaria como la composición del gasto, se revelan en el 

presupuesto. Aunque este tiene un fuerte componente inercial, las 

prioridades, planes y decisiones del Gobierno de cualquier país se deben 

materializar en el presupuesto. En suma, el presupuesto traduce la actividad 

del Estado a unidades monetarias. 

 

Ejecución presupuestaria 

 

Bernal (2008), menciona que la ejecución presupuestaria es la fase del 

proceso presupuestario durante el cual se concreta el flujo de ingresos y 

egresos estimados en el presupuesto anual orientado al cumplimiento de los 

objetivos y metas previstas para el año fiscal. Se considera dentro de estas 

fases las modificaciones presupuestarias que realicen las actividades en 

dicho periodo anual. A través de esta se captan, recaudan y obtiene los 

recursos financieros para ser aplicados en los programas, actividades y 

proyectos a través del registro de compromisos presupuestarios. La ejecución 

presupuestaria se clasifica en: 

Ejecución de ingresos (fondos públicos). Se produce cuando el estado 

capta y obtiene los recursos financieros; los cuales son destinados a financiar 

los gastos previstos y se divide en las siguientes etapas: 
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- Estimación. Es la proyección de ingresos que se espera alcanzar durante 

cada trimestre del año fiscal, a través de las acciones y operaciones de la 

administración tributaria y demás entes autorizados a recaudar, captar y 

obtener recurso público. 

- Determinación. Acto por el cual se establece o identifica con precisión el 

concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica, que 

deberá efectuar un pago o reembolso de recursos públicos a favor de una 

dependencia o entidad del sector público. 

- Recaudación. Proceso a través del cual se efectiviza la percepción de los 

recursos públicos. El diseño de la programación de ingresos se efectúa 

sobre la base de los montos aprobados en la designación presupuestaria 

del pliego. 

- Ejecución de gastos. Consiste en la aplicación de los fondos públicos, 

para que el estado a través de sus distintas entidades o pliegos 

presupuestarios puedan cumplir sus fines, objetivos y metas trazadas en 

los distintos planes formulados. Además abarca los desembolsos 

efectuados por concepto de gasto corrientes, de capital o de inversión 

pública, así como el pago de las obligaciones por deuda pública. El 

procedimiento para la ejecución del gasto se realiza en el siguiente 

esquema: 

- Calendarios de gastos: Se prevén los niveles máximos de 

compromisos presupuestales para un periodo dado, mayormente es un 

trimestre. 

- Realización de compromisos: Se emiten los documentos sustenta 

torios de compromiso (orden de compra, de servicios, planillas de 

remuneraciones, contratos, etc.). 

- Determinación de devengados: Reconoce la conformidad de, los 

compromisos surgiendo la obligación de pago de parte de la entidad. 

La ejecución del gasto comprende las siguientes fases: compromiso, 

devengado y pago. 
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Andía (2013), indica que la ejecución presupuestal es la fase donde se 

concreta el flujo de ingresos y egresos previstos en el presupuesto anual, 

tomando como referencia la programación de ingresos y gastos dentro del 

marco de las asignaciones del gasto, los calendarios de compromisos y las 

modificaciones estaríasestarias.se inicia el 01 de enero y se culmina el 31 de 

diciembre. 

 

Ejecución del gasto público 

 

Andía (2013), indica que la ejecución del gasto implica las siguientes 

acciones: 

- Compromiso: Acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos 

previamente aprobados por un importe determinado, afectando total o 

parcialmente los créditos presupuestarios. 

- Devengado: Acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, 

derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 

acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la 

prestación o el derecho del acreedor. 

- Pago: Acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total el monto 

de la obligación reconocida, debiendo formalizarse mediante el 

documento oficial correspondiente. 

 

Ejecución de los fondos públicos 

 

Andía (2013), indica que la ejecución de los fondos públicos implica las 

siguientes acciones: 

- Estimación: Es el cálculo o proyección de los ingresos que por todo 

concepto se espera alcanzar durante el año fiscal. 

- Determinación: Acto a través del cual se establece o identifica con 

precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o 

jurídica que debe ejecutar un pago desembolso de fondos a favor de una 

entidad. 
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Modificación Presupuestal 

 

Andía (2013), indica que la modificación presupuestal del gasto incurre en 

las siguientes actividades: 

- A nivel institucional: créditos suplementarios (incrementos en montos 

autorizados de ingresos y egresos); transparencia de partidas (traslados 

de recursos financieros que se realizan entre pliegos). 

- Modificación a nivel funcional programático: anulaciones (es la 

supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de actividades o 

proyectos); habilitaciones (incremento de créditos presupuestarios de 

actividades con cargo a anulaciones de la misma actividad). 

 

Evaluación de la ejecución presupuestal 

 

Ministerio de Agricultura (2011), indica que las obras por administración 

directa deben cumplir con todas las reglamentaciones como: contar con el 

profesional residente de la obra, con la supervisión, con el cuaderno de obra, 

pruebas de calidad, informes mensuales de valorización, con el control de 

ingreso y salida de materiales y finalmente, con la liquidación técnica y 

financiera debidamente aprobada. 

 

Bejar (2013), indica que en la etapa de evaluación presupuestaria, la 

entidades del Sector Público, bajo responsabilidad, tienen que evaluar los 

ingresos, gastos y metas presupuestadas así como las variaciones 

observadas señalando sus causas, en relación con los programas, proyectos 

y actividades aprobadas en el presupuesto”. 

 

Bejar (2013), indica que esta evaluación se lleva a cabo bajo los siguientes 

aspectos: sobre el logro de los objetivos institucionales a través del 

cumplimiento de las metas presupuestarias previstas y por la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas presupuestarias. 
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Cumplimiento de las Metas 

 

Béjar (2013), indica que el cumplimiento de las metas se refiere a cumplir 

con todas las actividades previstas en los planes institucionales que posee 

una municipalidad, para un periodo de tiempo determinado. Estas metas 

deberán de estar contempladas en una programación que por lo general es 

de forma anual, así mismo debe presentar una información presupuestaria 

detallada y adecuada de cada una de las actividades. 

 

Programación metas 

 

Béjar (2013), indica que la programación de metas es un instrumento de 

programación del gasto público de corto plazo, por toda fuente de 

financiamiento, que permite la constante compatibilización de la 

programación del presupuesto autorizado, con el marco macroeconómico 

multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento del año fiscal 

respectivo, en un marco de disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal. 

Esta programación deberá de estar estipulada y registrada en los 

expedientes técnicos  o estudios definitivos, elaborados de acuerdo a los 

parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad del 

proyecto a ser efectuado por la municipalidad mediante los recursos 

recaudados. 

 

Información presupuestaria 

 

Béjar (2013), indica que la información presupuestaria es un reporte 

imprescindible para la parte interna de la municipalidad, la cual contiene 

información detallada acerca de todo el presupuesto destinado y utilizado en 

el desarrollo del proyecto. Este documento sirve para proporcionar 

información valiosa relacionada a la situación de la disponibilidad del efectivo 

con que la municipalidad dispone para hacer frente a sus obligaciones 

contractuales, adquiridas en el desarrollo de la ejecución de las obras. 
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EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 

Béjar (2013), indica que la ejecución presupuestaria está definida como 

aquella fase del proceso presupuestario, en el cual se concreta el flujo de los 

ingresos y egresos estimados en el presupuesto anual, orientado al 

cumplimiento de los objetivos y metas previstas en los años y periodos 

fiscales. La ejecución presupuestaria está sujeta al régimen del presupuesto 

anual y sus modificaciones conforme a ley general del Sistema Nacional de 

Presupuesto, el cual inicia el 1 de Enero y culmina el 31 de Diciembre de 

cada año, en el cual se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones 

del gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados.  

 

La etapa de la ejecución presupuestaria comprende las siguientes etapas: 

Compromiso, devengado y pagado. 

 

Compromiso 

 

Béjar (2013), indica que el compromiso es el acto de administración 

mediante el cual, el funcionario se encuentra facultado a contratar y 

comprometer el presupuesto a nombre de la Entidad pública de la cual se 

encuentra a cargo, luego del cumplimiento de los trámites legalmente 

establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un 

importe determinado o determinable. 

 

Béjar (2013), indica que es un acto emanado de autoridad competente, que 

afecta total o parcialmente las Asignaciones Presupuestadas, precio al pago 

de obligaciones contraídas de acuerdo a ley. Contrato o Convenio, dentro 

del marco establecido por las leyes Anuales de Presupuesto, las directivas 

del Proceso Presupuestario y la presente ley. 

 

Béjar (2013), indica que este compromiso no debe exceder los niveles 

aprobados en la Asignación Trimestral de Gastos ni de los Calendarios de 

Compromisos aprobados al Pliego Presupuestario. Se prohíbe a una 

municipalidad llevar a cabo un compromiso si esta no cuenta con la 

respectiva asignación presupuestaria ya aprobada. 
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Béjar (2013), indica que el compromiso es un acto de administración no un 

acto administrativo, debido a que los actos administrativos, constituyen 

declaraciones de las entidades, que en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 

concreta; en cambio los actos de administración están destinados a 

organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. 

 

Devengado 

 

Béjar (2013), indica que es la obligación de pago que asume un pliego 

presupuestario como consecuencia del respectivo compromiso contraído. 

Comprende la liquidación, la identificación al acreedor y la determinación del 

monto, a través del respectivo documento oficial. 

 

Béjar (2013), indica que en el caso de bienes y servicios, se configura a 

partir de la verificación de conformidad del bien recepcionado, el servicio 

prestado o por haberse cumplido con los requisitos administrativos y legales 

para los casos de gastos sin contraprestación inmediata o directa. 

 

Pagado 

 

Béjar (2013), indica que el pagado constituye la etapa final de la ejecución 

del gasto, en el cual el monto de la obligación reconocida (devengado), se 

cancela total o parcialmente, debiendo formalizarse a través del documento 

oficial correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no 

devengadas. El pago regulado en forma específica por las normas del 

sistema Nacional de tesorería. 

 

Crecimiento económico 

 

Correay Rozas (2006). Indica que el concepto de crecimiento económico se 

emplea para referirse a procesos relacionados con el crecimiento de las 

ciudades. Asimismo, suele emplearse el concepto de “crecimiento 

económico” de manera indistinta e intercambiable con el concepto de 
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“urbanización”, o bien se lo usa a partir de una amplia variedad de aspectos 

desde los cuales se aborda el fenómeno, pero tomándolo más como 

contexto en el cual se desenvuelve el aspecto específico que se analiza que 

como fenómeno en sí. 

 

Pilares del crecimiento económico 

 

Correay Rozas (2006), mencionan que existen cuatro pilares básicos para 

determinar el crecimiento económico: el primer pilar lo constituye el soporte 

físico, o el territorio, donde existe un entorno natural y recursos, pero 

también aportes creados o edificados por el ser humano, para la satisfacción 

de sus necesidades y la reproducción de su modo de vida. En tal territorio se 

asienta un conglomerado humano o población (segundo pilar), que realiza 

un conjunto de actividades de la más diversa especie para subsistir, 

relacionarse y satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las 

más sofisticadas que el proceso de evolución humana va creando. Este 

conjunto de actividades constituye el tercer pilar. Por otra parte, el uso 

adecuado de los recursos y la convivencia misma en sociedad, con sus 

demandas crecientes y cambiantes, requieren ciertos niveles de gestión y de 

desarrollo de la institucionalidad y de la normatividad, así como de un 

conjunto de políticas e instrumentos que permitan la gobernabilidad de ese 

espacio urbano, todo lo cual constituye el cuarto pilar. 

 

Correay Rozas (2006), mencionan que entre estos cuatro pilares existe una 

amplia y rica red de interrelaciones. Así, la población se vincula con su 

soporte físico a través de actividades productivas de bienes y servicios, lo 

que lleva a resultados positivos, como el crecimiento económico y un 

mejoramiento paulatino de la calidad de vida de las personas, pero también 

a ciertos impactos negativos, como la pobreza y la exclusión social de los 

logros y avances del crecimiento y del desarrollo. Asimismo, la realización de 

estas actividades se lleva a cabo a través de la explotación de los recursos 

disponibles en el entorno natural, que proporciona el soporte físico. Esto 

tiene como resultado un cierto nivel de degradación ambiental, cuya 

mitigación requiere una gestión ambientalmente orientada, a través de las 

políticas, normas e instrumentos correspondientes, con el propósito de 
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contar con un desarrollo sustentable y gobernable de la ciudad y del país en 

que ella se inserta. 

 

Grafico N°01: Concepto de desarrollo urbano: componentes básicos. 

Fuente: Correa y Rozas (2006) 

 

Asimismo, el crecimiento económico  suele ser analizado desde diferentes 

“miradas”, “énfasis” o “ejes”, a los cuales se les atribuye un cierto peso 

causal en el perfil que adquiere dicho desarrollo. En algunos casos se aporta 

alguna evidencia empírica en tal sentido, si no para establecer correlaciones 

estadísticas, al menos para descubrir regularidades empíricas y, desde allí, 

hacer algunas inferencias analíticas. Estas miradas o ejes pueden agruparse 

en cuatro grandes categorías, no necesariamente excluyentes entre sí en el 

sentido que las políticas de crecimiento económico  que se impulsen pueden 

ser complementarias, Correa, G. y Rozas, P. (2006). 

 

Sostenibilidad: En esta perspectiva de análisis el acento está puesto en 

diferentes aspectos, tales como la protección del medio ambiente y el control 

de las externalidades negativas generadas por la actividad económica y/o, 

por una institucionalidad deficiente, además de aspectos económicos, 

sociales y espaciales, entre otros. Correa y Rozas (2006). 

 

Equidad social: En este enfoque el acento está puesto en los niveles de 

accesibilidad a los servicios públicos, especialmente por parte de los 

sectores de la población de menor ingreso y disponibilidad de recursos, lo 

que dependerá del mejoramiento sustantivo de los niveles de cobertura en la 

provisión de tales servicios (eficacia) y de su calidad (eficiencia), 
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procurándose mitigar las diferencias de accesibilidad que las ciudades 

registran entre sí y a su interior. Correa y Rozas (2006). 

 

Crecimiento económico y competitividad: En este lineamiento el acento se 

pone en la explotación de ventajas comparativas de algunas regiones, o 

ciudades principales de regiones, para los efectos de generar ventajas 

competitivas y hacer posible la articulación de la región y/o ciudad a un 

sistema internacional de producción integrada, en el marco de los procesos 

de internacionalización de los sistemas de producción y globalización de los 

mercados y las economías nacionales. Correa y Rozas (2006). 

 

Tras un amplio análisis Correa y Rozas (2006) proponen las siguientes 

dimensiones a tener en cuenta al evaluar el crecimiento económico. 

 

Competitividad urbana: El término competitividad es tomado por el autor 

como el grado de factores con que cuenta la población para un adecuado 

desarrollo; Una primera forma de abordar el crecimiento económico  es 

mediante el concepto de competitividad urbana, que se relaciona con el 

conjunto de factores que condiciona tanto la productividad de los agentes 

económicos que residen y operan en los territorios definidos como espacios 

urbanos, como la condición de vida que la población residente puede tener en 

tales espacios; Asimismo, las redes de infraestructura energética, de 

transporte, telecomunicaciones y servicios de abastecimiento de agua potable 

y de saneamiento también constituyen un elemento central de la integración 

del sistema económico y territorial de un determinado lugar, haciendo posible 

las transacciones dentro de un espacio geográfico/económico determinado, y 

con el exterior. En este sentido, tales redes constituyen un elemento 

vertebrador de la estructura económica de cada país, región o ciudad. 

 

Correa y Rozas (2006), mencionan que ver la competitividad de un 

determinado lugar se deben tener en cuenta en primer lugar cuales de los 

siguientes factores se podrán medir (con que servicios cuenta), para 

posteriormente realizar un análisis por cada factor: 
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 Producción: Dentro de esto se debe tener en cuenta el nivel de 

producción promedio primario del espacio urbano durante el período en 

estudio, asimismo su variación con periodos anteriores (esto se puede 

obtener directamente de la municipalidad). 

 Consumo: Referido a los gasto promedios de familias residentes en el 

espacio urbano durante el período en estudio, asimismo con esta 

información, también se puede identificar el costo promedio diario de 

estadía en el espacio urbano durante el período en estudio. 

 Estructura de empleo: Referido al porcentaje promedio de personas 

ocupadas y desocupadas en el espacio urbano durante el período en 

estudio, dicha información se puede analizar por las principales actividades 

económicas de la zona. 

 Inversión: Dentro de este punto se debe tener en cuenta la inversión 

realizada en el espacio urbano en sectores de  vivienda y servicios de 

utilidad pública durante el período en estudio, asimismo se debe tener en 

cuenta los principales proyectos de inversión privada en obras de 

infraestructura y servicios relacionados realizados en el espacio urbano. 

 Empresas matrices: Dentro de este se debe analizar el número y 

porcentaje de empresas pequeñas, grandes y medianas localizados en la 

ciudad. 

 Infraestructura vial: Dentro de este indicador se debe de tener en cuenta 

la inversión en infraestructura vial en la ciudad durante el período en 

estudio, su estado y su  tasa promedio de crecimiento. 

 Producción y distribución de agua potable: Es decir la inversión en 

producción y distribución de agua potable en la ciudad durante el período 

en estudio, su estado y su tasa promedio de crecimiento. 

 Red de alcantarillado: La inversión en instalación y conservación de redes 

de alcantarillado en la ciudad durante el período en estudio, su estado y su 

tasa promedio de crecimiento. 

 Redes de distribución eléctrica y telefónica. La inversión en redes de 

distribución eléctrica y telefónica en la ciudad durante el período en estudio, 

su estado y su tasa promedio de crecimiento. 
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Equidad social urbana 

 

Correa y Rozas (2006), mencionan que la segunda forma de entender el 

crecimiento económico es en el sentido de la creación de condiciones que 

hacen posible una mayor equidad en la distribución de los frutos del 

crecimiento y del desarrollo, de modo que disminuya progresivamente aquel 

segmento de la población urbana que no puede satisfacer satisfactoriamente 

las necesidades básicas vinculadas a la educación, la salud, el transporte, la 

vivienda y los servicios de saneamiento. Los objetivos a los que apunta este 

factor  es a analizar el grado de igualdad existente en la zona de estudio, lo 

que implica garantizar que todos los ciudadanos reciban en cantidad y calidad 

suficientes las protecciones consideradas fundamentales para participar 

plenamente en la sociedad dentro de las posibilidades que permite el nivel de 

desarrollo de la ciudad. 

 

Correay Rozas (2006),mencionan que en este enfoque el acento está puesto 

en gran medida, en los niveles de accesibilidad a los servicios públicos por 

parte de toda la población urbana residente, especialmente por parte de los 

sectores de menores ingresos y recursos, lo que dependerá de los niveles de 

cobertura que haya alcanzado la provisión de tales servicios en cada espacio 

urbano; dentro de la equidad social urbana se debe tener en cuenta: 

 

Acceso a la educación. El primer elemento que Correa y Rozas (2006) 

emplean para medir el comportamiento de la equidad social en los espacios 

urbanos es el acceso a la educación. Ésta ha sido definida por la CEPAL 

como una llave maestra para incidir simultáneamente sobre la inequidad, el 

desarrollo y la ciudadanía. “Es crucial, en primer término, para superar la 

reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Su efecto en 

este ámbito es amplio: mejora el ambiente educacional de los hogares futuros 

y, con ello, el rendimiento educativo de las próximas generaciones; mejora las 

condiciones de salud del hogar, y permite una mayor movilidad socio-

ocupacional ascendente a quienes egresan del sistema educativo, 

proporcionándoles además herramientas esenciales de la vida moderna que 

eviten la marginalidad sociocultural” (CEPAL, citado por Correa y Rozas, 

2006). 
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Correa y Rozas (2006), Mencionan que se debe de obtener información 

sobre la evolución cuantitativa de la población estudiantil que hace uso de la 

infraestructura educacional existente en cada espacio urbano durante el 

período en estudio y su desagregación por nivel educacional y por tipo de 

entidad. Esta información debe ser complementada con aquella que se refiere 

a la deserción que se produce en cada nivel educacional, lo que permite 

establecer no sólo qué parte de la población estudiantil no está teniendo 

acceso a los servicios de educación. 

 

Acceso a los servicios de salud: Un segundo elemento que permite medir 

la equidad social en los espacios urbanos es el acceso a la prestación de 

servicios de salud que es posible constatar en cada ciudad. La salud es un 

ámbito especialmente adecuado para mejorar la equidad. La extensión del 

acceso a los servicios de salud influye en la distribución del ingreso y eleva el 

nivel de vida de los pobres a costos inferiores que los suponen otras 

inversiones (por ejemplo, vivienda) y en un plazo más breve que la educación. 

Además, la mayor equidad en materia de salud es percibida claramente por 

los beneficiarios como un acceso más justo a mejores condiciones de vida 

(CEPAL, citado por Correa y Rozas, 2006). 

 

Correay Rozas (2006), mencionan que para mejorar la salud de la población, 

asegurando una atención oportuna y de buena calidad, la prevención de 

enfermedades y el fomento de la salud, son objetivos cuya concreción influye 

sobre la calidad de vida de todos sus pobladores, En este contexto se 

propone medir la equidad en el acceso a la salud en espacios urbanos que 

establezcan la infraestructura de salud disponible en la ciudad. 

 

Acceso a la vivienda: Un elemento que permite medir el comportamiento de 

la equidad social en los espacios urbanos es el acceso a la vivienda. La 

vivienda juega un decisivo papel en la calidad de vida de las personas y en la 

vida familiar. Para ello debe estar acompañado por el acceso a servicios 

básicos (agua potable, electricidad, gas y alcantarillado), algunos de los 

cuales son esenciales para la salud física. Al mismo tiempo, en su calidad de 

activo económico, y dado que es un bien muy costoso en relación con el 

ingreso, y con la capacidad  de pago de las familias, representa un factor y 
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símbolo del progreso social de las personas. (CEPAL, citado por Correa y 

Rozas, 2006). 

En general, la demanda efectiva de vivienda de las familias de menor ingreso 

es insuficiente, debido tanto a su alto costo, como a la inexistencia 

generalizada de mecanismos de financiamiento a largo plazo, adecuados a 

las necesidades de la población pobre. 

 

Acceso al Transporte 

 

Correa y Rozas (2006), mencionan que un cuarto elemento que permite 

medir el comportamiento de la equidad social en los espacios urbanos es el 

acceso a los servicios de transporte de personas y bienes, tanto a nivel intra-

urbano como interurbano. Esta dimensión raras veces es considerada en el 

análisis de la equidad, a pesar de su gran relevancia social. Si hay algo en lo 

cual se producen inequidades importantes entre diferentes niveles de ingreso 

es precisamente en el acceso al transporte urbano, público y privado. De 

hecho, el gasto en transporte de las familias varía según el nivel de ingreso, lo 

que implica que su incidencia relativa en la estructura de gasto puede tener 

una relevancia distinta en cada segmento de la población, debido a la 

inelasticidad demanda - precio que tienden a presentar la mayoría de los 

servicios de transporte público y de bienes energéticos, como la gasolina. 

(CEPAL, citado por Correa y Rozas, 2006). 

 

Acceso a servicios de saneamiento y de distribución de agua potable. Un 

quinto y último grupo de variables e indicadores que permite medir el 

comportamiento de la equidad social en los espacios urbanos es el acceso a 

los servicios de saneamiento y de distribución de agua potable en espacios 

urbanos. Sobre esta materia en particular se propone medir dos tipos de 

variables e indicadores: en primer término, las coberturas de abastecimiento 

de agua potable, de conexión a la red de servicios de saneamiento, de 

tratamiento de aguas servidas y, de drenaje y encauzamiento de las aguas 

lluvia, que expresan la accesibilidad a servicios que son esenciales para la 

alimentación, higiene y salud física de las personas; en segundo término, el 

acceso de las personas de menor ingreso a las redes de provisión de agua 

potable y servicios de saneamiento. 
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Sostenibilidad urbana 

 

Correa y Rozas (2006), mencionan que el concepto de “crecimiento 

económico sostenible” o “sustentable” está estrechamente asociado con el 

concepto de “desarrollo sostenible”. Este concepto hace referencia a la 

condición de no comprometer la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras en las actuales decisiones sobre uso de recursos no 

renovables que se emplean para satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes. Es decir  la idea de “sostenibilidad” involucra las 

nociones de “capacidad” y de “límites de tolerancia”, no obstante, no existe 

conocimiento suficiente que permita establecer empíricamente y con alguna 

certidumbre cuáles son esos límites y esa capacidad. Cuando algunos 

analistas han intentado establecerlos, la experiencia ha demostrado que han 

sido sobrepasados, sin producirse catástrofe o crisis alguna. En buena parte 

esto ha sido así por los espectaculares avances tecnológicos que han surgido 

al amparo de la revolución científico-tecnológica e informática de las últimas 

décadas. Puede decirse, sin embargo, que independientemente de cuán lejos 

esos límites puedan llegar a existir en el tiempo, en definitiva éstos existen, 

aunque no constituyen una variable que se considere relevante en las 

decisiones del presente (Correa y Rozas, 2006). 

 

Correa y Rozas (2006), mencionan que apelándose a la experiencia y 

avances en la Unión Europea y en los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OECD sobre estas materias, 

podría decirse que toda política orientada a la sustentabilidad urbana no sólo 

debería atender los aspectos socio-demográficos y socio-económicos hasta 

ahora revisados, sino también intentar modificar las características físicas de 

la estructura urbana y la calidad de vida de la población residente en cada 

ciudad, lo que a su vez afecta sus decisiones económicas y espaciales. 

Desde esta perspectiva, se debería pensar en medidas relacionadas con los 

siguientes objetivos de política urbana, teniendo en consideración sus 

implicaciones en la forma, funcionamiento y estructura de la ciudad: 

 Minimizar el consumo de espacio en áreas urbanas (densificar). 

 Minimizar el uso del transporte urbano privado (fomentar modos 

públicos de transporte o traslados en modos no motorizados). 
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 Minimizar la producción de residuos, así como favorecer el reciclado de 

residuos orgánicos y otros bienes de consumo final o doméstico, pero 

también los que se derivan de procesos industriales, entre otros. 

 Favorecer procesos productivos basados en las telecomunicaciones y 

la tecnología de la informática. 

 Minimizar el uso de la energía (elevar la eficiencia energética en los 

sectores transporte, construcción, comercio y servicios públicos, entre 

otros). 

 

2.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

Actitudes.- Son predisposiciones a responder a alguna clase de estímulos 

con ciertas clases de respuestas Estas clases de respuestas se especifican 

como cognitivas, afectivas y conductuales; esto es, los tres componentes que 

forma la actitud es un conjunto que media entre los estímulos que antecede y 

la pre-conducta. 

Adaptación institucional.- Capacidad que tiene una organización de 

adecuarse a las diferentes transformaciones o cambios que sufra el entorno  

interno o externo, mediante el aprendizaje. 

Clima de opinión.- La opinión pública es el producto del proceso 

transformativo de información introducida en el sistema abierto de clima de 

opinión pública”. 

Cognición.- Hace referencia a la facultad de los seres de procesar 

información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y 

característico subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en 

detrimento de otros.  

Conducta.- Manera con que los hombres se comportan en su vida y 

acciones. 

Feedback.- Es un proceso en el que la información sobre el pasado o el 

presente influyen sobre el mismo fenómeno en el presente o futuro. En su 

traducción al español significa: retroalimentación.  

Herramienta de Gestión.- Son técnicas o herramientas de administración o 

gestión que les permiten a una empresa hacer frente a los constantes 

cambios del mercado así como asegurar una posición competitiva en éste.  
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Relaciones Públicas.- Evalúa las actitudes del público, identifica las políticas 

y los procedimientos de una organización, y ejecuta programas de acción y 

comunicación para ganar la comprensión y la aceptación del público. 

Proveedores.- Persona o sociedad que suministra de materia prima o 

material que será utilizada para producir los bienes o servicios necesarios 

para una actividad. 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION  

 

El tipo de estudio que se utilizará en el siguiente proyecto es descriptivo 

Correlacional ya que se utilizará tan solo una muestra tal y como ésta se 

encuentra en su estado natural, para al final establecer la relación entre 

dichas variables. 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

 
Descriptiva, debido a la existencia de bases teórica. 

 

3.3. POBLACION, MUESTRA Y UNIDAD DE ANALISIS 

Población: 

La población estará conformada por todos los pobladores del distrito de 

Tarapoto que a la fecha suman 68,295 habitantes. 

 

Muestra: 

Para la determinación de la muestra se empleara la fórmula del muestreo no 

probabilístico: 

 
(N) = Población  = 68,295 

(Z) = Nivel de confianza = 0.95 = 95 % 

(E) = Margen de error posible = 0.05 = 5 % 

(P) = Probabilidad = 0.50 = 50 % 

(Q)= (1 – p) = 0.50 

(N)= Muestra total del estudio 
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n =               Z2pq N   

            e2 (N – 1) + Z2pq 

 

n = ___(0.95)2(0.50)(0.50)(119493)_____ = 

      (0.05)2 [119493-1] + (0.95)2(0.50)(0.50) 

 

n= 90 Pobladores 

 

La muestra estará conformada por 90 pobladores de la ciudad de Tarapoto. 

 

3.4. TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACION  

 

     X1 

 

M  R 

 

     Y2 

M: Muestra (Distrito de Tarapoto) 

X: Ejecución Presupuestal 

Y: Crecimiento Económico 

R: Relación 

 

3.5. METODOS DE INVESTIGACION  

 

Método inductivo: Se tomará como base fundamentos científicos sobre la 

gestión de la fuerza de ventas y la fidelización en base a las teorías 

planteadas por diversos autores. 
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3.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

TÉCNICA INSTRUMENTO INFORMANTE 

Encuestas  Cuestionario 
Pobladores de la ciudad de 

Tarapoto. 

Análisis de Datos 
Guía de Análisis de 

Datos 

Estados financieros 

municipalidad distrital de 

Tarapoto. 

Levantamiento de 

información 

Tabla de 

levantamiento de 

información 

Estados financieros de la 

municipalidad distrital de 

Tarapoto. 

 

3.7. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

En primer lugar se seleccionó el programa estadístico: se utilizó el programa 

Excel para el proceso estadístico, en segundo lugar se procedió a analizar y 

visualizar los datos por variable (para lo cual se procederá a realizar la 

tabulación y traficación de la data adquirida con los instrumentos de 

recolección de datos) y finalmente se procedió a analizar hipótesis (se 

verificara si los resultados obtenidos están de acuerdo a lo planteado por la 

hipótesis planteada en la investigación). 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS / EXPLICATIVOS. 

 

Analizar  la ejecución presupuestal realizada por la municipalidad 

distrital de Tarapoto, periodo 2008 - 2013. 

 

Tabla 01: Ejecución presupuestal en base al cumplimiento de metas 

realizada por la municipalidad distrital de Tarapoto, periodo 2008 - 2013. 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS  

DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE TOTAL 

NP % NP % NP % NP % 

Programación de metas 323 45% 307 43% 90 13% 720 100% 

Información 
Presupuestaria 

112 41% 128 47% 30 11% 270 100% 

TOTAL 435 44% 435 44% 120 12% 990 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 01: Ejecución presupuestal en base al cumplimiento de metas 

realizada por la municipalidad distrital de Tarapoto, periodo 2008 - 

2013.Se puede apreciar que el cumplimiento de metas de la 

municipalidad de Tarapoto viene desarrollándose de manera regular, ya 

que el 44% de los encuestados lo denominaron como deficiente, el 44% 

como regular y el 12% como eficiente, esto debido a que en la 

programación de metas se ha logrado determinar con un porcentaje de 

45% deficiente, 43% regular y 13% eficiente, así mismo la información 

presupuestaria obtuvo un porcentaje de 41% deficiente, 47% regular y 

11% eficiente. 

 

Entonces las razones por las cuales el cumplimiento de metas se 

desarrolla de manera deficiente, es debido a que en la programación de 

metas, la ejecución de los proyectos no se ejecutan en el tiempo previsto, 

así mismo no se da a conocer la programación de gastos públicos a la 

población, al igual que tampoco se da en algunas de las fuentes de 

financiamiento, por lo que muy pocas veces estas fuentes permite la 

constante compatibilización de la programación del presupuesto 
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autorizado, así mismo se ha logrado identificar también que las reglas 

fiscales y la capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo, 

muchas veces no se encentra en un marco de disciplina, prudencial y 

responsabilidad fiscal, considerando así mismo que la programación del 

presupuesto en ocasiones no se encuentra estipulada y registrada en los 

expedientes técnicos  o estudios definitivos, ya que estos no están 

elaborados de acuerdo a los parámetros que fue otorgado la declaración 

de viabilidad del proyecto, y que además regularmente se toman en 

cuenta los recursos recaudados por la municipalidad para la consecución 

de los proyectos, en cuanto a la información presupuestaria se 

desarrolla de manera regular ya que pocas veces el municipio le 

proporciona información detalla de los presupuestos destinados y 

utilizados en el desarrollo del proyecto, cuando la población lo solicita, 

considerando de esta manera que en ocasiones este documento sirve 

para proporcionar información valiosa relacionada a la situación de la 

disponibilidad del efectivo con que la municipalidad dispone, y que 

además el municipio no le da mucha importancia a esta información a 

pesar de  es muy útil para la municipalidad para hacer frente a sus 

obligaciones contractuales, adquiridas en el desarrollo de la ejecución de 

las obras. 

 

Gráfico 01:Ejecución presupuestal en base al cumplimiento de metas 

realizada por la municipalidad distrital de Tarapoto, periodo 2008 - 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 02: Ejecución presupuestal en base a la ejecución presupuestaria 

realizada por la municipalidad distrital de Tarapoto, periodo 2008 - 2013. 

EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 

DEFICIENTE REGULA  EFICIENTE TOTAL 

NP % NP % NP % NP % 

Compromiso 242 45% 233 43% 65 12% 540 100% 

Devengados 121 45% 107 40% 42 16% 270 100% 

Pagado 133 49% 102 38% 35 13% 270 100% 

TOTAL 496 46% 442 41% 142 13% 1080 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 02: Ejecución presupuestal en base a la ejecución 

presupuestaria realizada por la municipalidad distrital de Tarapoto, 

periodo 2008 - 2013.” Se puede apreciar que la ejecución presupuestaria 

se desarrolla de manera deficiente con tendencias a regular (46% 

deficiente, 41% regular, 13% eficiente), esto debido a que los 

encuestados lo de nominaron así, en cuanto al compromiso con un 

porcentaje de 45% deficiente, 43% regular, 12% eficiente, así mismo los 

devengados  con un porcentaje de 45% deficiente, 40% regular y 16% 

eficiente, y con relación al indicador pagado se obtuvo un porcentaje de 

49% deficiente, 38% regular y 13% eficiente. 

 

Por tanto se ha logrado determinar que las razones por las cuales la 

ejecución presupuestaria se desarrolla de manera deficiente, es que con 

relación al compromiso, consideran que los funcionarios muchas veces 

no se encuentra facultado a contratar y comprometer el presupuesto a 

nombre de la Entidad pública de la cual se encuentra a cargo, así mismo 

consideran que algunos de los funcionarios no están en la capacidad de 

manejar las asignaciones presupuestarias, al igual que tampoco cumplen 

plenamente con el contrato o convenio dentro del marco establecido por 

las leyes Anuales de Presupuesto, y que además Este compromiso no 

excede los niveles aprobados en la Asignación Trimestral de Gastos ni de 

los Calendarios de Compromisos aprobados al Pliego Presupuestario, y 

de no contar con la respectiva asignación presupuestaria ya aprobada, en 

ningún momento se  prohíbe a la municipalidad llevar a cabo un 

compromiso, por lo que muchas veces los actos de administración no 

están destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o 

servicios, realizando solamente actos administrativos, en cuanto a los 
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devengados, los encuestados consideran que esta obligación de pago en 

ocasiones no es asumida por un Pliego Presupuestario como 

consecuencia del respectivo Compromiso contraído, así mismo los 

encuestados consideran que esta obligación comprende la liquidación, la 

identificación al acreedor y la determinación del monto, pero sim embargo 

no lo realizan en un documento oficial, y en el caso de bienes y servicios, 

pocas veces se configura a partir de la verificación de conformidad del 

bien recepcionado, el servicio prestado o por haberse cumplido, y por 

ultimo con relación al indicador pagado, los encuestados consideran que 

el monto de la obligación reconocida, muchas veces no es cancelado 

debidamente formalizado a través del documento oficial correspondiente, 

al igual que no existe ninguna prohibición para efectuar pago de 

obligaciones no devengadas, por lo que tampoco es regulado en forma 

específica por las normas del sistema Nacional de tesorería. 

 

Grafico 02: Ejecución presupuestal en base a la ejecución presupuestaria 

realizada por la municipalidad distrital de Tarapoto, periodo 2008 - 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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 Conocer el crecimiento económico del distrito de Tarapoto en el periodo 2008 - 2013. 

Tabla 03: Crecimiento económico en base a la competitividad urbana del distrito de Tarapoto en el periodo 2008 - 2013. 

CRECIMIENTO ECONOMICO 
escala de 
medida 

año 2008 año 2009 año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 

Competitividad 
urbana: 

Producción 
Transformación  S/. 120,071 121,095 121,128 123,133 125,145 126,152 

Comercio S/. 181,689 182,569 183,984 184,567 185,678 186,456 

Consumo 
Gasto promedio S/. 10,800 11,762.3 12,567 13,012 14,115 15,156 

Costo promedio diario de estadía S/. 30.29 32.67 35.09 38.76 40.49 42.98 

Estructura de 
empleo 

Población económicamente activa  N° 20,453 21,894 21,678 21,763 22,098 22,998 

Población económicamente inactiva  N° 673 578 504 583 510 564 

Inversión 
Vivienda S/. 9´041,928 9'498,458 10'213,349 11'013,139 11'120,045 12'230,178 

Servicios S/. 12'498,458 12'913,349 13'108,411 13'128,018 14'015,156 15'325,118 

Infraestructura 
vial 

Monto invertido  S/. 20,345,923 20,384,578 21,083,893 21,134,485 21,283,849 22,394,394 

Tasa promedio de crecimiento % 0.02 0.01 0.01 0.011 0.012 0.013 

Producción y 
distribución de 
agua potable 

Inversión S/. 568,906.23 589,394.12 618,384.21 624,283.01 683,284.18 694,283.34 

Tasa promedio de crecimiento % 0.35 0.4 0.49 0.10 0.9 0.16 

Red de 
alcantarillado 

Inversión S/. 45,780,123 44,483,394 45,298,023 46,298,394 47,108,928 48,297,398 

Tasa promedio de crecimiento % 0.25 0.3 0.02 0.02 0.04 0.07 

Redes de 
distribución 
eléctrica y 
telefónica 

Inversión S/. 69,482 70,294 71,923 72,394 73,394 75,297 

Tasa promedio de crecimiento % 0.12 0.18 0.02 0.01 0.12 0.25 

Fuente: levantamiento de información de municipalidad distrital de Tarapoto. 
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En la tabla 03: Crecimiento económico en base a la competitividad urbana del distrito 

de Tarapoto en el periodo 2008 - 2013. Se puede determinar que existe un 

crecimiento económico en nuestra ciudad, pero no a grandes rasgos, puesto que 

con relación a la producción en transformación de actividades como son alimentos y 

bebidas, cueros y calzados, artesanía, muebles y accesorios, metalurgia y equipos, 

ha logrado un monto de S/. 120,071en el año 2008 (inicio del periodo de estudio), 

por lo tuvo un crecimiento de S/. 126,152 para el año 2013 (final del periodo de 

estudio), en cuanto a la producción de comercio ha logrado un monto de 

S/.181,689año 2008, con un crecimiento de S/ 186,456 en el año 2013, en cuanto al 

consumo de la población se incrementó de S/. 10,800 (promedio) año 2008, a un 

S/.15,156.00 en el año 2013, así mismo el costo promedio de estadía por día de 

cada persona se incrementó de un S/.30.29 a un S/. 42.98 en el año 2013, en cuanto 

a la población económicamente activa se ha incrementado de 20,453 personal en el 

año 2008 a 22,998en el año 2013, disminuyendo de esta manera la población 

económicamente inactiva, 673 año 2008 a 564 en el año 2013, en cuanto a las 

inversiones efectuadas de vivienda se dio de S/. 9´041,928 en el año 2008, y S/. 

12'230,178 en el año 2013, y por último inversión de servicios se dio de S/. 

12'498,458 en el año 2008, y S/.15'325,118 en año 2013, así mismo en 

infraestructura vial se ha invertido S/.20,345.923 en el año 2008, incrementando se 

el año 2013 a S/.22,394.394, en cuestiones de producción y distribución de agua 

potable se ha invertido S/. 568,906.23 en el año 2008, y en el año 2013 a 

S/.694,283.34, inversión en red de alcantarillado se ha invertido S/.45,780.12 año 

2008, y S/. 48,297.398 año 2013, y por último la inversión en redes de distribución 

eléctrica y telefonía, se dio de S/ 69,482 año 2008, y S/. 75,297 en el año 2013.
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Tabla 04: Crecimiento económico en base a la equidad social urbana del distrito de Tarapoto en el periodo 2008 - 2013. 

CRECIMIENTO ECONOMICO 
escala de 
medida 

año 2008 año 2009 año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 

EQUIDAD 
SOCIAL 

URBANA 

Acceso a 
los 
servicios 
de salud: 

mujeres N° 14,927 15,383 15,298 15,489 15,738 15,983 

hombres  N° 15,972 16,283 16,358 16,583 16,839 17,012 

niños N° 10,546 10,984 11,293 11,384 11,578 11,948 

Acceso a 
la 
vivienda: 

número de personas con acceso a agua 
potable 

N° 14,561 14,987 15,122 15,344 15,678 15,934 

número de personas con acceso a electricidad N° 14,786 15,034 15,123 15,456 15,783 15,983 

número de personas con acceso a 
alcantarillado 

N° 12,534 12,745 12,845 13,023 13,235 13,674 

Acceso al 
transporte 

personas con movilidad propia N° 24,384 26,872 26,923 27,012 28,647 29,845 

personas sin movilidad N° 5,378 5,231 5,221 5,432 5,212 5,023 

Fuente: Levantamiento de información de municipalidad distrital de Tarapoto. 

 

En la tabla 04: Crecimiento económico en base a la equidad social urbana del distrito de Tarapoto en el periodo 2008 – 2013.Se ha 

logrado identificar que en cuestiones de acceso a servicio de salud en mujeres se ha incrementado de 14,927 personas en el año 2008, 

a 15,983 personas en el año 2013, en hombres de 15,972 personas en el año 2008 a 17,012 personas en el año 2013, en niños de 

10,546 personal en el año 2008 a 11948 personas en el año 2013, por otro lado en cuestiones de acceso a la vivienda, el número de 

personas con acceso a agua potable es de 14,561 en el año 2008 a 15,934 en el año 2013, y el número de personas con acceso a 

electricidad es de 14, 786 en el año 2008 a 15,983 personas en el año 2013, y por último el número de personas con acceso a 

alcantarillado es de 12, 534 en el año 2008 a 13,674 en el año 2013, y en cuestiones de acceso de transporte, en el año 2008 hubo 

34,872 personas con movilidad propia, incrementándose esta cantidad en el año 2013 a 35,845 personas, y las personas sin movilidad 

es de 5,378 en el año 2008 y 5,023 en el año 2013. 
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Tabla 05: Crecimiento económico en base a la sostenibilidad urbana del distrito de Tarapoto en el periodo 2008 - 2013. 

CRECIMIENTO ECONOMICO 
escala de 
medida 

año 2008 año 2009 año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 

SOSTENIBILIDAD 
URBANA 

consumo de espacio en áreas urbanas N° 59.56 km2 59.89 km2 60.27 km2 60.98 km2 61.74 km2 61.99 km2 

uso del transporte urbano privado (Nº de personas) N° 24,348 26,382 26,472 27,593 28,283 29,394 

procesos productivos basados en las 
telecomunicaciones y la tecnología de la informática 

N° 1,384 1,389 1,402 1,410 1,504 1,512 

Fuente: levantamiento de información de municipalidad distrital de Tarapoto. 

 

En la tabla 05: “Crecimiento económico en base a la sostenibilidad urbana del distrito de Tarapoto en el periodo 2008 - 2013.” Se 

puede apreciar que el consumo de espacio en áreas urbanas se ha incrementado de 59.56 km2 en el año 2008, a 61.99 km2 en el año 

2013, en cuanto al uso del transporte urbano privado, en número de personas 24,348 en el año 2008 a 29,394 personas en el año 

2013, y por ultimo con relación a los procesos productivos basados en las telecomunicaciones y la tecnología de la informática ha 

aumentado  de 1,384 en el año 2008 a  1,512en el año 2013. 
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 Establecer la relación entre ejecución presupuestal realizado por la municipalidad y el crecimiento económico del distrito de 

Tarapoto en el periodo 2008 - 2013. 

Grafico y tabla 06: “Relación entre ejecución presupuestal realizado por la municipalidad y el crecimiento económico del distrito de 

Tarapoto en el periodo 2008 - 2013.” 

 

 CRECIMIENTO ECONOMICO 
escala de 
medida 

año 2008 año 2009 año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 

Competitivida
d urbana: 

Producción 
Transformación  S/. 120,071 121,095 121,128 123,133 125,145 126,152 

Comercio S/. 181,689 182,569 183,984 184,567 185,678 186,456 

Consumo 
Gasto promedio  S/. 10,800 11,762.3 12,567 13,012 14,115 15,156 

Costo promedio diario de 
estadía 

S/. 30.29 32.67 35.09 38.76 40.49 42.98 

Estructura de 
empleo 

Población económicamente 
activa  

N° 20,453 21,894 21,678 21,763 22,098 22,998 

Población económicamente 
inactiva  

N° 673 578 504 583 510 564 

Inversión 
Vivienda S/. 9´041,928 9'498,458 10'213,349 11'013,139 11'120,045 12'230,178 

Servicios S/. 12'498,458 12'913,349 13'108,411 13'128,018 14'015,156 15'325,118 

Infraestructu
ra vial 

Monto invertido  S/. 20,345,923 20,384,578 21,083,893 21,134,485 21,283,849 22,394,394 

Tasa promedio de crecimiento % 0.02 0.01 0.01 0.011 0.012 0.013 

Producción y 
distribución 
de agua 
potable 

Inversión S/. 568,906.23 589,394.12 618,384.21 624,283.01 683,284.18 694,283.34 

Tasa promedio de crecimiento % 0.35 0.4 0.49 0.10 0.9 0.16 

Red de 
alcantarillado 

Inversión S/. 45,780,123 44,483,394 45,298,023 46,298,394 47,108,928 48,297,398 

Tasa promedio de crecimiento % 0.25 0.3 0.02 0.02 0.04 0.07 

Redes de 
distribución 
eléctrica y 
telefónica 

Inversión S/. 
        

69,482 
70,294 71,923 72,394 73,394 75,297 

Tasa promedio de crecimiento % 0.12 0.18 0.02 0.01 0.12 0.25 
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CRECIMIENTO ECONOMICO 
escala 

de 
medida 

año 2008 año 2009 año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 

EQUIDAD 
SOCIAL 

URBANA 

Acceso a 
los 
servicios 
de salud: 

mujeres N° 14,927 15,383 15,298 15,489 15,738 15,983 

hombres  N° 15,972 16,283 16,358 16,583 16,839 17,012 

niños N° 10,546 10,984 11,293 11,384 11,578 11,948 

Acceso a 
la 
vivienda: 

número de personas con 
acceso a agua potable 

N° 14,561 14,987 15,122 15,344 15,678 15,934 

número de personas con 
acceso a electricidad 

N° 14,786 15,034 15,123 15,456 15,783 15,983 

número de personas con 
acceso a alcantarillado 

N° 12,534 12,745 12,845 13,023 13,235 13,674 

Acceso al 
transporte 

personas con movilidad 
propia 

N° 24,384 26,872 26,923 27,012 28,647 29,845 

personas sin movilidad N° 5,378 5,231 5,221 5,432 5,212 5,023 

CRECIMIENTO ECONOMICO 
escala 
de 

medida 
año 2008 año 2009 año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 

SOSTENIBILIDAD 
URBANA 

consumo de espacio en áreas 
urbanas 

N° 59.56 km2 
59.89 

km2 
60.27 km2 60.98 km2 61.74 km2 61.99 km2 

uso del transporte urbano 
privado 

N° 24,348 26,382 26,472 27,593 28,283 29,394 

procesos productivos basados 
en las telecomunicaciones y la 
tecnología de la informática 

N° 1,384 1,389 1,402 1,410 1,094 1,102 

NP % NP % NP % NP %

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 435 44% 435 44% 120 12% 990 100%

EJECUCION PRESUPUESTARIA496 46% 442 41% 142 13% 1080 100%

TOTAL 931 45% 877 42% 262 13% 2070 100%

TOTALEJECUCION 

PRESUPUESTAL

DEFICIENTE REGULA EFICIENTE
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En la tabla y grafico 06: “Relación entre ejecución presupuestal realizado por 

la municipalidad  y el crecimiento económico del distrito de Tarapoto en el 

periodo 2008 - 2013.”Se puede a preciar que la ejecución presupuestal de la 

municipalidad Provincial de Tarapoto se viene desarrollando de manera 

regular durante el periodo de estudio, esto debido a que no se logra el pleno 

cumplimiento de metas de los proyectos programados, al igual que la 

ejecución presupuestaria, no se desarrollan como debería ser, entonces 

podemos deducir que estas son las razones por las cuales el crecimiento 

económico de la ciudad de Tarapoto no se ha incrementado a grandes rasgos 

en el periodo de estudio, ya que durante los 6 años de estudio las inversiones, 

entradas y salidas, no ha variado mucho, por lo que podemos determinar que 

las ejecución presupuestal se relaciona de manera directa con el crecimiento 

económico del distrito de Tarapoto. 
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4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.2.1. Analizar la ejecución presupuestal realizada por la 

municipalidad distrital de Tarapoto, periodo 2008 - 2013. 

 

Guerrero M. y Heras S. (2013) realizo su investigación en la Parroquia 

San Joaquín en el periodo 2012 en cual entre sus conclusiones 

menciona que “En el análisis realizado de los ingresos y gastos 

devengados con respecto a la asignación inicial se concluye que 

existen reformas presupuestarias que incrementan su presupuesto 

y que son innecesarias, puesto que no se logra ejecutar ni la 

asignación inicial. La dependencia de los ingresos del GAD de San 

Joaquín recae en las transferencias que recibe del Gobierno Central 

y Seccional ya que más del 50% de sus ingresos totales 

corresponden a estas transferencias. ”Después de analizado los 

resultados de la presente investigación se ha logrado determinar que los 

devengados, u obligación de pago no es asumida por un Pliego 

Presupuestario como consecuencia del respectivo Compromiso 

contraído, al igual que tampoco son registrados en documentos oficiales, 

pues entonces podemos deducir que ambos resultados expuestos tienen 

similitudes. 

 

Por otro lado Guerrero M. y Heras S. (2013) realizo su investigación en 

la Parroquia San Joaquin en el periodo 2012 concluye que “es 

importante considerar que dentro de los Gobiernos Parroquiales su 

medida de eficiencia y eficacia se ven reflejadas en las Obras Públicas, 

las mismas que no se ejecutan como se programan. Es importante hacer 

un seguimiento para proveer o gestionar a tiempo los recursos para el 

cumplimiento estas obras.” En la presente investigación se ha logrado 

determinar que la programación de las obras no se ejecuta en el tiempo 

previsto, así mismo en ocasiones no se dan a conocer a la población la 

programación de los gastos públicos, por lo que no se logra el pleno 

cumplimiento de las metas, por tanto podemos determinar que entre 

ambos resultados existen similitudes. 
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Tanaka Torres, E. (2011): en su investigación “Influencia del 

presupuesto por resultados en la gestión financiera presupuestal del 

ministerio de salud” concluye que “La regulación de la ejecución del 

gasto público, no contribuye a una gestión por resultados, toda vez que 

se orienta a los procedimientos y cumplimiento de normas y leyes, mas 

no a resultados tangibles en beneficio de la población con mayores 

necesidades. No obstante, las normas existentes al respecto, en la 

práctica, la sociedad civil participa en forma limitada en el proceso de 

toma de decisiones.”  Entonces podemos deducir que caso similar está 

sucediendo en la presente investigación puesto que la ejecución 

presupuestal no vienen siendo manejado por personal especializado, por 

lo que no proporcionan buenos resultados para la población. 

 

4.2.2. Conocer el crecimiento económico del distrito de Tarapoto en 

el periodo 2008 - 2013. 

 

Urriza, G. (2003). En su investigación “EL MERCADO DEL SUELO 

URBANO EN BAHÍA BLANCA, ARGENTINA” en la cual concluye que 

“Parece existir antecedentes suficientes como para afirmar que la 

estructura de precios de la tierra urbana está fuertemente determinada 

por el factor de localización. La ubicación de los terrenos no hace 

referencia al ahorro en los costos de transporte, sino a la relación que 

tiene un sitio con el entorno inmediato y el contexto más amplio de la 

ciudad; es decir, define cómo se inserta una porción de territorio en la 

estructura urbana. En este sentido, la localización implica el acceso (o 

no) a oportunidades urbanas (equipamiento y servicios), cierto grado de 

centralidad y accesibilidad, un entorno social y urbano-ambiental, y una 

posición en la estructura funcional, que en definitiva explican la 

“fertilidad” diferencial de los distintos lugares”. Con lo mencionado por el 

autor podemos mencionar que cosos similares están sucediendo en 

nuestro distrito, pues la localización zonas urbanas, permite o no el 

acceso de componentes importantes para la población, como son 

vivienda, infraestructura, electricidad, agua potable, entre otras. 
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Flores Guillén, J. (2005). En su investigación: “Influencias del 

crecimiento económico  en el mercado inmobiliario” en la cual concluye 

que “Cuando una ciudad va ocupando áreas cada vez más extensas, 

tiene de todo y mucho,  pero disperso, las universidades, las industria, 

los comercios, las oficinas y otras áreas  cumplen una función, las cuales 

al quedar físicamente separadas se especializa y el contacto, la 

regulación, el intercambio y la comunicación entre personas se debilita, 

provocando un aislamiento, con sus propias características étnicas, 

religiosas,  económicas”. Con lo mencionado por Flores podemos 

determinar que estamos de acuerdo con lo mencionado por este, puesto 

que caso similares suele suceder en el distrito de Tarapoto, ya que 

crearse nuevas empresas fuera de la ciudad, en parte es buena, pero 

hay factores que las afecta así como el contacto, la regulación, la 

comunicación, entre otras. 

 

4.2.3. Establecer la relación entre ejecución presupuestal realizado 

por la municipalidad  y el crecimiento económico del distrito 

de Tarapoto en el periodo 2008 - 2013. 

 

Cristóbal G. V. (2012): en su investigación titulada “Optimización en la 

ejecución del presupuesto público en zonas rurales a través de un 

sistema organizacional de técnicos en la elaboración de proyectos 

viables”. Se concluye que “a mayor elaboración de proyectos viables 

especialmente en zonas rurales se podrá aumentar el gasto fiscal 

trayendo como consigo desarrollo en su población. Mediante el proceso 

de la tesis se logró cumplir el objetivo específico que fue aumentar la 

eficiencia del gasto presupuestario en zonas rurales mediante un 

sistema organizacional de técnicos en la elaboración de proyectos”. Con 

lo mencionado por el autor podemos determinar qué caso contrario está 

sucediendo en la municipalidad Distrital de Tarapoto, objetivo de 

presente investigación, puesto que el manejo de la ejecución 

presupuestal se viene desarrollando de mala manera, obteniendo como 

resultado el bajo crecimiento económico del Distrito. 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 En cuanto a la ejecución presupuestal se desarrolla de manera 

deficiente , debido a que no se viene cumpliendo plenamente con los 

proyectos presupuestados, por tanto no se vienen programando 

adecuadamente las metas, así mismo la ejecución presupuestaria se 

desarrolla de forma deficiente; no se sigue las pautas 

correspondientes para la consecución efectiva de las inversiones. 

 

 En cuanto al crecimiento económico del distrito de Tarapoto, se ha 

logrado determinar, incrementos en los periodos de estudio, pero no 

ha a grandes rasgos, pues la competitividad urbana, la equidad 

social urbana, y sostenibilidad urbana, durante este periodo han 

aumentado al mínimo, así como también los montos presupuestados 

han variado. 

 

 Entonces podemos determinar que el deficiente manejo de la 

ejecución presupuestal, afecto de manera directa al limitado 

crecimiento económico del distrito de Tarapoto, puesto que no existe 

una proyección adecuada para el desarrollo y bienestar del distrito. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda capacitar a los funcionarios del municipio, con la 

finalidad de mejorar sus conocimientos sobre la ejecución 

presupuestal, con el objetivo de mejorar los intereses de la 

población. 

 

 Se recomienda a los funcionarios contratar a profesionales 

capacitados para realizar estudios, sobre las necesidades de la 

población. 

 

 Se recomienda también al municipio y al gobierno regional invertir 

más en infraestructura y necesidades básicas de la población, para 

de esta manera incrementar el crecimiento económico del distrito. 

. 
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Anexo N°1 

EJECUCION PRESUPUESTAL NUNCA 
CASI 

NUNCA 
A 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

C
U

M
P

LI
M

IE
N

TO
 D

E 
LA

S 
M

ET
A

S 
 

N° Programación de metas 
 

        

1 ¿La ejecución de obras se realiza en el tiempo previsto? 
 

        

2 
¿Se da a conocer la programación de gastos públicos a la 
población? 

 
        

3 
¿La programación de gastos públicos se da por toda fuente de 
financiamiento? 

 
        

4 
¿Los fuetes de financiamiento permite la constante 
compatibilización de la programación del presupuesto 
autorizado? 

 
        

5 
¿Las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento del año 
fiscal respectivo, se encentra en un marco de disciplina, 
prudencial y responsabilidad fiscal? 

 
        

6 
¿Cree Ud., que la programación del presupuesto se encuentra 
estipulada y registrada en los expedientes técnicos  o estudios 
definitivos? 

 
        

7 
¿Cree que los expedientes o estudios están elaborados de 
acuerdo a los parámetros que fue otorgado la declaración de 
viabilidad del proyecto? 

 
        

8 
¿Cree Ud., que se toman en cuenta los recursos recaudados por 
la municipalidad para la consecución de los proyectos? 

 
        

N° Información Presupuestaria 
 

        

9 
¿El municipio le proporciona información detalla de los 
presupuestos destinados y utilizados en el desarrollo del 
proyecto, cuando Ud., lo solicita? 

 
        

10 
¿Cree Ud., que este documento sirve para proporcionar 
información valiosa relacionada a la situación de la 
disponibilidad del efectivo con que la municipalidad dispone? 

 
        

11 

¿Considera que esta información es muy útil para la 
municipalidad para hacer frente a sus obligaciones 
contractuales, adquiridas en el desarrollo de la ejecución de las 
obras? 

 
        

EJ
EC

U
C

IO
N

 P
R

ES
U

P
U

ES
TA

R
IA

 

N° Compromiso 
 

        

12 
¿Considera que los funcionarios e encuentra facultado a 
contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la 
Entidad pública de la cual se encuentra a cargo? 

 
        

13 
¿Considera que los funcionarios están en la capacidad de 
manejar las asignaciones presupuestarias? 

 
        

14 
¿Considera que los funcionarios cumplen plenamente con el 
contrato o convenio dentro del marco establecido por las leyes 
Anuales de Presupuesto? 

 
        

15 
¿Este compromiso no excede los niveles aprobados en la 
Asignación Trimestral de Gastos ni de los Calendarios de 
Compromisos aprobados al Pliego Presupuestario? 

 
        

16 
¿Considera que se prohíbe a la municipalidad llevar a cabo un 
compromiso si esta no cuenta con la respectiva asignación 
presupuestaria ya aprobada? 

 
        

17 ¿Considera que los actos de administración están destinados a 
 

        



58 
 

organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios? 

N° Devengados 
 

        

18 
¿Considera que esta obligación de pago es asumida por un 
Pliego Presupuestario como consecuencia del respectivo 
Compromiso contraído? 

 
        

19 
¿Considera que esta obligación comprende la liquidación, la 
identificación al acreedor y la determinación del monto, a través 
del respectivo documento oficial? 

 
        

20 
¿En el caso de bienes y servicios, se configura a partir de la 
verificación de conformidad del bien recepcionado, el servicio 
prestado o por haberse cumplido? 

 
        

N° Pagado 
 

        

21 
¿Considera que el monto de la obligación reconocida, es 
cancelado debidamente formalizado a través del documento 
oficial correspondiente? 

 
        

22 ¿Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas? 
 

        

23 
¿Considera que el pago es regulado en forma específica por las 
normas del sistema Nacional de tesorería? 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAPOTO 

Producción: 

1. ¿Cuánto de producción en agricultura ha logrado el distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuánto ha crecido la producción en agricultura del distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuánto de producción en comercio ha logrado el distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuánto ha crecido la producción en comercio del distrito en el año? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Consumo: 

5. ¿Cuánto es el monto promedio en gasto de una persona que vive en el distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuánto es el costo promedio diario de estadía  de una persona que vive en el distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Estructura de empleo: 

7. ¿A cuánto asciende la población económicamente activa del distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿A cuánto asciende la población económicamente inactiva del distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inversión: 

9. ¿Cuánto es el monto invertido por la municipalidad  en infraestructura para el distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuánto es el monto invertido por la municipalidad  en viviendas para el distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuánto es el monto invertido por la municipalidad  en servicios para el distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Infraestructura vial: 

12. ¿Cuánto es el monto invertido por la municipalidad  en infraestructura vial para el distrito?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Cuánto es la tasa promedio de crecimiento  de inversión por la municipalidad  en 
infraestructura vial para el distrito? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Producción y distribución de agua potable: 

14. ¿Cuánto es el monto invertido por la municipalidad  en producción y distribución de agua 
potable para el distrito? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Cuánto es la tasa promedio de crecimiento  de inversión por la municipalidad  en 
producción y distribución de agua potable para el distrito? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Red de alcantarillado: 

16. ¿Cuánto es el monto invertido por la municipalidad  en red de alcantarillado para el distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Cuánto es la tasa promedio de crecimiento  de inversión por la municipalidad  en red de 
alcantarillado para el distrito? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tratamiento de aguas servidas 

18. ¿Cuánto es el monto invertido por la municipalidad  en tratamiento de aguas servidas para el 
distrito? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19. ¿Cuánto es la tasa promedio de crecimiento  de inversión por la municipalidad  en 
tratamiento de aguas servidas para el distrito? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Redes de distribución eléctrica y telefónica 

20. ¿Cuánto es el monto invertido por la municipalidad  en redes de distribución eléctrica y 
telefónica para el distrito? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. ¿Cuánto es la tasa promedio de crecimiento  de inversión por la municipalidad  en redes de 
distribución eléctrica y telefónica para el distrito? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EQUIDAD SOCIAL URBANA: 

Acceso a los servicios de salud: 

22. ¿Cuántas son las mujeres que tiene acceso a los servicios de salud actualmente en la ciudad? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. ¿Cuántos son los niños que tiene acceso a los servicios de salud actualmente en la ciudad? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

24. ¿Cuántos son los hombres  que tiene acceso a los servicios de salud actualmente en la 
ciudad? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Acceso a la vivienda 

25. ¿Cuantas personas tienen acceso a agua potable en la ciudad? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

26. ¿Cuantas personas tienen acceso a electricidad en la ciudad? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

27. ¿Cuantas personas tienen acceso a alcantarillado en la ciudad? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Acceso al transporte 

28. ¿Cuantas personas tienen movilidad propia? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

29. ¿Cuantas personas no  tienen movilidad propia? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SOSTENIBILIDAD URBANA 

30. ¿Cuánto e el porcentaje de consumo de espacio en áreas urbanas? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

31. ¿Cuantas personas hacen uso del uso del transporte urbano privado? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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32. ¿Se hace uso procesos productivos basados en las telecomunicaciones y la tecnología de la 
informática? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

Tabla de levantamiento de información: 

DESARROLLO URBANO 

escal
a de 
medi

da 

año 
2008 

año 
2009 

año 
2010 

año 
2011 

añ
o 

20
12 

añ
o 

20
13 

Competiti
vidad 

urbana: 

Producción 
AGRUCULTURA s/.           

COMERCIO s/.           

Consumo 
GASTO PROMEDIO s/.           

costo promedio diario de 
estadía 

s/. 
        

  

Estructura de empleo 

población económicamente 
activa  

N° 
        

  

población económicamente 
inactiva  

N° 
        

  

Inversión 

infraestructura s/.           

vivienda s/.           

servicios s/.           

Infraestructura vial 
monto invertido  s/.           

tasa promedio de 
crecimiento 

s/. 
        

  

Producción y 
distribución de agua 

potable 

inversión s/.           

tasa promedio de 
crecimiento 

s/. 
        

  

Red de alcantarillado 
inversión s/.           

tasa promedio de 
crecimiento 

s/. 
        

  

Tratamiento de aguas 
servidas 

inversión s/.           

tasa promedio de 
crecimiento 

s/. 
        

  

Redes de distribución 
eléctrica y telefónica 

inversión s/.           

tasa promedio de 
crecimiento 

s/. 
        

  

EQUIDAD 
SOCIAL 

URBANA 

Acceso a los servicios 
de salud: 

mujeres N°           

hombres  N°           

niños N°           

Acceso a la vivienda: 

número de personas con 
acceso a agua potable 

N° 
        

  

número de personas con 
acceso a electricidad 

N° 
        

  

número de personas con 
acceso a alcantarillado 

N° 
        

  

Acceso al transporte 

personas con movilidad 
propia 

N° 
        

  

personas sin movilidad N°           

SOSTENIBI
LIDAD 

URBANA 

consumo de espacio en áreas urbanas N°           

uso del transporte urbano privado N°           

procesos productivos basados en las 
telecomunicaciones y la tecnología de la informática 

N° 
        

  

 

 

 


